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E
n esta edición mostramos que el Estado, ingenios y gasolineras, 
van de la mano en la asimilación de la incorporación del alcohol 
anhidro a la matriz energética boliviana. Se reporta entusiasmo 
y expectativas concretas, de acuerdo a los invitados al coloquio 
mensual de la revista.

En otra de nuestras secciones referimos que el cobre, hierro y 
acero, junto a metales como el litio, sobresalen entre los pro‑

ductos exportados principalmente desde Brasil, Chile, México y Perú a regiones 
como la China y el resto de Asia, confirmando que América Latina y el Caribe se 
mantiene como una de las regiones más ricas en minerales y metales a nivel 
mundial y una exportadora neta de estos productos.

En otro de nuestros diálogos indispensables, le presentamos la postura de 
Alejandro Melandri, representante del BID en Bolivia, sobre la situación de 
las energías alternativas en la región y de manera particular en Bolivia. Des‑
taca que los desafíos energéticos actuales más importantes son la migración 
del transporte hacia otras energías que no sean hidrocarburos, por un lado; 
y, por otra parte, llevar al máximo la aplicación de energías renovables en los 
sistemas eléctricos de los países.

Asimismo, le ofrecemos una lectura sobre la impensada ruta que concec‑
ta el litio con el petróleo. Mostramos que aunque el litio es un insumo 
estratégico para las baterías de los vehículos eléctricos, que a futuro com‑
petirán cada vez más con los combustibles fósiles en el mercado automo‑
tor, algunas petroleras apuestan a desembarcar en el negocio del oro blan‑
co de la mano de las sinergias y similitudes del mineral con los 
hidrocarburos. Sería el caso de Pluspetrol. Que tengan un excelente inicio 
de mes!
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Estado, ingenios y gasolineras van de la mano en la 
asimilación de la incorporación del alcohol 

anhidro a la matriz energética boliviana. Se reporta 

entusiasmo y expectativa.

Vesna Marinkovic U.

La puesta en marcha de la produc‑
ción, almacenaje, transporte, co‑
mercialización y mezcla de aditi‑

vos para gasolina y diésel oil, a partir del 
etanol producido en Bolivia; se traduce 
en un impulso importante para la eco‑
nomía, en momentos en los que la tasa 
de crecimiento de la actividad econó‑
mica es menor respecto a años pasados, 
sostuvo Hugo Rodríguez, economista 
investigador senior de CAINCO, duran‑
te el coloquio de  noviembre organizado 
por ENERGÍABolivia.

Acotó que de tener una tasa de creci‑
miento cercana al 6% en 2014 en el país, 
actualmente se ronda el 4%, expresan‑
do un nivel de crecimiento menor por 
varias razones. Una de ellas, la menor 
liquidez en la economía resultado de un  
contexto de precios menos benigno, se‑
gún Rodríguez.

A modo de contexto señaló que tomó 
tiempo consolidar el proyecto de pro‑
ducción de alcohol anhidro entre el Es‑

tado y los ingenios azucareros de Santa 
Cruz. Sin embargo, aseguró que se trata 
de una iniciativa que, encarada desde el 
2015 por el empresariado aglutinado en 
CAINCO, comenzó a dar frutos a me‑
diados del año pasado con resultados 
altamente satisfactorios para todo el 
país, por la diversificación de la matriz 
energética.

ETANOL PRODUCIDO EN BOLIVIA

“Se presentó al Gobierno un proyecto 
que consideraba duplicar la frontera de 
caña de azúcar y la capacidad instalada 
de la industria sucroalcoholera con alto 
impacto en el empleo y en la actividad 
económica; que implicaba una inver‑
sión de aproximadamente $us1.600 mi‑
llones por parte del sector privado; con 
interesantes efectos además sobre las 
finanzas públicas, como el ahorro en la 
subvención por la menor gasolina im‑
portada y la mayor recaudación tribu‑
taria”, dijo Rodríguez remarcando que 
por último y no menos importante está 
el efecto sobre la reducción en la emi‑
sión de gases de efecto invernadero. 

Aseguró que ese abanico de beneficios 
permitió un punto de convergencia de 
intereses comunes con la actual admi‑
nistración. De esta forma, recalcó la 

consolidación del relacionamiento en‑
tre el Estado y el sector agropecuario 
cruceño, con miras a la producción del 
alcohol anhidro, conocido como etanol.
 
Visibilizó la contribución de este pro‑
yecto en el crecimiento de la frontera 
agrícola en un horizonte de 8 años des‑
de 140.000 hectáreas a más de 300.000 
con una alta incidencia en las capaci‑
dades industriales tanto de moliendas 
como en la capacidad de deshidratación 
de la caña de azúcar para sacar un alco‑
hol puro al 99.9%.

“Porque ese alcohol que se va a mezclar 
con la gasolina no puede tener agua”, 
acotó Rodríguez  al hablar del proceso 
que implica la producción del alcohol 
anhidro, a partir del bagazo de caña, 
traducido en la gasolina Super 92 que 
a la fecha ofrece un mayor octanaje 
para movilidades de nueva generación, 
además de menores riesgos ambienta‑
les, con una inversión privada de 1600 
millones de dólares, de parte del sector 
empresarial.

REGULACIÓN INTERNACIONAL

Para Soraya Mercado, gerente general 
de GENEX SA, que agrupa a una red im‑
portante de gasolineras en Santa Cruz, 
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“ … la contribución de este proyecto en el crecimiento de la fron‑
tera agrícola en un horizonte de 8 años…”

las ventajas de adicionar etanol a la 
gasolina para la obtención de un com‑
bustible con mayor octanaje, no sólo 
tiene que ver con temas económicos 
sino también con las exigencias de la 
regulación internacional sobre uso de 
combustibles, dirigidas a mantener en 
forma sostenida industrias y productos 
que sean amigables con el medio am‑
biente. 

“Por normativa internacional los vehí‑
culos que están transitando a nivel Sud‑
américa, por ponerlo en contexto más 
próximo, ya consideran características 
técnicas que demandan combustibles 
de mayor octanaje, sin plomo y con bajo 
contenido de azufre y esto se puede ver 
en países vecinos como Chile, Brasil, 
Paraguay y Argentina, entre otros, don‑
de las Estaciones de Servicio, Grifos, 
etcétera, manejan más de tres tipos de 
gasolina de distinto octanaje, entre los 
cuales destaca la de 97 octanos y 98 oc‑

tanos”, dijo al remarcar la importancia 
de contar con un combustible de alto 
octanaje de manera permanente en el 
país.

“En nuestro país se tiene la gasolina 
Premium que tiene 95 de octanaje, sin 
embargo, su producción es limitada en 
cantidad y en frecuencia, lo que hace 
que su permanencia en el mercado no 
sea continua. Del mismo modo, no es 
comercializada en todas las gasolineras 
a nivel nacional, la ofrecen solamente 
algunas estaciones. Es por esta razón, 
que consideramos acertado el proyecto, 
ya que con este nuevo producto las ga‑
solineras tienen la posibilidad de aten‑
der un   sector del mercado que estaba 
desatendido”, agregó Mercado al referir 
la existencia de vehículos que ya re‑
quieren de gasolina de mayor octanaje 
y que no estaban siendo abastecidos a 
cabalidad en Bolivia.

Dijo que las estaciones de servicio ha‑
cen parte del trabajo final de la cadena 
de los hidrocarburos que es la comer‑
cialización del producto para abastecer 
de manera idónea al parque automotor, 
precisando que al momento aproxi‑
madamente 600,000 vehículos sólo en 
Santa Cruz demandan combustibles lí‑
quidos.

Aclaró que las movilidades de trans‑
porte público como los trufis y los ta‑
xis, por razones económicas en parte, 
han migrado al Gas Natural Vehicular 
(GNV). Sin embargo, acotó que apro‑
ximadamente 300,000 vehículos son 
relativamente nuevos (menor a 5 años), 
que demandan combustibles de mayor 
octanaje, en medio de un parque auto‑
motor que ha sido calificado de “viejo 
y contaminante” por Erick Saavedra, 
presidente de la Cámara Automotriz de 
Bolivia y CEO de Toyosa, en otra edi‑
ción del coloquio de ENERGÍABolivia. 



BASTANTE ACEPTACIÓN

En este contexto, Mercado sostuvo que 
la venta de la gasolina Superetanol 92 
desde su lanzamiento en de noviembre 
2018 hasta la fecha ha tenido buena 
aceptación entre los consumidores que 
la ha probado. “Esperamos que con el 
correr del tiempo se mantenga e incre‑
mente el mercado de este tipo de com‑
bustibles, ya que además de generar 
beneficios a los vehículos, hacerlos más 
eficientes, aportamos al medio ambien‑
te y mantenemos la atmosfera menos 
contaminada”, agregó.

Sin embargo, aclaró que el mercado de 
la gasolina especial no va a desaparecer 
en Bolivia toda vez que el parque auto‑
motor aún tiene vehículos que funcio‑
nan a base de combustibles con esas 
características. Precisó que la normati‑
va internacional contempla hasta cinco 
tipos de gasolina, diferenciadas por el 
nivel de octanaje, afirmando que, en 
consecuencia, Bolivia necesita mante‑
ner y aumentar el nivel de octanaje en 
los combustibles comercializados.

Tanto Rodríguez como Mercado coinci‑
dieron en que la presencia de gasolina 
mezclada con etanol, se traduce en un 
combustible de mejor octanaje, ami‑

gable con el ambiente y que además le 
representa al Estado un ahorro impor‑
tante en la importación de gasolina, 
repercutiendo positivamente en el con‑
junto de la economía nacional. 

En esta línea señalaron que en térmi‑
nos económicamente correctos, el país 
está viviendo el ensanchamiento de la 
clase media que implica que cada vez 
un mayor número de personas pueda 
acceder a tener un vehículo ya sea des‑
de gama baja o de una gama mayor, lo 
que hablaría de un acceso moderado a 
la modernidad. 

REGLAMENTACIÓN

Indicaron que el sector está a la espera 
de la reglamentación gubernamental 
tanto para normar la calidad del pro‑
ducto como para la comercialización, y 
de esta forma proceder a la implemen‑
tación de infraestructura acorde a estos 
cambios.

Mercado explicó que en Santa Cruz 
existen 147 estaciones privadas y 12 
del Estado que las administra YPFB. 
Dijo que de estas estaciones aproxima‑
damente 20 están actualmente operan‑
do con la Súper Etanol 92 y estima que 
en cuanto salga la normativa de ade‑

cuación, mayor será la disponibilidad 
para este combustible puesto que se es‑
pera que se habilite la construcción de 
tanques aéreos en las estaciones con la 
idea de ampliar la capacidad de las ga‑
solineras. 

“En estos momentos se tiene asegurada 
la producción de Etanol; es más, el Go‑
bierno ha comprometido con el sector 
agropecuario un cupo de compra, por 
lo que el siguiente plazo es ampliar in‑
fraestructura tanto en plantas como en 
Estaciones/Gasolineras”, dijo Mercado 
remarcando en que para ello es preciso 
contar a la mayor brevedad posible con 
la reglamentación que, de acuerdo a la 
Ley 1098 y a la Resolución Ministerial 
125/2018, debería ser emitida por las 
instituciones sectoriales dentro de pla‑
zos señalados en la citada normativa. 

Por el momento, se ha establecido que 
la producción del alcohol anhidro, el 
aditivo que bajo el nombre de etanol se 
mezcla con la gasolina base para obte‑
ner una gasolina de mayor octanaje y 
más saludable para el medio ambiente, 
ha logrado crear sinergias entre los em‑
presarios del agro cruceño y el Gobier‑
no, con el objetivo de aumentar y efec‑
tivizar la producción nacional.
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ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA: bATERÍAS Y .... (UN FUTURO DIFERENTE Nº 115)  

LA FÁbRICA DE AZÚCAR: FUENTE DE ENERGÍA RENOvAbLE: GENERACIÓN Y CONSUMO DE vAPOR, AGUA Y ELECTRICIDAD

bIOCOMbUSTIbLE: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE bIOETANOL Y bIODIÉSEL

ENERGÍA RENOvAbLE, CAMbIO CLIMÁTICO, MANEJO DE AGUA: EN bOLIvIA

Editorial: kindle / 2017
Autor: Oswaldo Enrique Faverón Patriau 

Editorial: Reviews/ Año: 2017
AUTOR : Guillermo Nestor Arias Polo  

Editorial: Amazon Digital Services LLC / Año: 2018
Autor: Atenea Science and Tech

Editorial: Editorial Académica Española/ Año: 2017
AUTOR: Fernando Arturo Ledezma Perizza 

La energía eléctrica es necesario transformarla en otros tipos para que su almacenamiento sea viable: sea 
químico, mecánico, térmico o electromagnético. Una de las primeras tecnologías de almacenamiento de la 
energía es la electroquímica, es decir, las baterías. La tecnología de las baterías de plomo ácido, las LAB (Lead-
Acid Batteries), ha predominado durante décadas, pero hoy, las baterías de litio (LIB) están cerca de alcan-
zarlas y superarlas. En la actualidad, las baterías de flujo toman fuerza, no están muy comercializadas, debido 
a que se usarían mayormente en vehículos eléctricos, tienen una longevidad de hasta 20 años, lo importante 
es que su potencia y capacidad están desligadas.

https://www.amazon.com/Almacenamiento-Energ%C3%ADa-Bater%C3%ADas-Diferente-Spanish-ebook/dp/B0743YG6Y9/ref=sr
_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1543328211&sr=1-1&keywords=litio+baterias

https://www.amazon.com/F%C3%A1brica-Az%C3%BAcar-Renovable-Generaci%C3%B3n-electricidad/dp/1543111033/ref=s
r_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1543329263&sr=1-4&keywords=ENERGIAS+RENOVABLES

https://www.amazon.com/Energia-Renovable-Cambio-Clim%C3%A1tico-Manejo/dp/3639719522/ref=sr_1_1?s=books&ie=U
TF8&qid=1543329812&sr=1-1&keywords=MANEJO+DEL+AGUA

El libro presenta contenido de mucha actualidad para los países fabricantes de azúcar de caña del mundo. Utilizar 
la fábrica de azúcar como Fuente de Energía Renovable, no solo es una oportunidad sino una necesidad del mundo 
azucarero actual. Este gran objetivo de exportar “energía limpia” a partir de la biomasa cañera, solo se puede lograr 
de forma satisfactoria, mediante el alcance de una adecuada eficiencia energética dentro de la fábrica de azúcar. Por 
otra parte, el tema del uso eficiente del agua en la industria, está muy unido a la eficiencia energética de la misma. 
Dicho muy brevemente, no se puede lograr una aceptable eficiencia energética de la fábrica sin un adecuado manejo 
y utilización del agua. 

El propósito de esta guía es definir y describir las tecnologías relacionadas a la producción de biocombustible.
Los biocombustibles que predominan en el mercado son el etanol y el biodiésel. El etanol es producido a partir de 
cultivos ricos en azúcar y el biodiésel es producido utilizando aceite de plantas oleaginosas o grasa anima.

Este libro es el resultado del trabajo realizado por Fernando Arturo Ledezma Perizza, investigador de Energía 
Renovable, Cambio Climático y Gestión del Agua de la Universidad Mayor de San Simon y Sung-Choon Lee, 
experto en energía de KOICA en Bolivia. Información específica de Bolivia en estos campos incluyendo infor-
mación del Curso de Capacitación en Desarrollo de Energías Renovables organizado por KOICA a profesiona-
les bolivianos en Corea en diciembre de 2013.

https://www.amazon.com/BIOCOMBUSTIBLE-TECNOLOGIAS-PRODUCCION-BIOETANOL-BIODISEL-ebook/dp/B07BRB3STT/ref=
sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1543359107&sr=1-4&keywords=BIOCOMBUSTIBLES 
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¿A QUIÉN HAY QUE ELOGIAR por la economía de 
Estados Unidos? (*)

Michael J. Boskin (**) 

El autor hace notar la importancia de muchos factores en la 
aprobación de medidas económicas exitosas. Destaca, en 

particular, las decisiones congresales y la política 
monetaria de la Reserva Federal, más allá de los líderes 

gubernamentales…

El presidente estadounidense Do‑
nald Trump se atribuye el mérito 
por una economía que está “mejor 

que nunca”, y no deja de comparar las 
condiciones económicas actuales con la 
recuperación históricamente débil de la 
presidencia de Barack Obama. Duran‑
te el gobierno de Trump hubo grandes 
mejoras económicas: el crecimiento 
este año supera el 3%; el desempleo se 
sitúa en 3,7%; hay más puestos vacan‑
tes que desempleados; y los indicadores 
macroeconómicos son los mejores en 
décadas.
 
Pero Obama también se atribuye el 
mérito por la solidez de la economía, 
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ya que según sostiene, sus políticas 
evitaron una contracción mucho peor 
después de la crisis financiera de 2008. 
Ni las exageraciones de Trump ni la 
memoria selectiva de Obama deberían 
sorprendernos.

Los presidentes estadounidenses (igual 
que los jugadores estrella en los depor‑
tes de equipo) reciben de los votantes y 
de los historiadores demasiados elogios 
y demasiadas críticas por lo que sucede 
en sus mandatos. Pero en su mayoría, 
sus políticas dependen de la aprobación 
del Congreso, que a menudo las modifi‑
ca o bloquea; y de muchos otros facto‑
res, en particular la política monetaria 
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de la Reserva Federal. Hasta ahora, esta 
institución, con su nuevo presidente Je‑
rome Powell, ha aplicado medidas acer‑
tadas; pero eso no impidió que Trump 
la criticara públicamente por subir los 
tipos de interés demasiado rápido. Sin 
embargo, las quejas de Trump no son 
nada comparadas con la exhortación 
(transmitida por televisión a todo el 
país) de Jimmy Carter a la Reserva para 
que bajara los tipos de interés, en ple‑
na oleada inflacionaria de fines de los 
setenta.

Igualmente importantes son los aconte‑
cimientos económicos y políticos en el 
resto del mundo, las fuerzas tecnológi‑
cas y demográficas dentro y fuera del 
país, y las políticas de gobiernos ante‑
riores, que pueden ampliar o restringir 
el margen de maniobra del presidente 
en ejercicio. Por ejemplo, Ronald Rea‑
gan heredó de Carter una inflación de 
dos dígitos. George Bush (padre) here‑
dó la crisis de deuda latinoamericana y 
un desastre que se venía gestando ha‑
cía más de una década en las cajas de 
ahorro. A ambos hay que reconocerles 
que vieron los problemas que tenían 
delante y apoyaron medidas exitosas 
para resolverlos, pese al previsible cos‑
to político de la contracción que siguió 
en ambos casos.

Por su parte, Bill Clinton heredó in‑
flación baja y un sistema financiero 
saneado. Cuando los republicanos ob‑
tuvieron mayoría en las dos cámaras 
del Congreso en la elección intermedia 
de 1994, Clinton trabajó con ellos para 
equilibrar el presupuesto y reformar el 
sistema de prestaciones sociales. Luego 
vino George Bush (hijo), que recibió 
una herencia de gasto en defensa na‑
cional insuficiente. Ya en los primeros 
tiempos de su presidencia, los ataques 
del 11 de septiembre de 2001 revelaron 
la necesidad de reconstruir el ejército 
y mejorar la seguridad nacional. Fi‑
nalmente, Obama heredó la crisis fi‑
nanciera y la posterior Gran Recesión; 
pero después condujo la recuperación 
económica más débil desde la Segunda 
Guerra Mundial, en parte por sus in‑
tentos de remodelar grandes áreas de la 
economía.

Estos ejemplos estadounidenses son in‑
significantes en comparación con otros 
de la historia reciente. En Europa Cen‑
tral y del Este, los gobiernos reformis‑
tas surgidos tras el final de la Guerra 
Fría tuvieron que manejar la transición 
de un decrépito sistema socialista de 

planificación central a una economía 
de libre mercado. Y quien finalmente 
suceda al presidente Nicolás Maduro 
en Venezuela heredará el total desastre 
económico y social que es el chavismo.
 
Volviendo a 2018, el gobierno de 
Trump tomó dos medidas (derogar re‑
gulaciones de la era Obama y reformar 
el impuesto de sociedades) que esti‑
mularon el crecimiento. Pero la políti‑
ca comercial de Trump es peligrosa. Si 
consigue abrir el mercado chino y limi‑
tar la transferencia tecnológica desde 
empresas estadounidenses habrá sido 
constructiva. Pero si provoca una gue‑
rra comercial prolongada, puede resul‑
tar muy dañina.

Es verdad que Trump suele llevar la 
exageración presidencial a nuevas al‑
turas, con su cantinela de que “nunca 
antes se vio algo así”. Pero esto no quie‑
re decir que los presidentes anteriores 
hayan rehuido la hipérbole. Por ejem‑
plo, después de impulsar su plan de es‑
tímulo de febrero de 2009 machacando 
con lo de los proyectos “shovel‑ready” 
(listos para comenzar), más tarde Oba‑
ma admitió que esos proyectos “no 
existen”. Y su promesa de que con el 
Obamacare los pacientes iban a mante‑
ner el plan de salud y el médico obtuvo 
“cuatro Pinochos” (la peor calificación 
posible) del verificador de información 
del Washington Post.

Obama también dijo que nadie podía 
saber que la Gran Recesión sería tan 
grave. Sin embargo, inmediatamente 
después de su elección, yo señalé: “Se 
viene una recesión de verdad, mucho 
peor que las dos cortas y suaves del últi‑
mo cuarto de siglo”. Más tarde, Obama 
lamentó no haber comunicado antes 
la gravedad de la inminente recesión, 
y que de haberlo hecho, tal vez el plan 
de estímulo hubiera sido mucho mayor. 
Pero si nadie sabía que iba a ser tan gra‑
ve ¿cómo se podía comunicar antes?

Al parecer Obama se olvida de que los 
presupuestos de su primer mandato 
calculaban varios años de crecimiento 
superior al 4% (el doble de lo que fue 
en realidad). Es evidente que sus aseso‑
res no tenían una lectura correcta de la 
economía o que confiaron demasiado 
en la eficacia de las políticas de Obama. 
Después de eso, para explicar la debili‑
dad de la recuperación han recurrido a 

“Si se produce una contracción, los votantes tardarán me-
nos en echarle la culpa a Trump que lo que tardaron en adjudicarle 
la actual bonanza”

(*) https://www.project-syndicate.
org/commentary/should-trump-
take-credit-for-us-economy-by-mi-
chael-boskin-2018-10/spanish

(**)Es profesor de economía en la 
Universidad de Stanford y miembro 
principal de la Hoover Institution. 
Fue presidente del Consejo de Ase-
sores Económicos de George H. W. 
Bush de 1989 a 1993, y dirigió la lla-
mada Comisión Boskin, un órgano 
asesor del Congreso que destacó los 
errores en las estimaciones oficiales 
de inflación en los Estados Unidos.

una desacreditada teoría del “estanca‑
miento secular”.

Por eso Trump heredó una deuda na‑
cional que se duplicó durante el man‑
dato de Obama, una veloz suba de tipos 
de interés y costos no financiados en 
seguridad social y Medicare. En estas 
condiciones, es probable que las pro‑
puestas más importantes de Trump 
tropiecen con restricciones presupues‑
tarias. Ya descartó modificaciones a la 
seguridad social; sus intentos, y los de 
los congresistas republicanos, de re‑
emplazar la Ley de Atención Médica 
Accesible (Obamacare) y de limitar el 
crecimiento del gasto en Medicaid han 
sido infructuosos; y el aumento tempo‑
ral del gasto en defensa se retrotraerá 
a niveles insuficientes después del año 
fiscal en curso.

El paquete impositivo promulgado por 
Trump en diciembre, con sus rebajas 
de impuestos adelantadas, está estimu‑
lando el crecimiento, pero la recauda‑
ción tributaria todavía no termina de 
responder a la mejora. Por desgracia, 
el aumento del déficit dificultará por 
bastante tiempo hacer permanente la 
rebaja del impuesto personal legislada.

Si se produce una contracción, los vo‑
tantes tardarán menos en echarle la 
culpa a Trump que lo que tardaron en 
adjudicarle la actual bonanza. Después 
de todo lo que hizo para asociar su 
nombre con el estado de la economía, 
al presidente no le será fácil redirigir 
culpas a la Reserva, los demócratas o 
quien sea.
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Carlos MIRANDA PACHECO: 

No se avizora gran movimiento 
en precios del crudo



Vesna Marinkovic U.

Carlos Miranda es uno de los analistas más 
consultados del sector de los hidrocarburos en 

Bolivia. A finales de noviembre proyectó 
una lectura optimista sobre el sector, 

señalando que el 2019 se tendría un crudo 
de $us 70 el barril…

El analista energético Carlos Miranda Pa‑
checo ha tranquilizado al sector petrolero 
al señalar que no se vislumbra un gran 
descenso en los precios del crudo y que el 
2019 se tendría un crudo de $us 70 el ba‑
rril. La afirmación llegó inmediatamente 
después de que a finales de noviembre se 
registrara un inesperado descenso en los 
precios del hidrocarburo, movilizando las 
agendas económicas a nivel global.

Cuando los precios del petróleo se des‑
plomaron la penúltima semana de no‑
viembre hasta sus niveles más bajos de 
2018, después de un año sin sorpresas, los 
analistas dijeron que esto había ocurrido 
debido a la preocupación de los merca‑
dos por una posible sobreabundancia de 
crudo, justo al límite de una reunión en‑
tre miembros de los países productores, 
y por temores relativos al crecimiento 
mundial.

Expertos de la talla de Mohamed El‑Erian 
tambien identificaron entre estas causas 
la confirmación de que la producción de 
EE.UU. está en auge, incluido un aumento 
al doble de la producción de shale desde 

2012; junto a los reiterados llamados del 
presidente Donald Trump para que Ara‑
bia Saudita evite cualquier acción que se 
traduzca en mayores precios del petróleo.

En efecto, los mercados registraron un 
precio de 59,74 dólares para el barril de 
Brent y 51,23 dólares para el barril de 
WTI en los intercambios electrónicos 
del New York Mercantile Exchange (Ny‑
mex). “Los precios de estas dos referen‑
cias del crudo mundial no habían regis‑
trado niveles tan bajos desde hace más de 
un año”, decía la agencia de noticias AFP. 
En octubre de este año se tuvo un precio 
máximo de 76 dólares para la mezcla de 
WTI.

Mohamed El‑Erian dice que algunos ana‑
listas advierten que el mercado incluso 
podría estar repitiendo el patrón de hace 
algunos años, cuando los precios del pe‑
tróleo cayeron más de la mitad, desde 
cerca de US$90 en noviembre de 2014 
hasta solo US$41 en enero de 2016.

NO HAY BOLAS DE CRISTAL

Si bien todo el mundo sabe que en mate‑
ria de precios del petróleo no hay bolas 
de cristal que adivinen el futuro de los 
mismos, la rápida recuperación de estos 
en cuestión de horas, parece haber de‑
vuelto la tranquilidad y ha ratificado una 
tendencia hacia la alta.

“Como se ha podido ver, el precio del 
WTI hoy a recuperado a más de $us 51/
barril. No se avizora ningún gran movi‑
miento de precios, salvo oscilaciones cau‑
sadas por cambios de clima”, precisó Car‑
los Miranda desde sus oficinas de La Paz, 
a finales de noviembre e inmediatamente 
después de los rumores sobre un nuevo 
derrumbe en los precios del crudo.
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En esta línea dijo que los analistas coin‑
ciden con un crudo de $us 70/barril para 
el 2019, agregando que los efectos de las 
variaciones de precio del petróleo para la 
industria de los hidrocarburos son los ya 
conocidos.

En relación al gas dijo que el precio de 
exportación se fija cada trimestre y que 
al momento estamos con el precio fijado 
para el cuarto trimestre de 2018. Precisó 
que las formulas de precios fijan los resul‑
tados en base a las variaciones trimestra‑
les del fuel oil para Brasil y del diésel para 
Argentina. 

“Los precios del fuel oil y diésel reaccio‑
nan a los dos o tres días de las variaciones 
del precio del crudo. Por lo anterior, las 
formulas del precio del gas reaccionan 
muy lentamente a las variaciones del dié‑
sel y del fuel oil y sus resultados recién 
se ven después de dos trimestres, o sea 
que las variaciones del petróleo en este 
trimestre recién las veremos reflejadas 
en el segundo trimestre del 2019”, acotó 
Miranda. 

Carlos Miranda Pacheco, es Master en 
Ingeniería de Petróleos, Bachelor en In‑
geniería Química de Stanford University. 
Tiene estudios de postgrado en petroquí‑
mica en la Universidad de Oxford y ha 
ocupado el cargo de Superintendente de 
Hidrocarburos, y Ministro de Estado para 
Planeamiento y Coordinación, Energía e 
Hidrocarburos. También se desempeñó 
como Secretario Nacional de Energía, 
Subsecretario de Integración, Secretario 
Ejecutivo de la Organización Latinoame‑
ricana de Energía, (OLADE) y presidente 
del Comité Boliviano, del Consejo Mun‑
dial de la Energía. Al momento, realiza 
consultorías y oficia como uno de los más 
analistas más consultados del sector.
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Red de gasoductos  en Bolivia NO JUSTIFICA 
GRANDES INvERSIONES

Remarcando que el país cuenta con una importante 
infraestructura de gasoductos que por el 

momento no justifica grandes inversiones, dos 
expertos recomendaron no descuidar su mantenimiento y mejorar 

la exploración en Bolivia.
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Vesna Marinkovic U.

Bolivia tiene una adecuada red de 
gasoductos para abastecer tanto 
al mercado interno como a dos de 

sus mercados más importantes como 
son Brasil y Argentina; coincidieron en 
señalar dos expertos del sector durante 
el coloquio de ENERGÍABolivia en oc‑
tubre de este año

Arturo Maertens y Humberto Toledo 
remarcaron que realizar grandes inver‑
siones en nuevas redes de gas no se jus‑
tifica por el momento. Afirmaron que 
con el nivel de reservas de gas certifi‑
cado, el país estaría en condiciones de 
cumplir sus compromisos de venta del 
combustible por alrededor de 14 años, 
sin necesidad de mayor infraestructura 
en materia de gasoductos.

Contabilizando la reciente certifica‑
ción de reservas realizada por la cana‑
diense Sproule Internacional Limited, 
que en agosto de este año estableció el 
valor de reservas probadas totales del 
país en 10,7 TCF ,  frente a las reservas 
probadas más probables de 12,5 TCF 
y el volumen de reservas remanentes 
probadas, más probables, más posibles 
de 14,7 TCF,  dijeron que no era nece‑
sario pensar en ampliar la red de trans‑
porte de gas. 

Aclararon que pese a las proyecciones 
del Presal en Brasil y los yacimientos 
de gas no convencional de Vaca Muerta 
en Argentina, Bolivia tiene el tiempo a 
su favor en la medida que la puesta en 
marcha de esos dos importantes yaci‑
mientos gasíferos no será inmediata, 
y requieren precisamente de infraes‑
tructura, tecnología e inversión para 
completar la cadena de transporte de 
gas dirigida a cubrir la demanda en sus 
respectivos países.

POR EL MOMENTO ES BOLIVIA

Destacaron que por el momento Bolivia 
tiene un mercado seguro que no lo va a 
perder tan fácilmente, poniendo como 
ejemplo el caso de Cuiaba en Brasil 
donde todo el tema de generación eléc‑
trica depende del gas que llega de Boli‑
via, tras haber cambiado totalmente su 
estructura para poder operar con este 
hidrocarburo.

En esta línea, aseguraron que Brasil de‑
pende objetivamente del gas boliviano 
y que la opción del Presal supone inver‑
siones que no están completamente de‑
sarrolladas en temas de infraestructura 
para cubrir toda su demanda interna; 
aclarando que aunque así fuera, esto se‑
ría de todas formas a precios mayores al 
gas proveniente de Bolivia.

El hecho de contar con la infraestruc‑
tura de gasoductos para la integración 
energética entre Bolivia y Brasil, fue 
calificado como una ventaja importan‑
te que permite la obtención de precios 
competitivos  para el gas, en beneficio 
de ambos países. No dejaron de men‑
cionar las ventajas que esto significa 
para el vecino país: un combustible 
permanente, barato y en tiempo para 
satisfacer la demanda de su consumo 
interno principalmente en San Paulo, el 
mayor centro industrial de Brasil. 

La mirada alrededor del yacimiento de 
Vaca Muerta en la Argentina fue simi‑
lar: les falta mayores inversiones es‑
pecialmente en  exploración agresiva , 
dijeron. Arturo Maertens proyectó que 
en dos o tres años el yacimiento entrara 
en producción sostenida, asegurando 
que recién en ese momento Argentina 
podrá sustentar la casi totalidad de su 
demanda energética con gas propio. 

Precisaron que hacer un ducto “no es 
barato ni sencillo” y que el tendido 
existente de redes de gasoductos para 
la exportación de gas hacia la Argentina 
es el necesario y estaría en buenas con‑
diciones. “En el caso de que  la Argen‑
tina requiera nuevos abastecimientos 
de gas boliviano para cubrir provincias 
que al momento no están incorporadas 
a su red , está en su cancha hacer nue‑
vos gasoductos”, afirmó Toledo.

Señalaron que la red de ductos en Bo‑
livia es de aproximadamente 7mil ki‑
lómetros (considerando el gasoducto 
al Brasil) y que la misma se encuentra 
en condiciones aceptables y que con 
un buen mantenimiento cumple con 
los requerimientos de abastecimien‑
to de gas a la mayor parte del país. Al 
margen del episodio de la explosión del 
gasoducto en Villamontes, consideran 
que es muy raro tener problemas en los 
gasoductos. Dijeron que generalmente 
estos suceden por acción de terceros 
(ejemplo, roturas por uso de equipo pe‑
sado en excavaciones o fenómenos na‑
turales como deslizamientos o riadas). 
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Dijeron que un gasoducto bien cons‑
truido y con un mantenimiento ade‑
cuado, que transporte gas limpio libre 
de CO2 puede tener  vida útil ilimitada. 
Con todo, recomendaron no descuidar 
y realizar un  mantenimiento óptimo  
de la red de ductos que tenemos.

HAY QUE EXPLORAR

Por otro lado, destacaron la importan‑
cia de mantener un buen nivel  de ex‑
ploración en Bolivia. Consideran que 
aumentando el nivel de reservas será 
posible fortalecer las políticas de aso‑
ciación energética con otros países y, 
en esta línea, exhortaron a explorar en 
toda la región norte del país y no sola‑
mente en las zonas tradicionales, como 
estaría siendo el caso actual. 

Humberto Toledo dijo que toda la zona 
de Pando está prácticamente libre de 
exploración hidrocarburífera y que 
sería deseable incrementar las posibili‑
dades de exploración en Bolivia. Maer‑
tens agregó que pese a las condiciones 
difíciles y complejas de la zona, sería 
interesante establecer una política hi‑
drocarburífera que permita ampliar la 
zona de exploración en el país, contan‑
do con una mayor seguridad jurídica 
para atraer nuevos socios.

Opina que en la zona del norte de La 
Paz, las condiciones estructurales se‑
dimentarias y de roca madre son muy 
interesantes y que una mayor aten‑
ción en la zona, que es colindante con 
el yacimiento de Camisea en el Perú, 
podría arrojar excelentes resultados 
que permitan aumentar las reservas y 
ver nuevas alternativas de exportación 
conjuntamente con el Perú a países de 
ultramar, aprovechando las instalacio‑
nes de la Planta de LNG de Melchorita 

Maertens dijo que esta alternativa le 
conferiría a Bolivia mayores perspecti‑
vas en materia de exportación de gas y 
que su consideración debería ser parte 
de una política más agresiva, por par‑
te del actual Gobierno, mientras dure 
el ciclo de los combustibles fósiles que 
estaría muy cerca de terminar. Toledo 
complementó señalando la importancia 
de la planificación en materia de explo‑
ración hidrocarburífera.

FE DE ERROR DE EDICIÓN

Debido a errores derivados de la trans-
cripción de esta nota publicada en oc-
tubre de este año, en la edición 66 de la 
revista ENERGÍABolivia, nos permitimos 
volver a publicar la versión corregida. 
Muchas gracias por la comprensión.
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DIVERSIFICACIÓN y nuevas 

oportunidades.

La impensada ruta que conecta el LITIO 

con el petróleo (*)



Aunque el litio es un insumo 

estratégico de las baterías de los 

vehículos eléctricos, que a futuro 
competirán cada vez más con 
los combustibles fósiles en el 
mercado automotor, algunas 

petroleras apuestan a desembarcar en 

el negocio del oro blanco, de la 

mano de las sinergias y similitudes del 

mineral con los hidrocarburos. El caso 

de Pluspetrol.

Por Marcela Gonzalez (*)

Su vinculación con los autos eléc‑
tricos –es un insumo central de 
las baterías de los vehículos hí‑

bridos– llevó a emparentar el litio con 
el mundo de las energías renovables. 
Esa asociación con las energías del fu‑
turo opera sobre la antinomia con los 
combustibles de origen fósil. Desde esa 
lógica binaria, el litio nada tiene que 
ver con el petróleo y sus derivados. Si‑
guiendo con esa visión, en las próximas 
décadas el oro blanco –tal como fue 
bautizado en la agenda mediática– cap‑
turará buena parte del mercado de los 
hidrocarburos.

Sin embargo, la realidad argentina ofre‑
ce ejemplos que permiten poner en 
duda ese cisma entre el litio y el petró‑
leo. En los últimos meses, algunas de 
las principales productoras de crudo 
del país desembarcaron –o evalúan ha‑
cerlo– en el negocio del litio. Es el caso, 
por ejemplo, de Pluspetrol, la tercera 
productora de hidrocarburos de la Ar‑
gentina, que creó la empresa Litica Re‑
sources para ingresar en el negocio de 
los battery metals, tal como se conoce 
en la jerga a los minerales que se uti‑
lizan en la fabricación de baterías para 
artefactos electrónicos. En esa lista fi‑
guran no sólo el litio, sino también el 
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cobalto y el níquel, entre otros. Tam‑
bién Techint, la mayor organización 
industrial del país, estudia alternativas 
para participar de ese mercado.

¿CÓMO SE EXPLICA LA OPCIÓN?

¿Cómo se explica la opción de las petro‑
leras por el litio? No existe una razón 
determinante, sino un conjunto de as‑
pectos que configuran, desde la óptica 
de los privados, una oportunidad. El 
derrumbe del precio internacional del 
petróleo en junio de 2014 llevó a las 
petroleras a explorar caminos alterna‑
tivos para diversificar el negocio petro‑
lífero. La meta: reducir la exposición a 
las variaciones eclécticas del precio del 
barril. 

«Buscamos alternativas que estén den‑
tro de una estrategia de desarrollo de 
energía para, a su vez, aprovechar si‑
nergias y capacidades que ya tenía‑
mos», explican desde una petrolera. El 
denominador común entre el petróleo 
y la minería se hace evidente incluso 
en la nomenclatura del Indec para dar 
a conocer sus informes estadísticos: 
ambas son actividades extractivas. No 
sólo la tecnología empleada en la ma‑
nipulación del subsuelo tiene vasos 
comunicantes. También los marcos re‑
gulatorios son similares. «Así fuimos 
descartando proyectos hasta que nos 
encontramos con el litio, que no era 
un objetivo en sí mismo, y nos dimos 
cuenta de que había sinergias incluso 
con el modelo de desarrollo de los yaci‑
mientos no convencionales», comentan 
allegados a Litica.

GÉNESIS

Los precios del carbonato de litio que 
se extrae de los salares de la Puna ar‑
gentina aumentaron de manera signifi‑
cativa en los últimos años. Una empresa 
como FMC, el mayor productor de litio 
del país, que opera el Salar del Hom‑
bre Muerto en Catamarca, al límite con 
Salta, factura hoy más de u$s 1.500 por 
tonelada del mineral; cinco o seis veces 
más que en 2012, cuando se pagaba me‑
nos de u$s 300. El litio metálico, más 
refinado, que se utiliza en las baterías 
de los vehículos híbridos, cotiza a en 
torno a los u$s 10.000. 

La mayoría de los analistas proyectan 
que el valor del mineral blanco conti‑
nuará en esa banda de precios a media‑
no y largo plazo. A lo sumo, prevén un 
piso de u$s 7.000. El mercado continua‑
rá en constante expansión por el cre‑
cimiento del negocio de los autos eléc‑
tricos. En los últimos años, la demanda 
de carbonato de litio creció a razón del 
25% anual. Y se descuenta que el cre‑
cimiento se acentuará en la próxima 
década, una vez que se consolide la in‑
novación tecnológica en Smart Grids y 
equipos de almacenamiento de energía. 
El pronóstico a futuro es alentador.

Pluspetrol creó Litica Resources como 
vehículo para explorar ese potencial. 
La compañía, que está abriendo ofici‑
nas en Salta y se gestionará de forma 
autónoma al negocio petrolero, inver‑
tirá entre 2018 y 2021 u$s 7 millones 
en Salar de Arizaro. Se realizarán un 
muestreo de superficie y geología del 

terreno, estudios geofísicos y perfora‑
ciones diamantinas que permitan eva‑
luar y conocer el área.

Litica opera la joint venture que tiene la 
titularidad del área con una participa‑
ción del 60% en el bloque, y la empresa 
canadiense LSC Lithium tendrá el 40% 
restante. El programa se desarrollará 
en tres etapas y cubrirá 22.376 hectá‑
reas en el centro del salar emplazado 
en la provincia que hoy gobierna Juan 
Manuel Urtubey.

INNOVACIÓN

El nudo gordiano del proyecto reside 
en optimizar la técnica de explotación 
de carbonato de litio. En las decenas de 
salares que se distribuyen en la Puna 
argentina, varias de las empresas están 
testeando distintos métodos de produc‑
ción del mineral. Sólo la nortemaerica‑
na FMC Minera del Altiplano encontró 
un procedimiento homologado que 
demostró su competitividad (el campo 
lleva más de 20 años en actividad). 

En 2016 se sumó Orocobre, una em‑
presa que opera en el salar de Olaroz, 
pero que aún está buscando mejoras en 
el proceso productivo. A nivel global, 
el 80% del litio que ingresa al merca‑
do se obtiene a través del método de 
extracción convencional. La dificultad 
es cómo abaratar los costos de elabo‑
ración del mineral. En la Argentina, 
muchas empresas experimentaron con 
sistemas de decantación en piletones 
de salmuera construidos en la base del 
yacimiento. 
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Sin embargo, en casi todos los casos, 
ese modelo queda fuera de la escala 
comercial para competir a nivel mun‑
dial. De ahí que, en la actualidad, son 
muchas las mineras junior que están 
investigando nuevos procesos quími‑
cos de separación del mineral. Incluso 
existen laboratorios y empresas quími‑
cas tras la fórmula para abaratar el pro‑
ceso de extracción de litio.

EL LITIO COMO VACA MUERTA…

El desarrollo del negocio del litio en 
la Argentina aún es incipiente. Recién 
en los últimos años el tema empezó a 
ganar espacio en las agendas de em‑
presas y gobiernos. En ese aspecto, la 
traza temporal del litio coincide con la 
de Vaca Muerta, la formación de roca 
generadora de hidrocarburos de la 
Cuenca Neuquina que a mediano plazo 
podría convertirse en un importante 
play no convencional. Su exigua histo‑
ria no es, sin embargo, su único punto 
en común. Según explican allegados a 
Litica, la misma visión de negocios apli‑
ca en uno y otro caso. Tal como suce‑
de en Vaca Muerta, la primera meta de 
cualquier inversor que quiere producir 
litio en la Argentina es sumar acreaje. 
Posicionarse a futuro con una escala 
interesante de producción. Por eso, la 
adquisición del Salar de Arizaro proba‑
blemente no sea la única de Litica.

La empresa tiene en carpeta opciones 
para desembarcar en otros salares en 
Salta y Jujuy. Los ejecutivos consulta‑
dos por Revista TRAMA creen que, al 
igual que en Vaca Muerta, la producción 

de litio en la Argentina no será a futuro 
un negocio para pequeñas y medianas 
empresas. Será un mercado de gran‑
des jugadores que se irá concentrando 
a medida que pase el tiempo. El punto 
de referencia es el caso chileno, donde 
dos compañías, Soquimich (SQM) y Al‑
bemarle, monopolizan la extracción del 
mineral. «En la Argentina, el negocio se 
concentrará en tres o cuatro empresas. 
La clave es posicionarse rápido en sala‑
res con buen nivel de productividad», 
explican en la Secretaría de Minería de 
la Nación.

La siguiente fase es la inversión para 
alcanzar un desarrollo a escala comer‑
cial. El número mágico que barajan las 
empresas de litio es 30.000 toneladas 
anuales (Tn/año) de carbonato de litio. 
Es una oferta de peso para ingresar al 
mercado con suficiente fuerza comer‑
cial. Con menos que eso, el poder de ne‑
gociación se diluye frente a los grandes 
players. Si se quiere alcanzar una oferta 
de esa envergadura, es necesario inver‑
tir, al menos, unos u$s 400 millones 
para construir una planta de procesa‑
miento del mineral. Ésa es la estrategia 
de Litica si los resultados de la primera 
etapa de posicionamiento y evaluación 
del subsuelo son auspiciosos. 

“...la realidad 
argentina ofrece 

ejemplos que 
permiten poner en 
duda ese cisma 
entre el litio y 

el petróleo”

(*) h t t p s ://e c o n o j o u r n a l . c o m .
ar/2018/10/ la - im p e n s ada - r u -
ta-que-conecta-el-litio-con-el-petro-
leo/
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Argentina Gas & Oil Summit servirá como plataforma 
para discutir los grandes desarrollos que se están produ‑
ciendo en la industria y las crecientes oportunidades que 
el país tiene para ofrecer en los sectores no convenciona‑
les, convencionales y en el exterior.
 

Lugar: Buenos Aires, Argentina
Desde el 09/04/2019 hasta el 10/04/2019
Para mayor información: www.chameleonevents.co.uk 

Oil & Gas Tech Asia 2019 es el mercado de ventanilla única para la comu‑
nidad de petróleo y gas de Vietnam, que exhibe la última tecnología tanto 
en la parte superior como en la inferior de la industria del petróleo y gas. 
Oil & Gas Tech Vietnam ofrece una experiencia de negocios holística com‑
binando exposiciones, conferencias y seminarios, y una serie de sesiones 
de networking que conecta compradores de calidad con suministros de 
petróleo y gas.
 
Lugar: Distrito urbano, Vietnam
Desde el 05/03/2019 hasta el 07/03/2019
Para mayor información: www.oilgastechasia.com 

PARA TOMAR EN CUENTA

1

2

3

Continuando con el éxito del 2017, la conferencia Cuba Energy Oil and Gas 2018 
proporcionará una visión profunda para los inversionistas y proveedores nacionales 
e internacionales en cuanto a las prioridades que enfrenta Cuba.

Lugar: La Havana, Cuba
Desde el 04/12/2018 hasta el 07/12/2018
Para mayor información: www.cuba-energy.com 

Después de la celebración de Gastech 
2018 en Barcelona, los organizadores 
escucharon las necesidades de las partes 
interesadas regionales en toda España y 
en la región más amplia de la Península 
Ibérica. Querían un nuevo evento presti‑
gioso que se enfocara en las necesidades 
de las industrias de gas y GNL en toda 
la Península Ibérica, pero también con‑
tinuara enfocando la atención interna‑
cional en la región y asegurando que las 
partes interesadas clave, operadores y 
desarrolladores de proyectos continúen 
la conversación, post‑Gastech .

Lugar: Madrid, España
Desde el 10/06/2019 hasta el 11/06/2019
Para mayor información: www.iberiagas.
com 

4
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IbERDIA GAS & LNG 2019

OIL & GAS TECH ASIA 2019

CUbA ENERGY OIL AND GAS 2018
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El espectacular ascenso y poste‑
rior caída de Carlos Ghosn, el 
“matador de costos”, que salvó 

a Nissan después de 1999 y creó una 

poderosa alianza entre la automotriz 

japonesa, su accionista francesa Re‑

nault y la japonesa Mitsubishi Motors, 

recuerda al teatro kabuki, con la rea‑

firmación de los poderes establecidos 

al final. Pero a lo que más se parece la 

caída de Ghosn es a una tragedia grie‑

ga clásica, con elementos alemanes 

modernos. Es una historia de encuen‑

tro entre Hybris y Némesis. Y el mejor 

Cuando los líderes NO SE VAN (*)

Hasta los representantes de superestrellas y los 
líderes políticos se arriesgan al desastre cuando 
sobreestiman su poder y se quedan más de lo 
debido, afirma el autor al referir la historia del 

derrumbe de Carlos Ghosn, figura destacada de 
la industria automotriz.

Bill Emmott (**)
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paralelo para Ghosn es la canciller ale‑
mana Angela Merkel.

Hasta los representantes de superes‑
trellas y los líderes políticos se arries‑
gan al desastre cuando sobreestiman 
su poder y se quedan más de lo debido. 
Es lo que hizo Merkel al permanecer 
en el cargo 13 años, lo que la convierte 
en la canciller más duradera desde que 
Helmut Kohl ocupó el puesto entre 
1982 y 1998.

En tiempos recientes a Merkel se la ha 
visto (con o sin razón) en términos he‑
roicos, por su papel en la estabilización 
del euro. Pero cuando deje el cargo 



(*)https://www.project-syndicate.
org/commentary/ghosn-merkel-lea-
dership-succession-by-bill-emmo-
tt-2018-11/spanish

(**) Es ex editor en jefe de The Economist.

“Organizar la 
propia sucesión 

es una tarea 
fundamental 

para cualquier líder, 
que no debe 

postergarse…”

“…es posible que a Ghosn y a Renault les pareciera que un siste‑
ma de propiedad total sería un modelo más soste‑
nible a largo plazo”
(probablemente en los próximos me‑
ses), quedará de ella una imagen muy 
disminuida, tal vez incluso humillada.
Al menos su destino parece mejor que 
el de Ghosn, que fue arrestado en To‑
kio tras aterrizar allí en un jet priva‑
do, y ahora enfrenta acusaciones de 
que malversó fondos de la empresa y 
ocultó millones de dólares en remune‑
raciones no declaradas. Cualesquiera 
sean los hechos que al final se descu‑
bran, la carrera del ejecutivo brasileño 
libanés francés (que incluyó 18 años al 
mando de Nissan y 13 al mando de Re‑
nault) ha encontrado un súbito final.
Del arresto de Ghosn pueden extraer‑
se muchas enseñanzas. Una es la nue‑
va importancia de los denunciantes en 
el sector corporativo japonés. Como 
en el escándalo contable de 2011 que 
involucró a la Olympus Corporation, la 
presunta inconducta de Ghosn llegó a 
oídos de la gerencia de la empresa de 
boca de una fuente interna.

Pero hay otra enseñanza: que las nor‑
mas de auditoría y gobernanza corpo‑
rativa de las grandes empresas japo‑
nesas siguen siendo inadecuadas. Si 
Ghosn realmente omitió de los libros 
contables de Nissan una parte de sus 
ingresos reales, tuvo que haber cola‑
boradores en el departamento de fi‑
nanzas de la empresa, y esas prácticas 
debieron ser identificadas por los au‑
ditores e investigadas por directores 
independientes. Una revelación tan 
repentina y tardía de inconducta por 
parte de un ejecutivo proyecta una os‑
cura sombra sobre toda la empresa.

Esa sombra también se extiende a la 
afirmación de que la gobernanza cor‑
porativa en Japón ha mejorado sustan‑
cialmente tras las reformas alentadas 
por el gobierno del primer ministro 
Shinzo Abe. Pero es posible que esas 
falencias queden en segundo plano, 
por la presencia de un elemento adi‑
cional en este relato que se eviden‑
ció tras el arresto, cuando el anterior 
codirector de la empresa junto con 
Ghosn, Hiroto Saikawa, lo despidió 
brutalmente: la reafirmación de la so‑
lidaridad empresaria de los directivos 
japoneses, en un intento de reequili‑
brar el poder en la alianza Nissan Re‑

nault Mitsubishi Motors, restándoselo 
a Renault para devolvérselo a Nissan.
Este cambio pone en riesgo la estabili‑
dad de la alianza, pero los directivos de 
Nissan aparentemente consideran que 
es preferible a ser subsumidos en una 
fusión de facto (que por las historias 
que se están revelando en Tokio, era lo 
que tramaba Ghosn). En la actualidad 
Renault posee una participación del 
43% en Nissan, mientras que Nissan 
posee el 15% de Renault y el 34% de 
Mitsubishi Motors. Estas estructuras 
de propiedad cruzada son práctica co‑
mún en el mundo empresarial japonés, 
pero es posible que a Ghosn y a Re‑
nault les pareciera que un sistema de 
propiedad total sería un modelo más 
sostenible a largo plazo.

Sin embargo, la principal moraleja 
de este relato trágico no deriva de un 
conflicto entre prácticas japonesas y 
europeas, ni de una disputa por remu‑
neraciones ni de prácticas corporati‑
vas dudosas. La gran enseñanza es que 
a menos que uno sea el dueño de una 
empresa, es mejor que no piense que 
va a dominarla para siempre.

El año pasado Ghosn renunció al car‑
go de codirector de Nissan, pero con‑
servó la presidencia, y es evidente que 
creía que seguiría al mando. Organizar 
la propia sucesión es una tarea fun‑
damental para cualquier líder, que no 
debe postergarse hasta que sea dema‑
siado tarde; pero Ghosn no lo hizo (en 
parte, porque nunca se fue realmente).
Es lo que está haciendo ahora Merkel, 
si tomamos sus palabras literalmen‑
te. En octubre anunció que no se pre‑
sentará para la reelección como líder 
de la Unión Demócrata Cristiana en 
diciembre, pero aseguró que seguirá 
como canciller hasta 2021. Sin embar‑
go, en cuanto se elija al nuevo líder del 
partido, comenzarán a oírse voces que 
reclamen el retiro inmediato de Mer‑
kel (especialmente si el nuevo líder 
termina siendo su viejo rival Friedrich 
Merz).

Para evitar esa presión de antemano, lo 
mejor sería que Merkel tome la inicia‑
tiva de anunciar su partida en diciem‑
bre. Ya es demasiado tarde para que 
intente cambiar su legado, en el que 

siempre se destacará su controvertida 
decisión en 2015 de abrir las fronteras 
de Alemania a más de un millón de so‑
licitantes de asilo procedentes de Siria 
y otros países de Medio Oriente. Su 
última oportunidad para influir en lo 
que los historiadores escribirán sobre 
ella es elegir el momento y la manera 
de abandonar el escenario político.

En cambio, el único modo que tiene 
Ghosn de influir en su legado es a tra‑
vés de lo que sus abogados consigan 
probar en las demandas que eventual‑
mente enfrente. Si se hubiera ido mu‑
cho antes, entregando todo el poder 
con elegancia, su historia hubiera sido 
una de grandes logros, y con mucho 
menos daño a las empresas a las que 
otrora supo servir tan bien.
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LA INDUSTRIA AERONÁUTICA Y SU COMPLICADO DESAFÍO MEDIOAMbIENTAL MACRON ANUNCIA QUE FRANCIA 
CERRARÁ 14 REACTORES 
NUCLEARES PARA 2035

EvALÚAN RECURRIR A UN 
ARbITRAJE INTERNACIONAL 

CON bOLIvIA POR LA 
IMPORTACIÓN DE GAS

GOLDMAN ANTICIPA REPUNTE DE LAS MATERIAS PRIMAS EN 2019

Las maravillas de la industria aeronáutica son bien conocidas en todo el mun‑
do. Generan empleos, dinamizan la economía, conectan a las personas y tienen 
un crecimiento estable con una proyección a largo plazo. No obstante, no todas 
son buenas noticias, ya que esta actividad tiene un importante impacto nega‑
tivo en el medio ambiente. Se calcula que 3,15 unidades de CO2 se liberan a 
la atmósfera por cada litro de combustible quemado por una aeronave. Según 
la Unión Europea, los aviones emi¬ten en cada viaje ocho veces más CO2 por 
pasajero que un tren y dos veces más que un automóvil en todo el año. ENER‑
GÍA 16

El presidente de Francia, Emma‑
nuel Macron, anunció el martes su 
voluntad de cerrar 14 de los 58 re‑
actores nucleares franceses en fun‑
cionamiento para 2035, incluidos 
entre cuatro y seis antes de finales 
de 2030. Este total incluye el cierre 
anunciado previamente de los dos 
reactores más antiguos de Francia 
en la central de Fessenheim, en el 
este del país, que Macron anunció 
que estaba ahora previsto para el 
verano de 2020. AFP

Petróleo: Goldman espera un recorte en los suministros de la OPEP y su anuncio conducirá a 
un repunte de los precios. Recomienda apuestas largas de Brent de corto vencimiento. Habrá 
una vuelta al backwardation. Gas: El reciente repunte en los contratos de invierno, debido a un 
comienzo frío del invierno, ha dislocado el contrato de gas natural de abril de 2019. No le preo‑
cupa la ola de ventas de las materias primas y pronostica un rendimiento de alrededor del 17 por 
ciento en los próximos meses. Bloomberg.

En el gobierno argentino causó 
malestar la decisión de YPFB de 
ejecutar una garantía de US$ 140 
millones del Banco Nación. Es‑
tudia resolver el conflicto en la 
Corte de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio Internacional. IEA‑
SA niega esa posibilidad. “Bolivia 
incumplió el contrato (se firmó 
en 2006 por el gobierno del en‑
tonces presidente Néstor Kirch‑
ner) mucho antes que nosotros. 
Desde hace tiempo que no cubre 
los cupos de producción previstos 
en el contrato, en especial duran‑
te el invierno, ni tampoco está 
entregando el gas con el poder 
calorífico acordado originalmen‑
te porque extraen los líquidos en 
su territorio. Somos optimistas en 
poder ganar un arbitraje interna‑
cional”, explicaron en la Secre‑
taria de Energía de la Argentina. 
Econojournal

TAGS/MACRON /CERRARÁ 
REACTORES /2035

TAGS /MACRON /TASAS/ CARBURANTES

TAGS/EVALUAN/ARbITRAJE/CON BOLIVIA POR 
IMPORTACIÓN DE GAS

TAGS/GOLMAN /ANTICIPA REPUNTE PETROLERO /2019 
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Cobre, hierro y acero junto a metales como el litio, 

sobresalen entre los productos exportados principalmente 

desde Brasil, Chile, México y Perú a países como China y 
el resto de Asia.

América Latina y el Caribe se 
mantiene como una de las re‑
giones más ricas en minerales y 

metales a nivel mundial y una exporta‑
dora neta de estos productos. Su parti‑
cipación en las exportaciones mundia‑
les del sector (8%), excede su peso en 
las exportaciones mundiales de todos 
los bienes (5,6%). No obstante, esta par‑
ticipación se concentra en Brasil, Chi‑
le, México y el Perú que representan el 
85% del total (gráfico 1). 

En el documento titulado Perspectivas 
del Comercio Internacional de América 
Latina y el Caribe, agrega que sólo dos 
países de la región, el Brasil (en el pues‑
to 17) y Chile (en el puesto 19), apare‑
cen entre los 20 principales exportado‑
res mundiales de minerales y metales, 
con grandes superávits comerciales en 
este sector (al igual que el Perú). 

La misma fuente indica que México, en 
cambio, se ubica entre los principales 
importadores mundiales (en el puesto 
16), y presenta el mayor saldo comer‑
cial deficitario entre los países de la 
región.

BAJO GRADO DE ELABORACIÓN

Según la CEPAL, las exportaciones de 
minerales y metales de América Lati‑

na y el Caribe—que constituyen algo 
menos del 20% de sus exportaciones 
totales de bienes—se caracterizan por 
un bajo grado de elaboración. Indica 
que esto se traduce en una elevada par‑
ticipación de los productos primarios 
en los envíos regionales de minerales 
y metales, la mayor entre todas las re‑
giones del mundo (37% en el período 
2015‑2017, frente al 9% para el total de 
las exportaciones mundiales del sec‑
tor). 

De hecho, afirma, que el peso de las 
materias primas en las exportaciones 
regionales de minerales y metales casi 
se duplicó en los últimos 20 años, lo 
que tuvo como contrapartida una dis‑
minución de la participación de los pro‑
ductos elaborados y, en menor grado, 
semielaborados.

Para la CEPAL este fenómeno se rela‑
ciona, en gran medida, con la orien‑
tación cada vez mayor de las exporta‑
ciones regionales a China y el resto de 
Asia, cuya demanda se concentra en 
materias primas como el mineral de 
hierro y el mineral de cobre. Al mismo 
tiempo, agrega que China ha pasado a 
ser el principal productor mundial de 
cobre fundido, acero, aluminio y otros 
productos, compitiendo fuertemente 
con los países de la región en bienes 
elaborados y semielaborados.

COBRE, HIERRO Y ACERO

En esta línea señala que cerca del 80% 
de las exportaciones de minerales y me‑
tales de América Latina y el Caribe se 
concentran en los clústeres del cobre, 
el hierro y acero, y los metales precio‑
sos, seguidos por el clúster de los meta‑
les diversos (productos combinados de 
hierro, acero, cobre y sus aleaciones, y 
otros metales como el litio) (gráfico 2). 



Hace notar que en la última década ha 
aumentado la participación de las mate‑
rias primas en las exportaciones de to‑
dos los clústeres, excepto el del estaño 
y metales diversos. Precisa que entre 
los cuatro clústeres principales, el peso 
de las materias primas es mayor en los 
del cobre y el hierro y acero, mientras 
que los envíos de metales preciosos y 
metales diversos se concentran en pro‑
ductos semielaborados y elaborados, 
respectivamente como se observa en el 
gráfico 3.

Según este informe Estados Unidos y 
China, seguidos por otros países de 
Asia, son los principales destinos de las 
exportaciones regionales de minera‑
les y metales, pero existen diferencias 
según el grado de elaboración de los 
productos como se puede apreciar en el 
gráfico 4, mientras que la importancia 
relativa de Asia disminuye a medida 
que aumenta el grado de elaboración, 
lo contrario ocurre con los envíos a los 
Estados Unidos y la propia región. 

Destaca que en este marco, el grueso de 
las exportaciones de materias primas 
se dirige a los países asiáticos, mientras 
que los Estados Unidos son el principal 
destino individual de los productos se‑
mielaborados exportados por la región. 
Este patrón se acentúa en el caso de los 
productos elaborados: los Estados Uni‑
dos absorben cerca de la mitad de los 
envíos, seguidos por la propia región, 
con casi un tercio del total, en tanto que 
el peso de China y el resto de Asia es 
marginal.

LA CRECIENTE ESPECIALIZACIÓN

La creciente especialización de Améri‑
ca Latina y el Caribe como proveedora 
de minerales y metales primarios se re‑
fleja en su participación en las cadenas 
globales de valor y en su balanza comer‑
cial física de minerales (el resultado de 
la resta entre las importaciones y las 

exportaciones medidas en toneladas). 
Dice, que en el primer caso, la región 
aparece situada en las fases iniciales de 
las cadenas de valor (especialmente en 
sus vínculos con Asia y la Unión Euro‑
pea), al tiempo que pierde peso en los 
eslabones de mayor elaboración situa‑
dos en las fases ulteriores. 

“En lo que respecta a la balanza comer‑
cial física de minerales, el carácter de 
exportadora neta de productos mineros 
primarios de la región se traduce en un 
saldo deficitario en términos físicos”, 
anota al remarcar que  lo que se da es 
una salida de materiales hacia otras 
economías mayor que la entrada de ma‑
teriales desde otras economías, atribui‑
ble fundamentalmente a las crecientes 
exportaciones de América del Sur), y 
lo que redunda en una presión cada vez 
mayor sobre los recursos naturales.

“…la sostenibilidad ambiental puede convertirse en un poderoso 
factor de diferenciación de las exportaciones mineras…”

“…la creación de un programa orientado al desarrollo de nue‑
vas aplicaciones para el litio…”

América Latina y el Caribe: estructura de las exportaciones de minerales y 
metales por países, promedio de 2015-2017

(En porcentajes)

Gráfico 1

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).

Agrega que la acentuación de la espe‑
cialización primaria exportadora de 
la región resulta preocupante, debido 
a los conocidos problemas asociados 
a la dependencia de la exportación de 
productos básicos mineros. Entre ellos 
distingue la vulnerabilidad de las ex‑
portaciones, del crecimiento y de los 
ingresos fiscales ante las fluctuaciones 
de sus precios, la escasa agregación de 
valor y diversificación hacia nuevos 
productos y servicios con mayor conte‑
nido de conocimiento, y diversos tipos 
de daños ambientales.

LA TRANSICIÓN

Sostiene que la indispensable transi‑
ción hacia una economía mundial baja 
en carbono está indisociablemente li‑
gada a la minería, ya que la producción 
de varias de las tecnologías necesarias 
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América Latina y el Caribe: estructura de las exportaciones de minerales y metales por 
clúster y grado de elaboración, promedio de 2015-2017

(En porcentajes)

Gráfico 2

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).

POR GRADO DE ELAbORACIÓN

Gráfico 3

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).

América Latina y el Caribe: distribución por destinos de las exportaciones de minera-
les y metales, según el grado de elaboración, promedio de 2015-2017

(En porcentajes)

Gráfico 4

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).

para mitigar el cambio climático (por 
ejemplo, la electromovilidad) requeri‑
rá grandes cantidades de minerales y 
metales. 

Destaca, por tanto, que América Lati‑
na y el Caribe posee una fracción im‑
portante de las reservas conocidas de 
varios de los metales críticos para la 
producción de tecnologías limpias, lo 
que desde este ángulo abre perspecti‑
vas hasta hace poco insospechadas de 
avanzar simultáneamente en materia 
de sostenibilidad y de diversificación 
productiva y exportadora. 

“Sin embargo, la experiencia histórica 
indica que dichos avances no se produ‑
cirán espontáneamente en respuesta a 
las señales de precios del mercado, sino 
que se requerirán políticas industriales 
y tecnológicas activas”, subraya.

En esta óptica, afirma que la creciente 
demanda mundial de metales asociada 
a las tecnologías limpias constituye una 
oportunidad para la región de aprender 
de los errores del pasado e implemen‑
tar políticas que garanticen mayores 
niveles locales de agregación de valor 
y difusión de conocimiento en torno a 
esos recursos. 

Por otra parte, afirma que la sostenibi‑
lidad ambiental puede convertirse en 
un poderoso factor de diferenciación 
de las exportaciones mineras de la re‑
gión, por ejemplo, reduciendo su huella 
de carbono mediante el gradual reem‑
plazo de los combustibles fósiles por 
energías renovables no convencionales 
en sus procesos productivos. 

“Resultan alentadores los esfuerzos in‑
cipientes en esta línea observados en 
algunos países de la región, que debe‑
rían intensificarse y generalizarse en 
los próximos años. Asimismo, deberían 
promoverse iniciativas regionales de 
investigación y desarrollo en torno a 
recursos compartidos, a fin de superar 
las limitaciones que imponen los presu‑
puestos nacionales”, subraya afirman‑
do que un ejemplo sería la creación de 
un programa orientado al desarrollo de 
nuevas aplicaciones para el litio, apro‑
vechando las vastas reservas que po‑
seen algunos países de la región.
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Marlene Ardaya: “El desafío es tener 
MÓDULOS FRONTERIZOS BINACIONALES 

para facilitar el comercio exterior”
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“

Vesna Marinkovic U.

La presidenta ejecutiva de la Aduana destaca los 
esfuerzos a favor del medio ambiente y 
la seguridad del Estado, en medio de políticas de 

frontera que estarían siendo implementadas.

1 ¿Tiene Bolivia una política de 
fronteras que permita una ade-
cuada circulación de mercancías 

en la región?
 
En parte si, básicamente porque te‑
nemos los acuerdos bilaterales entre 
aduanas y todas están integradas al‑
rededor del país. Sin embargo, faltan 
algunos elementos para el desarrollo 
de fronteras, tanto a nivel de la impor‑
tación como de la exportación. Es ne‑
cesario tener un contacto más directo 
con otros organismos no tan sólo con 
las aduanas sino que estamos hablan‑
do de temas por ejemplo vinculados a 
SENASAG, u otras entidades como mi‑
gración para que pueda hacerse el tra‑
bajo mucho más rápido. Entendemos, 
sin embargo, que el desafío es que se 
pueda tener estos módulos fronterizos 
binacionales para realizar el trabajo de 
la mejor manera posible y facilitar las 
operaciones de comercio exterior.
 

2 ¿Las mercancías que ingresan a 
territorio nacional lo hacen en el 
marco de una política de seguri-

dad y medio ambiente?
 
Sí, definitivamente sí. En el caso de los 
vehículos se está pidiendo la autoriza‑

ción previa que la está dando el Minis‑
terio correspondiente y tiene que ver 
con el tema de la protección a la capa 
de ozono que básicamente es cuidar el 
tema ambiental, pero, al mismo tiempo 
se requiere otro tipo de certificaciones. 
Es el caso, también, de algunos instru‑
mentos o material quirúrgico donde sí 
se requiere, por ejemplo, la interven‑
ción de AGEMED o IBMETRO cuando 
se trata de vehículos con el objetivo 
concreto de cuidar el medio ambiente. 
Así también tenemos los certificados 
de inocuidad alimentaria y fitosanita‑
rios emitidos por SENASAG. 

4 ¿La comunidad de naciones ga-
rantiza una circulación de mer-
cadería con seguridad y sin afec-

tar el medio ambiente para los actores 
involucrados?
 
Claro que sí, justamente se han estable‑
cido este tipo de certificaciones y/o au‑
torizaciones previas como la del cuida‑
do de la capa de ozono en otros países 
pero también es importante decir que 
se está trabajando en temas  de seguri‑
dad de Estado, lo cual está fundamenta‑
do en el intercambio de información y 
la gestión de riesgos.
 

5 ¿Cuál su evaluación sobre la di-
námica de la Aduana Nacional en 
su relacionamiento con los paí-

ses de la región?
 
Estamos en un paso más adelante por 
el operador económico autorizado y 
también por la mirada que tienen los 
países o mejor dicho los organismos 
internacionales; en este caso, el Fon‑
do Monetario Internacional que ya ha 
acreditado a Bolivia para poder avan‑
zar e implementar el programa Merca‑
tor que es el más moderno que existe 
en la Organización Mundial de Adua‑
nas (OMA), y qué tiene que ver con las 
aduanas electrónicas o digitalizadas.

35

PERFIL
Auditora Financiera de profe-
sión - especialista tributaria, con 
Maestrías en Auditoría y Control 
Financiero; Planificación y Estra-
tegia Nacional en Seguridad con 
especialización en Defensa y De-
sarrollo y Egresada en Ciencias 
Económicas Internacionales e Inte-
gración (CIDES – UMSA). Cuenta 
también con Diplomados en Eco-
nomía del Sector Público y Gestión 
de Proyectos del Banco Mundial y 
cursos de especialización del Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID). Ha realizado Auditorias In-
ternacionales en varios países de 
Latinoamérica y Europa y desem-
peñó cargos públicos en empresas 
como COMIBOL,e instituciones 
como el Fondo Nacional para el 
Medio Ambiente (FONAMA).Do-
cente universitaria, disertante y 
moderadora a nivel internacional 
en talleres y seminarios. Desde el 
año 2010, es Presidenta Ejecutiva 
de la Aduana Nacional del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

6¿Alguna sugerencia para un me-
jor desenvolvimiento de las rela-
ciones fronterizas entre los paí-

ses de la región?
 
Claro que sí, en la conformación de los 
bloques económicos está el tema de la 
CAN, está MERCOSUR o en su caso 
también la última decisión firmada en 
Sao Paulo el miércoles pasado que tiene 
que ver con la conformación de un blo‑
que regional para el establecimiento de 
un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 
que favorecerá a la seguridad y facilita‑
ción de la cadena logística.
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La brecha en el acceso a servicios de agua potable y sa‑
neamiento (APS) entre la zona urbana y la zona rural 
ha disminuido en las últimas décadas; sin embargo, to‑
davía en 2015 alrededor de 18 millones de habitantes 
en zonas rurales de América Latina y el Caribe (ALC) 
no contaban con servicios de agua mejorada y 41 millo‑
nes no contaban con saneamiento mejorado. Estos nú‑
meros incrementan si se considera el nivel del servicio, 
medido en aspectos como disponibilidad, accesibilidad, 
asequibilidad y calidad del recurso.

Las brechas en el acceso al agua que persisten…

En todo el mundo, alrededor de 3 de cada 10 personas, o 2100 millones 
de personas, carecen de acceso a agua potable y disponible en el hogar, 

según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de 
UNICEF, emitido en 2017. En Bolivia la cobertura de agua potable llega al 

85,1% de la población, de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

LA bRECHA

Las nuevas definiciones de acceso y calidad del servicio bajo los ODS 
amplía el rezago en las zonas urbanas y periurbanas y la brecha con 
el sector rural. Asimismo, el desafío de la universalidad, con servicios 
seguros de calidad, complejiza los retos del sector e incrementa signi‑
ficativamente la inversión necesaria para lograr las metas de los ODS.

ACCESO UNIvERSAL

SERvICIOS SEGUROS

1 2

El objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) tiene como meta lograr, para 2030, el acceso 
universal y equitativo a servicios seguros de agua po‑
table a un precio asequible, y lograr el acceso equita‑
tivo a servicios de saneamiento e higiene adecuados 
para todos, poniendo fin a la defecación al aire libre, 
y prestando especial atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas y las personas en situaciones vul‑
nerables. 



Los programas rurales deben alinearse a una política nacional 
clara con visión de largo plazo, con incentivos para el sector 
rural y directrices técnicas y sociales para el diseño, ejecución 
y operación de proyectos. La integralidad del sector APS con 
otros sectores (salud, educación, gestión de cuencas, vivienda) 
amerita una mayor coordinación y planificación con otras ins‑
tituciones en las fases de diseño y ejecución de los programas, 
para lograr una mayor eficiencia en el logro de los objetivos 
sectoriales.

Se debe encontrar el equilibrio entre la necesidad de una rá‑
pida ejecución y la fortaleza de las instituciones del subsector. 
En este sentido, la ejecución a través de entidades del gobierno 
permitiría una mayor apropiación de los resultados y la cons‑
trucción paulatina de una institucionalidad en sector APS en 
el ámbito rural. Si el gobierno necesita apoyo técnico para en‑
frentar este reto, se podrían ejecutar esquemas con terciari‑
zación de la ejecución en el que puede involucrarse al ente de 
gobierno para que el conocimiento derivado de la ejecución 
permanezca en la institución y se fortalezcan capacidades.

64

5

PROGRAMAS RURALES

EQUILIbRIO

EJECUTAN 65 PROYECTOS “MI AGUA” 
EN DEPARTAMENTO DE LA PAZ

El presidente Evo Morales garantizó en noviembre la 
inversión de 96,6 millones de bolivianos para la eje‑
cución de 65 proyectos del programa Más Inversión 
para el Agua (Mi Agua) en el departamento de La Paz 
y saludó a los municipios beneficiados por aportar el 
20% de esos recursos. El jefe de estado garantizó esos 
recursos en un acto que se realizó en la Casa Grande 
del Pueblo, para entregar contratos para la ejecución 
de esos proyectos, que tiene el propósito de ampliar 
sistemas de distribución de agua potable en 65 muni‑
cipios. “Hoy se benefician 65 municipios de los 87, el 
aporte del Gobierno municipal es de más de 19 millo‑
nes de bolivianos, el Gobierno nacional aporta con 77 
millones de bolivianos, hoy garantizamos más de 96 
millones de bolivianos”, dijo.

CAPACITACIÓN7

Para esto, es imprescindible la capacitación de los gobiernos mu‑
nicipales, así como el fortalecimiento de la oferta de servicios para 
apoyar el mantenimiento y la operación de los sistemas. La asocia‑
tividad entre organizaciones comunitarias también podría incidir 
positivamente en la sostenibilidad de los sistemas, y con ello faci‑
litar la gobernabilidad, el control social y las economías de escala 
en la operación y mantenimiento.

Fuente: BID y Ministerio de Agua de Bolivia
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NUEVOS NEGOCIOS en el Sector 
Eléctrico (1)
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Nivalde de Castro (2)
Roberto Brandão  (3)

Actualmente, el Sector Eléctrico pasa por una 
revolución tecnológica de curso acelerado, rompiendo 

paradigmas consolidados, imponiendo grandes 
desafíos y abriendo nuevas oportunidades de 

negocio.

El Sector Eléctrico (SE) tiene, bási‑
camente, tres características eco‑
nómicas: (i) es una actividad de 

infraestructura fundamental para los 
países; (ii) implica volúmenes elevados 
de inversión a largo plazo de madura‑
ción; y (iii) tiene dos segmentos de su 
cadena productiva ‑ transmisión y dis‑
tribución ‑ que son monopolios natura‑
les.

La crisis económica mundial de los 
años 1980 llevó a un proceso de libera‑
lización de las actividades de infraes‑
tructura y la privatización de empresas 
estatales. Así, la responsabilidad por 
las inversiones en estos sectores fue 
asumida gradualmente por los agentes 
privados, haciendo la Regulación Eco‑
nómica necesaria, tanto para dar garan‑
tías a los inversores, como para estable‑
cer tarifas justas.

Actualmente, el Sector Eléctrico pasa 
por una revolución tecnológica de cur‑
so acelerado, rompiendo paradigmas 
consolidados, imponiendo grandes de‑
safíos y abriendo nuevas oportunida‑
des de negocio.

Esta verdadera metamorfosis tecno‑
lógica puede ser sintetizada por tres 
D’s. El primero es la Descarbonización, 
poco relevante para Brasil, pero que 
es uno de los principales vectores de 
la transición energética bajo el man‑
tra ecológico y la seguridad nacional 
de suministro. El segundo es la Digi‑
talización, un proceso muy dinámico 
en función de la posibilidad concreta 
de incrementos de productividad, re‑
creando procesos y exigiendo nuevos 
productos, incluso con bajo Capex. Y, 
por fin, la Descentralización, con ejem‑
plos de la generación distribuida, de los 
vehículos eléctricos, entre otros.

Los nuevos productos y procesos de 
la revolución tecnológica del SE serán 
consumidos y procesados principal‑
mente en los espacios urbanos. De esta 
forma, las Utilities poseen una doble 
ventaja competitiva: son las más ca‑
lificadas conocedoras de los hábitos, 
características y especificidades de los 
consumidores y sus espacios físicos 
contractuales de concesión están bajo 
el régimen de monopolios naturales.

De este modo, se abre para las Utilities 
una gran oportunidad de nuevos nego‑
cios en el mercado de energía eléctrica 

vinculados a los nuevos productos y 
procesos de la revolución tecnológica.

En el Sector Eléctrico Brasileño (SEB), 
las señales de la percepción competiti‑
va de esta nueva dinámica pueden ser 
evidenciadas por algunos ejemplos. La 
estrategia de las Utilidades de vertica‑
lizar sus inversiones en toda la cadena 
productiva ‑ generación, transmisión, 
distribución y comercialización ‑ po‑
sibilitando ganancias de sinergia y de 
escala bajo la égida del holding. La pre‑
ocupación por la innovación y las opor‑
tunidades de nuevos negocios asocia‑
dos a ella han aumentado cada vez más 
en la planificación estratégica y, cada 
vez más, con una dirección específi‑
ca de estos grupos económicos. Otro 
ejemplo son los premios pagados para 
ampliar la participación en la cadena 
productiva del SEB, con destaque para 
el segmento de distribución.

En estos términos, el Sector Eléctrico 
Brasileño, en función de la participa‑
ción creciente y consolidada de Utilities 
con fuerte y gran tradición en el merca‑
do internacional y nacional, será impac‑
tado por innovaciones tecnológicas que 
van, de forma gradual, considerando la 
heterogeneidad del mercado y de la so‑
ciedad brasileña, abriendo la oportuni‑
dad de nuevas inversiones y beneficios 
a los consumidores. En esta metamorfo‑
sis, las Utilidades tendrán un papel es‑
tratégico y determinante si saben apro‑
vechar las oportunidades de los nuevos 
negocios que están surgiendo.

1.- Este artículo fue publicado por el servicio de información Broadcast de la Agencia Estado de São Paulo el 7 de noviembre de 2018.
2.- Profesor del Instituto de Economía de la UFRJ y coordinador del GESEL - Grupo de Estudios del Sector Eléctrico.
3.- Investigador senior del GESEL.

39



n
o

v
ie

m
br

e 
 2

01
8

40

o
P

IN
Io

N

¿Puede una inversión ser DEMASIADO EFICIENTE? (*)

Diane Coyle (**) 

En 1831, cuando Charles Darwin 
se embarcó en el Beagle para su 
viaje de exploración, que duró 

cinco años, los barcos navegaban con la 

ayuda de cronómetros, que mostraban 

la hora exacta en un lugar de referencia. 

Comparando esa hora con el mediodía 

según el tiempo solar local era posible 

determinar la longitud geográfica de la 

posición. Para mayor exactitud (puesto 

que el movimiento de las olas afectaba 

la medición del tiempo) cada nave tenía 

que llevar al menos tres cronómetros. 
El Beagle tenía 22.
 
Igual que el viajero decimonónico, el 
moderno ingeniero valora la redun‑
dancia, en la forma de mecanismos de 
respaldo infalibles (en general se con‑
sidera que la provisión adecuada es por 
triplicado). Pero los economistas pre‑
fieren la eficiencia a la redundancia, 
una postura que, pese a sus méritos ob‑
vios, también tiene sus fallas.
Es verdad que sería una caricatura de‑
cir que la perspectiva económica des‑
deña la provisión de mecanismos de 

La autora destaca que los economistas deberían 
reconocer las limitaciones del análisis de 

costo‑beneficio y ofrecer un método más riguroso para 
analizar los mecanismos de retroalimentación no 

marginales y no lineales que afectan las grandes inversiones.
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(*)ht tps://w w w.project- s yndicate .
org/commentary/investment-efficien-
cy-cost-benefit-analysis-by-diane-co-
yle-2018-10/spanish

(**) Es Profesora de Políticas Públicas de 
la  Universidad de Cambridge.

“En una democracia puede ser necesario sacrificar 
cierta eficiencia para resolver conflictos de intereses entre las partes…”

respaldo en sistemas cuya seguridad 
es crítica. Pero cuando se trata de de‑
cisiones de inversión, los economistas 
privilegian el uso más eficiente de los 
recursos de acuerdo con el análisis de 
costo‑beneficio.

Es obvio que tiene sentido: la política 
pública (ya sea en lo referido a usar el 
dinero de los contribuyentes o regular 
la actividad económica) debe rendir el 
mayor valor posible. El análisis de cos‑
to‑beneficio es una protección contra 
posibles despilfarros derivados de un 
exceso de optimismo. También puede 
evitar la distorsión estratégica de deci‑
siones de inversión, por ejemplo, cuan‑
do regiones o proveedores compiten 
por la adjudicación de proyectos finan‑
ciados por los contribuyentes.

En un nuevo libro titulado The Cost‑Be‑
nefit Revolution [La revolución del cos‑
to‑beneficio], el jurista estadounidense 
Cass Sunstein aplaude la expansión gra‑
dual habida en Estados Unidos desde 
los ochenta del uso de análisis de cos‑
to‑beneficio como guía para la política 
regulatoria. Otros países también usan 
esta clase de análisis; por ejemplo, el 
Tesoro del Reino Unido tiene publicado 
un manual sobre cómo realizarlos.

Pero la eficiencia no es todo, y los bene‑
ficios de una inversión a largo plazo no 
siempre están claros desde el inicio. De 
hecho, deberíamos alegrarnos de que 
las generaciones anteriores no estuvie‑
ran supeditadas al análisis de costo‑be‑
neficio.
 
En tiempos de la reina Victoria, el in‑
geniero Joseph Bazalgette construyó 
en Londres un sistema de alcantarilla‑
do con capacidad suficiente para durar 
más de 150 años, que apenas ahora se 
está ampliando. Thomas Jefferson pen‑
saba que el proyecto del Canal de Erie 
era una locura, pero su costo (unos 100 
000 millones de dólares a precios actua‑
les) se recuperó en relativamente poco 
tiempo. Ningún economista provisto 
de estimaciones creíbles de las tasas 
de descuento y de los beneficios espe‑
rados hubiera apoyado la construcción 
de la Ópera de Sydney, o de ninguno de 
los edificios municipales emblemáticos 
que embellecen muchas ciudades del 

mundo; habría sido más eficiente cons‑
truir utilitarios cubos de concreto.

El problema está en distinguir los pro‑
yectos que pueden convertirse en em‑
blemáticos de los (más frecuentes) 
elefantes blancos cuyos costos operati‑
vos y de mantenimiento no se corres‑
ponden con su valor. Y es común que 
las construcciones terminen costando 
mucho más de lo previsto. Bent Flyvb‑
jerg, un experto en megaproyectos, los 
describe así: “más costo, más tiempo, 
más y más veces”; señala que nueve de 
cada diez proyectos cuestan más de lo 
previsto (a menudo, hasta un 50% más 
que el cálculo original).

Una parte del problema al evaluar pro‑
yectos de inversión de gran tamaño o 
(potencialmente) emblemáticos es que 
el análisis de costo‑beneficio estándar 
no es aplicable a decisiones que pro‑
bablemente cambiarán en forma sig‑
nificativa la tasa de crecimiento de la 
economía, como hizo el Canal de Erie, 
al estimular el comercio. Sólo funciona 
con decisiones marginales más peque‑
ñas. Y ciertamente no tiene en cuenta 
la influencia del poder de las narrativas 
sobre los resultados económicos, como 
explica el premio Nobel de Economía 
Robert J. Shiller.

Los economistas deberían reconocer 
las limitaciones del análisis de cos‑
to‑beneficio y ofrecer un método más 
riguroso para analizar los mecanismos 
de retroalimentación no marginales y 
no lineales que afectan las grandes in‑
versiones. Más en general, la eficien‑
cia no puede ser el único criterio de 
organización de la economía, algo que 
tendría que ser obvio desde hace un de‑
cenio, cuando quedaron al descubierto 
las vulnerabilidades sistémicas de los 
mercados financieros con su énfasis 
excluyente en la maximización de ga‑
nancias.

Asimismo, ya se ha visto que las cade‑
nas de suministro “justo a tiempo” (que 
limitan costos mediante la reducción 
de la cantidad de bienes y materiales 
que se mantienen en inventario) son 
vulnerables a desastres naturales, por 
ejemplo inundaciones, y otras disrup‑
ciones, por ejemplo huelgas. En mo‑
mentos de auge del proteccionismo, 

los riesgos de disrupción comercial son 
cada vez mayores.

También desde un punto de vista polí‑
tico, la eficiencia óptima no siempre es 
deseable. En una democracia puede ser 
necesario sacrificar cierta eficiencia 
para resolver conflictos de intereses 
entre las partes. Piénsese como una 
forma de redundancia que aporta resi‑
liencia política.

Nunca es fácil determinar exactamente 
cuánta eficiencia sacrificar y en qué ca‑
sos. Puede que hasta la redundancia del 
Beagle haya sido excesiva: a su regreso, 
en 1836, once de los cronómetros que 
llevaba a bordo todavía funcionaban. 
Pero teniendo en cuenta el impacto 
duradero del trabajo que hizo Darwin 
en ese viaje, el costo innecesario fue 
insignificante en comparación con el 
beneficio.
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El nuevo Jimny posee un diseño totalmente 
renovado. Comenzando con su motor que 
evoluciona a los 1500 cc y una potencia de 
100 caballos, hasta el innovador sistema de 
tracción AllGrip Pro, que permite el cambio 
directo de 4WD tipo palanca; este último pue-
de modificar entre los modos 2H (2W D-alta 
marcha), 4H (4W D-alta marcha) y 4L (4W 
D-baja velocidad) mediante una palanca de 
cambio directamente conectada al engranaje 
de transferencia. Como novedad, cuenta el 
sistema de control de tracción del freno, fun-
ción que permite redistribuir la potencia del 
torque a las ruedas en uso, en caso de que al-
guna de ellas pierda tracción. 

“El pequeño gran Jimny estará disponible con 
stock limitado en diciembre de la presente 
gestión, en tres versiones (Intermedia mecá-
nica, automática y lujo automática), con pre-
cios desde $us 21.400. No pierda la oportuni-
dad de tener el suyo, haga su reserva en toda 
la red IMCRUZ a nivel nacional”, invitó José 
Carlos García, gestor marca Suzuki.

S U Z U K I  P R E S E N T Ó 
S U  N U E V O  J I M N Y , 

E L  L E G E N D A R I O 
Í C O N O  J A P O N É S 
T O T A L M E N T E
RENOVADO, 
MÁS VERSÁTIL, 
MÁS POTENTE 
Y MÁS 4X4

Pablo Romero, gerente nacional comercial Banco Económico, 
haciendo la entrega del premio a Sara Cuevas
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organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servi-
cios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) a través de su 
agencia de innovación, Santa Cruz Innova, se presentó 
una nueva perspectiva dirigida a sumar valor a las indus-
trias creativas y del mundo cultural y artístico, expresa-
do en todas sus dimensiones.

Liliana Serrate y Pablo Mendieta, quienes hicieron el 
estudio se concentraron en 7 sectores de la economía, 
que son danza, teatro, espectáculos musicales, el carna-
val, los libros, fiestas patronales y los multimedia (cine). 
Desde la perspectiva del gasto para los consumidores, 
estos economistas llegaron a calcular que en 2017 los 
bolivianos gastaron $us 565 millones al comprar entra-
das para estos eventos, lo que representa el 1,52% del 
Producto Interno Bruto de Bolivia.

El Banco Económico entregó el “Recono-
cimiento Red Mujer”, un premio que tiene 
como objetivo fomentar el nacimiento de 
nuevos emprendimientos con impacto eco-
nómico, social y medioambiental, liderados 
por mujeres bolivianas, a través de un Capi-
tal Semilla; a fin de que les permita desarro-
llar su negocio y contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias bolivia-
nas y al crecimiento del país.

El jurado del reconocimiento otorgó el pri-
mer lugar a Sara Carolina Cuevas Gallardo 
de Tarija, con su proyecto Prana Ecotienda. 
Pablo Romero, gerente general a.i. del Ban-
co Económico, expresó que la Estrategia de 
Género y el Reconocimiento Red Mujer, es 
uno de los componentes sociales de dicha 
estrategia, y parte de la visión de responsa-
bilidad social de la entidad que desde hace 
más de dos años se ejecuta en la entidad.

Con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas 
de aceptación de pagos electrónicos, Red En-
lace da la bienvenida a su amplia red de me-
dios de pago a la exclusiva tarjeta American 
Express (AMEX). Los comercios clientes de 
American Express accederán con Red Enlace 
al procesamiento electrónico, mejorando así 
sus procesos y la experiencia para el cliente 
final.

 “Es un gran orgullo para Red Enlace poder 
ampliar la aceptación de pagos con tarjetas de 
la marca líder a nivel mundial y ofrecerle a im-
portantes ejecutivos y empresas, la oportuni-
dad de acceder a la red más grande de medios 
de pago de Bolivia, de una manera fácil, rápida 
y segura. Agradecemos la confianza deposita-
da en Red Enlace, para ser el único procesador 
en Bolivia de esta importante marca interna-
cional.”, dijo Guido Balcazar, Gerente General 
de Red Enlace.

C

Guido Balcazar, gerente general junto al equipo de Red Enlace

Foro Internacional  Economía Naranja

CAINCO Y SU AGENCIA 
SANTA CRUZ INNOVA

A b O R D Ó
E C O N O M Í A
N A R A N J A
CON 
EXPERTOS
INTERNACIONALES

R E D  E N L A C E 

A C E P T A 
 L A S  E X C L U S I V A S 
T A R J E T A S 
AMERICAN 
EXPRESS 

Luiza De Paula, José Carlos García y Morgana Almeida

bANCO ECONÓMICO 
ENTREGA  

UN PREMIO A 
MUJERES QUE 
INSPIRAN

“ R E C O N O C I M I E N T O 
R E D  M U J E R ” 
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La empresa que brinda soluciones industriales, 
agroindustriales, automotrices y servicios de inge-
niería, FINILAGER, celebró su aniversario número 
45 de presencia ininterrumpida en el país, tras su 
nacimiento en 1973.

La compañía viene trabajando sobre tres factores 
clave; crecimiento sostenido, eficiencia operativa 
y digitalización de los procesos, según Luis Car-
los Núñez del Prado, presidente del directorio de 
FINILAGER,  quien además proporcionó algunos 
detalles de la planificación 2021, que involucra un 
proyecto de gran envergadura, “en este momento 
estamos ejecutando el mayor proyecto de nuestra 
historia, que será un mega centro de distribución 
de clase mundial, con el objetivo de dinamizar la 
logística para poder atender las necesidades y en-
tregas a los clientes, que son el motivo de  nuestra 
existencia”.

F I N I L A G E R  C E L E b R A  S U 

4 5  A N I V E R S A R I O 
Y  P R E S E N T A  S U 
PROYECCIÓN HASTA 
EL 2021

Eurochronos da la vuelta a la página e inaugura 
su mayor apuesta: un edificio boutique que es 
sinónimo de lujo, diseño y arte.  Un nuevo con-
cepto de retail que se estrena en Santa Cruz y 
que alberga a las marcas de relojes y joyas más 
prestigiosas del mundo. El edificio, ubicado en 
la avenida Velarde, tiene cuatro pisos. El primer 
nivel está dedicado a las marcas de lujo como 
Cartier, Omega, Rolex y Tag Heuer. El segundo 
es una Sala VIP, un ambiente lujoso y acoge-
dor, perfecto para disfrutar de las compras. El 
tercer nivel fue diseñado pensando en el Lifes-
tyle con la presencia de Assouline, la prestigio-
sa editorial de libros. 

“La misión de Eurochronos es estar siempre 
en un estado de constante evolución. A través 
de los años siempre hemos buscado innovar y 
hacemos nuestro mejor esfuerzo para traducir 
en el país las tendencias mundiales del rubro”, 
aseguró Fátima Céspedes, directora ejecutiva 
de la empresa que festejó sus 22 años con la 
inauguración de su edificio.

E U R O C H R O N O S 
I N A U G U R A 

S U  E D I F I C I O  C O N  U N 
N U E V O  C O N C E P T O 

DE 
ARQUITECTURA Y 
GLAMOUR 

Inauguración del nuevo edificio de Eurochronos

Con el nombre de “GRAN PATRONO” se 
lanzó al  mercado nacional el primer vino de 
variedad Marselan producido en Bolivia. Para 
obtener esta bebida de alta gama el trabajo 
de investigación y de pruebas -realizado por 
Bodegas y Viñedos Kuhlmann- duró más de 
una década, informó el gerente de producción 
y enólogo de la empresa, Franz Molina. “Se 
trata de un vino muy complejo y con mucho 
cuerpo, pero equilibrado y aromático a la vez. 
Es rico en taninos ligeros y armoniosos. Evoca 
aromas de grosella negra, frambuesa, frutos 
maduros, cacao, ciruelas, pasas, notas de ahu-
mado, notas de pimienta, especias y regaliz”, 
detalla Molina.

Franz Molina y Annelise Molina

Marco Valenzuela, David Paz, Adolfo Mercado, Juan Pablo Calvo y Amples Regiani 

G R A N  P AT R O N O 

E L  P R I M E R 
V I N O
M A R S E L A N 
PRODUCIDO EN 
BOLIVIA

La iniciativa de David Paz, Juan Pablo Calvo, Amples 
Regiani, Marco Valenzuela y Luis Adolfo Mercado, 
cinco empresarios destacados del medio, dio vida a 
NanoNext, la única empresa boliviana que desarro-
lla químicos superhidrofóbicos para la impermeabi-
lización de superficies, utilizando nanotecnología. 

“Logramos desarrollar y producir localmente pro-
ductos hidrofóbicos a partir de la nanotecnología, 
con la misma calidad química que se elaboran en 
avanzados laboratorios de Alemania y Estados 
Unidos”, explicó Amples Regiani,  Chief Creative 
Officer de NanoNext, al acotar que sus productos 
tienen diferentes usos y aplicaciones, pero que ini-
cialmente se enfocarán en el mercado de la cons-
trucción y la industria para que sus clientes puedan 
optimizar sus costos y ofrecer mejores productos 
por medio de la innovación.

N A N O N E X T,  E L  P R I M E R 
S T A R T U P  b O L I V I A N O

Y  U N O  D E  L O S 
P I O N E R O S  E N  E L 
M E R C A D O
DE LAS NANO-
TECNOLOGÍAS EN 
LATINOAMÉRICA

Miembros del directorio de Finilager
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“Fuegos regulares” que parecen ser el anuncio 
del Apocalipsis, son parte de la descripción del último 
incendio más mortífero en California, 

Estados Unidos. Más de 10.000 hogares se quemaron, se 
registraron cerca de 80 personas muertas y alrededor de 700 no 

han sido localizadas…

Josh Edelson (*)  

El año pasado, cuando los grandes in‑
cendios asolaron el norte de Califor‑
nia, la gente pensó que había sido un 

hecho aislado. Habíamos tenido un me‑
gaincendio y ahora volveríamos a tener 
los fuegos regulares que por décadas han 
sido parte de la vida de California. Enton‑
ces, apareció el incendio bautizado como 
Camp.

Los números lo dicen todo. Más de 10.000 
hogares se quemaron. Cerca de 80 perso‑
nas muertas y alrededor de 700 que no 
han sido localizadas. Es, de lejos, el incen‑
dio más mortífero de la historia de Cali‑
fornia. Simplemente es impresionante.

Camp aniquiló a los incendios del año pa‑
sado. Algo difícil de entender.

La mañana que estalló la tragedia, el 8 
de noviembre pasado, supe que era algo 
grande. Un colega me envió un mensaje 
de texto antes de levantarme.

Como fotógrafo freelance, he estado por 
años cazando incendios. Junto con otros 
fenómenos naturales, es una de las cosas 
favoritas de los fotógrafos. Los cazaincen‑
dios monitoreamos estos fuegos con escá‑
neres, Twitter y con grupos de bomberos 
locales en línea. Pero para cuando me des‑
perté aquel  día, se habían quemado más 
de 400 hectáreas en una área boscosa, con 
baja humedad y vientos de más de 80 ki‑
lómetros por hora. A las 09H00 de la ma‑
ñana estaba en la carretera con dirección 
al norte.

LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

En un incendio los bomberos tienen prio‑
ridades estrictas. Primero, por encima de 
todo tienen el objetivo de salvar vidas y 

después salvar propiedades. Cuando el in‑
cendio Camp irrumpió, las condiciones cli‑
máticas eran muy parecidas a las que hubo 
durante los infiernos que se vivieron el año 
pasado. Así que cuando las llamas se exten‑
dieron en los pies de la Sierra Nevada, no ha‑
bía mucho que los bomberos pudieran hacer 
para pararlas.

Cuando llegué a Paradise, cerca de las 
12H45, las llamas ya estaban en pleno apo‑
geo. Me di cuenta de que era uno grande. 
Una de las primeras cosas que vi fue un hos‑
pital envuelto en fuego. Los pacientes había 
sido evacuados en camionetas tipo vans. No 
podían  estar seguros ni en el mayor centro 
urbano de la zona. Esto es serio, pensé.

Poco a poco fui dándome cuenta de lo serio 
que se podía tornar y  muy pronto probé su 
ferocidad. En un momento me encontraba 
en una intersección donde los edificios de 
toda la esquina estaban en llamas. Había 
vientos de 50 kilómetros por hora. Uno po‑
día pasar de tener una visión clara a ser inca‑
paz de ver una mano frente a sí. 

Tomé unas cuantas fotos desde el carro y 
me preguntaba si debía tomar algunas más, 
cuando un remolino de unos tres metros de 
ancho se vino contra mí.

Un remolino de fuego es básicamente como 
un largo torbellino de arena, lo ves como en 
el desierto. Excepto que en vez de polvo está 
lleno de brasas. 

Yo me protejo de las brasas porque uso el 
mismo equipo que utilizan los bomberos, 
pero los remolinos son muy raros e imprede‑
cibles. No sabía si iba a crecer o a cambiar de 
dirección. No quise darle la oportunidad, así 
que metí marcha atrás y mientras retrocedía 
un puñado de cables de electricidad cayeron 
justo frente a mi auto. Había escenas simila‑
res en todo el pueblo.

EL PUEBLO NO TENÍA OPCIÓN

Casa por casa, negocio por negocio fueron 
devorados por las llamas. Vi los principales 
restaurantes de comida rápida quemados: 
KFC, McDonald’s, un supermercado Sa‑
feway.

Había también un centro comercial, con uno 
de esos estacionamientos grandes a su al‑
rededor. Normalmente, los estacionamien‑

tos son buenos para protegerse porque 
no hay nada que se queme, pero en esta 
ocasión no fue así, las llamas devoraron 
lentamente en su camino el centro co‑
mercial y edificio tras edificio. A cual‑
quier lado que iba era así. Sencillamente 
el fuego estaba en todos lados. El pueblo 
no tenía opción.

Hay un equipo de tres o cuatro cazafue‑
gos en el norte de California y siempre 
que cubrimos un incendio compartimos 
entre nosotros nuestra localización con 
los teléfonos para estar seguros. También 
tenemos walkie talkies para comunicar‑
nos y frecuentemente nos mantenemos 
juntos.

Pero en un momento me separé de todos. 
Fue entonces cuando tuve el accidente. 
Me había parado para descargar fotos de 
mi cámara a la computadora para man‑
darlas a la oficina de Washington. Pero 
no había conexión, así que no pude sa‑
carlas. Puse la laptop aún abierta en el 
suelo del asiento del copiloto y empecé a 
manejar tratando de captar una señal. Mi 
cámara y lentes estaban en el asiento del 
pasajero.

De pronto, vi un cable de electricidad 
frente a mi parabrisas. Pisé los frenos, las 
cámaras cayeron del asiento, justo en la 
laptop rompiendo la pantalla. “@#$#!!!”, 
me dije. Ahora no tenía forma de archi‑
var mis fotos.

INCENDIO FORESTAL

Estaba en medio del incendio forestal y 
necesitaba una computadora nueva. Así 
que salí de Paradise hacia Chico, el pue‑
blo más grande y cercano, a una hora de 
camino. Recé por poder  encontrar lo que 
estaba buscando.

Para mi suerte lo conseguí. Chico fe‑
lizmente tiene un Best Buy, una tienda 
grande de electrónicos. Llevaba mi lap‑
top rota, corrí directo al mostrador de 
computadoras. 

Debe haber sido una de las compras más 
rápidas que hayan tenido de una Mac‑
book Pro, la gente ahí fue súper buena al 
ayudarme a configurarla. También tenía 
que descargar las fotos que estaban en 
mi notebook roto. Así que lo conecté a 
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la pantalla de un televisor y las saqué ahí. 
Entré y salí de la tienda en una hora, y re‑
gresé a Paradise.

Estuve fuera de la zona del fuego cerca de 
dos horas, justo en el clímax del incen‑
dio. Pero era tan grande que no me perdí 
demasiado. Cuando regresé una escuela 
primaria había sido arrasada, así que aún 
había muchas cosas que capturar.

Para el día siguiente, diría que el 90% del 
área se había quemado. Una de las cosas 
que hizo a este incendio tan letal es que 
irrumpió en una área montañosa donde 
los caminos son estrechos y la gente que 
huía quedó atrapada en el tráfico.

Simplemente no pudieron salir. Si el fuego 
está al lado de una carretera y no hay vien‑
to puedes conducir por ese camino, pero 
cuando tienes vientos que corren a 80‑90 
kilómetros por hora, las llamas danzan a 
través del asfalto y no puedes manejar sin 
que tu vehículo sea atrapado.

La cobertura de los incendios tiene dos 
partes: el incendio y las secuelas. Fue esta 
última parte la que realmente me golpeó. 
Iba manejando alrededor del pueblo cuan‑
do vi una carroza fúnebre y la seguí. Tuve 
un gran acceso para ver los cuerpos. En un 
momento, estábamos en una casa que ha‑
bía quedado destruida. 

Los rescatistas levantaron un techo de 
metal que había colapsado encima de al‑
guien. Aunque el cuerpo estaba completa‑
mente quemado, creo que era una mujer. 
“Tenía los ojos abiertos y el miedo había 
quedado congelado en su rostro... Fue 
como si el pensamiento que tuvo justo en 
el momento de su muerte, en medio del 
incendio, hubiera quedado impreso en su 
expresión”

Pude ver la mirada en el rostro y su mano 
estaba arriba como si ella hubiera tratado 
de protegerse. Fue como si el pensamiento 
que tuvo justo en el momento de su muer‑
te, en medio del incendio, hubiera queda‑
do impreso en su expresión.

Bajé mi cámara desanimado. De pronto 
sentí una conexión y el miedo que pudo 
sentir al perecer bajo el fuego. Las manos 
me temblaban. He cubierto muchos in‑
cendios forestales, pero nunca antes sentí 
algo así. No guardé las fotografías por res‑
peto a su familia.

Así fue durante el resto de los días, seguía 
a los rescatistas buscando cuerpos y res‑
tos. Era verdaderamente morboso. Al día 
siguiente, encontramos a un tipo que esta‑
ba tirado boca abajo entre dos automóvi‑
les, sus manos contra su pecho. La logísti‑
ca para mover un cuerpo es horrible. Los 
cadáveres están rígidos, es como mover 
un maniquí. Tienes que coger la mano, 
levantar esa parte. Es espantoso, cuando 
les dan vuelta pueden mostrar pedazos 
de piel, son un muñeco de trapo. Solo se 
ve algo así en una película de horror. Mi‑
ras y solo rezas para que no se caiga con 
el movimiento una parte del cuerpo. Al 
mismo tiempo te preguntas cómo murió 
esta persona, qué estaba haciendo en ese 
momento, qué estaba pensando.

Con este hombre, traté de tomar fotos con 
las que no pudiera ser identificado. Pero 
sencillamente no había manera. No pue‑
do enviar estas fotos, pensé más tarde. 
Su familia las puede ver y reconocerlo, 
el vehículo estaba a su lado. Se pondrían 
furiosos, me imaginé. ¿Cómo te atreves a 
obligarnos a ver a nuestro esposo, nues‑
tro padre o hijo de esta manera?, dirían 
ellos, me dije mí mismo. Así que terminé 
mandando las fotografías de este hombre (*) https://focus.afp.com/

cuando ya estaba metido en una bolsa. Así 
fue todo el tiempo. Tuve muchas dudas 
éticas con este incendio.

Nunca deja de sorprenderme lo que el fue‑
go derrite. Vidrios, matrículas de autos.
Lo que queda es interesante también. 
Como un pequeño camino de pasto por 
el que llegué a una casa consumida por el 
fuego. En medio había un esqueleto con 
una calabaza, era una decoración de Ha‑
lloween. Era espeluznante.

Estuve cinco días en la zona. Es la cober‑
tura en la que estado más tiempo antes de 
volver a casa. Del segundo al quinto día 
estuve solo siguiendo a rescatistas que 
buscaban cuerpos. Al quinto día me fui a 
casa, necesitaba un descanso. Extrañaba a 
mi esposa y ella me extrañaba a mí. Tuve 
algunas sesiones de fotos corporativas. 
Sobre todo necesitaba un descanso. Acla‑
rar mi mente. Recuperarme. Después vol‑
ví a hacer fotos de las secuelas. 

Si algo sucede una vez, podría ser una ca‑
sualidad, si pasa dos podría ser el comien‑
zo de un patrón. Ahora, hemos tenido dos 
megaincendios en dos años.

El consenso general en mi círculo es que 
esto es el comienzo de un patrón de me‑
gafuegos. Es mucho más grande de lo que 
habíamos visto antes y, por desgracia, po‑
demos esperar que esto vuelva a suceder.
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JAHIR ECHEVERS: “El valor de la tecnología está 
en llegar a niveles de eficiencia más altos”

En la industria de tendido de ductos brinda una oferta 
tecnológica muy interesante, enfocada en la reducción de 

riesgos, tiempos muertos o ralentí y uso más eficiente 
del combustible, dice Echevers al remarcar que como CAT 
buscan la gestión de obras de menor impacto ambiental.

Vesna Marinkovic U.

1  ¿Cuál la relación puntual entre Cater-
pillar y la industria de ductos, vincu-
lada al sector de los hidrocarburos? 

De manera superficial algunas personas no 
entenderían la relación entre la marca CAT 
y la industria de hidrocarburos; solamente 
personas que tienen conocimiento amplio 
de sitios y estas operaciones conocen de 
Pipeline Machinery, división enfocada en 
este sector. Por otro lado, si entendemos 
que al hacer un viaducto primero que todo 
hay que hacer una excavación; la excava-
ción generalmente utiliza excavadoras para 
remover la tierra y luego se necesita camio-
nes para acarrear dicho material. La prepa-
ración del sitio incluye trabajos que reali-
zan maquinas producidas por Caterpillar y 
comprobadas por los diferentes mercados 
globales. En relación más directa están los 
motores Cat utilizados para compresores, 
generadores entre otros, además de los Ten-
dedores de Ductos (Pipelayers) que son ma-
quinas muy utilizadas en este lucro.

2 Y ahora incorporando tecnología de 
punta…

Exacto, innovando. Esto implica incorpo-
rar tecnología para el manejo del hierro y 
superar sus límites físicos mediante nuevas 
tácticas y diseños. Estamos convencidos de 
que la tecnología siempre nos va a brindar 
la facilidad de ser más eficientes y poder 
realizar un trabajo de manera más fácil. De 
esta manera se facilita que una persona con 
menor experiencia operativa pueda llegar a 
niveles muy altos de calidad de acabado de 
obra. 

Como pioneros en maquinaria nos hemos 
inclinado a la implementación de tecnolo-
gía de guiado en nuestras maquinas lo que 
nos ha llevado hasta este punto, donde in-
troducimos la nueva generación de máqui-
nas. La primera máquina fue la excavadora 
hidráulica “Next Gen Hex” como la conoce 
el mercado. Esta máquina consta con tec-
nología de nivelación y pesaje integrada de 
fábrica lo que la hace más atractiva a clien-
tes que desean mejorar sus márgenes de ga-
nancias, reducir sus costos e incrementar la 
eficiencia de su operación.

Con la tecnología Cat Grade Control, la 
maquina ayudará al operador dándole una 
guía con profundidad de corte, pendientes 
y hasta automatizando ciertos procesos de 
acabado. Todo esto sin el riesgo de una per-
sona en la zanja revisando el nivel de corte. 
Con sistemas de protección de giro, techo, 
suelo y pared se incrementa aún más la 
seguridad alrededor de la maquina ya que 
la misma efectuara un bloqueo hidráulico 
para impedir que la misma sobrepase los 
límites de giro, techo, piso y pared estable-
cidos.

3 ¿En qué países de América del Sur 
esta oferta de tecnología CAT tiene 
mayor mercado? 

En América del Sur cada industria es una 
“jungla diferente”, digámoslo así. En el área 
de construcción; lo que es eficiencia ha 
ido evolucionando de forma más lenta en 
comparación al área agrícola en la cual la 
autonomía ya es una realidad y lo ha sido 
desde ya hace un tiempo. Sin embargo, es 
pertinente decir que en América del Sur la 
construcción de carreteras ha sido un mer-
cado muy receptivo a la implementación de 
tecnología porque el costo de la ineficiencia 
es muy alto. Por lo tanto la implementación 
de algún tipo de tecnología de guiado, no 
solamente en excavadoras,  sino también 
en máquinas como compactadoras de suelo, 
motoniveladoras, tractores entre otras, van 
a dar frutos positivos.

4 ¿En qué sector?

Construcción y cuando hablo de cons-
trucción, mediana o grande, hablamos no 
solamente de trabajos en el área urbana sino 

también rural. Bajar una montaña o pre-
paración de un terreno virgen es parte de 
nuestro trabajo ya sea en el sector de los hi-
drocarburos o construcción de infraestruc-
tura. Cuando hablamos de construcción no 
solamente hablamos de las maquinas que 
mueven tierra sino de las pavimentadoras, 
compactadoras de suelo, reclamadora entre 
otras.

5 En esta dinámica, ¿cuánto demanda 
a CAT la industria de los hidrocarbu-
ros en la región?

No tengo números en sí, pero lo que sé es 
que se trata de una región en donde muchos 
de nuestras contratistas de construcción 
también realizan labores para desarrollos 
en la industria de hidrocarburos.

6 Pero sin duda que el sector vinculado 
al tendido de ductos debe ser el sec-
tor que más ligado está a la tecnología 

CAT…

Es sin duda un sector que se ve altamente 
beneficiado por las bondades de la imple-
mentación de tecnologías de guiado entre 
otras. Como mencione anteriormente, no 
es sólo sobre el tendido de ductos, también 
sobre la preparación de los sitios y la in-
fraestructura necesaria.

7 ¿Cuál es el ahorro de tiempo que ofre-
ce CAT en la construcción de ductos?

Con la nueva excavadora que es la primera 
máquina de la nueva generación de máqui-
nas; estamos hablando de un 45% de más 
eficiencia. A groso modo es hacer el mismo 
trabajo a la mitad del tiempo y con menos 
recursos. Es realizar la labor de manera más 
Autónoma, con menos personal alrededor 
de la máquina reduciendo riesgos en sitio y 
aprovechando de mejor manera la mano de 
obra calificada.

8 ¿Podemos decir que este acercamien-
to a la tecnología ha supuesto una re-
ducción de personal?

No, no necesariamente. Ofrecemos una 
utilización de personal de manera más efi-
ciente. Por ejemplo, la persona que estaba 
dentro de la zanja midiendo el nivel de cor-
te puede formar parte de la cuadrilla de to-
pografía que está haciendo levantamiento 
de suelo en otro frente de trabajo. Siendo 
más eficientes, nuestros clientes pueden 
hacer crecer sus compañías. Con equipos 
más completos, amigables con el medio am-
biente que por otro lado hace más atractivo 
el trabajo y atrae a una nueva generación de 
operadores que goza de máquinas con cabi-
na súper cómodas, asientos de suspensión 
neumática, radio con Bluetooth, pantalla 
táctil y aire acondicionado presurizado, fa-
cilitando el trabajo. La tecnología sin duda 
que está causando una revolución en la in-
dustria.

9 ¿La intervención de CAT es agresiva 
con el medio ambiente?

No. Caterpillar siempre se enfoca en re-
ducir el impacto ambiental. Por ejemplo, 
todas nuestras maquinas utilizadas en Lati-
noamérica son Tier 3 lo que vendría siendo 
casi la máxima regulación ambientalista en 
la región sin requisitos adicionales. La Tier 
4 es utilizada solamente en Norteamérica. 
Siempre estamos enfocados en reducir el 
consumo del combustible, reduciendo así la 
huella de carbono y aquí vamos con la efi-
ciencia nuevamente: teniendo una maqui-
na más eficiente reduzco el tiempo de esa 
máquina en un sitio de trabajo, reduzco la 
cantidad de diésel que quema.

10 Esto quiere decir que reduzco el 
tiempo muerto… 

Correcto, el cliente puede corregir temas 
dentro de la obra que antes no sabía cómo; 
tiempo muerto, por ejemplo. Hemos hecho 

un estudio en Latinoamérica donde el 38% del 
tiempo que la maquina opera está en tiempo 
muerto que quiere decir el tiempo que la má-
quina está encendida con el motor operando 
sin realizar ninguna función de productividad.

11 Gastando diésel…

En efecto, gastando diésel. Entonces, 
para el cliente eso representa un impacto ne-
gativo en costos por ser es un desperdicio, pero 
también para el medio ambiente. Estamos ha-
blando de que podrían ser millones de litros de 
diésel desperdiciados sin ningún tipo de fun-
ción. Con esto, estamos brindando a nuestros 
clientes todas las herramientas para mejorar 
su operación y de esta manera podemos ir re-
duciendo el impacto de huella de carbono y el 
impacto en el medio ambiente.

Esta va a ser la nueva manera de hacer negocios 
y nosotros estamos más que contentos de po-
der formar parte de esa revolución.
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Más de 3 años de experiencia en tecno-
logía de construcción como telemática 
de flotas, carga útil, gestión de pro-
ductividad y control de máquinas para 
aplicaciones de movimiento de tierras, 
canteras y construcción de carreteras. 
Países apoyados como Argentina, Co-
lombia, Chile, Perú, Panamá, México, 
Bolivia y Estados Unidos en implemen-
tación de productos, capacitación inter-
na de distribuidores y clientes. Además, 
7 años de experiencia combinada en In-
formación / Tecnología y Desarrollo Or-
ganizacional le proporcionan una sólida 
formación en capacitación corporativa, 
ventas, marketing, relaciones con clien-
tes, análisis de datos y conocimiento de 
mejora de procesos para clientes inter-
nos y externos. En Caterpillar Inc., lleva 
12 años como Especialista en Campo 
Tecnológico de América Latina.

FE DE ERROR DE EDICIÓN

Debido a un error en la edición de la edición 66 
de la revista ENERGÍABolivia, nos permitimos 
publicar la versión corregida de esta nota que 
fue publicada en el mes de octubre. Muchas 
gracias por la comprensión.



Un comunicado de la entidad en noviembre remarca 

la importancia de la exploración en el país a efectos de 

posibilitar el crecimiento del sector y la 
reposición de reservas.

CBHE/ENERGÍABolivia

CBHE CONSIDERA PRIORITARIO nuevos 
proyectos exploratorios en Bolivia

La Cámara Boliviana de Hidrocar‑
buros y Energía (CBHE) dijo a fi‑
nales de noviembre que conside‑

raba prioritario el desarrollo de nuevos 
proyectos exploratorios en el país, a fin 
de posibilitar el crecimiento del sector 
hidrocarburífero, así como también la 
reposición de las reservas y el incre‑
mento de los niveles de producción de 
gas natural y líquidos, asegurando que 
son vitales para la economía boliviana.

La CBHE puso de relieve la necesidad 
de abrir nuevas fronteras exploratorias, 
más aun tomando en cuenta que la in‑
dustria petrolera ha desarrollado tecno‑
logías y procesos capaces de mitigar los 
impactos y preservar el medio ambien‑
te, reflejados en exitosas experiencias 
en todo el mundo. “El hecho de que los 
recursos estén en un área protegida no 
significa que no pueda trabajarse pre‑
servando el medio ambiente”, subrayó.

Afirmó que en este contexto y con re‑
lación a declaraciones y noticias regis‑
tradas en los últimos días sobre los pro‑
yectos que se pretenden desarrollar en 
el departamento de Tarija (Reserva de 
Flora y Fauna de Tariquía), las operado‑
ras de estos proyectos han tramitado la 
Licencia Ambiental cumpliendo con to‑
dos los procedimientos establecidos en 
la normativa boliviana y ante las instan‑

cias competentes, según las disposicio‑
nes de los Decretos Supremos N° 2366 
y 24781, Reglamento General de Áreas 
Protegidas.

Indicó que desde el punto de vista regu‑
latorio, la CBHE considera que el marco 
jurídico y socio ambiental que rige los 
procesos exploratorios es suficiente‑
mente claro y robusto para la implemen‑
tación de proyectos hidrocarburíferos, 
preservando el medio ambiente a través 
de los operadores y las diferentes insti‑
tuciones y autoridades del Estado.

 OPOSICIÓN

Pese a ello, el Centro de Documenta‑
ción e Información Bolivia (CEDIB), ha 
rechazado el otorgamiento de licencias 
ambientales a los proyectos hidrocar‑
buriferos Domo Oso, Churumas y Asti‑
llero, ubicados en la Reserva de Flora y 
Fauna de Tariquía, asegurando que ello  
representa la clara intención de someter 
a las comunidades que habitan en la re‑
serva, además de poner en riesgo la esta‑
bilidad ecológica y ambiental por las ca‑
racterísticas que implica la perforación 
de pozos petroleros.

Según el periódico Página Siete, el se‑
nador por Tarija Fernando Campero, de 
Unidad Demócrata (UD), y la dirigencia 
de la zona de Astillero presentaron en el 
mes de julio, ante el Tribunal Constitu‑
cional Plurinacional (TCP) una acción 
de inconstitucionalidad abstracta para 
que se declaren inconstitucionales las 
leyes 1014, 1015, 1049 y 1050 de apro‑
bación de proyectos de exploración y 
explotación petrolera en Tariquía, con  
el argumento de que dichas leyes van 

en contra de la Constitución Política del 
Estado (CPE).

Asimismo, indica que el CEDIB alertó 
que el proyecto Churumas amenaza el 
corazón de la Reserva Tariquía, y que a 
pesar del rechazo de las comunidades a 
la actividad petrolera en el Área Protegi‑
da (AP) y pese a los pedidos,  la explora‑
ción avanza en esa zona.

ACERCA DE LA CbHE

51

La CBHE (1986) es una institución 
sin fines de lucro que agrupa a un 
centenar de empresas de toda la ca-
dena del sector energético y desde 
2012 es miembro del Consejo Mun-
dial de Energía. Está conformada 
por cinco grupos de empresas orga-
nizadas de acuerdo a su actividad; 
grupo Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos (upstream), grupo 
Industria, Transporte y Distribución 
de Hidrocarburos y Energía (dows-
tream), grupo Servicios y Suminis-
tros Especializados en Pozo, grupo 
Servicios y Suministros Especializa-
dos en Superficie y grupo Servicios 
Auxiliares.

Para ello presta sus servicios en seis 
unidades de gestión: CBHE Aso-
ciados, CBHE Capacitación, CBHE 
Eventos, CBHE Publicaciones, CBHE 
Social y CBHE Virtual.
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CIASA revalidó certificación bajo 
NUEVAS NORMAS ISO
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La Compañía Industrial Azucarera 
“San Aurelio” S.A. (CIASA) superó 
con éxito la Auditoría Externa de 

TUV Rheinland,  y consiguió extender 
sus certificados en las normas ISO 9001: 
2015 e ISO 14001: 2015 hasta el año 
2022. El Sistema Integrado de Gestión 
de CIASA fue  certificado por primera 
vez en Diciembre del 2015.

Durante el proceso de transición a las 
nuevas versiones de estas  normas fue‑

El Sistema Integrado de Gestión de CIASA informa sobre 

la extension de sus normas ISO, como una garantía 
concreta en la aplicación de sus servicios para los 

clientes de “San Aurelio”.

CIASA 

53

ron necesarias mayores inversiones, 
así como la aplicación de servicios y 
coberturas adicionales durante la pues‑
ta en marcha y ejecución de mejoras, 
cumpliendo requisitos legales y regla‑
mentaciones aplicables para la gestión 
de medio ambiente y en los procesos de 
producción y comercialización de azú‑
car y alcohol.

GARANTÍA PARALOS CLIENTES

De esta manera el Sistema  Integrado de 
Gestión (SIG)  ISO 9001: 2015, 14001: 
2015 y  OHSAS 18001:2007, constituye  
una  garantía para los clientes de “San 
Aurelio” y el respaldo al buen desempe‑
ño en su actividad agroindustrial que ya 
cumplió los 67 años.

EL SIG de CIASA seguirá mejorando en 
la medida de nuevas exigencias y se irá 
adecuando en el tiempo, con el  objeti‑
vo permanente  de proteger  la salud y 
seguridad de los empleados, aplicar la 
gestión de la calidad a sus productos y 
cuidar el medio ambiente.

“EL SIG de CIASA 
seguirá 

mejorando en la 
medida de nuevas 
exigencias y se irá 
adecuando en 

el tiempo…”

53
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TOTAL E&P lidera actividad 
hidrocarburífera con sello propio
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La petrolera que llegó a Bolivia en 1994 tiene un importante 

arraigo en el sector y es socia de importantes proyectos 

hidrocarburíferos en el país. Opera los mayores campos 
nuevos en desarrollo.

Raúl Serrano

Total E&P Bolivie es la petrolera 
francesa que trabaja en el país 
desde hace aproximadamente 25 

años. Llegó en 1994 y desde entonces, 
como socia de los proyectos hidrocar‑
buríferos más importantes y operadora 
de los mayores campos nuevos en desa‑
rrollo, lidera la actividad en Bolivia con 
sello propio.

Su peculiaridad consiste en la imple‑
mentación de tecnología innovadora en 
la exploración y producción del gas, con 
importantes inversiones en megacam‑
pos descubiertos en la zona subandina 
sur; campos que según la propia empre‑
sa contribuyen con el 47,5% de la pro‑
ducción nacional de gas.

SUS CAMPOS

Total E&P Bolivie es socia no operadora 
en los bloques San Antonio, San Alberto 
y XX Tarija‑Oeste (Itaú), desde princi‑
pios de los años 2000; participando así 
del desarrollo de estos megacampos de 
niveles profundos que, en su mejor mo‑
mento, produjeron 32 MMmcd en con‑
junto, refiere su resumen corporativo, 
difundido a finales de 2018.

Remarca que es operadora de los blo‑
ques Aquio e Ipati desde 2001 y 2003, 
respectivamente; procesando el hidro‑

carburo de sus campos en la planta 
Incahuasi, que inició actividades for‑
malmente en agosto de 2016 y cuya 
capacidad nominal al momento es de 
6,6 MMmcd; llegando a procesar has‑
ta 8MMmcd, y aportando con aproxi‑
madamente el 13% de la producción 
nacional de gas.

“Las cifras del proyecto Incahuasi 
revelan 1.300 MMUSD de inversión, 
17.5000.000 HH Trabajadas a agosto 
de 2016, en un proyecto donde Total 
E&P como operador tiene el 50%, Ga‑
zprom 20%, Tecpetrol 20% y YPFB 
Chaco 10%”, destaca la empresa.

Añade, por otra parte, que junto con 
GP Exploración y Producción SL (Fi‑
lial Gazprom), la petrolera francesa 
firmó un Contrato de servicios del 
bloque Azero el 30 de junio de 2014 
con Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB).

RESPONSABILIDAD Y SEGURIDAD

La empresa indica que otra de sus pe‑
culiaridades que ha acompañado su 
desempeño todo este tiempo en Boli‑
via es la responsabilidad impuesta en 
la actividad de proveer hidrocarburos 
a la producción nacional con el com‑
promiso de ejecutar una operación 
eficiente y un cumplimento comer‑
cial, siempre bajo los más altos están‑
dares de seguridad, respeto al medio 
ambiente y buscando construir rela‑
ciones a largo plazo con las comuni‑
dades.

En esta dinámica, Total E&P dice que 
opera con “solvencia técnica y com‑
promiso” y construyendo relaciones a 
largo plazo, a partir de un equipo de 
relaciones comunitarios presente de 
manera permanente en el área de sus 
operaciones ubicadas en medio del te‑
rritorio indígena Guaraní.

Afirma que su mandato es “asegurar 
un diálogo continuo, proacivo y trans‑
parente con las comunidades vecinas; 
enmarcando su accionar en el prin‑
cipio de respeto a los derechos de los 
pueblos indígenas.

Asegura que los relacionadores comunita‑
rios son responsables de identificar y pre‑
venir, de manera temprana, los impactos 
negativos que pudieran generar las acti‑
vidades de la empresa o sus contratistas; 
cuentan, para ello, con procedimientos 
específicos para prestar una atención ade‑
cuada y brindar una respuesta oportuna,

ESPÍRITU PIONERO

Total E&P aclara que su presencia en el 
continente Americano por casi 60 años va 
desde la exploración y producción de pe‑
tróleo y gas hasta los servicios al cliente, 
sin descartar las energías renovables (so‑
lar y baterías).

Asegura que a través de todas estas activi‑
dades, la empresa expresa su compromiso 
de suministrar energía accesible, confia‑
ble y limpia que cumple con los más altos 
estándares de seguridad y medio ambien‑
te. Su reglamento y testimonios de campo, 
están para confirmarlo, admite.

La empresa emplea cerca de 19.300 perso‑
nas en 20 países de la América, región que 
provee el 14% de la producción total de gas 
y petróleo del Grupo, asegurando que es‑
tán presentes en toda la cadena de valor, 
desde exploración y producción, refinería 
y productos químicos, hasta distribución 
de productos de petróleo y servicios, así 
como energías renovables.

Afirma, en esta línea, que la región no deja 
de presentar sus propios desafíos tecno‑
lógicos, dando cuenta de su presencia en 
2017 en países productores como Estados 
Unidos, Argentina y Canadá. Agrega que 
recientes logros incluyen el inicio de Vega 
Pleyade en Argentina e Incahuasi en Bo‑
livia.

“Estamos expandiendo nuestro portafo‑
lio a Estados Unidos (aguas profundas del 
Golfo de México y Barnett shale gas) tras 
haber aumentado nuestra presencia en 
aguas profundas de Brasil a través de una 
alianza estratégica con Petrobras en 2016”, 
dice y agrega que también tienen interés 
de exploración en Aruba, Guyana France‑
sa, Colombia y, desde 2016, México.
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CENTRO SIEMENS en 
Bolivia respaldará proyectos 

energéticos en la región
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Consciente de la importancia de la digitalización en el sector 

energético que genera millones de datos, Siemens inicio en 

noviembre la construcción de su nuevo Centro de Servicio y 

Entrenamiento en Bolivia, ubicado en la ciudad de Warnes, 

del departamento de Santa Cruz. El objetivo es brindar 
servicios tradicionales y digitales a sus clientes 

del sector energético en el país y Sud América.

Raúl Serrano

Participaron del evento el minis‑
tro de Energías, Rafael Alarcón, 
junto a los ejecutivos de Siemens 

remarcando la importancia del Centro 
que contará con tecnología de última 
generación y soluciones digitales con un 
avanzado sistema de monitoreo, diag‑
nóstico remoto y análisis de datos de 
Siemens.

Tim Holt, CEO de Global de la División 
Power Generation Services; Tim Frace, 
CEO Latinoamerica de la división Power 
Generation Services y Jhon Prado, CEO 
de Siemens Bolivia, destacaron la cons‑
trucción del Centro, remarcando la pre‑
sencia de la empresa desde hace más 
de 10 años en Bolivia, participando de 
importantes proyectos dirigidos a mejo‑
rar el acceso a la electricidad tanto en el 
país como en los países vecinos.

LA PIEDRA FUNDAMENTAL

En un acto público, Siemens procedió 
a la colocación de la piedra fundamen‑
tal para la puesta en marcha del Centro 
de Servicio y Entrenamiento, que está 
ubicado en un terreno de 9.200 metros 
cuadrados en el Parque Industrial La‑
tinoamericano (PILAT) en Warnes, el 
mismo que será realizado con una in‑
versión de USD 21 millones, de acuerdo 
a sus ejecutivos y busca generar empleo 
para aproximadamente 130 personas 

durante la etapa de la construcción y 
operación.

“Este proyecto fue concebido con el ob‑
jetivo de reducir los tiempos de entrega 
al atender los requerimientos urgentes 
y/o regulares, mejorando la calidad de 
los servicios, maximizando los facto‑
res de disponibilidad y confiablidad de 
la flota al estar más cerca de nuestros 
clientes. Dándoles así la posibilidad de 
realizar entrenamientos de primera 
mano para los especialista que a través 
de nuestra tecnología hacen realidad 
lo que importa para Bolivia”, dijo John 
Prado.

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA

De acuerdo a los ejecutivos de la empre‑
sa, el Centro utilizará lo último en tec‑
nología y soluciones digitales para mo‑
nitorear todos los activos de generación 
de energía en Bolivia de forma remota, 
proporcionando información en tiempo 
real sobre las condiciones operativas de 
los mismos; para posteriormente, me‑
diante el análisis de datos de Siemens, 
hacer recomendaciones para mejorar 
el rendimiento y ayudar a prolongar la 
vida útil delas plantas de energía.

“Un suministro de energía sostenible y 
confiable es vital para permitir la pros‑
peridad económica en Bolivia”, dijo a 
su vez Tim Holt, agregando que “a me‑
dida que aumenta la demanda de ener‑
gía, este nuevo centro de servicio, con 
sus operaciones digitales avanzadas y el 
monitoreo de última generación, servi‑
rá como un catalizador para mantener y 
optimizar el rendimiento en las plantas 

eléctricas en todo el país y en toda Sud‑
américa”.

SUMINISTRO DE ENERGÍA 
CONFIABLE

De acuerdo a la nota de prensa de Sie‑
mens, la empresa se encuentra imple‑
mentando su tecnología de generación 
de energía para expandir sustancial‑
mente tres centrales de ciclo combinado 
en Bolivia: Termoeléctrica del Sur; Ter‑
moeléctrica de Warnes y Termoeléctri‑
ca Entre Ríos.

Indica que como parte de una colabo‑
ración entre Siemens y el Ministerio 
de Energías de Bolivia, este proyecto 
agregará más de un gigavatio (GW) de 
capacidad a la red eléctrica local, au‑
mentando sustancialmente la capacidad 
de generación de energía instalada en el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
de Bolivia, agregando que la proximidad 
de este nuevo Centro permitirá respal‑
dar estos ambiciosos proyectos junto 
con otros en la región.

En esta línea dice que Siemens está 
trabajando para hacer realidad un su‑
ministro de energía confiable para la 
población de Bolivia y sentar las bases 
para futuras exportaciones. Al mismo 
tiempo, indica que con los proyectos 
mencionados, se proyecta que la gene‑
ración eléctrica en Bolivia casi se dupli‑
que, de 8,7 TW/h en el año 2014 a 14.2 
TW/h en el año 2026, lo que permitirá 
realizar exportaciones planificadas de 
electricidad a países limítrofes haciendo 
realidad el objetivo de convertirse en el 
“centro de energía de Sudamérica”.



La empresa TRACLabs ha creado una inteligencia artificial que 
gestiona estaciones espaciales de manera autónoma y la NASA 
planea emplear en las primeras misiones espaciales tripuladas a 
Marte a partir de 2030, informa Science Alert.

Se trata de una solución con tres capas. La primera controla com‑
ponentes físicos, como los sistemas de soporte vital y energía o 
los ‘rovers’ planetarios; la segunda ejecuta el ‘software’ para con‑
trolar los componentes físicos; y la tercera cumple los objetivos 
diarios, desde los mantenimientos de rutina y otras tareas de la 
expedición hasta cualquier emergencia que surja.

De acuerdo con un estudio de investigadores de las universidades de Harvard y Yale 
(EE.UU.), publicado en la revista Environmental Research Letters, una técnica conocida 
como inyección de aerosol estratosférico (SAI, por sus siglas en inglés) podría reducir la 
velocidad del calentamiento global a la mitad. La idea implicaría rociar grandes cantida‑
des de partículas de sulfato en la estratósfera inferior de la Tierra, en altitudes de hasta 
19 kilómetros, por medio de aviones especialmente diseñados, globos o grandes cañones 
de estilo naval.

Sin embargo, el informe reconoce que la propuesta es puramente hipotética en este mo‑
mento, ya que todavía no existe una tecnología o avión adecuado para implementarla. 
Los científicos señalan que para ese fin están diseñando una nueva aeronave cisterna, 
especialmente concebida para sustanciales capacidades de carga útil, que no sería tec‑
nológicamente difícil ni muy costosa. No obstante, su desarrollo tomará unos 15 años, 
admiten.

“TECNOLOGÍA PARA EXPORTAR AL 
MUNDO”: PRESENTAN LOS PRIMEROS 
AUTOS ELÉCTRICOS FAbRICADOS EN 

ARGENTINA

‘AEROSOLES ESPACIALES’: PLANTEAN FRENAR EL CAMbIO CLIMÁTICO A RIESGO DE CONSECUENCIAS 
CATASTRÓFICAS

CREAN UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA 
AYUDAR EN LAS FUTURAS EXPEDICIONES DE LA 

NASA A MARTE
En la provincia argentina de Córdoba se hizo la pre‑
sentación oficial de los primeros autos eléctricos fa‑
bricados en serie en el país. Se trata de dos modelos 
desarrollados y diseñados integralmente por ingenie‑
ros locales. VOLT Motors es la compañía que fabrica y 
vende el Volt e1 y Volt w1. El primero de estos es un 
‘citycar’ (especial para ciudades) de tres puertas. Pue‑
den viajar dos adultos y dos niños de hasta 12 años. 
Asimismo cuenta con una autonomía de 150 kilóme‑
tros y una velocidad máxima de 110 kilómetros por 
hora. Su precio de lanzamiento será de 750.000 pesos 
(20.000 dólares).

A su vez, el Volt w1 es un utilitario capaz de trans‑
portar cargas livianas y tendrá un costo un poco más 
económico: 650.000 pesos (17.300 dólares). Para lle‑
gar a este punto se realizó un trabajo que duró tres 
años y supuso una inversión de 200 millones de pesos 
(5.300.000 dólares).

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/296695-inteligencia-artificial-misiones-nasa-marte

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/296951-primeros-autos-electricos-fabrica-
dos-argentina 

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/296734-combatir-calentamiento-global-inyecciones-estratosfera 
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La dinámica del comercio PROFUNDIzA 
LOS DESEqUILIBRIOS Y LAS TENSIONES 

GLOBALES 

0101010110
0101010110
0101010110

COMERCIO MUNDIAL DE bIENES Y PIb MUNDIAL: vARIACIÓN ANUAL, 1990-2019A

Gráfico 1

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
a Las cifras para 2018 y 2019 son proyecciones de la OMC.

PAÍSES Y REGIONES SELECCIONADOS: CONTRIbUCIÓN A LA EXPANSIÓN EN vOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL, 2011-2017
(En porcentajes)

Gráfico 2

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, World Trade Monitor.

El mejor desempeño de la economía mundial en 2017 se reflejó también en el comercio. Ese año el volumen del comercio mundial de 
bienes registró una expansión del 4,7% y con ello alcanzó su mejor registro desde 2011 y duplicó la tasa media anual de crecimiento del 
2,3% registrada entre 2012 y 2016 (véase el gráfico 1) (COPIAR GRAFICO I.8 PAG 38). Por primera vez desde 2011, el comercio creció 
más que el PIB mundial en 2017 (1,6 veces). Tras casi cinco años de caídas, los precios de varios productos básicos crecieron ese año, en 
particular el petróleo y otros productos de energía (26%), y los minerales y metales (24%) (OMC, 2018a).

En 2017, los países emergentes de Asia aportaron más de la mitad del crecimiento de las importaciones mundiales (54%) y más de la 
tercera parte de la expansión de las exportaciones (38%). 
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vARIACIÓN MENSUAL INTERANUAL DEL COMERCIO MUNDIAL DE bIENES, ENERO DE 2012 A JULIO DE 2018
(En porcentajes)

Gráfico 3

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, World Trade Monitor.

ALEMANIA Y CHINA: bALANZA DEL COMERCIO DE bIENES Y SERvICIOS Y DEL INGRESO, 2000-2017
(En miles de millones de dólares)

Gráfico 4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI), IMF DataMapper, 2018 [en 
línea] https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/BOP.

La recuperación del comercio mundial en 2017 parece haber sido pasajera, ya que a partir de 2018 se observa una desaceleración como 
se observa en el gráfico.

Uno de los desequilibrios que genera mayores tensiones es el déficit permanente de los Estados Unidos en su comercio con Alemania, 
China y algunas otras economías. En el caso de Alemania, en 2017 esta alcanzó un superávit récord en su balanza comercial de bienes de 
cerca de 300.000 millones de dólares, como refiere el gráfico.
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¿CULPAR a los economistas? (*) 

J. Bradford Delong (**) 

Ahora que somos testigos de lo que parece ser la 
decadencia histórica de Occidente, vale la pena 

preguntar qué papel podrían haber desempeñado los 
economistas en los desastres de la década pasada.
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Desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial hasta 2007, los líderes 
políticos occidentales al menos 

actuaban como si les interesara alcan‑
zar el pleno empleo, una estabilidad 
de precios, una distribución aceptable‑
mente justa del ingreso y la riqueza y 
un orden internacional abierto en el 
que todos los países se beneficiaran 
del comercio y las finanzas. Es verdad, 
estos objetivos siempre estuvieron en 
tensión, a punto tal que a veces pone‑
mos los incentivos para el crecimiento 
antes que la igualdad de ingresos, y la 
apertura antes que los intereses de tra‑
bajadores o industrias específicos. Sin 
embargo, el impulso general del diseño 
de políticas fue hacia los cuatro objeti‑
vos.

Luego llegó 2008, cuando todo cambió. 
El objetivo del pleno empleo quedó fue‑
ra del radar de los líderes occidentales, 
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aunque no había ni una amenaza de in‑
flación ni beneficios adicionales que se 
pudieran obtener gracias a una mayor 
apertura. De la misma manera, el ob‑
jetivo de crear un orden internacional 
que les sirviera a todos fue sumaria‑
mente abandonado. Ambos objetivos 
se sacrificaron con la intención de res‑
tablecer las fortunas de los súper ricos, 
quizá con la esperanza remota de que la 
riqueza algún día “se derramara hacia 
abajo”.

A nivel macro, la historia de la déca‑
da post‑2008 casi siempre se entiende 
como un fracaso de análisis económico 
y de comunicación. Los economistas 
supuestamente no supimos decirles 
a los políticos y a los burócratas qué 
había que hacer, porque no habíamos 
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(*)https://www.project-syndicate.org/
commentary/economists-and-the-fi-
n an c ia l - c r i s i s - b y - j - - bradford - de -
long-2018-11/spanish

(**) Es profesor de economía en la Univer-
sidad de California en Berkeley y inves-
tigador asociado en la Oficina Nacional 
de Investigación Económica. Fue Sub-
secretario Adjunto del Tesoro de los Es-
tados Unidos durante la administración 
Clinton, donde participó activamente en 
el presupuesto y las negociaciones comer-
ciales. Su papel en el diseño del rescate de 
México durante la crisis del peso de 1994 
lo colocó a la vanguardia de la transfor-
mación de América Latina en una región 
de economías abiertas, y consolidó su po-
sición como una de las principales voces 
en los debates de política económica.

“…la desregulación financiera y los recortes im‑
positivos para los ricos habían hecho subir la deuda…”

analizado plena y correctamente la si‑
tuación en tiempo real.

Algunos economistas, como Carmen 
M. Reinhart y Kenneth Rogoff de la 
Universidad de Harvard, vieron los pe‑
ligros de la crisis financiera, pero exa‑
geraron marcadamente los riesgos del 
gasto público para fomentar el empleo 
después. Otros, como yo, entendimos 
que las políticas monetarias expansio‑
nistas no serían suficientes; pero, como 
habíamos analizado incorrectamente 
los desequilibrios globales, no perci‑
bimos la principal causa de riesgo –la 
mala regulación financiera de Estados 
Unidos. 
Y otros, como el entonces presiden‑
te de la Reserva Federal de Estados 
Unidos Ben Bernanke, entendieron la 
importancia de mantener las tasas de 
interés bajas, pero sobreestimaron la 
efectividad de herramientas de política 
monetaria adicionales como el alivio 
cuantitativo. La moraleja de la historia 
es que si tan sólo los economistas hu‑
biéramos hablado antes, hubiéramos 
sido más convincentes sobre las cues‑
tiones en las que estábamos acertados y 
hubiéramos reconocido dónde estába‑
mos equivocados, la situación hoy sería 
considerablemente mejor.
 
El historiador de la Universidad de Co‑
lumbia Adam Tooze no es tan partida‑
rio de este discurso. En su nueva histo‑
ria de la era post‑2007, Crashed: How 
a Decade of Financial Crises Changed 
the World(Quebrados: Cómo una déca‑
da de crisis financieras cambió el mun‑
do), muestra que la historia económica 
de los últimos diez años ha estado más 
impulsada por corrientes históricas 
profundas que por los errores de aná‑
lisis y comunicación de los tecnócratas.

Específicamente, en los años anteriores 
a la crisis, la desregulación financiera 
y los recortes impositivos para los ri‑
cos habían hecho subir la deuda y los 
déficits gubernamentales, agravando 
al mismo tiempo la desigualdad. Para 
colmo de males, la administración de 
George W. Bush decidió entablar una 
guerra desacertada contra Irak, desa‑
provechando eficazmente la credibili‑

dad de Estados Unidos para liderar al 
Atlántico Norte en los años de crisis.

También fue en esta época en que el 
Partido Republicano empezó a sufrir 
un colapso nervioso. Como si la falta de 
calificaciones de Bush y la política be‑
licista del ex vicepresidente Dick Che‑
ney no fueran ya bastante malas, el par‑
tido redobló la apuesta con su cinismo. 
En 2008, los republicanos se encolum‑
naron detrás de la compañera de fór‑
mula del difunto senador John McCain, 
Sarah Palin, una demagoga campecha‑
na que era aún menos apropiada para 
el cargo que Bush o Cheney, y en 2010 
el partido fue esencialmente cooptado 
por el populista Tea Party.  

Después de la crisis de 2008 y de la 
llamada Gran Recesión, años de creci‑
miento tibio sentaron las bases para un 
alzamiento político en 2016. Mientras 
que los republicanos abrazaron a una 
estrella de la televisión realidad tosca y 
racista, muchos demócratas se embele‑
saron con un senador autoproclamado 
socialista casi sin logros legislativos en 
su nombre. “Este desenlace”, escribe 
Tooze, “puede haber parecido un poco 
caricaturesco”, como si la vida estuvie‑
ra imitando el arte de la serie de HBO 
“Veep”.

Por supuesto, todavía nos falta mencio‑
nar a una figura clave. Entre la crisis 
financiera de 2008 y la crisis política 
de 2016 estuvo la presidencia de Ba‑
rack Obama. En 2004, cuando todavía 
era una estrella en ascenso en el Sena‑
do, Obama había advertido que si no se 
construía un “Estados Unidos púrpura” 
que respaldase a las clases trabajadora 
y media, la consecuencia sería un nati‑
vismo y una crisis política.  

Sin embargo, después de la crisis, la ad‑
ministración Obama tuvo poco estóma‑
go para la medicina que el ex presidente 
Franklin D. Roosevelt había prescripto 
para resolver problemas de semejante 
magnitud. “El país necesita una expe‑
rimentación persistente y audaz”, dijo 
Roosevelt en 1932, en el ápice de la 
Gran Depresión. “Adoptar un método 
y probarlo es puro sentido común; si 
falla, hay que admitirlo francamente e 

intentar con otro. Pero, por sobre todas 
las cosas, hay que probar algo”.

El hecho de que Obama no adoptara 
una acción agresiva, a pesar de haber 
reconocido anteriormente que era algo 
necesario, es prueba del argumen‑
to central de Tooze. Los economistas 
profesionales no pudieron convencer a 
quienes estaban en el poder de lo que 
era necesario hacer, porque quienes es‑
taban en el poder actuaban en un con‑
texto de crisis política y de una credi‑
bilidad estadounidense perdida. En un 
momento en que el diseño de políticas 
había estado sometido a la influencia 
maligna de una plutocracia en ascenso, 
los economistas que reclamaban una 
“experimentación audaz y persistente” 
nadaban contra la corriente –aunque 
teorías económicas bien fundamenta‑
das justificaban precisamente ese cur‑
so de acción.

De todas maneras, no encuentro que 
los argumentos de Tooze sean tan sóli‑
dos como él piensa. Los economistas y 
nuestras teorías efectivamente marca‑
ron una gran diferencia. Con excepción 
de Grecia, las economías avanzadas 
no experimentaron nada parecido a la 
Gran Depresión, lo que fue una posibi‑
lidad muy real en el pico de la crisis. Si 
hubiéramos sido más inteligentes y más 
articulados, y si hubiéramos estado me‑
nos divididos y distraídos por señales 
falsas, podríamos haber marcado una 
diferencia mayor. Pero eso no significa 
que no hayamos marcado ninguna di‑
ferencia.
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PLASTIFORTE, celebró 40 años de 
operaciones en Bolivia junto a clientes y 

aliados internacionales
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La empresa mostró las últimas 

tendencias a nivel mundial en Tubería HDPE (Polietileno de 

Alta Densidad), tecnologías de instalación trenchless 

(sin zanja), herramientas y equipos para 
termofusión y todo lo necesario para 

proyectos de agua e
 instalaciones hidráulicas.

Plastiforte/ENERGÍABolivia

Las Jornadas Internacionales “Ma‑
teriales de Vanguardia para Pro‑
yectos de Agua, Sistemas Urbanos, 

Instalaciones Industriales y Riego”, desa‑
rrolladas por PLASTIFORTE en el marco 
de sus actividades de celebración de los 
40 años de vida de la empresa, en el au‑
ditorio del Hotel Radisson de Santa Cruz 
de la Sierra, permitieron presentar una 
propuesta de productos de calidad y ser‑
vicios especializados para los proyectos 
de agua más exigentes del país.

El evento se desarrolló con la participa‑
ción activa de más de ciento cincuenta 
clientes y técnicos especializados de di‑
ferentes instituciones públicas y privadas 
relacionadas a la ejecución de proyectos 
de agua, mostrando las últimas tenden‑
cias a nivel mundial en Tubería HDPE 
(Polietileno de Alta Densidad), tecnolo‑
gías de instalación trenchless (sin zanja), 
herramientas y equipos para termofu‑
sión, tanques y silos de acero vitrificado 
para aplicaciones de proceso y todo lo 
necesario para proyectos de agua e ins‑
talaciones hidráulicas industriales para 
un manejo seguro, eficiente y sostenible 
del agua.

Estas jornadas contaron con la presencia 
de socios estratégicos internacionales ta‑
les como Plastitalia (Italia), Tecpipe (Chi‑
le), Aguamat (Argentina), Permastore 
(Reino Unido), Sotrafa (España), Ritmo 
(Italia) y Dinoplast (Brasil).

Las presentaciones fueron realizadas por 
ingenieros y técnicos internacionales 
expertos en tecnologías HDPE quienes 
también realizaron una demostración 
práctica de las tecnologías presentas.

TUBERÍA SUPERTUBO® HDPE

Entre todas las disertaciones destacó la 
referente a la tecnología HDPE, presenta‑
da y fabricada por Plastiforte para el mer‑
cado nacional a través de SUPERTUBO® 
HDPE hace más de 15 años, que cuenta 
con toda la tecnología de vanguardia de 
nivel mundial. 

Remarcaron que el utilizar la moderna 
tecnología del SUPERTUBO® HDPE 
para la renovación y ampliaciones de 
sistemas de agua potable conlleva bene‑
ficios y ventajas significativas que permi‑
ten la construcción de mejores sistemas, 
en menor tiempo y con ahorros en costos 
de instalación y reposiciones de infraes‑
tructura existente.

LARGA VIDA ÚTIL DEL SISTEMA y 
ATOXICIDAD GARANTIZADA

La red de agua potable construida con 
SUPERTUBO® HDPE tiene una expec‑
tativa de duración de 50 A 100 años. Con 
otros materiales las redes no tienen la 
misma perspectiva de duración, puesto 
que sus sistemas de unión los limitan a 
una vida útil de 20 años. Destacaron que 
a vida útil esperada de la red tiene una 
implicancia importante en la inversión, 
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“La red de agua potable construida con SUPERTUBO® 
HDPE tiene una expectativa de duración de 50 A 100 años…”

PLASTIFORTE nace el año 1978 como una fábrica de tubería plástica 
para agua y ductos eléctricos. Inicialmente fabricaba dos tipos de tu-
bería: Tubería de PVC y de Polietileno. Para apoyar a sus clientes en la 
implementación de diversos proyectos de agua y riego, PLASTIFORTE 
incursiona en el campo de los servicios de instalación.

Al trabajar con ambos materiales, tanto el equipo técnico de PLASTI-
FORTE como los clientes evidenciaron ventajas significativas del Polieti-
leno sobre el PVC – principalmente – por la facilidad de instalación y la 
rapidez en el tendido de la tubería.

Un detallado análisis de las tendencias mundiales y el desarrollo de nue-
vos materiales motivó a la empresa a tomar la determinación de descon-
tinuar la fabricación de tubería de PVC para especializarse en el Polieti-
leno de Alta Densidad (HDPE) por su sigla en inglés.

La premisa era clara, los proyectos de inversión en infraestructura de-
ben ser ejecutados con aquellos materiales que presenten el mejor des-
empeño técnico-económico en el largo plazo y que protejan la salud y 
el medio ambiente.

La tubería HDPE se ha posicionado competitivamente frente a anterio-
res alternativas como el PVC y las tuberías de polietileno reciclado cono-
cidas popularmente en Bolivia como Politubos. 

El fundador de PLASTIFORTE es el Ingeniero Edgar Heredia, quien lidera 
esta empresa, considerada como una de las más importantes de Cocha-
bamba y Bolivia, dedicada a la fabricación de tuberías de plástico para la 
instalación de redes de gua, asegurando que su empresa tiene “el mejor 
supertubo a base de polietileno de alta densidad”.

PLASTIFORTE LÍDER
ya que los sistemas de distribución se 
construyen por debajo de otra infraes‑
tructura mayor.

El SUPERTUBO® HDPE es un material 
completamente atóxico y cuenta con 
certificación de la FDA (Food and Drug 
Administration, USA), como material 
apto para estar en contacto con alimen‑
tos (agua).

MENOS FUGAS

El evento permitió informar que los sis‑
temas construidos con SUPERTUBO® 
HDPE, tienen menos uniones debido 
a que la tubería viene en rollos, lo que 
los convierte en sistemas más seguros. 
Asimismo, explicaron que mediante el 
uso de métodos de unión adecuados se 
construyen redes de agua libres de fugas 
como es el caso de los métodos de elec‑
trofusión y termofusión.

MEJORES RENDIMIENTOS Y COSTO 
DE INSTALACIÓN

La tubería SUPERTUBO® HDPE al ser 
fabricada en rollos de 50 y 100 metros 
de longitud hace que los rendimientos 
de instalación sean superiores a los de 
otras tuberías, explicaron los expertos 
asistentes, agregando que la facilidad de 
instalación del tubo permite que su cos‑
to de instalación sea significativamente 
menor. La tubería SUPERTUBO® HDPE, 
se instala en general en la cuarta parte 
del tiempo en el que se instala la tubería 
PVC.

AHORRO EN ZANJAS

Las zanjas pueden ser angostas ya que no 
se requiere que el instalador ingrese a las 
mismas. Además, no es necesario perfi‑
larlas y colocar camas de arena, debido a 
la gran resistencia al impacto y flexibili‑
dad de la tubería. Esto disminuye de ma‑
nera significativa el trabajo, el tiempo y el 
costo de construcción. Así también, la tu‑
bería puede ser instalada a la intemperie 
ya que es fabricada con protección UV.
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ALEJANDRO MELANDRI:

“La incidencia de las energías renovables en el 
transporte es el tema actual”
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Vesna Marinkovic U.

El representante del BID en Bolivia sostiene que los desafíos 

energéticos actuales más importantes son la migración del 
transporte hacia otras energías que no sean 

hidrocarburos, así como llevar al máximo la aplicación de 

energías renovables en los sistemas eléctricos de los países.

1 Cómo observa el panorama de las 
energías renovables a nivel global 
y de manera particular en Améri-

ca Latina y por supuesto en Bolivia? 

Después de diez años trabajando el tema 
de energía para el Banco considero que 
este período es muy interesante. Hemos 
visto como hemos pasado de una pro‑
mesa a una realidad; hoy en día la con‑
versación sobre energías renovables ya 
no transcurre por la discusión de adop‑
tarlas o no adoptarlas ‑que nos ha regido 
hasta hace pocos años en la región‑ sino 
que creo que se enfoca más en su óptima 
incorporación; tanto en temas técnicos 
como en costos.  Entonces, creo que ese 
ya es un escenario distinto, súper intere‑
sante, en el cual tratamos de ver la forma 
de incorporar las energías renovables en 
modos económicos y eficientes. 

Las energías renovables han tenido un 
impulso muy importante en las grandes 
economías donde su asimilación ‑tam‑
bién por la magnitud de los sistemas 
eléctricos fundamentalmente‑ se ha vis‑
to facilitada por razones de escala.

En América Latina y el Caribe uno de los 
desafíos más importantes ha sido cómo 
su incorporación se puede hacer en vir‑
tud precisamente de las escalas, un tanto 
más reducidas, de los mercados eléc‑
tricos.  Más reciente y con mucho más 
ímpetu estamos viendo cómo se puede 
incorporar la incidencia de las energías 
renovables en el transporte. Entonces, 
la posibilidad de contar con vehículos 
eléctricos o con alimentación de red o 
autónomos, nos está llevando también 
a una nueva faceta de cómo incorporar 
energías renovables en lugar de solo hi‑
drocarburos. 

Por tanto, considero que tenemos una 
nueva fase de uso de matrices más efi‑
cientes que pasa por llevarlas directa‑
mente al transporte. En síntesis, creo 
que los dos desafíos del momento son: 
la migración del transporte hacia otras 
energías que no sean hidrocarburos, por 
un lado; y, por otra parte, llevar al máxi‑
mo la aplicación de energías renovables 
en los sistemas eléctricos de nuestros 
países. 

2 ¿Es posible decir que en Bolivia 
el tema costos ha sido una de las 
limitantes más grandes para la 

adopción de las energías renovables? 

Yo creo que el desafío en Bolivia no es 
un desafío de Bolivia “per se” sino por 
las características de su mercado. En este 
marco, hay que destacar dos aspectos; 
tanto la magnitud del mercado como la 
topología de los sistemas; si nos centra‑
mos un poco en los sistemas eléctricos. 
Entonces, la incorporación de energías 
renovables para que se haga de un modo 
eficiente eléctricamente y el costo; en 
definitiva, el costo como sintetizador de 
diversos factores requiere numerosos 
desafíos porque el sistema de Bolivia 
aún está en proceso de consolidar su 
integración desde el punto de vista eléc‑
trico con mejor transmisión, superando 
algunos desafíos técnicos como las dis‑
tancias entre determinadas fuentes y los 
centros de consumo, la misma estructu‑
ra, la misma topología del sistema, que 
limita económicamente la incorporación 
de energías renovables y que requie‑
re un esfuerzo para analizar su óptima 
incorporación. Usted bien sabe que las 
energías renovables, debido a las dificul‑
tades técnicas y costos de lanzamiento, 
todavía hace que sean marcadas por la 
disponibilidad de la fuente.  De manera 
que incorporar energía eléctrica renova‑
ble implica tener un contra balance para 
cuando no hay disponibilidad de la fuen‑
te y eso también debe de ser considerado 
en el costo y la disponibilidad técnica 

3 Y, sobre todo, me imagino, en una 
economía tan gasificada como la 
boliviana…

En una economía que tiene alto compo‑
nente de gas natural como la boliviana 
también es un desafío; es un desafío de 
costo, pero inclusive yo compararía la 
magnitud del desafío de costo con el de‑
safío técnico de la incorporación de re‑
novables. Es decir, los polos de consumo 
de Bolivia están centralizados en algu‑
nas grandes ciudades que están a distan‑
cias importantes entre sí con lo cual las 
redes no garantizan todavía que se dé un 
sistema completamente fluido eléctrica‑
mente y que los despachos de potencia 
puedan compensarse con mucha facili‑
dad entre generación y consumo. Por lo 
cual la inserción de fuentes renovables 
en algún punto del sistema tiene que 
ser bien analizada para que trabaje óp‑
timamente. En este marco, creo que ese 

es uno de los desafíos. Vemos si mucho 
interés en la incorporación; se ha inau‑
gurado una planta solar recientemente, 
se está trabajando, y el Banco está apo‑
yando ajustes de normativa para facilitar 
la incorporación en forma eficiente de 
las energías renovables y creemos que 
son pasos que se van dando adelante; los 
desafíos son conocidos y creemos que el 
sector eléctrico los conoce bien y los está 
procurando afrontar.

4 ¿Cuáles son los proyectos que el 
BID está manejando en el sector 
energético en Bolivia 

A principios de año el país ha concluido 
el proyecto hidroeléctrico de Misicuni, 
que hemos financiado desde hace algu‑
nos años, y continuamos financiando 
redes de transmisión, electrificación ru‑
ral y hemos aprobado un financiamiento 
este año para comenzar a financiar en 
ciudades eficiencia energética, a través 
de la sustitución de luminarias conven‑
cionales por luminarias de LED.

5 ¿Tienen un avance significativo a 
nivel de las luminarias LED?

El proyecto ha sido aprobado hace pocas 
semanas y creemos que va a poder ser 
desarrollado en tiempos relativamente 
expeditos, esperamos en menos de dos 
años empezar a tener resultados. 

6 ¿Es un proyecto para las ciudades 
del eje?

Esto va a ser aplicado en principio para 
Oruro y Potosí y creo que a partir de ahí 
se irá escalando la experiencia para ir 
trabajando en todas las ciudades.

7 ¿A cuánto asciende el financia-
miento para este proyecto?

El monto aprobado es una operación por 
78 millones de dólares que comprende 
una línea de transmisión y un compo‑
nente para el financiamiento de cambio 
de luminarias en las ciudades. 

8 En términos generales, la evalua-
ción que usted tiene sobre la diná-
mica de las energías renovables en 

un mundo dominado por el petróleo es 
optimista… 

Creo que sí. Creo que en definitiva uno 
puede ser optimista. El mundo del petró‑
leo nos hace algunos chistes, por decir‑
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Alejandro Melandri, es de nacio-
nalidad argentina, representante 
del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), en Bolivia. Melan-
dri tiene formación en Ingeniería 
Civil de la Universidad de Buenos 
Aires y un MBA de la Universidad 
CEMA. Entre sus especialidades 
está el apoyo del desarrollo del 
sector energético.

lo con un poco de humor, y la situación 
actual del mercado de hidrocarburos no 
es la óptima en precio para fomentar las 
energías renovables nuevamente pues 
vemos un petróleo en el orden de los 60 
que es, aproximadamente en la sabiduría 
popular del sector, un “turning point” 
para facilitar el impulso de las energías 
renovables. Sin embargo, estas, por sus 
propios méritos, están disminuyendo 
muchísimo sus costos en cuanto a las 
fuentes en sí y también está disminuyen‑
do muchísimo el costo en la implemen‑
tación, el despacho y la optimización de 
energía mediante la incorporación de 
software y redes inteligentes se están 
abriendo espacios para mitigar y, algún 
día eventualmente, resolver el impacto 
que tienen las energías de despacho alea‑
torio. 

9 Usted lo dijo, pero me gustaría pre-
cisar el tema de la temporalidad de 
las energías renovables, ¿es posible 

manejarlo adecuadamente?

Bueno cada vez se lo está manejando me‑
jor. Tomemos en cuenta también que las 
economías van creciendo y eso genera 
más espacio para tener sistemas balan‑
ceados. Sin embargo, uno de los elemen‑
tos que está facilitando la incorporación 
de las energías renovables es el avance 
tecnológico del hardware y el software; 
hoy se puede tener a costos muchísimo 
más razonables lo que en la era electro‑
mecánica era impensable. Con la elec‑
trónica y el software actualizado es muy 
fácil tener un manejo más adecuado de 

la temporalidad de los renovables; el 
Net Metering, por ejemplo, que implica 
que cualquier inversor pueda generar su 
energía con una fuente solar y entregar 
el excedente a la red y comprar de la red 
cuando la fuente renovable no lo abas‑
tece y, a la vez, gestionar la forma en la 
que se despachan todas esas energías. 
Esto significa que utilizando las nuevas 
tecnologías se puede hacer este tipo de 
transferencias con más inteligencia des‑
de el punto de vista de las gestiones de 
redes. Por eso se está llamando redes 
inteligentes y eso está generando espa‑
cios para poder administrar un menú de 
fuentes renovables de un modo que pro‑
bablemente hace 15 años era impensado.

10 Sin embargo, esto requiere 
una regulación, una norma-
tiva específica en Bolivia en-

tiendo… 

Correcto. También se requiere desafíos 
regulatorios, lo desafíos no son meno‑
res para, por ejemplo, venderle a la red 
y establecer el costo de compra y venta. 
Todo esto depende de muchos factores; 
inclusive de los costos de generación o 
de las mismas características físicas de 
la red, entonces el tema de la regulación 
es complejo y no hay una solución única 
para aplicarla en todos los países y varía 
por las características del mix de gene‑
ración que tienen estos: la topología de 
la red, las condiciones de mercado, y qué 
tipo de energía renovables se ofrece. Por 
tanto, no hay una solución única, es un 
trabajo muy demandante en materia de 

capacidad de regulación y de regenera‑
ción de normas y por supuesto de tecno‑
logía.
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