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1. INTRODUCCION.

Cuandopensamosdedicarnosduranteun tiempo de nuestravida a la investigación,

no pensábamosni en lasgratificacionesni en los sinsaboresque podemosalcanzaren el estudio,

lo hacíamosconvencidosde quees necesarioconocerla realidadquenos rodeaparapoder estar

en disposiciónde interpretarlay de transformarlasuperándola.

Concluidala investigacióndebemoscomenzarpor reconocerla modestiadel aporte

que estamosrealizando,señalandoque tal vez los elementosque se relacionanpermiten apenas

realizaruna interpretaciónde un aspecto,por más que le consideremosmuy relevante,de la

economíaparaguaya.A lo largo del trabajo no articulamos ninguna medida que permita la

superaciónde la realidadexistente,tal vez porque somosconscientesde que la problemáticade

Itaipó esextraordinariamentecomplejaparapretenderconocerlaen unaspáginas,cuantomásarduo

nos resultaríaintentar, aunquesólo fuera sobreel papel, resolverla.

Como señalamosen el título de la Tesis, el objeto de estudiode la misma es la

vinculaciónentrela internacionalizacióndel capitaly laintegracióneconómica,concretadoen Itaipti

para el período 1976- 1991.

La investigaciónsuponedos pianosde análisisarticuladosentresí. Por una parte,

seencuentrael plano teórico, dondese estableceun estudio de la internacionalizacióndel capital

y de la integracióneconómica.Por otra parte, nos situamosen el ámbito aplicado, con el que

pretendemosconcretarel objetode estudioen unaunidaddeanálisis,quecuentacon unadimensión

espaciotemporaldada,dondereducimosel gradode abstracciónque incorporala dimensiónteórica

con el objeto de hacermásaprehensiblela realidad.

A la horade llevar a caboel estudionos planteamos,en cierto modo, la cuadratura

del círculo, ya quedebíamoscompatibilizarel rigor con la relevancia.Así, nosinteresabarealizar

una aproximacióna la lógicade funcionamientodel capitalismo,pero evidentementeello sóloera

posiblesi acotabamosel objeto de estudioa una realidad “manejable”. Así, la unidadde análisis

en la queseconcretael trabajoes la represade Itaipú.
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Construidaentre Brasil y Paraguay,es la represahidroeléctricamás grandedel

mundo, lo que ya le otorgarelevanciapor sí misma. En términosenergéticos,Itaipú puedeser

consideradocomoun pozo inagotablede petróleoquesuministra417.600barrilesdiarios. Con la

cotizacióndel petróleocercanaa los dieciochodólaresestadounidensespor barril, los ingresosque

reportaríala energíade Itaipú en términosequivalentesde petróleoson ligeramentesuperioresa

los 2.800 millones de US$ al año. Perosus dimensiones,no sólo en términos físicos sino en
términoseconómicos,son relevantesen el contextobrasileño,y seconviertenen descomunalespara

la economíaparaguaya1 ahíradicala relevanciade haberoptadopor Itaipú como estudiode caso

especificode la Tesis. No obstantelo señalado,esprecisorelativizar el papel de Itaipó en un

procesomás amplio, donderepresentaun pasomás, sin dudamuy importante,en el procesode

integraciónde la economíaparaguayaen la economíabrasileña,pero queen modo algunoes el

único exponentedel fenómeno.

Atendiendoa lo expuestohastael momento,la estructurade la investigaciónqueda

articuladaen cinco bloques.En primer lugar, unaparteteóricadondepretendemosaproximarnos

a] conocimientodela internacionalizacióndel capitaly de la integracióneconómica,posteriormente

trataremosde vincularamboselementosen la dinámicacapitalistaactual,y cerramosesteconjunto

con el planteamientode la hipótesisde investigacion.

En segundolugar, llevamosacabola contextualizacióndel objetode estudio,en dos

niveles. Por un lado, a nivel de la formaciónsocial paraguaya,tratandode ubicara la unidadde

análisis dentro del procesoeconómicoparaguayoy destacandosu papel dentrode las basesdel

modelode acumulación.Por otraparte,esbozandoel panoramaenergéticoen el queseinscribe la

‘El costede la represaen 1991, conformea la informaciónqueporporcionala memoria
de la entidadera, empleandoel criterio del permanenteinmovilizado,de 23.569millonesde
US$. Dicha magnitud era treinta y dos (32) veces mayor al monto de las exportaciones
registradasen el mismoaño. Representabacasi cuatro(4) vecesmásqueel productointerno
bruto valoradoa preciosde mercadoy expresadoen dólares(el tipo de cambioaplicadoes
de 1.324guaraníespor dólar) para 1991. En relacióna la deudaexternaparael mismo año,
que ascendíaa 1.779 millones de US$, el coste de la obra es más de trece (13) veces
superior. La informaciónestáextraídade los boletinesestadísticosque presentael Banco
Central de Paraguaya tíavésde la Gerenciade EstudiosEconómicos.
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construccióny la explotaciónde la represade Itaipú, reduciendola amplitudhastasituarnosen las

necesidadesobjetivasde abastecimientoenergéticopor partede Brasil.

El tercerbloqueestáreferidoal estudiode casoespecífico.En primerainstancia,nos

ocupamosde resaltar algunosaspectosrelevantesdel conjunto del Tratadode Itaipú que serán

empleadoscon posterioridad.Seguidamente,atendemosal análisis de los elementosfinancieros

vinculadosa la construcciónde la represa.En tercerlugar, nosocupamosde la comercialización

de la energía,tanto en su aspectofísico comoen su vertientemonetaria.Por último, concluimos

estapartecon un esbozodel impactodel procesode integracióneléctrica en Mercosury de las

ventajasquepodríasuponerpara el conjuntode los socios,avanzandouna hipótesisprospectiva

sobre el rumboquepuedetomarel proceso.

El cuartobloquecorrespondealasconclusionesde la investigación,siendoel último

el relativoal anexoestadísticodel conjuntodel trabajoque lo hemossubdivididoen cuatropartes.

Despuésde señalarlas distintaspanesen quehemosdividido la investigación,vamos

a detenermosalgo másen detallarel contenidode las mismas.

El primer bloque comienza con una aproximación teórica al fenómeno de la

internacionalizacióndel capital, en el mismo pretendemosanalizar, de forma muy somera, la

génesis,la conceptuailizacióny la caracterizacióndel capital.Continuamosconotra aproximación

teóricaal fenómenode la integracióneconómica,en ella realizamos,en primer lugar, una breve

discusiónacercadel conceptodeintegración.En segundolugar,proporcionamosunavisión general

de la teoríade las unionesaduaneras,dondereflejamostanto los elementosprimigenios,comolos

desarrolloposteriores,sin pretenderhacer historia del análisis económico. En tercer lugar,

atendemosal procesode internacionalización del capital en la fase más reciente del mismo,

destacandoalgunosde los elementosclavesde la internacionalizacióndel capital y algunasde las

consecuenciasdel crecienteprocesode internacionalizacióndelcapital. Por último, llevamosa cabo

el planteamientode la hipótesisde investigaciónqueseráconcretaday estudiadapara el casode

Itaipú, entre 1976- 1991.
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El segundogran bloquede la investigacióncorrespondea la contextualizacióndel

objeto de estudio, empezandopor presentaruna visión relativamenteamplia de las basesde

acumulaciónde la economíaparaguayaque permitiría, por un lado, apreciarel progresivogrado

deintegraciónde la economíaparaguayaenla dinámicaeconómicadesu vecinomásgrande.Brasil

y, por otra parte,destacarel papel quedesempeñaItaipó en dicho proceso,bien entendidoqueno

es el único factor que impulsa el procesoanteriormenteapuntado.

Dentro de la contextualización,desarrollamosun análisisdel panoramaenergético

mundial y el latinoamericano,estudiandoposteriormenteel desarrollode las fuentesenergéticasa

nivel mundial y regional. En segundolugar, nos ocupamosde la evolución del los sistemas

energéticosen Mercosur,el objetivono esotro quereducirpaulatinamenteel gradode abstracción

hastasituamoslo máscercaposiblede la unidadde análisisque hemoselegidoy, paralelamente,

favorecerel conocimientode la estructuraenergéticade la subregiónpara identificar, mgs tarde,

posiblesbeneficiosde la integracióneléctrica.En tercerlugar, tratamosde identificar la necesidad

de Itaipd en el contextoenergéticobrasileño,paraello estudiamosel conjuntode las necesidades

energéticasbrasileñas,analizamosla alternativaeléctricay la opción nuclear.

La tercera parte de la investigaciónse circunscribeal estudiode la unidad de

análisis.Ahorabien,pretenderrealizarunainvestigacióndela totalidadde los aspectosvinculados

a la represadeItaipú es una tareade titanes,peroque, excede,conmucho, nuestracapacidad.Por

ello nosdedicamosal tstudiode la internacionalizacióndel capital financieroasociadoa la central

hidroeléctricay al procesode integracióncomercial en materiade energía eléctricaentreBrasil

y Paraguayquesupuso.En primerlugar, nosreferimosa ciertosaspectosjurídicosdel Tratadode

Itaipú: sus antecedentes,la estructuradel mismo y algunosaspectoscriticables del conjunto del

tratadoque se retoman con posterioridad.En segundolugar, atendemosa la financiación de la

represade Itaipú, analizamosla estructurade endeudamiento,la estructurade los acreedoresde

Itaipú, las característicasdel endeudamientoy del servicio de la deuda. En tercer lugar, nos

ocupamosde la comercializaciónde la energíaeléctricade Itaipú en dosdimensiones:porun lado,

atendiendoalos aspectosfísicosdela explotacióndela central,dondeproporcionamosinformación

en tanto en términos de potencia como de energía, buscandoargumentosque justifiquen la

infrautilización de la represay, por otra parte, facilitamosun análisis de los ingresosy egresos

4



derivadosde la explotaciónde Itaipú respectoa las utilidades,los resarcimientos,los “royalties”

y las compensacionesy de comoestos aspectoshan permitido profundizarla integraciónen el

sector eléctrico entre Brasil y Paraguay.Para cerrar el bloque específicodel estudio de caso

hacemosun ejercicio de prospecciónde la integración eléctrica en Mercosur, adelantandoque

nuestra expectativa al respectoes que el proceso de integración será el resultado de una

intensificación de los procesos de bilateralización antes que el resultado de una integración

multilateral. En esteUltimo apanado,nos interrogamos,en primer lugar, sobrela convenienciade

la integracióneléctrica en la Cuencadel Plata y, en segundolugar, realizamosun conjunto de

consideracionesgenéricassobrelos planesenergéticosfuturos dentrode Mercosur. Por último,

estudiamoslos posiblesimpactosde la integración sobrela demanday la oferta eléctrica.

La cuarta parte está constituida exclusivamentepor el capítulo referente a las

conclusiones.

En relaciónal anexoestadístico,señalaremosquecontienecuatropartesclaramente

diferenciadas:en primerlugar, presentamosla informaciónreferenteadistintosaspectosenergéticos

en el mundo, en general,y en AméricaLatina, en particular; en segundolugar proporcionamos

información sobre la estructuraenergéticade los paísesqueintegran Mercosur; en tercer lugar,

incorporamoslos préstamosy financiamientosotorgadosa Itaipú desde1976 hasta 1991 y, por

último, introducimos la información relevante en términos de potencia, energía y de las

vinculacionescomercialesque surgende la puestaen explotaciónde la centralhidroeléctrica.El

anexo estadístico tiene un carácter complementarioal conjunto de la investigación, pero

especialmentereferido a determinadoscapítulosde la misma.
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II. APROXIMACION TEORICA AL FENOMENO DE LA INTERNACIONALLZACION

DEL CAPITAL.

No cabedudaque el capitalismopresentauna dimensióninternacionaldesde sus

orígenes históricos ~. En la medida que el carácter internacional se encuentraestrechamente

vinculadoal devenirdel capitalismo,es más,entendemosqueel capitalismocontemporáneoes el

resultado,en buenamedida,de la internacionalizacióndel capital, no esextrañoquerecurramos

a la internacionalizacióndel capital paraanalizaralgunosfenómenosdel capitalismoactual.

La internacionalizaciónha sido invocadatanto desdelas posicionesocupadaspor

aquellosquemantienenuna visión crítica anteel sistema,comodesdelas filas de los defensores

delmismo.El caráctergeneraly ambiguodelpropiotérminofavorecelas interpretacionesmúltiples

y difusas,incapacesde articular un cuerpoteórico con suficiente fuerzaexplicativa 2

Así, podemosencontrarinnumerablesestudiosque se centranen el análisis de la

internacionalizaciónde la empresa,refiriéndosea los elementosde caráctermicroeconómicoque

son determinantesdel fenómenode la internacionalización en general y de las empresas

Ya CarlosMarx lo incluye como un elementoque contrarrestala caídatendencialde
la tasade ganancia.No obstante,no es el único, junto al mismo aparecen:el aumentodel
grado de explotación de] trabajo; la reducción del salario por debajo de su valor; el
abaratamientode los elementosque forman el capital constante;la superpoblaciónrelativa
y el aumentodel capital acciones.Es precisoseñalarque la internacionalizacióndel capital
se refiere exclusivamenteal ciclo del capital mercancía,como no podía ser menosdado el
gradode desarrollohistóricodel capitalismo.Además,la internacionalizacióndel capital es
unatendenciahistóricadel sistemacapitalista,quetienesu baseen el procesodeacumulación
capitalista.Puedeverseal respectoMARX, Karl, (1990),vol. III, Pp. 232- 240.

2 VéaseMARTíNEZ GONZALEZ TABLAS, Angel, (1986),p.3O8, dondeseconsidera
que tal diversidadestimulacontribucionesen las que la descripcióninvertebradasuplantaal
esfuerzoanalítico.
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transnacionales(ETN) en particular ~. También podemos hallar enfoques que se ocupan

eminentementede analizar la relevanciade los factores de localizacióndentro del procesode

internacionalización~. Otro grupo de trabajosse han ocupadode la interpretaciónde la historia

económicadel mundocomo resultadodel procesode acumulacióncapitalista mundial ~. Otros

estudiososanalizanel procesoqueha seguidoel modo de produccióncapitalistaen su centro,con

especialhincapiéen EstadosUnidos ~.

Sin dudaqueestosaportesson relevantesen la medidaqueproporcionandistintas

dimensionesdel fenómenode la internacionalizacióndel capital, no obstante,creemosque son

insuficientescomo herramientaspara explicar el capitalismocontemporáneoy su procesode

~ GONCALVES, Reinaldo, (1992), Pp. 46- 67, hace un breve recorrido por las
principales aportacionesde caráctermicroeconómico,prestandoatención a los aspectos
específicosde la propiedad,dondepresentaalgunasdelas aportacionesde E.T. Penrose,5.
Hymer, B. Balassa,C.P. Kindleberger y R. Caves ; a las relacionesentre inversión
extranjeradirecta (IED) y exportación,dondeanalizael modelo del ciclo de producto de
Vernon, R.; y, la relaciónexistenteentrela IED y la concesiónde licencias.

~ GONCALVES,Reinaldo, (1992),Pp. 68- 87, dondepresentaa lo largodelaspáginas
citadasdistintasvisionesdel fenómenode la internacionalizaciónvinculadoscon los factores
de localización.

~Entre ellos puedencitarse1. Wallerstein y A. G. Frank. Paraellos, el capitalismo
existe como sistema mundial desdeel primer momento,el mismo que gran partede los
autoresseñalancomoel de su nacimientoen Europa.Lasrelacionesquevertebranel sistema
mundial característicoson económicasmásque políticas. El sistemamundial asíconcebido
lo forman un conjuntoarticuladode planos:centro,periferia, semiperiferia.Nopretendemos
hacerunarevisiónde lasaportacionesrealizadaspor estosautores,sinosimplementeesbozar
lo queentendemosson algunosde susenfoquesmásrelevantes.

6 Entre estos autoresseencuentran,por no citar a otros, P. Sweezyo P. Baran, no

obstantesus obras se realizaronhacia la mitad de los años sesentahabiendoquedado
convertidasen la actualidaden auténticosclásicosde la literatura económica.
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conformación histórica. La internacionalizacióncreemosque debe ser entendidacomo “un

fenómenocapitalistaquesolopuedeentendersedesdela lógica, contradiccionesy movimientodel

capital,comorelacióny sistemasocial” ‘. “ (...) el capital no es una cosasinouna relación social

entrepersonasa las que sirven de vehículo las cosas” 8~ El capital presentaademásuna lógica

propiala de su valorización,concebidacomola creacióny la apropiaciónde la plusvalía~>. Si esta

plusvalíavuelvea formar partedel procesoproductivo “~ habrátenido lugar la acumulacióndel

~VéaseMARTINEZ GONZALEZ TABLAS, Angel, (1986),p. 320.

8 MARX, K., (1987), tomo 1, p. 84.

~Exiten varios mecanismospor los que puedelograrsela generacióny apropiaciónde
la plusvalía,cadauno de ellosrespondea dosconcepcionesde la plusvalíacomplementarias.
La producciónde plusvalíaabsolutay deplusvalíarelativa es tratadopor Carlos Marx en
las seccionestercera, cuarta y quinta del libro primero de “El Capital”. Por plusvalía
absolutay relativaentendemos,apoyándonosen el propio Marx: “ La plusvalíaproducida
mediantela prolongaciónde la jornadade trabajoes la que yo llamoplusvalíaabsoluta;por
el contrario, a la quese logre reduciendoel tiempo necesario,con el consiguientecambio
en cuantoa la proporción de magnitudesentreambaspartesde la jornadade trabajo, la
designocon el nombrede plusvalíarelativa.” La formaciónde plusvalíaabsolutaconcierne
al sobretrabajopor ampliacióndela jornadade trabajo másallá del trabajonecesario,siendo
éste el destinadoa satisfacer la producción reproducciónde la fuerza de trabajo. La
producciónde plusvalíarelativa se refiere, por una parteal abaratamientodel valor de la
fuerza de trabajo, lo que permite transferir trabajo necesarioal sobretrabjopor puros
mecanismoseconómicosy, porotraparte, la sustituciónde trabajomuerto(las máquinas)en
el lugardel trabajovivo, con el mismo efecto.

~ Antes de referirnos al procesode producción es preciso que realizemosalgunas
acotacionesrespectoa conceptosprevios implicados en el anterior. En primer lugar,
atenderemosal procesode trabajo,es el procedimientotécnicodeproducciónde bienes,la
forma en quela fuerzade trabajo, empleandomediosde trabajoy objetosde trabajo,genera
nuevosbienes.Los mediosde trabajo(entendidoscomolos instrumentos quepermiten la
transformaciónde los objetosde trabajo)y los objetosde trabajo(comprendiendopor ellos
los elementosfísicos sobre los que se realiza la transformación)integranlas condiciones
materialesde la producción,estetándemesdenominadomediosde producción;si al último
conceptose le agregala fuerzade trabajotenemosel potencialconquecuentaunasociedad
para llevar a cabola produccióny reproducciónde suscondicionesmaterialesde existencia,
queMarx llamó fuerzasproductivas.
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capital “. La internacionalización debe ser entendidacomo un proceso interno del capital,

intrínsecamentevinculadoa su dinámica12•

En el presentecapítulo abordaremos,en primera instancia, la génesis de la

internacionalizaciónatendiendoa sus distintas fases de desarrollohistórico. En segundolugar,

pretendemosadentrarnosen la conceptualizacióndel fenómenode la internacionalizacióndel

capital. Por último, abordaremosla caracterizaciónde la internacionalizacióndel capital, en la

medidaque siendoun fenómenoantiguoquepasaen un momentodadoa primer plano, debe

respondera característicasnuevas.

11.1.-Génesisde la internacionalizacióndel capital j~.

Cuandotienelugar la generaciónde bieneslos hombresentablanun conjuntode relaciones,
lasrelacionesdeproducciónque son las “vinculacionesde propiedad,control y dominioque
se establecenentre los distintos colectivossociales según susvínculos con los medios de
producción” , véase PALAZUELOS, E., (coord), (1986), Pp. 15- 16. Con todos los
elementosapuntadosestamosen condicionesde hablar de proceso de producciónpara
denotarun procesode trabajo realizadobajo determinadasrelacionesde producción.

“ “(...) lo másesencialen el capitalista,a saber,su interésen ampliarsu capital.Realiza
estoconvirtiendouna parte- a menudola mayor- de su plusvalíaen capital adicional. Su
capital acrecentadole permite entoncesapropiarseaún más plusvalía, que a su vez se
convierte en capital adicional, y así sucesivamente.Este es el proceso conocidocomo
acumulaciónde capital”. SWEEZY, P., (1982),Pp. 81- 82.

12 En palabrasde Ch, Palloix se tratade un elementoorgánicodel capital.El análisisdel
capital se liga puesal movimientodel capital.

‘~ Vamos a seguir fundamentalmentela tipología establecidapor Ch. Palloix. Véase,
PALLOIX, Ch., (1978), Pp. 105- 129.
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El capital busca,en todo momento,su valorización, su reproduccióna lo largo del

tiempopor medio de la generacióny la realización de la plusvalía. Esteprocesono ha discurrido

de forma semejanteen el devenir histórico del capitalismo, por el contrario, las formas de

extraccióny realización de la plusvalíase han venido modificandoconforme se desarrollabael

capitalismo. Estas alteraciones responden a las condiciones cambiantes que dificultan el

mantenimientode un esquemade generacióny realizaciónde la plusvalíay que, por consiguiente,

seoponena la valorización del capital.

Es a través de los elementosapuntadosque realizaremosunaperiodizaciónde las

distintas faseso etapasdel capitalismo.

11.1.1.-Fasede libre competencia~

Durante esta fase, la acumulacióndel capital se da al interior de las fronteras

delimitadaspor el Estado-nación,en susmercadosinteriores,no obstante,se encuentranen fase

deinternacionalización,aunquecircunscritaala internacionalizacióndel ciclo del capital mercancía

‘~ Esta fasees denominadapor Ch. Palloix como: “el modo de acumulación“clásico”,
llamado“nacional””. PALLOIX, Ch., (1978),p. 116.La historiadel pensamientoeconómico
da cuentade esta fasede acumulacióndel capital a travésde los estudiosde A. Smith; D.
Ricardo; T.R. Malthus y de su crítica por C. Marx.

15 Hablar del ciclo del capital mercancíaexige referirnosal ciclo del capital social en
conjuntoparapoderdelimitarel primeroal interior del segundo.A lo largodel proceso de
produccióny decirculaciónpodemosdiscernir tres ciclos que, en conjunto,constituyenel
ciclo del capital social. El ciclo completose inicia con la existenciade unaciertacantidad
dedinero (capitaldinero)por partedel capitalista(D) quelo utiliza en la adquisiciónde unas
mercancíasespecificas,a saber: fuerzade trabajo(Ft) y mediosde producción(Mp) con los
queestableceun procesoproductivo(P) quele permiteobtenerunamercancía(M’) (siendo

= M+m, donde m es la plusvalía), ésta mercancíaal incorporar fuerza de trabajo
presentaun valor superioral de las mercancíasempleadasen el procesoproductivo.El valor
desembolsadopor el capitalistaen forma de dinero esahoramayor, comoconsecuenciade
incorporarla plusvalía, seha convenidoen capital productivo.La circulación, mediantela
venta en el mercado,de la mercancíagenerada,posibilitará la realizaciónde la plusvalía,
alcanzandoun valor en dinero mayor queel inicial (D’) (siendoD’ = D+d, donded es la
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Hay un predominiode la extracciónde la plusvalíaabsolutasobre la relativa. La

plusvalíaabsolutadependede la división del trabajo,que seencuentralimitadapor el tamañodel

mercado l6~ Es esta limitación la que favorece la solución internacionalpara mantener la

generaciónde plusvalíaabsoluta.La ampliaciónde los mercadospropiciala internacionalización

del ciclo del capital-mercancía,ello suponerecuniral comercioexteriorde mercancíascomovía

para superar“las barrerasinternasa la ampliaciónde la extracciónde la plusvalía absolutae

incorporabalas condicionespara la extracción de la plusvalía relativa” 17 Las exportaciones

permitiránampliarla división del trabajopor medio de la extensióndel mercado,en tanto que las

importacionestraeránconsigoun abaratamientodel valor del capital fijo circulante,léasematerias

primas e insumosenergéticos~

plusvalíaen forma de dinero). Desdeel momentoen que tiene lugar la produccióny hasta
queseefectuala venta,el capital sepresentacomocapitalmercancía.Unaproporciónde ese
dinero se emplearáen la comprade más fuerzade trabajo y medios de producciónpara
iniciar otro procesoproductivo y repetir el ciclo.

D——M _ Ft P. . . M’ -----D’—--M Ft P’...M’
Mp Mp

Entenderemospor el ciclo de capital dinero a momentodel ciclo del capital quetranscurre
entre D y D’. Ciclo de capital productivo al espacioentre P y P’. Y ciclo de capital
mercancíaal que tiene lugar entreM y Mt

16 Puedeconsiderarseque éstaes unaaportaciónde A. Smith. Así lo reconoceCh.

Palloix. PALLOIX, Ch., (1978),p. 116.

~ PALLOIX, Ch., (1978), p. 116.

~ Puedeverseparaun estudiohistórico detallado,queno es el casoque nos ocupa, la
primerapartedel libro de BEAUD, M., (1984),Pp. 17- 157.
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11.1.2.-La faseimperialista~

En esteperíodo,fruto de los procesosde concentracióny centralizacióndel capital
20, seasistea una presenciacadavez másmarcadade los oligopolios y de los monopoliosquehan

reemplazadoa la libre concurrencia.En estemarcotienelugarel surgimientodel capitai financiero
21• “Las fraccionesde existenciadel capital, capitalindustrial,capitalcomercialy capitalbancario,

no podíanasegurarlas operacionesde conversióndel capitalbajo susformasfuncionales(capital-

dinero; capital productivo,capital-mercancía)sin amoldarse;se fundían en el sistemafinanciero

19 Ch. Palloix la denomina:“El modo de acumulacióninternacionaldel capital basado

en la exportacióndel capital dinero (Lenin) invertido en el control de la circulación”.
PALLOIX, Ch., (1978),p. 117.

20 La concentracióny la centralizacióndel capital son dostendenciasconsecuentescon
la lógicadel capital y se han manifestadoa lo largo deldesarrollohistóricodel capitalismo.
Juntoa ellas se encuentrantambién: el incrementode la composiciónorgánicadel capital;
el crecimientopolarizadoy desequilibradoy la expansiónmundiale internacionalización.La
concentracióndecapital suponeel control sobreunamayorcantidadde capital y el aumento
de la dimensión de la unidad productiva. La centralizaciónde capital se manifiestaen la
disminución del número de capitalistas, a través de una redistribución de capitales. La
centralización,al contrario que la concentración,no implica acumulaciónde capital

21 “Capital financieroesel capitalquese halla a disposiciónde los bancosy queutilizan

los industriales”, Hilferding, El capital financiero,citado por LENIN, V.I., (1972), vol.1,
p.4O9.N. Bujarmndefineel capitalfinancierocomo: “el capitalfinancieroessimultaneamente
capital bancario y capital industrial”, véase BUJARiIN, N., (1969), p. 107. Otras
concepcionesmás recientes señalan que: “puede denominarsecapital financiero a la
mediaciónpor la cual las coalicionesde capitalistasmantienenel control de la propiedad
sobrelas formasestructuralesnecesariaspara la continuidadde los ciclos de valorizaciónde
los capitalesproductivos,gracias a la disposicióndel capital monetariocentralizado.El
capital financiero no es una abstracción.Se concretaen los grupos financieros que son
sistemasde interrelacionesfinancieras que realizan la cohesióndel capital financiero”
(subrayadosde M. Aglietta) en Michel Aglietta, Regulacióny crisis del capitalismo,Ed.
Siglo XXI, 1979, p. 219, citadopor LICHTENSZTEJN, Samuel,(1987),p. 29.
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y llevaban consigo el hábito financiero, pues los procesos de conversión y de cambio de valor 

activan la preeminencia del capital- dinero” **. 

La extracción de plusvalía se centra en la plusvalía relativa, si bien ello no supone 

la desaparición de la extracción de la plusvalía absoluta, base de la anterior. La extracción de 

plusvalía relativa se enfrenta a las condiciones sociales de la producción de máquinas y a su 

; empleo: “Considerada exclusivamente como medio de abaratamiento del producto, el límite de 

aplicación de la maquinaria reside allí donde su propia producción cuesta menos que el trabajo que 

su empleo viene a suplir” 23. 

La disminución de la extracción de la plusvalía relativa hace aumentar el volumen 

de capital dinero, que encuentra dificultades para su valorización dentro del espacio nacional, por 

lo que se lleva a cabo su intemacionalizaci6n a través de la exportaciõn de capital. La exportación 

se materializa en actividades de caracter especulativo y en la apropiación del excedente agrfcola y 

minero de las sociedades receptoras de tales flujos. Es importante señalar que todavía no ha tenido 

lugar la internacionalización del aparato productivo, la producción mantiene su base nacional, de 

modo que la intemacionalizaci6n se reduce a una esfera del proceso económico z”, la de la 

circulación z5. 

r* PALLOIX, CH., (1978) p. 117. 

*3 MARX, C., (1990), vol. 1, p. 321- 322. 

24 El proceso económico es el conjunto de la actividad económica de una sociedad y esta 
integrado por tres ambitos, el de la producción; el de la circulación, que incorpora dos 
momentos: por un lado, el intercambio de bienes, y por otra parte, la financiación de esos 
intercambios; por último, la del consumo. 

zs Para un estudio histórico pueden verse las obras de los clásicos HILFERDING, R., 
(1963); LENIN, V.I., (1972), pp. 386- 468; BUJARIN, N., (1969), todos estos autores se 
mue%+n heterodoxos con Marx al analizar las condiciones en las que se desarrolla el 
capitalismo en su época, donde presenta caracteiísticas novedosas en relación al capitalismo 
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11.1.3.-La fasede posguerra26•

Despuésde la segundaguerra mundial, el capitalismo ha entrado en una fase

extraordinariamentedinámica, demostrandouna capacidadde adaptacióny supervivenciaa las

condicionescambiantesenvidiable.Lo novedosodeestafaseesla internacionalizacióndel ciclo del

capital productivo. La acumulaciónpresentaahorauna base mundial, pretendiendosuperar las

crecientesdificultadessurgidasparaprocedera la extracciónde la plusvalíaabsolutay relativa.Las

limitaciones provienen de las crecientes reivindicacionesde los trabajadoresde las áreas

desarrolladas,cuya materializaciónse halla en los recién, entonces,creados,y hoy parcialmente

desmantelados,“estadosde bienestar”,pero tambiénde las limitacionesparala extracciónde la

plusvalía relativa en las zonas donde la internacionalizaciónse reducía a la apropiación del

excedenteagrícolay minero.

La internacionalizaciónno sólo se circunscribeala esferade la circulación,sinoque

abarca,a partir de este momento,la esferade la producción,se llevan a caboinversionesen las

áreassubdesarrolladas,inicialmentevinculadasa procesosde industrializaciónpor sustituciónde

importacionesy, másadelante,en industriasde exportación.Lo verdaderamenterelevantede esta

fase es que la internacionalizaciónalcanzaa todo el ciclo del capital, se sigue produciendola

internacionalizacióndel ciclo del capital-mercancía,del ciclo del capital-dineroy ahorase aprecia

la internacionalizacióndel capital productivo, puedehablarsede internacionalizacióndel capital,

las diversasesferasde la actividadeconómicasólo culminansu integraciónen el espaciomundial,

en ello reside la especificidad de esta etapa. Debemos realizar una precisión para evitar

ambigOedades “no identifiquemos, pues, internacionalización de la producción con

analizadopor Marx en El Capital, en esa medida, realizan un análisis histórico de la
realidad.Tambiénde carácterhistóricoes el texto de BEAUD, M, (1984),Pp. 165-203, el
primer capitulode la segundapartede su texto.

26 Palloix la denomina:“El modo de acumulacióninternacionaldel capitalbasadoen la
exportaciónde capital invertido en la producción(internacionalizaciónde la producción)”.
PALLOIX, CH (1978),p. 121.
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internacionalizacióndel capital, porque esta última es la situaciónglobal quese generacuando

tambiénla producciónse internacionalizapero no se limita a ella” “. El procesoeconómicose

transnacionalizay pasaa desarrollarseen un escenariosupranacional.“A partir de entoncesel

capitalamplíasusmecanismosdepenetracióndel espaciomundial,(...), apoyándoseen la creciente

interdependenciacomercial,en el aumentodel volumen y el gradode autonomíade los capitales

bancariosqueoperanen dicho espacio,en la standarizacióny flexibilidad de la tecnologíay en la

bomogenizacióndel patrón de consumo.” 21• Todo ello contribuye de forma sustanciala la

penetraciónde las relacionessocialescapitalistasa escalamundial.

11.2.- Conceptualizaciónde la internacionalizacióndel capital.

En el marcoesbozadoanteriormentedecrecienteinternacionalizacióndelasdistintas

esferasque integranla actividad económicaes dondeentendemosquedebeinsertarsecualquier

análisis de un paíscapitalista,tanto si es desarrolladocomosi es subdesarrollado.No se puede

hacerabstraccióndel entorno internacionalen que se inscribe la dinámicaglobal de cadapaís29

así como tampocopodemoseludir las múltiples imbricacionesquese generanentre la dinámica

internacional(externa)y nacional (interna). Así, en las siguientespáginastrataremosde llevar a

cabo unaconceptualizaciónde la internacionalizacióndel capital, puestoque se revela comoun

elementode primera magnitud dentrodel análisisque realizamos.

Unadificultadañadidaa la horade conceptualizarla internacionalizacióndel capital

es la existenciade, al menos, dos enfoquesque debemosdiferenciar. Por unaparte, puedeser

27 MARTINEZ GONZALEZ TABLAS, A., (1986),p.1328.

28 MARTINiEZ GONZALEZ TABLAS, A., (1986),p.1328.

29 Estasapreciacionesno presuponenprimar en exclusivael estudiode las condiciones
externasen las que se desenvuelveuna economía.No cabeduda de que los elementos
internosson tan relevantescomo los externos.
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entendidacomola internacionalizacióndel espaciosobreel queselleva acabola valorizacióndel

capital y, por otra, la internacionalizacióndel propio ciclo del capital 3o~

Otra de las dificultades a la hora de proceder a la conceptualizaciónde la

internacionalizacióndel capital seencuentraal tenerque optarpor entenderlacomoetapao como

proceso31, a lo largo del pensamientoha sido analizadaen ambasdimensiones.En la medidaque

• el estudio tiene una delimitación espacialrelativamentecercanaen el tiempo, creemosque es

- relevanteceñimos a la internacionalizacióndel capital comprendiéndolacomo una etapadel

capitalismoen la quelos distintosmomentosquedefinenla actividadeconómicacapitalista,

la producción,la circulación y el consmno,searticulanen el espaciomundial 32~ por lo que

este escenariosupranacionalpasaa ser un elementoimprescindiblede caraa la integración

de las diferentesesferas del procesoeconómico23, en ello reside su espedilidad.

30 PALLOIX CH., (1975),p.212.El propioPatloix apuntaque“el hechodequeel ciclo
se desenvuelvaen un espaciocada vez más internacionalno constituye la característica
esencialde la internacionalización”.Solamenteel ciclo del capital- mercancíaconstituye
desdelos orígenesdel capitalismoun ciclo que se desarrolla relativamenteen el espacio
internacional.Lo novedoso,ajuicio de Palloix, esla internacionalizacióndel espacioen el
quese desenvuelvenel ciclo del capital-dineroy el ciclo del capitalproductivo. Entendemos
que, si bien el gradode internacionalizacióndel ciclo capital-dineropuedehaberalcanzado
cotasmuy significativas,la internacionalizaciónde dichociclo no esun fenómenonovedoso.

31 Entendemosque se tratade un procesohistóricoqueestáintegradopor distintasfases
o etapas,cadaunade las cualespresentacaracterísticasespecíficasy novedosasrespectoa
la/s fase/sprecedentespero que no anula/n a la anterior/es.

32 MARTíNEZ GONZALEZ TABLAS, A, (1986), p. 328, señala: “(...) el espacio

mundial seconvierteen condiciónnecesariaparala articulaciónde los momentosquedefinen
la actividadeconómicacapitalista,pasandocon ello el mundoa ser el espacioeconómicoen
el que tiene lugar la reproducciónsocial en su conjunto”.

~ Consideramosla internacionalizacióndel capital a partir del ciclo del capital en su
conjuntono solamentedesdela perspectivadel capital productivo.
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La consecuenciaquesederiva de tal concepciónesque la internacionalizacióndel

capital tienelugar en todaslasesferas del procesoeconómicoy repercuteen todasellas, haciendo

máscomplejas las distintasvinculacionesentrelas panesdel sistema~“. Tambiénse complejizan

las relacionesde las formacionessociales respectoal sistemaen su conjunto.

11.3.- Caracterizaciónde la internacionalizacióndel capital.

Veamoscomo se concretala internacionalizacióndel capital en cadauno de los

momentosquecomponenel procesoeconómico.En primer lugar, atenderemosa la esferade la

producción.En segundolugar, nosocuparemosdel ámbitode la circulación,en susdosvertientes,

intercambioy financiamiento.Por último, prestaremosatencióna la esferadel consumo

~ Desdeel punto de vista teóricoseplanteaentoncesel problemade determinarcual es
la unidadde análisisadecuadapara tratarde entenderlo queestáocurriendoen la economía
mundial actual. Deberíamosatenderal sistemacapitalistaen su conjuntoo a la articulación
entrelas diferentesformacionessociales.

~‘ Por formaciónsocialentendemos,sin ánimode entraren polémicasconceptuales:“(...)
un conjuntode fenómenosy de relacionesque,juntoa lasde caráctereconómico,configuran
una totalidad social o representación global de una sociedad concreta”. Véase
PALAZUELOS, E, (Coord.), (1986),p. 20.
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11.3.1.-La esferade la producción~.

La internacionalizaciónde la producción tiene como resultadomás llamativo la

transnacionalizaciónde los aparatosproductivos ~ Ello suponeque las plantasproductivas

situadasdentrodelas fronterasdel Estado-naciónno son capacesde totalizarel procesoproductivo

del queseobtienenlas mercancíascomercializables,sino queúnicamenteestánen disposiciónde

llevar a cabo una partede dicho proceso.La producción,pero no sólo ésta, se encuentra,así,

organizadapor un agente38 a través de las fronterasnacionalespero de forma centralizada~.

De estaforma, paraalcanzarhoy la capacidadplenaparacerrarel ciclo de capital productivoque

antesteníacualquierfábricanacional hayquerecurrir a la articulacióndeinstalacionesproductivas

en distintospaíses,aunquepertenecientesy controladaspor un mismo capital. El procesopuede

realizarsede varias formas: i) atravésde la integraciónhorizontalde la firma. Se caracterizapor

la expansiónde la firma hacia otros paísespara producir bienes similares. Evidentementela

36 No pretendemosdar unacaracterizaciónexhaustivadel ámbitode la producción.Al
contrario,de forma relativamentesomera,queremosexponeralgunosde los elementosque
creemosson máscaracterísticos.

“ MARTINEZ GONZALEZ TABLAS, A., (1986), Pp. 329- 330.

38 La dinámicade desarrollode la actividadeconómicacapitalistadió lugara un proceso
de internacionalizacióndel capital que favoreció el surgimientode un agente,la empresa
transnacional(ETN), quese ha convenidoen un elementoclave parala profundizaciónde
la internacionalizacióndel capital.Por ETN entendemosunaempresa,o un grupo,en general
de gran tamaño,quea partir de unabasenacional, ha implantadoen variospaíses,varias
filiales y/o subsidiarias,con una estrategiay una organizaciónconcebidaa escalamundial.
Puedeverse,en estesentido,MICHALET, CH. A., (1985),p. 11.

~ Es importante no confundir el espaciotransnacionalcon el espaciomundial. La
creación de ese espacio integrado no suprime las disparidadesnacionales, unicamente
favorecela movilidadde susunidadesproductivas,de sus productos,de su tecnologíay de
su capital.
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localizaciónen uno u otro país respondea las ventajasque ofrezcanlos paisesreceptores40; u)
mediantela integraciónvertical. Secaracterizapor la expansiónde la firma en variospaísesen los

que la producciónestá constituidapor productosdiferentes,lo que significa integrara la nueva

planta dentro de la estrategiaglobal de la empresa41; y, iii) por medio de la integración

divers<ficada. En estecaso la expansiónde la firma se sitúa en ramas muy diversas,quepueden

pertenecertanto a actividadesindustrialescomo de servicios. La cohesión se fundamentaen la

-posesión,por partede la matriz de unaparticipaciónimportante,aunquevariable, de cadafilial 42

Eseámbito integradono generadopor el mercadopuestoque le precede,ha traído

aparejadasmodificaciones en el comercio internacional, en la medida que una proporción

significativadel volumende comerciomundial seencuentracautivo,controladopor lasdecisiones

que toman las empresasy, en consecuencia,produciéndoseal margendel mercado. “Podríamos

decir quese tratade unacomerciosWgenerisde valoresde usoen cuantoqueo no son productos

comercializables,o si potencialmentelo son no puedenconvertirseen mercancíasfueradel ámbito

empresarialintegrado” ‘1

La materialización de esa transnacionalizaciónde la producción tiene varias

implicaciones:

40 Es muy representativode las transnacionalesbancariasy de servicios.

41 Suelenpresentarseen las ramasde productosintermedios.

42 La vinculación no necesariamentese manifiestaen la propiedaddepartedel capital
accionarialo mediantevínculosfinancieros,han surgidonuevasformas deinteraccióncomo
las empresasmixtas, las fábricasllave en mano, las licenciasde fabricación y, programas
conjuntosde investigacióny desarrollo.

~ MARTINEZ GONZÁLEZ TABLAS, A., (1986),p. 330.
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En primer lugar, significauna ampliaciónde la baseparala generacióny extracción

de la plusvalía,en tantoen cuantose incorporannuevasáreasgeográficasa la producción.

En segundolugar, suponeuna tendenciaa la homogenizaciónde los medios de

producción, de las normas técnicas, de los procesos tecnológicos (bienes de producción

internacionalizados,licenciasy patentesinternacionalesasistenciatécnicay demásmecanismosde

transferenciade tecnología)y de los procesosde trabajo(productividad,ritmos, cualificación de

la manode obra y otras característicasde la organizacióndel trabajo), fenómenoquesepercibe

conespecialclaridaden las ramasproductivasmásavanzadastecnológicamenteque son las que se

internacionalizanpreferentemente;suponeque los sectores más dinámicos de las distintas

formacionessocialestiendenaemplearla tecnologíay aorganizarlos procesosdetrabajodeforma

idénticaa como lo llevan a cabolos paísescapitalistasmásavanzados.

En tercerlugar, el procesode trabajo sefragmentaen diferentestramosquepueden

ejecutarseen distintas unidadesproductivas,generandoun escalonamientotecnológicoa escala

mundial ~. Este fenómeno permite que determinadassegmentosde la producción sean

relocalizadosen zonasperiféricashastaentoncescarentesdeindustrialización.Se internacionalizan

las ramasproductivasvinculadasa la producciónde bienesde consumo(automóviles,textiles,

agroalimentarias)y de bienesde produccióncon bajocontenidotecnológico.

En cuartolugar, asistimosaun incrementodel ámbitode las relacionessocialesde

produccióncapitalistas.No podemosolvidar queel capitales una relaciónsocial, quesuponeuna

reproducción,allá dondese ubique,de las clasessocialesinherentesal capitalismo.Lo específico

de la internacionalizacióndel capital es que favorece la reproducciónde las relaciones de

produccióncapitalistas~ entreclasesde distintasformacionessociales,lo quetiene las siguientes

“PALAZUELOS, E., (Coord.), (1986),p. 136.

~ “La internacionalizaciónde la producción no constituyeun fenómenodotadode
movimientopropio, “autónomo” e independientede las relacionesde clase,sino queadopta
la forma de la internacionalización del capital cuyas contradicciones refleja

sistemáticamente”,Philippe Herzog,Nouveauxdevéloppementsde l’internationalisation
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consecuencias:i) la fuerzade trabajoexistenteen el mundoseencuentraperfectamenteaccesible

a las burguesíascapitalistas,sin que la nacionalidadse constituyaen un obstáculoinsalvable;ji)

seapreciatambiénuna transferenciadel excedentede las formacionessocialesa las quepertenece

la fuerzade trabajoa la formaciónsocial a la queconciernela burguesíapropietariade la empresa
46

11.3.2.- La esferade la circulación.

En la esfera de la circulación atenderemos,en primer lugar, a las cuestiones

relacionadascon el intercambio y, posteriormente, nos ocuparemosde las relativas al

financiamiento.

11.3.2.1.- El intercambio.

Lo primeroquecabedestacaresel crecimientodel volumenabsolutoy relativodel

comerciointernacionalen relacióna la producción,haciendoque los mercadosexteriorescobren

una singularrelevanciade caraa la realización de la plusvalía. Se han creadograndescircuitos

comerciales, grandesredes a nivel mundial para la canalizaciónde esa oferta productiva

garantizandola realizacióndel excedente.Es más, el ámbito internacionales una necesidadpara

la realizacióndel excedente,de lo contrario no se podríaconcebirla transnacionalizaciónde los

aparatosproductivosqueda lugar a un comercioespecífico,intrafirma.

du capital, citadoen PALLOIX, CH.,(1975),p. 12, nota 18.

46 Paraestasúltimas observacionesvéaseMARTINEZ GONZALEZ TABLAS, A.,
<1986),Pp. 330- 331.
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En segundolugar, tenemosque apuntarqueel comercioexterior esun elemento

conformadorde la propia estructuraproductivaen un doblesentido. Por unaparte, porquegran

partede los insumosimprescindiblespara las estructurasproductivas,ya seaninsumosde carácter

primarioo tecnologíaspunta,provienende otrasformacionessociales.Porotra,porqueel comercio

exteriorcondicionala orientaciónsectorial,los volumenesdela actividadproductiva,la tecnología

quedebenempleary el nivel de productividad.El comercioexterior incideen el qué, paraquién,

cómoy cuántoproducir.

En tercerlugar, los flujos de bienesy serviciosson un mecanismofundamentalpara

la extracción indirectadel excedenteentreformacionessociales,por medio de los mecanismosdel

intercambiodesigualy del deteriorode la relaciónreal de intercambioquedebenunirsea las vías

de extraccióndirectadel excedente.

11.3.2.2.-El financiamiento.

Juntoa las lineasapuntadas,referidasal intercambio,debemosseñalarla relevancia

quecobrael capital financieroreforzandoel procesode internacionalizacióndel capital.El capital

financiero actúacomo nexo entreel procesode produccióny el procesode circulación~. Para

Palloix el capital financieroesel momentodominantede la reproduccióndel capital,en la medida
48

quehaceposiblela integraciónde todos los momentosdel procesoeconómico

En segundolugar, hay quereseñarun aceleradoprocesode internacionalizaciónde

la esferadel financiamientoquetiene suprimeray máspreclaramanifestaciónen la generalización

~‘ PALAZUELOS, E., (Coord.), (1986),p. 141.

48 PALLOIX, CH., (1975),Pp. 60- 62.
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de los movimientosinternacionalesde capital 1 en buenamedidavinculadosa las necesidades

de financiación de las actividades productivas y comerciales. Junto al proceso de

transnacionalizaciónde las actividades productivas se presentala transnacionalizaciónde la

actividad bancaria. “La decisión de instalar una unidad bancaria en el extranjero se impone

simultáneamentepor la deslocalizaciónde las actividadesindustrialesy comercialesde susclientes

y por la deslocalizaciónde los otros bancos,de la mismao de distintanacionalidad’~

Al lado del crecimiento desorbitadode los recursos financieros internacionales

tenemosquemencionarla crecienteautonomíade las actividadesfinancieras,situándoseal margen

de cualquier regulaciónya seade carácterestatalo supranacional,y un exacerbadoprocesode

innovacióny liberalizaciónfinanciera, favoreciendoel surgimientode mercadosde valores~

Conforme a los postulados de la economía neoclásica, en principio, la

internacionalizacióndelos mercadosfinancierosy la diversificacióndelos instrumentosfinancieros

deberíahaberproducidobeneficiosnetospara la economíainternacionalal mejorarlos mecanismos

disponiblesparala asignaciónde recursosfinancierosy disminuir los costosde los préstamos.Sin

~ En un intento de esbozar las causasde tan aceleradoproceso BERGES, A.;
ONTIVEROS, E., y VALERO, F.J., (1990), p. 19, apuntan que: “siendo diversoslos
factores quehan alimentadoel procesola responsabilidadúltima de esaexpansión(...) se
localizaen las profundasalteracionesexperimentadasdurantela pasadadécadaen el sistema
financiero internacional,los amplios desequilibriosen las balanzasde pagosy la creciente
disociaciónentrelos centrosinternacionalesde ahorroy de inversión,que handotadode un
papel central al sistemabancarioprivado en la intermediaciónfinancierainternacional”.

50 D. Germidis y CH. A. Michalet, (1984), BanquesIntemationalesel Places

Financieresdausles Paysen Dévelopment,OCDE, París,p. 25, citadopor BERGES,A.;
ONTIVEROS, E. y VALERO, EJ., (1990),p. 23.

~‘ Esos mercadosinternacionalesse han convertidoen el principal conductopara el
traspasode fondos de los prestamistasa los prestatariosy superan en importancia los
préstamosde los consorciosbancariosque dominabananteriormentelas transacciones
financierasinternacionales.Centrode las NNUU sobrelas ETN, (1989),p. 3.
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embargo,parecequehan creadonuevasinquietudesantela vulnerabilidadde laseconomíasa las

perturbacionesde los mercadosfinancierosy anteel aumentode la especulacióna nivel mundial
52

11.3.3.-La esferadel consumo.

En primerlugar, debemosseñalarel hechode quea escalamundial seha difundido

un patrón de consumostándar,coincidentecon el de los paísesdesarrollados.Esta faceta es

necesariapara quepuedatenerlugar la internacionalizacióndel restode los ámbitosseñalados,ya

que sólo a través del consumopuedeprofundizarseel intercambioy permite,a un tiempo, la

consolidaciónde determinadasvariantesde la internacionalizaciónde la producción.El modelode

consumopuedequeno seaaccesibleparatoda la población,pero para la queno esalcanzablese

convierte en un referente inmediato en términos de consumo. En tanto que para aquellos

privilegiados que pueden conseguirlo supone una vinculación más profunda con el capital

internacionaldel que constituyenla puntade lanzaen la economíalocal ~.

En segundolugar, hay queconstatarque la instalacióny el mantenimientode un

patrón de consumohomogeneizadoexige la utilización de medios múltiples. Entre otros, debeir

precedidode unaapologíadel único modelode sociedadquese identifica con el progresoy con

la modernidad,y por la interiorizaciónde suspautasde comportamiento~.

52 La mayor integración de los mercadosfinancieros ha supuestopara los paísesla
pérdidade un cienogradode autonomíacon respectoa suspolíticaseconómicainternas.La
inestabilidadse concentrafundamentalmenteen los tipos de interésy en los tiposde cambio.
Esos problemas se ven agravadoscuando los distintos países no articulan políticas
concertadas.

La internacionalizaciónde la esferadel consumoes, en la mayor partedel mundo,
previaa la internacionalizaciónde la producción.

~ Puedeversede forma másamplia MARTINEZ GONZALEZ TABLAS, A., (1986),
pp. 332- 333.
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IB. APROXIMACION TEORICA AL FENOMIENO DE LA INTEGRACION ECONOMICA.

No cabedudaque la integraciónes un temalleno de paradojas.Seha escritomucho

sobre ella y, sin embargo,aún hoy parecenegarnossu especificidad.Ha reunidoen tomo suyo

notablesesfuerzos,perono ha alcanzadotodo su potencial.Gozade unaterriblepopularidady, en

cambio, carece,en multitud de ocasiones,de los apoyospolíticosnecesarios.Se ha pretendido

mostrarsu convenienciaparapropiciarel desarrollo,peroparalelamentehan surgido susnotables

limitaciones. Grandeshan sido los esfuerzosrealizadospara determinarherramientasque nos

permitanllevar adelantelos procesosde integración,peroen pocasocasionesson pertinentespara

el trabajo sobrela realidad. Con semejantepanoramano podemossino coincidir con Bela Balassa

en que “ indudablementequedamucho por hacer en el campode la investigaciónteóricay

práctica,paralograrquenuestrodesconocimientoacercade la economíade la integraciónen

los paísesen desarrollo sea un poco menor” ‘, aunque la referenciaes para los países

desarrolladostambiénesextensiva,creemos,para los paísessubdesarrollados.

La palabraintegraciónproviene del latín integrado.Ahora bien, en esta lenguael

significadoes el de “renovación”. La concepcióndel término integratiocomola combinaciónde

las partesde un todo datadel año 1660, segúnes recogidopor el profesorFritz Machulp 2

Si abandonamosla generalidaddel término integratio y nos proponemosalcanzar

un mayorgradodeespecificidad,al considerarla integracióneconómicaapreciamosquesu historia

es bastantemás reciente.No es precisoremontarsemucho en el tiempo para encontrarla más

‘BALASSA, B., (1964).

2 Citado por EduardoCONESA, (1982),p.3.
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preclaraconsagracióndel término,puesesluegodela segundaguerramundial(1939- 1945)cuando

comienzaa generalizarsesu empleo~.

Desdeel punto de vista de la teoríaeconómicael análisis de la integraciónsurge

alrededorde 1950 ‘~. Tantoen el momentode su aparicióncomoen los desarrollosposterioresse

sacrifica su pertinenciapráctica en arasde su eleganciateórica. No consideramosque la teoría

económicasea una representaciónde la realidad, pero si creemosque deberíaproporcionar

herramientasparaavocarseal análisisde los problemasconcretos.

En el presentecapítuloabordamosdistintosaspectosrelacionadosconla integración

económica.Así, en el primer epígrafe,abordaremoslas múltiples dimensionesquepresentala

integración,en especialla integracióneconómica,sin pretendercon ello presentaruna discusión

pormenorizadaentornode las distintasconcepcionesde la integracióneconómica~. En segundo

Paul Holman, en su discurso pronunciadoante los ministros de la Organización
Europeade CooperaciónEconómica,el 31 deoctubrede 1949,empleael términointegración
económicaen quince ocasiones y concibe la integracióneconómicacomo el procesode
“formación de un sólo gran mercadoen el que las restriccionescuantitativassobre el
movimientode mercancías,los obstáculosmonetariosal movimientode pagosy, ala larga,
todos los aranceles se eliminan permanentemente”,vease: Banco Interamericanode
Desarrollo(BID), 1966, p. 75.

pesarde tratarsede una ramadel análisisde muy recientecreación,a fuerzade ser
justos, los temasvinculadosa la integracióneconómicaya son tratadospor A. Smith; D.
Ricardo y Mc Culloch, atacandoel Tratadode Methuen. Posteriormentese desarrollael
Zoilverein alemánempleandolos argumentoseconómicosde F. List. Más recientementehay
algunosestudiosque reconocenlas aportacionesrealizadaspor Gregory (1921) y Haberler
(1936). De forma más ampliase puedever el epígrafetituladoLa historia de la teoríade
la integracióneconómicainternacional,en el capítulo dos del libro de PeterRobson,
ROBSON,P., (1980).

~En esamedida,creemosque seencuentranplenamentevigenteslas observacionesde
FrangoisPerroux: “En la jerarquíade las expresionesoscurasy carentesde bellezaque en
las discusionessobreeconomíason un obstáculoparanuestralengua,el términointegración
ocupaun ‘ugar muy destacado”,citado por Bela Balassa,en WIONZECK, Miguel, (1972),
p.3.
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lugar, nos ocuparemosde presentaruna visión generalde la teoría de las unionesaduaneras,

haremosreferenciaa las aportacionesquerealizanlos autoresmásseñalados,queen muchoscasos

se constituyen en críticas aceradasa los primeros desarrollosde la teoría. En tercer lugar,

realizaremosuna sistematizaciónde las críticas que ha recibido la teoríaclásicade las uniones

aduaneras.Por último, presentamosbrevementeel enfoquedel subdesarrollointegrado.

111.1.-Entornodel conceptode integración~.

Sin dudaalguna,existentantasconceptualizacionesde integracióncomoindividuos

hay. En esteapartado,sin que pretendamosuna revisión de las distintasconsideracionessobrela

integración, procuraremos,en primer lugar, llevar a cabo una aproximación al conceptode

integración,refiriéndonosa algunosaspectoscomunesde las distintasvisiones.En segundolugar,

presentamoslasdistintasmodalidadesdeintegracióneconómicaquesepresentangeneralmente.Por

último, tratandode esbozarlas razonestradicionales~para la integracióneconómica,pasaremos

revistaa los fundamentosde las gananciasy las pérdidasde la integracióneconómica.

6 Aunqueentendemosquela integraciónes susceptibledepresentarmuchasdimensiones

de análisis,nosreferiremosconespecialénfasisalas consideracionesde caráctereconómico,
sin por ello pretenderqueexisteuna única dimensióndesdela que puedeser estudiada.Al
contrario, consideramosque una adecuadaaproximaciónal fenómenode la integración
requiereaportesdesdetodaslasdimensionesde la realidad,permitiendorealizarun análisis
holistico de la misma.

~Al referirnosa las tradicionaleses evidentequeen la actualidadlos fundamentospara
llevar a caboprocesosde integraciónregional son distintos de los inicialmenteplanteados.
Sobreestos nuevosfundamentospuedeverseel trabajode LAHERA, Eugenio, (1992a).
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111.1.1.-Una aproximación al conceptode integración económica.

Inicialmentedentrode las concepcionessobreintegracióncabedestacarla existencia

de al menosdos corrientes.Por un lado, podemosreseñarla visión liberal, lo quealgúnautor ha

denominadola óptica clásica 8, segúnla cual la integracióneconómicaes una integraciónde los

mercados.La finalidad esla constituciónde un amplio mercadolibre en lugarde variosmercados

cerrados,separadosunosde otros. En esenuevomercadoseestablece,conformea los postulados

clásicosde comercio internacional,la división internacionaldel trabajo, la especializaciónque,

llevandoa un mejor repartode actividades,conduceal óptimoeconómico.La condiciónesencial

de esta integración es la complementariedadde las economíasa integrar, lo que favorece la

especializaciónproductivay una másperfectadivisión internacionaldel trabajo ~. El mecanismo

deintegraciónesel libre juegode las leyesdel mercado.Setratade articularunapolítica negativa,

cuyo objetivo es suprimir todaslas restriccionesa los intercambios.Bajo estaconcepciónno es

necesarianinguna intervención activa, no se impone ningunaarmonización, de las políticas

económicas.

Por otro lado, encontramosla percepcióndireccionalo voluntaristaparala cual la

integracióneconómicaesalgomásquela integracióndelos mercados.Su finalidad seríalograr una

entidadeconómica-política compleja, caracterizadapor la solidaridadentresus miembrosy no

solamentepor su interdependencia,se inscribe bajo la visión de queyuxtaponerno es integrar lO~

Véase:MARCHAL, A., (1970),p. 121.

~ La integración económicaasí concebidaconsagra la complementariedadde las
economías.1. Viner, consideróla “feliz unión de los rivales”, ello pareceapuntara la
integración entre economíasrivales, semejantesy competidoras,lo que supondría un
abandonode la línea clásicadescrita.No obstante,su análisisretomalos posicionamientos
clásicoscuandoagregaque esaseconomíasdebenser “potencialmentecomplementarias”.

10 La integración de los mercadoscrea un espacio de interdependenciapero no

necesariamentede solidaridad,pueséstaexigiríaque laseconomíasesténligadastantoen la
prosperidadcomoen la adversidai.Debenbuscarselos beneficiosmutuos.
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De ello resultaquela integraciónen lugarde realizarseentreeconomíascomplementarias,se lleva

a cabo entre economíascompetitivas, que crean una unidad nueva. El mecanismode una

integraciónde esta índole no reposaráexclusivamentesobre las leyes del mercado,sino quese

complementarácon políticasvarias.

Es convenienteque realizemos alguna apreciación sobre la diferencia entre la

cooperacióny la integración económica ~ Las diferepcias son de carácter cuantitativo y

cualitativo. Así, la cooperacióneconómicapretendela articulaciónde medidasencaminadasa la

disminución de la discriminación existenteentre actores, donde los actores entre los que se

desarrollala cooperaciónsiguenmantiendosusparticularidades.La integracióneconómicaapunta

a la eliminación de esa discriminación al interior del área de integración, favoreciendoel

surgimientode un nuevoactor, no se trataría,entendemos,de un conjuntode nuevosactoressino

de una nuevaentidad con capacidadde acción í2•

La integracióneconómicapuedeentendersecomoprocesoy/o comoestadodecosas
13~ La consideraciónde la integración económicade la primera forma suponeincorporar una

~ Ambos conceptossurgendespuésde la segundaguerra mundialcon especialénfasis,
pero creemosque no se refieren a los mismos problemas y que presentanobjetivos
diferentes.

12 Se puedever: GALTUNG, J., (1969),p. 15.

13 Sin dudaqueunadelas definicionesmásconocidasdeintegracióneconómicaes la que
proporcionaBelaBalassa,BALASSA, B., (1964)paraquien “esel procesoo estadodecosas
por las cualesdiferentesnacionesdecidenformar un gruporegional”. Tanto ha caladoesta
conceptualizaciónen el pensamientorelativo a la integracióneconómicaquePeterRobson,
ROBSON, P., (1980), p. 1., consideraque el término integración económicaes usado
especificamente“(...) como un término quedenotaun estado de cosas o un procesoque
implica la combinaciónde economíasseparadasen una región más amplia, y es en ese
limitado sentidoqueel término es generalmenteempleadohoy en día”. La traduccióndel
texto original en inglés, es nuestra.
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noción dinámicaque introduceun movimiento haciauna situacióndistinta de la primigenia. La

integracióndebeentendersecomoun procesopuestoque se trata de un conjuntode interacciones

susceptiblesde grados. Permitiría concebir la integración económica como un conjunto de

actividadesquese desarrollande forma continua.Tomar en cuentala segundavisión sugiereun

conceptomásestático, en la medida que hace referenciaa la situación en que se encuentran

determinadospaísescuandointentanformar un grupo regionalen un momentodado, sin atender

- a los diferentesgradosde integración existentes,que requierenun procesodinámico para su

• consecución.

A tenor de todo lo expuestopreviamente,no podemossino constatarlas

dificultadesparaestableceruna conceptualizacióndeintegración.Hemosoptadopor referir una lo

suficientementeamplia, que incorporeelementospolíticos, sociales,culturalesy económicosentre

otros. Definiremosla integración como el procesomedianteel cual dos o másactoresadoptan

medidaspara intens¡ficarsu interdependenciay obtenerbeneficiosmutuos¡4. Cualquieranálisis

de la integración,que incorporeuna posibleevaluacióndebetomar en consideraciónlas fuerzas

constitutivasque seencuentrandetrásde talesesquemasde relacionesinternacionales,en la medida

en queesasrelacionesson el resultadode taleselementos.

La integraciónresponderíaaprincipiosgeogr4ficosy funcionales.En el casodelos

primeros,los actoresse integraríanen virtud de su ubicacióndentro de un territorio contiguo.

Antes de que tenga lugar la integración, los actoresestán vinculadospor lazos de proximidad

espacial15 En el casode los segundos,los actorestambiénpuedenencontrarserelacionadosentre

‘~ La amplitud de la conceptualizaciónque hemoselegido permite su aplicación a
distintosámbitos,nosotrosnos ocuparemosde la integracióneconómicay dentrode ella de
la integración comercial en un sector concreto, el de la energía, y en un caso, muy
específico,el de la represade Itaipú.

‘~ Ni que decir tiene que paraque se de la integraciónde un modo no abstractose
requierela proximidadtemporal;los actoresdebencoexistiren el tiempo,ademásde hacerlo
en el espacio.Estareferenciatemporalla hemosconsiderad3 obviapor lo queno aparecerá
comoprincipio impulsor del procesode integración.
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sí antesde quese lleve a efectoel procesode integración.Las relacionespuedenser de dos tipos:

relacionesconcretasde interaccióne interdependencia-en las que los actoresintercambianalgo,

se trata de actoresinteractuando-y relacionesabstractas- en cuyo caso no se requiereque se

intercambienada,se trataríade relacionesde similitud o de disimilitud. En relacióna estasúltimas

similitud en cuantoaque los actorestienenel mismo statusy, por otra, similitud en el sentidode

quesostienenlos mismosvalores ~ Existen,pues, dos basespara articular la integracióndesde

el punto de vista funcional, las relacionesde interdependenciay de similitud.

111.1.2.-Las modalidadesde integracióneconómica.

Al entenderla integracióncomo procesoestamosincorporandoun carácterdinámico

lo quenos permitehablarde modalidadesde integración,conformeel procesode integraciónse
17

profundiza

Es sabido que el TratadoGeneral del GATT estableceen su artículo primero la

cláusulade la nación más favorecidapor la cual, toda ventaja,rebajao privilegio comercialque

un paíssignatariootorguea otro seentiendeque seráextendidoa los demásmiembros firmantes.

Bajo estecriterio, en la medidaque la única excepcióna las preferenciascomercialesse verifica

cuando dos o más paísesdeciden constituir una zona de libre comercioo una unión aduanera

(artículoXXIV del TratadoGeneraldel GATT), la concesiónde preferenciascomerciales,primera

16 En el primer caso, los actoresse agrupanen virtud de encontrarseen posiciones
similares dentro de estructurascomparablesy por tal razón compartenperspectivase
intereses.En el segundo,la motivaciónque impulsael procesoradica en el hecho de que
compartenlos mismosvalores.

‘~ Véanseen relacióna las modalidadesde integraciónBALASSA, Bela,(1964),capítulo
introductorio. CONESA,Eduardo,(1982),Pp. 4- 6. CHACHOLIADES, Miltíades, (1988),
capítulo once, Pp. 291- 294 o cualquierotro manual de economíainternacionalal uso.
ROSENTHAL, Gert, (1993),p.l4. TUGORESQUES, Juan, (1994), Pp. 123-125.
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modalidad de integración, estaría fuera de lugar. No obstante,el articulado del GATT ha

experimentadoalgunaevolución,así, en noviembrede 1979, por decisiónunánimede las partes

contratantes,se sancionóla denominada“clausula de habilitación” por la que se establecela

exenciónde la aplicación del artículo 1 a los convenios,Jos acuerdosregionaleso generales

concluidosentrepartescontratantesen desarrolloconel fin de reduciro eliminar mutuamentelos

aranceles.

$ Un acuerdopreferencialde comerciose logracuandodos o más actoresreducen

susimpuestosrespectivosde importaciónde todoslos bienes18 <exceptolos serviciosde capital),

entre sí, aiiadiendo a la circunstanciaanteriormenteapuntadaun intercambio de pequeñas

preferenciasarancelarias.En estecaso,cadaunodelos actoresparticipantesmantienesusaranceles

respectoal restodel mundo.

El siguientenivel quecabereferir esel áreao asociaciónde libre comercio,en tal

caso,doso más paísessuprimentodos los impuestosde importacióny restriccionescuantitativas

sobre el comerciomutuode todos los bienes(exceptolos serviciosde capital)pero conservansus

arancelesoriginalesrespectoal restodel mundo.Inmediatamentesurgela necesidadde establecer

normasde origen paraevitar la probabledesviacióndecomercioquetendríalugarhaciael paísdel

áreade integraciónquepresentaralos arancelesmásreducidosfrente al restodel mundo ~

18 Las reduccionesarancelariasno tienenporqueser generalizadaspuedenconcentrarse

inicialmenteen acuerdosparadesgravaruna lista de productos,a los quese concedeuna
tratamientoarancelariopreferencialcon respectoa los productossimilares originarios de
tercerospaíses.Puedellevarsea cabouna desgravacióncomercial másamplia,por lo que
la negociaciónsecentraríaen las denominadaslistasde excepcionesy no en las deproductos
quesedesealiberalizar.

19 Ese fenómenotendríalugar si un país “A’ tiene una protecciónmuy alta sobre un

productodeterminadoy, al mismotiempo, estáen una zonade libre comercioconotro país
“B”, y esteúltimo paístiene unaprotecciónmuy bajaparaesemismoproducto,no conviene
importar directamentede extrazonaeseproductoal país“A”, sinoprimero hacer entrarel
productoal país“B”, quecobraun derechode importaciónmuy bajo y, después,mercedal
libre comercio,mandarel productoal país“A”, quetiene la tarifa de importaciónalta; como
resultadode todo ello la zonade libre comerciopresentaun blancoquepermitela burla de
los permitela burla de los principios en quese sustenta,parasuperaresadificultad deben
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El siguientepasoen el procesodeintegraciónes la creacióndeunauniónaduanera,

sealcanzacuandodoso máspaísessuprimentodoslos impuestosde importaciónsobresuconsumo

mutuo en todos los bienes(exceptolos servicios de capital) y, de forma adicional,adoptan una

arancelexternocomún sobre todaslas importacionesde bienesprovenientesdel restodel mundo
20

Otra modalidadde integracióneconómicaes el mercadocomún,se lograrácuando

ademásde ser unauniónaduanerasehabilita el libre movimientode todos los factoresproductivos

entrelos miembrosdel acuerdode integración.

Por último, el gradomásavanzadoen todo el procesode integraciónes la unión

económica21• Se considerala forma máscompletade integracióneconómica,sealcanzacuando

habiendologrado un mercado común se procede a una unificación de las políticas fiscales,

monetariasy socioeconómicasde los miembrosque forman partedel proceso.Tiene importantes

implicacionesde caracterpolítico,en un doblesentido:porunaparte,seestablecenunosrequisitos

decesionesde soberaníacon fuertescomponentespolíticosy, por otraparte,serequiereuna sólida

establecersenormasde origen.

20 Los paísespuedenestableceruna aduanacomúnquerecaudelos fondos y luego los

distribuya entrelos países.En todo caso, cuandolas tarifas son igualesen todos los países
y existe libre comerciointerno, estamosen presenciade una unión aduanen,aunqueen
realidadlasaduanasesténseparadasy aunquecadaaduananacionalrecaudelo generadopor
los arancelesexternosy no lo transfieraa un fondo común.Lo importanteesqueunaunión
aduaneraproveeun esquemade integraciónde rentas,que son el resultadode los derechos
deimportación.Estospuedenir o no a un fondocomúnpero, evidentemente,puedepermitir
la cohesiónde los paísesmiembros.Las rentas de unaunión aduanerapuedenservir para
llevar a cabouna distribución, entrelospaísesque forman partede dichaunión, de manera
distinta,la recaudaciónquesegeneraríaen cadaaduananacional,de modoque secompense,
por ejemplo,a los de menordesarrolloeconómicorelativo.

21 Algunasconcepciones,comola quepresentaTUGORESQUES,Juan,(1994),p. 124,
hablande unión económicay monetaria.
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voluntadpolítica para articular el procesode integracióneconómicahastaesteestadio. Tendería

a la integracióncompletadondedeberíamosafladir unaautoridadde caráctersupranacional.

Tal y comose han consideradohastaestemomento,las modalidadesde integración

económicareferidaspresentanun alto gradode linealidad, caracterizadafundamentalmentepor la

sucesiónordenadade lasetapasquese han descrito.Hasta la consecuciónde un mercadocomún

predomina la integración pura de mercado, entendiendoque los elementosde política de

integración,aunquepresentes,quedanen un plano implícité, puesel procesointegradorsecentra

en la liberalizaciónde los intercambios.Solamentea partir de la unión económicala relevanciade

las políticas de integraciónquedapatente,coronándoseel edificio de la integracióntotal con la

integraciónpolítica querealizala unidad de direccióny de decisiónparala coordinaciónde planes

privadosy públicos. Esta linealidada la queanteriormentealudíamosestáclaro queúnicamente

sepresenta,comolos equilibrioseconómicosalos que nostienenacostumbradosen las facultades,

en los libros. Cualquier mirada retrospectivaa la historia recientede los diversos procesosde

integracióneconómicaen el mundo se presentaplagadade problemas,obstáculosinconvenientes

e impedimentosde diversaíndole que, sin lugar a dudas, rebaten la linealidad que pudiera

desprendersede la tipología precedente.

ma .3.- Los fundamentosde las gananciasy las pérdidas.

La articulaciónde un procesode integraciónpretendela consecucióndel beneficio

mutuo, en el sentidode que la unión debehacerseen favor de los actoresy no en contrade ellos
22

22 El hecho de centrarseexclusivamenteen la liberalizaciónde los intercambioshace

correr un grave riesgoa los actores másdébiles: el de caer bajo el dominio de las más
fuertes, según una expresiónempleadapor M. Bye nos encontraríamosbajo una “unión
imperial”, caracterizadacomoaquellaquese realizaen el interésdelos actoresdominantes.
Bajo la óptica liberal no se requiereningunacondición particular para llevar a efecto la
integración,unicamentese precisala libertad de intercambiosy la abolición de todos los
obstáculosqueseoponena ella. Ello sefundamentaen la existenciade un mecanismosegún
el cual el crecimiento se transmite automáticamentede los paísesricos hacia los países
pobres.
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Los aspectospositivos derivadosde una integracióncomercial procedende la

intensificacióndel comercioentrelos paísesasociados.Ahorabien, éstosdependerándel tipo de

comercio que se intensifique. Si, por una parte, es de carácterinterindustrial, la integración

favoreceel aprovechamientode pautasde especializaciónmás eficientes. Un paíscon ventaja

comparativaen algunosproductospodríaverseimpedidoo limitado paraaprovecharlassi el acceso

a los mercadosexterioreses difícil o limitado, de modo que formar partede un áreade libre

comercio,por ejemplo, le permiteaccedera esosmercadosy explotarsusventajascomparativas.

Si, por otra parte,el comercioqueseacentúaes de carácterintraindustrial,puedenalcanzarsetres

tipos de efectospositivos: i) unamayorcompetencia,tambiénseconocecon el nombrede efecto

procompetitivo23; u) una mejor satisfacciónde las heterogéneaspreferenciasde los consumidores
24

o, de su preferenciapor la variedad,con una mayor diversificaciónde artículos ; y, iii) un mejor

23 El efectoprocompetitivosuponela mermade posicionesde poderde mercadoen los
mercadosnacionales.En algunas industrias existenmonopolistasnacionalespor razones
diversas,entreellasseencontrabael argumentode que erala forma de organizarel mercado
máseficienteantela presenciadeeconomíasde escaladadoel tamañorelativamentepequeño
del mercado.La integracióncomercial,quesuponeampliarel mercado,permitedifuminar
esteargumento.También seconocecomoeliminaciónde ineficienciasX.

~“ La diferenciaciónde productospresentaefectossobre el númerode empresasy las
variedades.La integración comercial permite accedera los consumidoresa variedades
distintas de las que disponían antes del proceso integrador, este fenómenopuede ser
consideradocomo una ganancia.La mayor variedad no sólo se refiere a los bienesde
consumo. Es importante en el caso de los bienes intermedios, insumos y maquinaria
especializada.Disponerde instrumentalmuy concretopara ciertasactividades,ademásde
mejorarla productividad,es costoso,espor ello másprobableque seasumantalescostessi
se puededisponer de un mercadomás amplio en el que colocar un mayor númerode
unidades.Ahorabien, hay planteamientosen los quecadaunade las empresasque subsisten
en el mercadointegradoproducenmás, aprovechandolas economíasde escalaque surgen
del proceso,peroeliminandoalgunasempresaspreexistentes.
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aprovechamientode las economíasde escalacomo resultadode la ampliacióndel tamañodel

mercado25

A todos los efectosanteriormentereferidoshay que añadir, como no, los costes

directosqueseevitan conla eliminaciónde trabasburocráticas.Entre estoscostes,de muy diverso

tipo, cabedestacarlastrabasconcostesmonetariosy concostesen recursosqueahoraseeliminan.

Si el procesode integración se profundiza, superandola integración comercial,

puedenalcanzarseotrasposiblesganancias:i) la liberalizaciónde capitalesfavorecerá,desdeun

puntodevista clásico, tanto una asignacióneficientede recursoscomoel aprovechamientode las

economíasde escala;u) el accesoabiertoa los mercadospúblicos, en materiade contrataciones

de obras y servicios,deberíafavorecer las eleccionesmáseficientes(estaaperturala observamos

con especialescepticismo);iii) la armonizaciónfiscal; y, iv) la libertad de movimientode los

trabajadores.

No obstantetodolo señalado,la integracióneconómicapresentaaspectosnegativos,

básicamentederivadosde la desigualincidenciadel procesosobresectoresy grupos,así comode

los procesosdeajuste,costososy dolorosos,quela reordenaciónproductivapuedellegara originar
26 La magnitud de los efectosredistributivosdependedel tipo de comercioque se intensifique.

25 La ampliación del tamaño del mercado ocupa un lugar importante en el
aprovechamientode las economíasde escala.Un mercadomás amplio es particularmente
relevanteen aquelloscasosen que un volumenmayor de ventaspuedetraducirseen una
reducción de los costes unitarios de gran escala. En general,el resultadode la mayor
competitividady de la explotaciónde las economíasde escalaes la reducciónde costesy/o
preciosquepuedenpropiciar. Es relevante tanto de caraal interior del áreacomercial,en
forma de mejorespreciospara los consumidoresy/o mayoresbeneficiosparalas empresas,
comode caraal exterior, al poder favorecermejorasen la competitividadinternacionalde
los productosdel área.

26 El comerciointernacionalesincapazdegarantizarquetodosy cadauno delos sectores
y de los agentesimplicados se vea beneficiado.Existen ganadoresy perdedoresen el
proceso,para los perdedoreses triste el consuelo,como señalaTUGORES QUES, Juan,
(1994),p. 132, de ‘explicarleslas gananciasglobales”.Si bien, la existenciade estasúltimas
puededar pie a la implementaciónde mecanismosde compensación.

36



Si es de carácterinterindustrial, las ramas, sectoreso industriasque se encontrabanprotegidas

puedenverse inducidasa reconvertirse27• Si el comercioquesurge esde tipo intraindustriallos

efectossuelenser más difusos,puestoque aparecenen la forma de racionalizaciónde la rama, el

sectoro la industria 28

Una integración comercial relevante, sin avanzar de forma paralela en la

coordinacióndelaspolíticasmacroeconómicas,puedetraerconsigodificultadesbásicamentecuando

las políticasarticuladaspor un país seanpercibidascomo nocivaspor algún otro socio miembro.

Otrosefectoseventualmentenegativosson los asociadosala evolucióndela relación

de intercambiofrente al restodel mundo.Tambiéndeberíanexplorarselos efectosnegativosque

puedeimplicar una integracióncomerciala raíz de la posibilidad de adoptarunaestrategiamás

agresivaen las negociacionesa nivel mundial 29

111.2. Una visión generalde la teoríade lasunionesaduaneras.

27 Esosprocesosde reconversiónplantearánproblemassocialesy políticosserios, sobre

todo si en términos de empleo y/o concentracióngeográfica, regional o comarcal, las
actividadesafectadaspor los procesosson importantes.

28 La racionalizaciónse plasmaríaen procesosde centralizacióndel capital (fusiones,

cierresy absorcionesde empresas),con la finalidad de alcanzarunaestructura industrial
eficiente.

29 Una economíamundial regionalizadasuponedos líneasde actuacióncontradictorias.

Por un lado, representala posibilidadde quecadauno de los bloquespretendaemplearsu
poder de mercadopara tomar comportamientosmás Agresivos, generandouna amenaza
latentede guerracomercial.Por otra parte, al interior de los bloquesseproduceun proceso
de liberalización,que en el caso de que abarquea muchospaísespuedeser importante.
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En este epígrafe pretendemosrealizar una reseña general de las principales

aportacionesa la teoríade las unionesaduaneras.En primer lugar, presentaremoslos primeros

desarrollosde la misma, con las contribucionesde J. Viner; J.E. Meade; F. Gehrelsy R.G.

Lipsey 30, entreotros. Seguidamente,haremosreferenciaa los desarrollosposteriores,entrelos

quedestacamosla crítica de H.G. Jonhson,W.M. Corden,C.A. Cooper y B.F. Massell ~‘, que

representaronla aperturade nuevaslíneasde investigaciónal introducirlos efectosdinámicosy los

efectossobrelos términosde intercambiodela creaciónde unionesaduaneras.Por último, también

contemplamosla incorporaciónde los elementosde la teoríadel desarrollo.

La teoría de las unionesaduaneraspuededefinirsecomo 32 “la rama de la teoría

arancelariaque se ocupa de los efectosde los cambios discriminatoriosde las barreras

comercialessobre basesgeográficas”.En términos generales,la teoría se ha ocupadode los

efectosde las unionesaduanerassobreel bienestar~. Las hipotéticasgananciaso pérdidasde

30 VéaseVINER, J., (1950); MEADE, J.E., (1955); GEHRELS,F., (1956); MEADE,

J.E.,(1957); LIPSEY, R.G., (1957), sepuedever adicionalmente,y de forma mássomera,
la selecciónde lecturasrealizadapor ANiDIC, S. y TELTEL, 5., (1977).

31 Se puedenver las siguientesreferenciasbibliográficas: JOHNSON,H.G., (1962);

COOPER, CA., y MASSELL, B.F., (1965); CORDEN, W.M., (1972), pueden
complementarsecon las lecturasde ANDIC, 5. y TEITEL, 5., (1977).

32 Seguimosaquí la definición empleadapor R.G. Lipsey recogidaen ANDIC, 5. y
TEITEL, 5., (1977),p. 33.

~ El hecho de centrarseen los efectossobreel bienestarha marginadootrasposibles
líneasde estudiocomo, por ejemplo, susimplicacionessobrela actividad económica,sobre
la balanzade pagos,sobreel nivel deempleo,o sobrela tasade inflación, por citar algunos.
A nesarde tal concentraciónen el temadel bienestar,el estadode las artesno ha conducido
a r,¡edicionesadecuadasdel efectode la integraciónsobreel bienestar,las conclusionesde
la teoríaclásicadel comerciointernacionalal respectorio son confirmadasen la práctica.
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bienestarpuedenderivarde varias fuentesdistintas~ti) la especializaciónde la producción de

acuerdocon la ventajacomparativa,queconstituyela basedel argumentoclásicode los beneficios

sobreel comerciointernacional;u) las economíasde escala35; iii) las variacionesde los términos

de intercambio; iv) los cambios obligados en la eficiencia debidosa la mayor competencia

extranjera;y, y) las modificacionesde la tasade crecimientoeconómico~.

Entendemosquela teoríade las unionesaduanerasno serefiereexclusivamentea

los efectosde las unionesaduaneras.Abarca también los efectoseconómicosde los clubs de

comercio,de las zonasde librecambio y delos mercadosccimunes.¿Cualesla basecomúna todos

y cada uno de los acuerdos de integración referidos?. El elementocomún es la naturaleza

discriminatoriade tales acuerdos.Esadiscriminaciónse manifiestaen la prácticade dos formas.

Por un lado, sepresentala discriminaciónpor bienes,concretadaen la introducciónde distintos

impuestosatt valoreni sobrediferentesbienesy, por otra parte, se manifiestaunadiscriminación

por paíseso geográfica,quetienelugarcuandoel mismobien importadoprocedeun paísdiferente

al suministradorhabitual.

~ Al respectopuedeverseel epígrafeanteriordondese lleva a caboun desarrollomás
amplio, por ello, en este momento,unicamentepretendemosrecordardichoselementos.

~ Inicialmenteno fueron tomadasen consideraciónpor los distintos desarrollosde la
teoríade las unionesaduaneras.Su incorporacióncorrespondea W.M. Corden, surgiendo
un análisis complementariodel existente que tendremosoportunidad de explicitar más
adelante.

36 La investigacióndesarrolladapor la teoríadelas unionesaduanerasseha circunscrito,

en gran medida,al primer factor mencionado,ocupándoseparcialmentedel segundoy del
tercero,mientrasque los factoresapuntadosen cuarto y quinto lugarapenastienen cabida
dentrode los análisis de la teoríade las unionesaduaneras.
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Tradicionalmenteexistíaunavisiónquesuponíaquelasunionesaduanerasimplicaban

unamejoraen el bienestar,siempreo casi siempre.La argumentaciónempleadaera, deforma muy

resumida,la siguiente:dadoque,bajo los preceptosde la economíaclásica,el libre comercioeleva

al máximo el bienestarmundial, la constituciónde una unión aduaneraen la medidaque supone

una disminución arancelariapara un área concreta, suponeun paso hacia el logro del libre

comercio,por todo ello, unaunión aduaneraaumentaráel bienestarde los actoresquela crean,no

• obstante,no permiteobtenerel bienestarmáximo.

~.2.l.- La unión aduanera.Una combinaciónde elementosopuestos.

~.2.1.1.- La aportacióndeJ.Viner.

El razonamientoanterioresincorrecto,tal y comohanargumentadodistintosautores

quepodríamosinscribir en la órbita clásica. La aportaciónde 1. Viner suponeconstaurque

una unión aduanera, o cualquier otra forma de comercio preferencial, combina eleme>ntos

favorecedoresde un comerciomáslibre con aspectosque representanuna mayor protección. Se

~‘ VINER, J., (1950). Empleando un modelo ricardiano de producción que se
concentrabaen el efecto bienestarde los cambios generadosen la localización de Ja
producción, Viner demostróque no puede haberuna presuncióngeneralen cuantoa la
orientaciónde unaunión aduanera.El análisisde Viner introduceun conjuntode supuestos
simplificadores,proporcionesfijas en el consumoy costesconstantes,lo que le permite
concentrarseen los efectossobreel bienestarde los cambiosdelocalizacióndela producción
inducidos por una unión aduanera.No presta atención a los efectos sobre el consumo
derivadosde la creaciónde la unión.
Las críticassobrelos supuestosde Viner secentranen queéstosno describenel mundoirá!,
lo quelimita la aplicabilidadde las conclusionesdel análisis. Parece,a tenorde las palabras
del propioViner, quepretendeconcentrarla atenciónen un aspectoparticulardel problema
de las unionesaduaneras.Nos permitimoscitar al autor “El análisis trataráde encontrar
respuestasa las cuestionessiguientes:en la medidaen que el establecimientode la unión
aduaneraprovoqueun cambio en la localizaciónnacional de la producción de los bienes
comprados,el cambioneto es cJedesviaciónde las comprashacia fuentesde abastecimiento
de costosmonetariosmenoreso mayores,haciendoabstracciónde los costosmonetarios:a)
paracadauno de los paísesmiembrosde la unión aduaneraconsideradospor separado;b)
paralos dos paísescombinados;c) parael restodel mundo, y d) para el mundoentero..‘,
VINIER, J, (1950),p.2.
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combinan,de estaforma, tendenciasopuestasal interior de unauniónaduanera.Por unaparte,una

unión aduaneratiendea incrementarla competenciacomercial entrelos paísesmiembrosde la

unión, esto representaun movimiento hacia un comerciomás libre. Por otra parte, una unión

aduaneratiendea proveerrelativamentemásprotecciónen contradel comercioy la competencia

del resto del mundo, lo que representaun movimientohaciauna mayor defensa.

Los instrumentosanalíticosqueempleaViner son la creación y la desviaciónde

comerciointernacional~ La creaciónde comerciosuponepasar,de una produccióninterna de

precioselevadosy protegidapor derechosde aduana,a la de uno de los miembrosde la unión, de

preciosinferiores.La desviaciónde comercioimplica la transferenciadelas fuentesde intercambio,

desdelas zonasde costesreducidos,externasala unión, hacia los productoresde mayorescostos,

miembrosde ella. Bajo los supuestosadoptadospor Viner, especialmenteel que atañe a las

condicionesde demanda,la desviaciónde comerciodisminuye necesariamenteel bienestar,en

tantoquela creaciónde comercioaumentael bienestar~. En esamedida,y dadoqueel propósito

de unaunión aduanerano es incrementarel comercioen si mismo, sino aumentarel bienestarde

susmiembrosreduciendoo eliminandolas restriccionesestablecidassobreel comercio,el problema

consiste,pues, en determinar las intensidadesrelativas de las fuerzasque causancreación y

desviaciónde comercio.

38 Ambosefectossuponenun estudiodesdeel puntode vistade la asignaciónestáticade

recursos, lo que nos conducea la teoría del óptimo secundario.Según ésta, si resulta
imposible la satisfacciónde todas las condicionesdel óptimo, un cambio que permita
satisfaceralgunasde las condicionesdel óptimo podrá mejorar o empeorarlas cosas.De
forma ligeramentemásformal puedepresentarsecomosigue: las condicionesnecesariaspara
maximizar cualquier función no proporcionan,en general, condiciones suficientespara
aumentarel valor de la funcióncuandoel cambiono conduzcaal valor máximode la misma.
Puedeversecon mayor profundidadLIPSEY, R. G. y LANCASTER, K.J., (1956).

~ Debe suponerseparaque la creaciónde comerciotengaun efectopositivo sobreel
bienestarde la unión que existeel plenoempleodelos recursos,quelos costesdel ajusteson
igualesa cero y queno existeneconomíasexternas.
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111.2.1.2.- Algunos elementosqueinciden en la creacióny en la desviaciónde

comercio.

Si la creacióny la desviacióndecomercioson los principalesefectosestáticosde la

unión, cabepreguntarsepor los elementosqueincidenen los mismosy comoselleva a cabodicha

influencia.Entre éstos,el análisisclásico apuntacinco factores: i) el gradode complementación

o competenciaentre los paísesmiembros;u) la magnitudde la unión aduanera;iii) lasdistancias

y los costosdel transportedentrode la unión; iv) el nivel de comerciointrarregionalexistenteantes

de la integración,y y) el nivel de los arancelesantesy despuésde la unión.

Respectoal caráctercomplementadoo competitivo,el análisisde las condicionesque

afectana las gananciasderivadasde la unión graciasa la creacióny desviaciónde comercio fue

realizadopor Makower y Morton 4O~ Según estos autores,dado que va a tener lugar cierta

creación de comercio, las gananciasserían tanto mayores cuantomenossemejantesfueran las

razonesde costosen losdospaísesmiembrosde la unión. Definieroneconomíascompetitivascomo

aquellasquepresentanrelacionesde costossimilaresy las economíascomplementariascomolas

que tienen razones no similares, desde este punto de vista, las uniones entre economías

complementariasgeneraríangrandesganancias,si es que las hubiera.

Frente a la óptica clásica podemosencontrar los planteamientosde una visión

estructuralistade la integración. Según este enfoque la integración debería realizarse entre

economíassimilares y competidorasque se fusionan en una unidad nueva, de modo que la

integraciónno conducea reforzar la situacióndada,sino que lleva a la formación de unanueva

unidad compleja.La unión de economíascomplementariases fácil de realizarpero, para este

enfoque,es inútil porque inmoviliza lasestructuraspreviasexistentes.

Con relación al tamañode la unión, bajo el enfoqueclásico, se afirma que sus

beneficiosserántanto mayorescuantomás amplio seael espacioeconómico,la razón estribaen

40 Véase, ANDIC,S. y TEITEL, 5., (1977),Pp. 36- 37.
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que de esaforma aumentanlas posibilidadesde especialización,por medio de una división de]

trabajo,y se reducenlas necesidadesde la desviaciónde comercio.Esta lógica no estáexentade

problemasbásicamenteen relación a los indicadoresrelativos al tamaño: territorio, población,

númerode paises,volumenesde comercio,nivelesde producción,etc.

Los costosde transportepuedenlimitar mucholas posibilidadesde comercioy, por

lo tanto, el tamañoefectivodel mercado.En estascondiciones,el establecimientode unaunión

aduaneraentrepaísesno interrelacionadospor un sistemaeficientede transponepuedesignificar

una acentuadaelevacióndel costode una desviaciónde importacioneso de la creaciónde nuevas

corrientescomercialesentrelos paisesmiembros.

Bajo la ópticaestructuralistala proximidadgeográficaesunacondiciónesencialpara

llevar a cabo la integración. Consideranque es una particularidad a menudo descuidada

principalmentepor el predominioincontestadode la economíaclásica,queestáconstituida fuera

del tiempoy del espacio.Cuandose hablade distanciadebemospreguntarnosde quedistanciase

trata, ¿dela distanciageográficamedida en kilómetroso de la distanciaeconómicaqueseaprecia

en función del costo de los transportes?.Una ciudad másalejadade un centro cualquierapuede

estar económicamentemás próxima, si graciasa las vías de comunicaciónexistentespuedeser

alcanzadamás rápidamentey a menorcosto. Este últimcraspectoescaracterísticode los países

subdesarrollados.

En cuanto al volumen de intercambio recíproco, como es un indicador de las

posibilidadesde especializaciónde los países,el hechode que los Estadosmiembrosde una unión

aduanerano dispongan,en el momentodesu constitución,deun nivel de comercioelevado,podría

constituir un índicenegativoparael éxito del procesointegrador,al mostrarescasasposibilidades

de creaciónde comercioentrelos paísesmiembros.Los análisisde Lipsey recogenque, dado

el volumen de comercio internacional de un país, una unión aduanera tendrá mayores

probabilidadesde aumentarel bienestarcuantomayor sea la proporción de comerciocon el país

~ Véase,ANDIC, 5. y TEITEL, 5., (1977),p. 48.
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asociadoy menor la proporcióncorrespondienteal resto del mundo. Por otra parte, este autor

concluyetambiénqueunauniónaduaneratendrámayoresprobabilidadesde aumentarel bienestar

cuantomenorseael volumentotal desu comercioexterior,porqueentoncesserámenorel volumen

de comprasdel mundoexterior en relación con las comprasde bienesdomésticos.

Por último, en materiade aranceles,siguiendolos estudiosde Meadey Lipsey 42,

• la conclusión principal es que cuando han de modificarse los aranceles,existen mayores
£ probabilidadesde que el bienestaraumentesi estos arancelessólo se disminuyen,en lugar de

eliminarsepor completo.En esamedida,porunaparte,secrearíamáscomerciointernodondelos

arancelesfueranmáselevadosantesde la integracióny, por otra, la desviaciónde comercioseña

tanto mayorcuantomayoresfueran los arancelesestablecidosde caraala importaciónprocedente

de tercerospaíses,luegode la constituciónde la unión aduanera.

m.2.l.3.-Las aportacionesdeMeade,Gehrelsy Lipsey.

Traslos análisisde Viner, centradosen los efectosderivadosde los cambiosen la

localización,el segundograndesarrollode la teoríade las unionesaduanerasabordael análisis de

los efectossobre el bienestarde la sustituciónentrebienesresultantesde los cambiosde precios

relativos que acompañannecesariamentea una unión aduanera.La relajación de los supuestos

principalessobre los quese asentabael estudio de Viner, en especialel de las proporcionesfijas

en el consumo,permiteampliarla dimensióndel análisisde la teoríade las unionesaduaneras‘1

En efecto, unaunión aduaneramodifica los preciosrelativos, lo que supondráalteracionesen los

volumenesdebienesintercambiados,en tanto en cuantoahoraseincrementarála comprade bienes

que resultan más baratosy se reducirá la de aquellosque resultan máscaros. Este fenómeno

42 Véase,ANDIC, S. y TEITEL, 5., (1977),pp. 39- 47. En las últimaspáginasreferidas
se lleva a cabouna defensaintuitiva de la apreciaciónrealizadaen un contextomásgeneral.

~ Pareceserque la importanciade esteefecto sustituciónen el consumofue analizado
simultáneamentepero de forma independientepor tres autores.MEADE, J.E., (1955);
GEHRELS, F., (1956) y LIPSEY, R.G., (1957).
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tenderíaa aumentarel volumen de las importacionesprovenientesde un socio de la unión y a

disminuir tanto el volumende las importacionesobtenidasdel mundoexterior como el consumo

de bienesproducidosdentrodel país~

El análisisanteriornos llevaa distinguirentrelosefectosdeproduccióny los efectos

de consumode las unionesaduaneras‘1

Los primerosse refierenal impactode la creacióno desviacióndel comerciosobre

los nivelesproductivosde los paísesimplicadosen el proceso.Si la uniónaduaneralleva a sustituir

importacionesde costosmásaltos por una produccióninternamásbaratao un productonacional

más caro por otro más baratooriginario de un paísmiembro, el ahorro en los costossignificaría

unautilizaciónmáseficientede los recursosdisponibles,lo 4ue suponequeconunamismacantidad

~ SegúnrecogeKrauss, Melvyn, en ANDIC, 5. y TEITEL, 5., (1977),p. 57. “En el
contextode un modelode transformaciónlineal de dos bienesque haceabstracciónde todo
lo queno seasustituciónentrepaísesy entrebienes,los autoresen cuestióndemostraronde
forma independientequeel efectode un incrementodel bienestarderivadode la igualación
de la tasa marginal de sustitución de los bienes en consumocon su tasa marginal de
transformaciónen la producción,que suponeinicialmentedistorsionadapor un arancelno
preferente,puedecontrarrestarla pérdidade bienestardebidaa la desviacióndel comercio
generadapor la unión aduanera,de las importacionesde costosmenoresdel restosdel mundo
a las de costos mayores del país asociado.” En todo caso, hay que apuntar que la
argumentaciónde Gehrelsconcluíaqueel efectodel consumoessiemprepositivo, conclusión
erróneacomoespecíficoLipsey al considerarun modelode tresbienes.

‘~ Estanuevadistinción escriticadaporLipsey, quien estimaquelos efectosde consumo
causaránalteracionesen los efectosde producción, con ello existe un cierto grado de
indeterminacióna la horade determinarlos efectosgeneradospor la creaciónde unaunión
aduanera.Proponeuna distinciónqueestablezca,por un lado, la sustituciónde paísesy, por
otro, la sustitución de bienes. La sustitución de paísescorresponderíaa la creación y
desviaciónde comerciode Viner, cuandose reemplazaun pan por otro como fuentede
abastecimientode algúnbien. La sustituciónentrebienestienelugarcuandose sustituyeun
bien por algún otro comoresultadode un cambio de los precios relativos. VéaseLIPSEY,
R.G., (1957).
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de recursosse obtiene un mayor volumen de bieneso servicios, alcanzaríamos,así, un efecto

producciónpositivo. En el caso contrario, lograríamosun efectoproducciónnegativo.

Los segundosconsideranno solo el volumen, sino también la composiciónde la

demanda, como consecuenciade la articulación de la unión aduanera.Debemos tomar en

consideracióntanto la sustituciónde fuentes de aprovisionamientode una mercancía,como la

sustituciónentrelasmercancías.Si la uniónllevaa sustituirunamercancíaanteriormenteimportada

por un productointernode calidad inferior, se tiene no sólo una reducciónde los nivelesglobales

de comercio,sino tambiénun deteriorode los nivelescualitativosdel consumo,lo cual redundaen

una disminuciónde los nivelesde bienestar.

111.2.2.-Los desarrollosposteriores.Un cambio de rumbo.

m.2.2.1.-Algunos argumentoscríticos.

Bajo la influencia de Viner los primeros estudiososde las unionesaduanerasse

ocuparonde los efectosde las unionessobreel bienestarantesque atendera las razonespor las

cualessurgíala discriminacióncomercial,en forma de unión aduanera46~ Hay queremitirsea los

análisisde Jonhsony de Cooper y Massell~.

El primero se cuestionabala incapacidadde la teoría para explicar porque los

gobiernossiguenpolíticasdistintasdel libre comercio.Los segundos,en síntesis,sostuvieronque

en la medidaqueunapolítica de arancelesno preferenteses necesariamentesuperiora unaunión

aduanera,como mecanismode liberalizaciónde su comercioexterior, no podíabuscarsela razón

46 Con los análisisde Coopery Massellhay un cambio claro, a lo largo del procesode

refinamiento de la teoríade las unionesaduaneras,en cuantoa la problemáticaobjeto de
estudio,sepasade la cuestiónde los efectosquegeneraifa la razónpor la queseconstituyen
tales procesosintegradores.

“Véase, JONHSON,H.G., (1962), COOPER,C.A. y MASSELL, B.F., (1965).
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de ser de las unionesaduanerasen una asignaciónmás eficiente de los recursos~ La teoría

clásicadel comerciointernacional,con su marcadatendenciahaciael libre comercio,es incapaz

de explicar las causasdel surgimientode un arancel,sería necesariauna teoría económicadel

proteccionismo,que permitiera comparar la política de tarifas no preferentescon una unión

aduanera,comomecanismosde proteccióny no de liberalizacióndecomercio,lo cualnos instalaría

en el problemade la determinaciónde un motivo parala implantaciónde las tarifas.

111.2.2.2.-El surgimientode nuevaslíneasde trabajo.

Los estudiosde Coopery Massell,al eliminarla asignaciónde recursoscomoposible

justificación económicade la unión aduanera,permitieronla aperturade nuevaslíneasde trabajo,

concentrandola atenciónen otras dos posibles fuentesde beneficioderivado de la creaciónde

unionesaduaneras.Nos referimosa los efectosdinámicosy a los términosde intercambio.

El análisisde los efectosdinámicosestácompuestopor dostipos de razonamientos

separadosy diferentes.Por unaparte, los efectosde la protecciónsobrela eficienciade operación

de la empresa,dadasunascondicionesde estrncturade mercadoy la tecnología,la argumentación

de Corden es en buenamedidacuestionadade forma que no pareceexistir unaevidenciaclara

~ El marco analítico en el que se desenvuelvenCooper y Massell supone: un país
pequeñoqueno puedemodificarsustérminosde intercambio,peropuedecomerciara la tasa
extranjerade transformacióndel producto.Ello implica queel paísasociadoy el resto del
mundo son comparativamentegrandes,de formatal quesóloel paíspequeñosebeneficiacon
el comercioexterior; implica adicionalmenteque los cambiosde bienestardel mundoy de
la unión aduanerason función de los cambiosde bienestardel paísen cuestión.Se supone
que la función de producciónestá determinadapor una función de transformacióncóncava
haciaadentro,y se suponeque el país en cuestiónes un importadoren condicionesde libre
comercio.

‘~ Empleamoslas consideracionesrealizadasen él artículo de Krauss, Melvyn en
ANDIC,S. y TEITEL, 5., (1977),pp. 63~ 64.
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en relacióna esteprimer temaapuntado50; por otra parte, se sostiene,con caráctergeneral,que

los mercadosmás grandespermiten la explotaciónde las economíasde escalay la adopción de

tecnologíasmásmodernas.Parael análisisde las economíasde escalaseguimostambiénel estudio

de Corden~ Susconsideraciones,centrándoseen la creacióny la desviaciónde comerciocuando

se tomanen cuentade forma explícitalas economíasde escala, introducendos nuevosconceptos:

i) efecto de reducciónde costos ,y u) efecto de supresiónde comercio. El primero refleja el

incrementode bienestarderivado de la disminucióndel costo medio por unidad de producción

internacuandola mismaseexpandetras la formaciónde una unión aduaneray el costemedioestá

bajando.El segundorepresentala disminuciónde bienestarcomoconsecuenciade la sustituciónde

importacionesde su fuentemáseficientepor produccióninternamenoseficiente52

50 La argumentaciónde Corden, en palabrasde Melvyn Krauss, es la siguiente: “la
reducciónde un arancelelevael ingresode los factoresintensivosen la producciónde bienes
exportablesy disminuyeel de factores intensivosen la producciónde bienesimportables.
Si suponemosque la eficienciadependedel esfuerzo,y si ademáslos efectosde ingresode
los factores superan a los efectosde sustitución, los factores intensivos en los bienes
exportablesse vuelven menoseficientes mientras los factores intensivos en los bienes
importablesse vuelven máseficientesal reducirselos aranceles.”En ANDIC, 5. y TEITEL,
5., (1977),pp. 63- 64.

~ Véase:CORDEN,W.M., (1972). La teoríaortodoxade las unionesaduanerassupone
costesconstanteso crecientesen cada industria y a-menudo ha sido criticada por no
considerarlas economíasde escala. El enfoqueinicial esde equilibrio parcialy estático.A
lo largo de su análisis Corden suponeque las economíasde escalason internaspara las
empresas,de forma que se relaja el supuestotradicional de la competenciaperfecta. Se
introduceunasimplificaciónal suponerquelos paísesqueforman la uniónaduaneraafrontan
preciosdadosdel restodel mundo, lo que redundaen unaseconomíasde escalade caracter
insignificante.Cordenconsideratrescasos:produccióninicial delbien importableen ambos
miembros de la unión, en uno de ellos solamentey en ninguno. Realizaconsideraciones
respectoal oligopolio, la diferenciaciónde productosy el equilibrio en un modelo general
de muchosbienes.

52 Melvyn Krausscrítica los razonamientosde Corden.En primer lugar señalaque en
la medidaqueCordenabandonalos supuestosde análisissobrelos quetrabajabainicialmente
J.Vinerno podemosreferirnosa la creacióny desviaciónde comercioen sentidoortodoxo.
ParaKrauss,los efectosde las economíasde escaladeberíanincluirseen el análisisortodoxo
con unasencillaampliaciónde los conceptosde creacióny desviaciónde comercio.
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El análisis de las unionesaduanerasempleaun supuestoimplícito, queel paísen

cuestióntiene un tamañoreducido en relación al restodel mundo, de forma que él es el único

perjudicadoo beneficiadocon el procesointegrador.La eliminaciónde tal consideraciónhaceque

ya no podamossuponerqueel bienestarde la unión aduaneray del restodel mundocambianpan

passucon el del paísen cuestión,una unión aduaneraque favorezcaa estepaís puedeperjudicar

al paísasociado,al restodel mundo, o a ambos.

El análisis de J.E. Meade ~ en relación a los efectos de los términos de

intercambioenfatizala relevanciade la uniónaduaneraparaaumentarla capacidadde negociación

de suselementosconstituyentesen las relacionescomercialescon tercerospaíses.En esamedida

una posición conjuntade los miembrosde la unión aduanera,bien elevandosusimpuestossobre

las importacionesprocedentesdel resto del mundo, o bien estableciendoun impuestosobre las

exportacionescuyo destinoesel restodel mundo,puedetenermáspesoa la horade negociaralgún

tipo de concesiónparael grupo que si la observaciónfuera realizadapor un sólo país ~

Cooper y Massell, tratando de justificar que los efectos de los términos de

intercambioson un buen argumentopara la creación de la unión aduanera,señalaronque “la

reducción arancelariano preferenteprovoca una pérdidade términos de intercambioque en

combinacióncon la gananciade términosdeintercambioderivadadela unión aduanera,si subsiste

algún comerciocon el restodel mundo trasde la unión, proveeun argumentoeconómicoen favor

~ MEADE, J.E., (1955).

~ Este argumentosubestimael hecho de que cuantomayor sea el númerode países
miembrosde la unión, mayoresson las dificultadespara lograr un consensosobrealguna
materia,y seapoyaen el hechode quecuantomayorseael númerode paísesqueamenacen,
mayor serála posibilidadde sometimientodel restodel mundo.
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de ésta,especialmenteen vistade que la pérdidaderivadadel efectode desviaciónde comercioes

menorcuantomayores la mejorade los términosde intercambio” ~

En el mismo sentidoque los anterioresH.G. Jonhson56 ha sostenidoqueéstees

el único argumentoválido en favor de la unión aduanera.Ahora bien, si la unión aduanerahace

queceseel comerciocon el restodel mundo, los efectosde términosde intercambiode la unión

aduaneray de la reducciónarancelariapreferenteson desfavorables.

11.2.2.3.-La teoría de lasunionesaduanerasparalos paísessubdesarrollados.

Los sucesivosperfeccionamientosde la teoríade la uniónaduanerahandejadofuera

del análisisa los paísessubdesarrollados.Bajo el estudio de J. Viner la creaciónde comercioes

buenay la desviaciónde comercioes mala; una unión aduaneratendrámayor probabilidad de

generargananciasnetasde bienestarcuandohayauna yuxtaposición,en la medidaque la creación

de comerciosuperea la desviaciónde comercio.La incorporaciónde elementosanalíticosparalas

economíassubdesarrolladas,realizada por Cooper y Massell ~‘, supone, en primer lugar,

considerarunaposiblepreferenciapor la industriay, en segundolugar, tomarel arancelcomoun

instrumentode política económicaantesque como una variableexógena.En consecuencialas

gananciasde una unión aduaneradependende lo que ocurra con el ingreso y la producción

industrial, lo queseencuentracondicionadopor el arancelexternocomúnque seadopte.

~ COOPER,C.A. y MASELL, B.F., (1965).

~ JONHSON,H.G., (1962).

~ COOPER,C.A. y MASSELL, B.F., (1965). Suponenque los planificadoresson
indiferentesentredos industrias diferentes,de forma que se decantaránpor aquellaque
presentalos menorescostes,parasatisfacerla demandadeproducciónindustrial; consideran
el plenoempleo de los factores;los costosconstantes;precioscompetitivosy términosde
intercambiofijos.
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Coopery Massellmarcanun puntode rupturacon la concepciónde la teoríaclásica

queconsiderapositivo todo incrementode los ingresosde fa unión comoresultadode un proceso

de especialización,y negativotodo deteriorodel ingresodebidoa una desviaciónde comercio

La unión aduanerapuedeparecerdesfavorablesi sólo se observabajo la óptica del comercio

internacional,con predominiode la desviaciónde comercio,peroestaúltima puedeser compatible

con la industrialización,ya que la desviaciónde comerciosuponesustituciónde importacionesy

tambiénahorropermanentede divisas.

Con las apreciacionesanteriores,tanto la creacióncomola desviaciónde comercio

puedenrepresentaraspectospositivoso negativos. Se hacehincapiéen las gananciaspotenciales.

En el caso de unadesviaciónde comercio,cadaeconomíaexpandesu producciónindustrial para

abastecerel mercadode la otra. Esto puededisminuir el ingreso nacional, pero aumentarála

producción industrial. Sin tenerinformación acercade las preferenciasen política económicade

los países,no podemossabersi estoaumentao disminuyeel bienestar.En cuantoa la creaciónde

comercio,en la medidaqueuno de los dosmiembrosproducetodoslos bienesindustrialesa menor

costeque el otro, lo que suponeque la producciónse desplazahacia el quepresentamenores

costes, tampocoestamosen condicionesde determinarsi seobtienenganancias o pérdidasde

bienestar,a menosque sepamoscualesson las preferenciasde los países,puestoque, por una

parte, se pagarámenospor los bienes industrialesy, por otra parte, el sector industrial se ha

perdidocomoconsecuenciadel intercambio.

La conclusiónquealumbran esquelos beneficiospotencialesde la creaciónde una

uniónaduaneraseránmayoressi lospaísestienenuna marcadapreferenciapor la industrialización;

si existeun costemarginaldeproteccióncreciente;silospaísesson complementarios,y si ninguno

de los paísestiene ventaja comparativadentro de la unión, en todas o en la mayoría de las

industrias.

~ Pudieraocurrir queun paíssubdesarrolladovalore tanto la industrializaciónqueesté
dispuestoa sacrificar, por lograr tal meta, una ciertacantidadde ingresonacional.
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La enseñanzamásrelevante,esquela integracióneconómicapuedepermitirquedos

o máseconomíasprotejanunacantidaddadade industriaamenorcostereal. Queselogreo no este

resultadoestá en función de las preferenciasde los participantesen el procesointegradory del

gradode cooperaciónqueestablezcan.

Jonhson~ tambiénse manifiestade forma crítica contrala ortodoxia clásicade las

unionesaduaneras.Consideraqueexisteunapreferenciacolectivapor la producciónindustrial, en

$ el sentidoque los electoresestándispuestosa gastarrecursospara la consecuciónde un volumen

de producción y de empleo industrial, mayor que el alcanzadocon la libre concurrencia

internacionalt

Analizandoel caso de la reducción arancelariarecíprocaentre dos países, uno

importadory otro exportadorde bienesindustriales.Jonhsonconcluyeque, dadala preferenciapor

la producción industrial, una reducciónde las tarifas recíprocasno favorecea los paísesque

carecendepoder de mercado,por el contrario, para estos países,el mecanismofavorecea los

paísesdesarrollados,queconcentrantodoslos beneficios,de modoquela protecciónde la industria

exige el mantenimientode las tarifasarancelariasal nivel inicial. Cuandosetratade una reducción

arancelariarecíprocaentrepaísesasociados,manteniendoel arancelfrentea terceros,la reducción

recíprocatiene la ventajasobrela reducciónno discriminatoriade permitir a un paísofrecera su

~ JONHSON,H.G., (1962).Pretendeanalizarla racionalidadeconómicadel gobierno
en la aplicaciónde su política comercial,y comola participaciónde un paíssubdesarrollado
en una unión aduanerapuede hacer que alcanceventajas económicasderivadasde la
protección.

~ El análisis de la racionalidad del gobierno no supone la modificación de las
herramientasde análisis clásico. Al contrario, Jonhson indica que el gobierno deberá
aumentarla protección hastael punto en que el valor de la utilidad marginal colectiva,
derivadadel consumocolectivode actividadesinternas,esigual al excesomarginaldecoste
privadode la producciónindustrial. Lo cual nos remite implícitamentea unaposiciónde
equilibrio, adicionalmenteconsiderala producciónindustrialcomoun agregadohomogéneo.
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socio un aumentode las exportacionesy de la producciónindustrial sin reducir su producción

debidoal desvíode importacionesprocedentesde tercerospaíses61•

Estasapreciacionesle sitúan en oposicióna las concepcionesclásicasrespectoa la

teoría de la unión aduanera.Mientras que en el enfoqueclásico la unión aduanerasuponeun

movimientode liberalización tendentehacia el libre comercio, segúnla visión de Jonhson,las

disminucionesarancelariasdiscriminatoriassuponenuna utilización con fines proteccionistas.

Por otra parte,paraJonhsonunareducciónarancelariarecíprocaseríaatractivapara

aquellospaísesquemantienenuna preferenciaintensapor la industrializacióny quese encuentran

en desventajacomparativaen términosde la producciónindustrial con relaciónal restodel mundo.

Las unionesaduanerastendránmayoresposibilidadesde negociaciónentrepaísescon un grado

similar de ventajacomparativaen la producciónindustrial.

m~3.- Criticasa la teoría de lasunionesaduaneras.

No cabedudaque muchosson los elementoscríticos que se puedenapuntarcon

respectoa la teoríaclásicade las unionesaduaneras.En todo caso,aquí y ahora,nos haremoseco

de los siguientesaspectos:en primer lugar, abordaremosla relatividad de la teoría de la unión

aduanera,ancladaen las consideracionesclásicasrespectoal comerciointernacional;en segundo

lugar, nos ocuparemosdel caráctereminentementeestáticoquepresentanlos distintosdesarrollos

teóricos; en tercerlugar, nos ocuparemosde la excesivaconcentraciónen los efectossobre el

bienestar;por último, atenderemosa las críticasque se puedenplantearrespectoa los modelosde

integraciónsobre paísessubdesarrollados.

61 PretendeJonhsonmostrar lo favorable de una reducción arancelariarecíprocacon
carácter discriminatorio frente a una disminución tarifaria no discriminatoria. Esta
superioridades consecuenciade los supuestosde partida que observa: por un lado, la
preferenciapor la industriay, por otro, la no aplicaciónde subsidiosa las exportaciones.
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~.3.1.- La relatividadde la teoríade la unión aduanen.

Entendemosque la teoríade la unión aduaneraconstituyeunaversión modernizada

de la teoríaclásicade comercio internacional,segúnla cual cadapaísdeberíaespecializarseen la

producciónde los bienesen quepresentauna mayorventajarelativa, o queutilicen los factoresque

poseenen mayorabundancia62

El principio de la ventajacomparativacomo criterio rectorde la política económica

presentauna perfectaracionalidadsi se le contemplaen su momento histórico concreto, si se

analiza en función de los interesesde la economíaingfesa duranteel período ricardiano ~.

Ademásdel contextohistóricoen quefue elaborada,la teoríaricardianadel comerciointernacional,
64

no puedeser entendidasino a partir de los supuestosen los que se apoya

62 Estaespecialización,bajo los desarrollosde la teoríaeconómicaclásica,conduciríaa
funcionesde produccióneficientesen el sentidode permitir alos diversospaísesexportarsus
factoresabundantesy dependermenosde sus factoresescasos.En régimende libertadde
comercio,ello propiciaríaunanivelaciónde lospreciosde los factoresen los diversospaíses,
en la medidaen que la oferta interna del factor escasoseríaampliadamediantemayores
importacionesy la demandade los factoresabundanteslo seríapor mayoresexportaciones.
La libertad de comerciopermitiría, así, una distribución equitativa de las ventajasentrelas
diversaseconomías,que se estimularíanrecíprocamentey se integraríancadavez más a
travésde la interdependenciade las respectivasproducciones.Los preciosserían regulados
automáticamentepor las variacionesde la ofertay de la demanda.Se llegaría,entonces,por
aproximacionessucesivas,a una situaciónde equilibrio en las relacionesinternacionalesde
los diversospaíses.

63 El propio Ricardo reconoce,en el capítulo XXXI de sus ‘<Principios”, que las
proposicioneshechas a partir de la experiencia inglesa no tenían validez universal.
RICARDO, David, (1985).

“ Estos puedenser condensadosde la siguiente manera: 1) un stock de factores de
produccióndado,queconduciríaa la posibilidadde unasolacombinaciónóptimade factores
a nivel nacional; 2) la inmovilidad relativa de factores a nivel internacional;3) el pleno
empleode los factoresa nivel nacional; 4) la homogeneidadde factorespaísa país, que
permitiría la unicidadde las combinacionesproductivas;5) la movilidad de productosentre
países,y 6) la concurrenciaperfectaen el mercadode productosy de factores,lo quea su
vez implica: a) la atomicidaddel mercado;b) perfectahomogeneidadde los productos;c)
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Las fuentes de la ventaja comparativase encuentran,en primer lugar, en las

diferenciasde tecnología(enfoquede D. Ricardo) y, en segundolugar, en unaexplicaciónmás

sofisticadapuedenhallarseen la diferenciaen las dotacionesde factores(enfoquede Heckscher-

Ohlin) 65 Las dos explicacionesanterioresse encuentranancladasa factoresexógenos,estáticos.

Hoy en día, es muy importanteteneren cuentalas ventajascomparativasdinámicas,adquiridaso

endógenas.Así, un país dado puede convertirse en exportador bien porque una innovación

tecnológicale confiere esa posición, o bien porque lo relevante sea el capital humano, las

capacidadesy/o habilidadesde los trabajadores/as,que puedenser objeto de formación y/o

cualificación.Todo ello apuntaexplicacionesde las pautascambiantesde especialización.

Es más, en cierto sentido,podemos afirmar que la historia de la aplicación

indiscriminadadel principio de la ventajacomparativase confundecon la génesis misma del

subdesarrollo.La actualidades en sí mismaun testimoniode la nulidad del postuladoclásico de
66una propagaciónautomáticade los beneficiosdel comercioa travésde la libertad de comercio

absolutalibertad de ingreso tanto en el sector productivocomo en el comercial; d) libre
accesoa la informaciónsobrelas condicionesde mercado,y e) movilidad de factoresentre
sectoresde producción,a nivel nacional.

65 La explicacióndel comerciobasadaen las dotacionesde factoresha tenidoproblemas
en la contrastaciónempírica. Un caso llamativo es la paradojade Leontief quesurgió al
encontraresteeconomistaquelos productosexportadospor losEstadosUnidosincorporaban
relativamentemásfactortrabajoquecapitalquelos artículosqueimportaba,cuandoEE.UU.
parecíaclaramenteun paísque en 1947eraabundanteen términosrelativosen capital si se
le comparabacon cualquieraotro del mundo.

~ Aníbal Pinto en: PINTO, A., (1980),recogelas palabrasde Rosenstein-Rodanque
entendemosson bien ilustrativasde lo quequeremosdecir: “Entre 1815 y 1914 tuvimos un
siglo excepcionalde paz, lo que constituyeun períodosuficientementelargo, aún para los
economistasclásicos,duranteel cual el progresotécnicoy económicofue estupendo.En el
transcursode este siglo se cumplió con todos los postuladosde los economistasclásicos:
intervencióngubernamentalmínima,comerciolibre, elevadasinversionesinternacionales,y
lo queesmás, no sólo un libre movimientodel capital, sino tambiénuna gran movilidaddel
factor trabajo, en forma de migracionesinternacionales.
La primera parte de las prediccionesde los economistasclásicos se cumplió: el siglo
presencióun gran incrementode la riqueza.Perola segundaparteresultónotoriamentefalsa.
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Comoconclusiónpodemosapuntarel bajogradodeaplicacióndel modeloricardiano

para explicar la realidad de las relacionesinternacionales67• En lugar de un equilibrio en las

relacionesentrepaísescondujoa un mundo en el que la desigualdad,el desequilibrioy la

polarizacióncrecienteson las notasdominantes.

111.3.2.-El carácterestáticode la teoríade la unión aduanen.

El estudiode la unión aduaneraseconcentraespecialmenteen los efectosestáticos

de creación y desviaciónde comercio, más aún, cuandose realiza un intento de incorporar las

economíasde escala,con los consiguientesefectosdinámicosque introduce,éstasson enfocadas

desdeun punto de vista estático.

En cuantoa los principalesfactoresdinámicosdestacamoslos siguientes:i) el auge

de la competencia;u) el cambio tecnológico;iii) las económíasde escala,y iv) el fomento de la

inversión.Esteconjuntode factoresdinámicosson materiaextraordinariamentecontrovertidaen

La mayor partedel crecimientode la riqueza aprovechóa sólo un 30% de la población
mundial, mientraslos dos terciosrestantespermanecíantan pobrescomoantes”.

6? El modelo ricardianomantiene,comono podíaser de otra forma, una limitada, por

no decir casi nula, capacidadde explicaciónde las nuevas circunstanciasen las que se
desenvuelveel comercio internacional. En primer lugar, no puede atenderal comercio
intraindustrial, cuya baseseencuentraen dos hechos:por un lado, un volumen importante
de comerciose realizabasándoseen la similaridaden vez de en la diferencia;por otro lado,
cadavez es más frecuenteque un país seaexportadore importadorde un mismo tipo de
mercancía.En segundolugar, no toma en consideraciónlas economíasde escala. Estas
puedentenerdistintascausas,no obstante,destacamosla existenciade costesfijos (unas
partidasde costeque son independientesde quese produzcaunacantidadmayoro menorde
bien), quegeneranun menorcostepor unidaddeproductocuantomayor seael volumende
producción. Especial importancia cobran los gastoseh investigación y desarrollo y las
economíasde escalageneradasen el marketing, que resultan especialmenterelevantesen
productosdiferenciados.Por último, no considerala diferenciacióndeproductos,entrela que
podemosreseñartrescasos:diferenciaciónhorizontal,diferenciaciónvertical y preferencia
por la variedad.
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los análisiseconómicos,por ello no podemossino aventurarhipótesisen relaciónala vinculación

que mantienenlos aspectosreferidoscon los procesosde integración,nuncaconclusionesfirmes
68

En primer lugar, destacamoslo referentea la mayor competencia.Cuando se

eliminan los arancelesy se expandeel mercado el número de competidorespotenciales se

incrementa.Las estructurasde mercado monopolisticasse exponen a presionesexternas, no

obstantenada indica que vayan a perder su poder de mercado. La competenciafavorece la

investigación y el desarrollode nuevosproductosy procesos.Por consiguiente,cabe apuntar,

aunqueno necesariamentetienen porque ocurrir las cosas de este modo, que un procesode

integracióneconómicaincentiva la competenciaal interior del áreade integración.

Un segundopunto que se ve favorecidopor la puestaen marchade un proceso

integradores el cambio tecnológico.En ciertamedida,coincidiendocon el argumentoprevio, la

ampliación del mercado lleva a una mayor competencia,lo que estimula la investigacióny el

desarrollo. Esto crea un clima que conducea un mayor cambio tecnológico y a un mayor

crecimientoeconómico,de forma que,comocorolario,podríamosapuntarla relaciónpositivaentre

los procesosde integracióny el cambiotecnológico.

Otro aspectoa considerares el de las economíasde escala. Paraargumentarla

relaciónes suficientenotar quela creaciónde un mercadomásamplio lleva a un mayor gradode

especialización,queredundaen unareducciónde costoscomoconsecuenciade la mayorutilización

de la capacidad de planta, del aprendizajedel trabajo y del desarrollo de una base de

trabajadores/asy directivos/ascalificados/as.Estaargumentaciónpresentatambiénsusdetractores,

hay estudiosque estimanque las compañíaspequeñaspresentanuna mayor eficiencia que las

68 La inclusión de estos efectosde carácter dinámicono excluye el análisis de otros

aspectos,si bien los aquí referidosson los queaparecenen la mayor partede los estudios
sobre integracióneconómica.Puedenversecomoreferenciasentreotrasa: SCITOVSKY,
T., (1958); BALASSA, Bela, (1964) y CORDEN, W.M., (1972).
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grandes. En ese sentido, mitigando los efectos de la especializacióncomo resultado de las

economíasde escala,surgenlas economíasde variedado de gama69

Por último, en lo que respectaal fomentode la invenión. El aumentode la

competenciay del cambio técnico conllevan un conjunto de inversionesadicionales,que son

requeridasa fin de sacarventaja de las oportunidadesrecientementecreadas.Ahora bien, del

mismo modo que se registra un proceso inversor se puede verificar una desinversión

fundamentalmentelocalizada en ciertasactividades que se ven afectadaspor la competencia

adicional de productoresmás eficientesubicadosdentro del área de integración.De modo que

quedanrecogidasdos tendenciascontradictoriasdificultandoel signo final del efectoneto sobrela

inversión.

111.3.3.-La concentraciónen los efectossobreel bienestar.

La teoríaortodoxade las unionesaduaneras,al reducirlos efectosde la integración

sobre los nivelesde bienestara los fenómenosde carácter meramentecomercial, abandonóuna

ampliagamade otrosposiblesefectosde la integración.Entre elloscabeseñalar:i) el aumentode

la tasade crecimiento;u) el mejoramientode los términosde intercambio;iii) el incrementoen la

remuneracióndel factor trabajo, y iv) la mejora en la capacitaciónde la manode obra.

El aumentoen la tasade crecimientoeconómicoen conjunto de la unión aduanera

constituyeuna hipótesisrelativamenteplausible en la medida en que la ampliacióndel espacio

económicoelimina uno de los factores limitantesdel crecimientode vadossectoresindustriales,

estimulaun aumentode la tasade inversióny permiteunautilización másintensade los recursos

69 Surgencuandoes másbaratoqueunamismaempresaproduzcaconjuntamentevarios

tipos de artículos,en vez de hacerlopor separadodos o másempresasespecializadas.En el
momentoactual,con sistemasde producciónflexibles en los que el diseñoy la producción
con apoyode ordenadorpermitenalteraren muy breve lapsode tiempola configuracióndel
proceso productivo, estas economíasadquieren relevancia. Puede incluso decirse que
coexisten las economíasde escalacon las de alcance,siendo las segundasuna tendencia
contrapuestaa la superespecialización.
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disponibles.Si el incrementode los nivelesdecrecimientofueraacompañadodemedidasadecuadas

en el plano de la distribución se puedeesperarun doble efecto positivo sobre los niveles de

bienestar: i) el aumentodel productoampliará la disponibilidadde bienesy servicios, y u) el

aumentoen el volumen total de ingresosy la reducción de los costos de algunosproductos

permitirán unaelevaciónde la capacidadde consumoy del salarioreal promedio.

Hay unaomisiónclara por partede la teoríaortodoxade la unión aduanerade los

$ efectosde la mismaen los términosde intercambio 70• Esta lagunaesanalizadapor partede los

teóricosquecontinuaroncon el desarrollode la teoría.Al introducir los cambiosen la estructura

productivainducidospor la integracióneconómica,cuyo principal fundamentoesofrecerbasesmás

económicasparala industrialización,los análisisposterioresresaltaronel papel de los términosde

intercambio

La formaciónde unauniónaduanerapuedesuponerunamejoraen la retribución del

factor trabajo.La mayoratracción,comoconsecuenciadel incrementoen la dimensióndel mercado

regional, de ciertostipos de inversión.Fundamentalmenteinversionesen la explotaciónde ciertos

recursosnaturaleslocalizadosen paísesde escasasposibilidadesfinancieras, explotacióncuya

viabilidadeconómicaestríacondicionadapor la posibilidaddeaccesoa los mercadosde los países

vecinos.La integraciónsupondríala creaciónde nuevosempleos,bien en las unidadesproductivas

70 Ese abandonoes justificado en baseal supuestoimplícito de que la desviacióndel

comerciopredominaríasobre la creaciónde nuevascorrientesde intercambioy de que se
mantendríaconstantela composiciónde las exportacionesal exterior.De otro modo: en las
economíassubdesarrolladas,éstas pasaríana producir o adquirir en el área, a precios
superiores,bienesque anteriormenteimportabandesdeel restodel mundoy continuarían
comoexportadoresde materiasprimas.

71 Tantola hipótesisde quela integraciónconduzcaaunapolarizaciónde las actividades

industriales,comoaquellaqueconsideraquelos procesosdeintegraciónno debenorientarse
exclusivamentepor los mecanismosde mercadoen forma que privilegien a los centros
industrialesexistentes,sino que debecontemplarmedidasqueasegurenla participaciónen
los beneficiosgeneradoscomoconsecuenciade la ampliaciónaaquellasáreasmarginadasdel
desarrolloindustrial, son analizadaspor ARAGAO, l.M., (1968),Pp. 112- 113.
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básicaso en las unidadesde produccióninducidaspor las primeras,lo que favoreceríaaumentos

en la productividady posibilidadesde mejorasen la remuneracióndel factor trabajo.

La integracióntambiénpuedetraerconsigoaumentosen la capacitaciónde la mano

de obra. Ello puedeser propiciadopor la integraciónen la medidaen que se realicen inversiones

de elevadocoeficientede innovacióntecnológicao en la implantaciónde nuevospolosindustriales

en ciertasregiones,anteriormentevinculadasaactividadesagrícolas.

m.3.4.-. Criticas a los modelos de análisis de la integración en los países

subdesarrollados.

El análisisno deja dudascon relación al hechode que las ventajasderivadasde la

formaciónde unaunión aduaneraseránel resultadode la comparaciónde los efectospositivosy

negativosgeneradospor la creacióny la desviaciónde comercio,teniendoen cuentala preferencia

por la industria. Las apreciacionesreferidas con anterioridad72 pueden ser criticadasen el

siguientesentido:

• Los estudios consideranqueel Estadoeshomogéneoy querefleja los interesesde toda

la sociedad.

Todo indica que los distintospaísesasociadostienenlos mismosobjetivos.

La sociedadtambiéneshomogéneay se produceuna coincidenciaentrelos objetivosy

las valoracionesde todos los miembrosde la misma.

• Al aceptarque los gobernantesdecidenque la industrializaciónes un bien público que

maximizael bienestargeneral,se estálegitimandola visión de la realidadde la clasedominante,

suponiendoque representala visión del conjunto de la sociedad, haciendoabstracciónde la

existenciade clases socialesdiferentescon interesesantagónicos,que dificultan el análisis en

términosde objetivoscomunes.

72 JONHSON,H.G.,(1962) y COOPER,C.A. y MASSELL, B.F., (1965).
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Por másque las consideracionescríticas de caráctergeneralse han concentradoen

el enfoqueclásico, entendemosqueson extensiblesalos enfoqueskeynesianos.En la medidaque,

por un lado, la proximidad de los supuestosteóricos y metodológicosy, por otra parte, la

aproximacióncrecienteentrelas distintascorrientesdentrode cadaenfoquehacenquela separación

fundamentalentreclásicosy keynesianosseamásartificial que radical.

En realidad, los modelos keynesianosmantienenel supuestodel individualismo

utilitarista, a la par queno tomaen consideraciónlos dinamismoshistóricos. La sustitucióndel

objeto de análisiseconómico,al pasarde las microundiades(consumidory firma) a los grandes

agregados económicos (consumo, inversión, gasto público) no supone el abandono dei

reduccionismoextremo 1 de la neutralidadaxiológica de la investigación científica ~ y del

instrumentalismoempirísta1 todos elloselementoscaracterísticosde los análisisclásicos.

111.4.- El enfoquedel subdesarrollointegrado.

~ A travésde la reducccióndel objetoseprimala coherencialógicade la teoría,ya que,
desdeel momentoen que se aplica la condición “todo lo demáspermanececonstante”, la
concordanciao no del modelocon la realidadpasaa situarseen segundoplanoy no repercute
en el determinismodel restringidocampode reflexión elegido.

~ La neutralidades, a nuestomodo de ver, imposiblede lograr en el trabajocientífico.
La realidadestácolocadaconscientementeen un futuro apetecible,anteel quetratamosde
hallarnuevoscaminosy tendencias.Es precisoreconocerel pluralismoepistemológicoque
nos obligue a explicitar con honestidadnuestrossupuestos,necesidadimperiosacuando
colocamosnuestroobjeto de estudioen un porvenir deseado,lo que exige abandonarla
prepotenciaqueemanadel trabajo científico guiado por reglas quese consideranciertas,
racionales,lógicas, infalibles y conducentesa la objetividad.

~ Tomandolas palabrasde M. Bunge: “como cualquierotraciencia, la economíapolítica
debeescogeruna vía intermediaentreel apriorismo(que prescindede la experiencia)y el
empirismo (que prescindede la teoría). Desgraciadamente,una fracción excesivade la
cienciaeconómicaconsisteen especularacercade fantasmas,talescomo el mercadoy el
consumidorracional”, véaseBUNGE, M., (1982),p. 51.
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No hayqueolvidar, tampoco,quelas distintaseconomíassubdesarrolladassehayan

integradasen el mercadomundialcon un rol periféricoen virtud de unadivisión internacionaldel

trabajo. Es precisotenerclaro que la internacionalizacióndel capital es anteriora la integración

económicay, concretae históricamente,anterior al propio procesode creación de zonas de

preferenciaarancelariay de unionesaduaneras. Las distintasmodalidadesde la integraciónse

conviertenen un elementofuncional a la lógicadel capital.

Conestosantecedentes,la integracióneconómicapuedeconstituirseen unarespuesta

satisfactoriaa los problemasdel capitalismoactual, una solucióna la estrechezde los mercados,

a la infrautilización de los recursos, a las necesidadesde materiasprimas, garantizandoun

aprovechamientode las economías de escala que favorecen la valorización del capital.

Sintetizándoseen un proyecto del quela mayoríade la poblaciónseencuentratotalmenteexcluida,

el esquemase agotaríaen una propuestasectorial tendentea favorecerlos interesesde la gran

burguesía,articuladaintensamenteconel capital internacional76~

Al igual que en una etapahistórica, como resultadode la internacionalizacióndel

capital, fue funcional erigir barrerasarancelarias1 ahoraéstasse tornan en un obstáculopara

llevar a cabo unaproduccióna escalacontinental, dondelos cirucitoscreadospor las empresas

transnacionalescobrancadadía mayorrelevancia.La eliminaciónde las barrerasarancelariaspasa

a ser un elementoclave de caraal perfeccionamientodel capitalismoen estasregiones, lo que lo

~ A la hora de analizarcualquierprocesode integraciónentendemosquees relevante
estudiarquienesson los agentesquese integran y quienesson los principalesbeneficiarios
del proceso.

~ En estesentido,la integracióneconómicaesel resultado,y no la causacomopretende
la teoría convencional,del procesode industrializaciónen los paísessubdesarrollados.Este
es consecuenciade la internacionalizacióndel capital y anterior a la idea de integración
económica.
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haceplenamentecompatiblecon las tendenciasquesepercibenen los esfuerzosintegradoresen

distintasáreassubdesarrolladas78•

Con la supresiónde las barrerasarancelariasy paraarancelariasentrelos distintos

países,lasempresastransnacionales(ETN) podríanreestructurarsu organizaciónal interior delas

distintasáreas. De forma que, en lugar de mantenersucursalesy/o filiales en cada país, se

localizaríanen un determinadopaísclave,desdeel quellevaríaa caboel abastecimientoa todala

región. Algunos paísessubdesarrollados,por su importancia estratégicay por su potencial

económicohan desempeñado,y seguiránhaciéndolo,un papelprivilegiadoal interior de los países

subdesarrollados,a ellos les seríaasignadoun papel de productor y exportadorde productos

manufacturadosmenossofisticados,tareaqueestarávinculadaa las ETN establecidasen ellos. No

se trata másque de profundizarla división internacionaldel trabajo,buscandosacarprovechode

la manode obra barata,de la energía,de las materiasprimas,del transportey de la exportación,

suministrandodistintoscomponentes,y eventualmenteel productoacabado,a las firmas matrices
79

Estemarcopropicia la reproducciónde las relacionesNorte- Sur al interior del Sur,

dondeel paísque ha sido elegido como base de operacionesdel capitalismointernacionalse

convierte en el centro de referenciapara un conjunto de paísescercanosque intensifican la

integracióncon su centrodominante.En estospaíses,la especializaciónproductivatendríalugar

~ Los procesosde integraciónen las economíassubdesarrolladasactualmentese han
convertidoen un movimientoparaabolir las barrerasarancelariasque previamentefueron
incorporadasparagarantizarel procesode crecimientoindustrial y queahorase perciben
como una trabaal limitar el tamañode los mercados.Los límites a] procesode crecimiento
se encuentranentonces,por un lado, en la capacidadde negociaruna reducción de las
barrerascon los socios del acuerdo y, por otro lado, la consecuciónde un acuerdo
internacionalmásamplio, orientadohacia la aperturacomercial.

~ Esta estrategiacomercialista limita los hipotéticos beneficios derivados de la
integración,haciendo,en el mejor de los casos,que se genereunaposición unificadaque
refuercela capacidadde negociacióndel bloquede caraa lograr unaarticulaciónmásintensa
con el centrohegemónico.Creemosque no se planteacomo unadinámicade confrontación
u oposición,sino como un fenómenode complementariedad.

63



en la producciónde alimentoso materiasprimasagrícolas,mineraleso combustibles,de acuerdo

con la potencialidadde sus suelossubsuelosy plataformasmarítimas

La integraciónse convierteen un procesoque favorecela resoluciónde algunas

contradiccionesinternasdel capital y que beneficiasu lógicade acumulación,en la medidaque la

expansióndel mercadoevita el aumentode la capacidadociosa y el aprovechamientode las

• economíasde escalageneranmayorestasasde beneficioen el sector internacionalizadoy en los
sectoresintermediosvinculadosa él.
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IV. LA INTERNACIONALLZACION DEL CAPITAL Y LA INTEGRACION ECONOMICA

EN EL PROCESODE GLOBALIZACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL.

El conjuntode cambiosque estáexperimentandoel sistemacapitalista,nos lleva a

pensar,desdeunaperspectivahistórica,quenos encontramosinmersosen unafasede transición.

Esta integra elementosdel pasadoy del futuro, se trata de una situaciónen la que lo nuevo no

* acabade perfilarse y lo viejo no termina de desaparecer.Estas circunstanciashacenque tajes

períodosseanextraordinariamenteinteresantes,peropor idénticosmotivostambiénlos másdifíciles

de analizar.

Los procesosde transición no son inmediatos,al contrario, se prolongandurante

varios lustros, inclusodecenios,en general,tuvieronefectoscualitativosy cuantitativosprofundos

y de hondasimplicacionesen la dinámicacapitalista.Ademásde dilatadosen el tiempo, alteraron

de forma radical las formasde produccióny el entornosocialen unadireccióny magnituddifíciles

de preveren su momento.

Un procesode transición similar podríahaberseiniciado hacedos o tres decenios.

A pesarde queel fenómenono esnuevo, sólo recientemente,comoresultadode su intensificación

hemoscomenzadoa tomar concienciadel fenómenoy de sus implicaciones. Este procesode

internacionalizacióndecaráctermundialesun aspectomásde un fenómenode mayoramplitudque

abarcadistintasdimensionesde la condiciónhumana:la demografía1, la pobreza,las enfermedades

‘Los problemasde la mayoríade los paísessubdesarrolladosse ven exacerbadospor la
explosióndemográfica.En función de las proyeccionesde las NacionesUnidas, seespera
quede unapoblaciónligeramentesuperioralos 5.000millonesde habitantesen la actualidad
(en 1.900eran 1.800millones), alcancelos 6.200millonesen el año2000 y superelos 8.500
millonesen el año2025. La mayorpartede esecrecimientodemográficotendrálugaren las
regionesmenosdesarrolladasdel globo. Esta situaciónponede manifiestolas crecientes
dificultadescon las que se enfrentanestos paísespara satisfecer las necesidadesde la
poblaciónen materiadealimentación,vivienda,saludy educación.Existendudasrazonables
antela imposibilidadde crearpuestosde trabajoparaestapoblacióncreciente.En cambio,
en el grupodepaísesdesarroladosla problemáticasecentraen el permanenteenvejecimiento
de la población.
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endémicas,el medio ambiente2, la interdependenciamundial ~ los cambiosen los sistemasde

valores,el empleo,entreotras.

Lasmúltiplesdimensionesdel fenómenode la internacionalizacióndificultan realizar

cualquier análisis que tenga un enfoque holistico. No obstante, entendemos que la

internacionalizaciónde la economíamundial mereceser objetode estudio,a lo quededicamosel

conjuntodel capítulo.

La estructura del mismo comprendelos siguientes puntos: en primer lugar,

presentaremosunavisión generaly articuladade distintoselementosqueinciden en el procesode

internacionalización,no obstante,entendemosqueexistennotablesdificultadesparaencasillara

cadaunode los aspectosqueseránseñaladoscomo causao consecuencia,pudiendoexistir en varias

ocasionesrelacionesde retroalimentaciónentrelos elementos.En segundolugar, atenderemos

específicamentea algunoselementosclavesparacomprenderla internacionalización,entreellos:

2 Hastahacemuy poco la mayoríade las formas de deterioromedioambientalhan sido

esencialmentelocalesy se las podíaeliminar medianteaccioneslocaleso nacionales.En la
actualidadse han identificadoamenazasmedioambientajesde un nuevoordende magnitud
y dificultad queexigen un tratamientocompletamentediferente. Estasamenazasprovienen
de numerososefectosde macrocontaminaciónque se extiendena un ámbito mundial y cuya
eliminaciónsuperala capacidadde cadapaísaisladode los demás.Entre los principalescasos
podemoscitar: en primer lugar, la difusión de sustanciastóxicas en el medio ambiente
(sustanciasquímicasno biodegradablesy desechosradiactivos); en segundo lugar, la
acidificación de lagos, ríos y destrucciónde bosquescomoconsecuenciade la acciónde
vertidosindustriales,emanacionesde centralestérmicas,fábricasdeacero,etcétera;en tercer
lugar, la macrocontaminación en la atmósfera superior causada por los
clorofluorhidrocarbonos(CFC); por último, el llamadoefectoinvernadero,que incideen la
regulaciónde la temperaturade la superficiede la Tierra.

Otra característicade la escenageopolíticaesel tardíoreconocimientode la naturaleza
esencialmentemundial de muchos de los problemascontemporáneos,que no pueden ser
resueltosni, incluso, abordadospor cadapaís en solitario. Es dudoso que las actuales
estructurasinternacionalesseansuficientementeeficacesparaabordarestanueva situación.
La creacióndecomunidadeseconómicas,la necesidadde un enfoquecomúnde las cuestiones
mundiales,la inmensaexpansiónde las comunicacionesinternacionalesy las actividadesde
las corporacionestransnacionalesso” algunosde los factorescoadyuvantes.
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la aceleracióndel procesode innovación tecnológica; las innovacionesen la organización;el

procesode trasnacionalizacióny el papelde las empresastransnacionales(ETN) en el conjuntode

la actividad económica;y, por último, concluiremos con algún apunte sobre el proceso de

liberalizacióny desregulacióndel procesoeconómico.En tercer lugar, sin pretenderrealizarun

análisis exhaustivo,esbozaremosalgunasde las consecuenciasdel proceso;entre los cuales nos

referiremosa: los efectosen la redefinición de las ventajascomparativas;la atenuaciónde las

diferenciasde políticaeconómica;la integraciónde las economíasa nivel nacionale internacional;

y, por último, la acentuaciónde la internacionalizacióndel capital.

IV.1.- La globalizaciónen el gmbito económico.Una visión general.

La estructura económica de las formaciones capitalistascentrales se ha visto

profundamentemodificadaduranteel procesode quiebradel modelode acumulaciónconfigurado

a partir de la segundaguerramundial “. Estasalteracioneshan llevado a la economíamundiala

un procesoaceleradode cambioscuantitativosy cualitativos. La economíamundial ha dejadode

ser la sumade las economíasnacionalesparaconvertirseen una nuevay vastaunidadquefunciona

comounagranred de interrelacionesindustriales,comerciales,financierasy tecnológicascon una

dinámicapropia ~. La internacionalizacióndel capital mantieneuna estrechavinculación con la

dinámicade la economíacapitalista,es un fenómenoque seacentúacon la crisis del modelo de

acumulaciónde posguerray que pretendela creación de nuevas bases de acumulaciónpara

garantizarla reproduccióncapitalista.

‘~ Sepuedever, en estesentido,el trabajode PALAZUELOS, Enrique(Coord.), (1988),
primeraparte, pp. 35- 140. Allí se analizanla quiebrade los trespilares sobre los que se
cimentabael aparatoproductivo del modelo de acumulaciónde posguerra;el cambio
estructuralde la oferta productiva,tanto en los factoresproductivoscomo en los sectores
productivos; y, otros fenómenos que alteraron el funcionamientode las estructuras
económicas(rupturade la relación salarios-productividad;las característicasde la normade
consumo; las tensionesinflacionistas; y la crisis del < <Estadodel Bienestar>>. El
análisisde la crisis no es objeto de estudiodel presentetrabajo.

~KURI GAYTAN, Armando, (1992),p. 1.170.
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La aceleración del progresotecnológico en general, y de los avancesde las

tecnologíasbasadasen la informacióny en el transporte,en panicular, se encuentranen la raíz

del procesode internacionalización.Estos aspectosinciden en la competitividadde todos los

sectores,provocandocambiosen la esferade la producción,de la distribución y del consumo,

unidosal crecienteprocesode liberalizacióny desregulaciónquerecorreel mundo,han favorecido

el surgimientode redes o sistemasproductivos de caráctertransnacional.Junto a los aspectos

señalados,hay queapuntarqueincidende forma notoriaen el procesode transnacionalizaciónde

la actividadeconómicamundialotroselementoscomo: la ampliaciónde la esferade influenciade

las ETN; la concertaciónde alianzasestratégicasentrelas empresas(incluyendolas pertenecientes

a distintos sectores);y el empleode las redesde comunicacióne informacióna nivel mundial 6

Todos los procesosapuntadostienen como consecuenciauna redefiniciónde las

ventajas comparativas ‘, en las que la innovación permanentey el carácter global de las

estratégicas empresarialesy de la organizacióndesempeñanun papel muy relevante.Algunas

manifestacionesson: la acentuaciónde la internacionalizaciónde la producción,del comercioy de

las finanzasmundiales; mayor movilidad de los factoresde producción(desempeñandoun papel

destacadola inversión extranjeradirecta~);la integraciónde los diversossectoresde la economía,

6 En relación al crecientepesode las ETN en la economíamundial señalaremosque:

éstasdominancadavez másel comercio internacionaly las corrientesde inversión, y una
partecrecientede estasúltimas se ha convertidoen operacionesinternasde sistemasmás
amplios en expansión. Se puedever: MORTIMORE, M., (1992), p. 42; CET, (1989),
capítulosII y III; SMEETS,M., (1991).

‘~ Esta redefinición supondrágrandesdesventajaspara los paísessubdesarrolladosque
basensu competitividaden el empleode fuerzade trabajo no cualificaday en susmaterias
primas.Posteriormentetendremosocasiónde referimosa las mutacionesqueestánteniendo
lugar en las ventajascomparativasde forma específica.

La fuerte presenciade inversionesextranjerasdirectasvinculadasa los movimientos
comercialespuedenser concebidascomoestrategiasglobalesde las ETN, por una parte, y
comosistemasregionalesde abastecimientoy/o ventas,por otra. Sepuedever de forma más
amplia MORTIMORE, M., (1992),Pp. 56- 59.
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tanto a nivel nacional como internacional 9; crecienteimportancia de los servicios en los

intercambios internacionales,y la atenuaciónde las diferencias entre políticas económicas,

subrayandola necesidadde integrarsistémicamenteesaspolíticas.

Una consecuenciamuy patentedel procesode mundializaciónes queéstelleva al

capitalismoa grados de integración y complementariedad,en todas las esferasde la actividad
económica,nunca antes conocidos lO• La internacionalizaciónsupone una economíamundial

muchomásinterdependiente y competitiva.

Somos testigosdel surgimientode un nuevoorden, que favorece los procesode

interrelaciónentre cadauno de nosotros,pero que mantienediferencias abismalesentrecada

individuo o grupo de personas; comoen todos los períodosde transición se presentangrandes

oportunidadesdeprogreso,y al mismo tiempo grandesdesafíos,ya que la estructuraque se está

~La integraciónglobal mediantecorrientescomercialesseha visto considerablemente
reforzadacon los flujos de inversiónextranjeradirecta.El procesode transnacionalización
ha generadotendenciassimultáneashaciala globalizacióny la regionalización.

10 KURI GAYTAN, Armando, (1992),p. 1.169.

“ De forma muy sintéticasiguiendoa TUGORESQUES, J., (1994), Pp. 97- 121, los
mecanismosde transmisiónde la interdependenciason: en primer lugar, la renta, más
conocidapor <<el efectolocomotora>>,que dependedel gradode aperturaexternade
las economías;en segundolugar, el tipo de interés; en tercerJugar,el tipo de cambio,con
las repercusionessobre el nivel de competitividad (es preciso señalarque todo lo que
significa gananciasde competitividadpara un productosuponepérdidasde competitividad
de otro, se trata de un conceptorelativo) y las consecuenciasde < <empobrecimientoal
vecino>>; en cuartolugar, los preciosfijados en dólares;en quinto lugar, efectosde la
paridaddel poderde compra;por último, el tipo de cambio y los precios.
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perfilando segregaa una gran partede la humanidady le impide el accesoa los beneficiosdel

sistema12

IV.2.- Algunos elementosclavesparaentenderel procesode globalización.

Entre los elementosque entendemosse constituyenen aspectosrelevantespara

• analizar las nuevasmodalidadesdel procesode internacionalizacióndel capital en el contexto

• mundial señalaremos:la aceleracióndelprocesode innovacióntecnológica;las innovacionesen la

organización (estrechamentevinculadas a las anteriores); el proceso de transnacionalización

crecientey el papel de las ETN en la economíamundial, y los procesosde liberalización y

desregulacióna nivel planetario.

IV.2.l.- La aceleracióndel procesode innovacióntecnológica.

Los patrones tecnológicos sobre los que se apoya la producción ejercen una

influencia relevanteen la concreción de las estructuraseconómicas,sociales, organizativase

institucionales,pero su surgimiento se encuentraasimismo fuertementecondicionadopor las

característicashistóricasconcretasde esasestructurasy de su transformación13•

Las sucesivastransformacionestecnológicasque han tenido lugar en el pasado

recientey quese encuentranen la basedel nuevopatrón tecnológicomundial semanifiestanen la

12 SAGASTI, F. y AREVALO G., (1992),Pp. 1102- 1104.Se centranfundamentalmente
en el estudiodel nuevoorden mundial fracturado.

13 Efectivamente,“el mundode lo técnicamenteposiblees mucho másamplio queel de

lo económicamenterentabley mayorque el de lo socialmenteaceptable.Y estosdosúltimos
tampococoinciden”. PEREZ,C., (1986),p. 43.
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aparición de nuevas tecnologíasgenéricas14, Cadauna de ellas, o su combinación,ofrece un

amplio abanicode oportunidadesde cambio técnicoy de reestructuraciónorganizativaen toda la

escalaproductiva y en las relacionesintersectoriales,con los consiguientesimpactos en las

relacionessocialesy en los estilosde vida. No obstante,dentrode la vaguedadque introduceel

término nuevas tecnologías,consideramosque no todos los ámbitos implicados tienen igual

relevancia.Al contrario,el elementoclave ~entendemosqueseencuentraen la microclectrónica
16, alrededordel que se encuentraninsertos las nuevas tecnologíasde materiales,energía y

117
biotecnologia

‘4 Encuadraríamosen ellas a las líneas de investigación y desarrolloen busca de
materiales,nuevasfuentesenergéticasy alimentarias,nuevosproductosintermediosy finales
y nuevastécnicasde producción,seguimosen estamateriaa PALAZUELOS, E., (Coord.),
(1988),Pp. 47- 50; CET, (1989),Pp. 40- 42; CEPAL, (1988),Pp.1- 19 y PEREZ,Carlota,
(1986),Pp. 43- 89.

“ El factor clave es conceptualizadopor PEREZ, C., (1985), p. 49 como: “(...) el
elementoorganizadordel mecanismoselectivo y estructuradorde cadaparadigmaseríaun
insumo -o conjunto de insumos- capaz de ejercer una influencia determinanteen el
comportamientode la estructurade costosrelativos”, másadelante,pp.49- 50, caracteriza
el denominadofactor clave señalandoquedebecumplir las siguientescondiciones:“a) su
costo relativo debe ser bajo de maneraobvia y con tendenciasdecrecientesclaramente
previsibles;b) su oferta, a pesarde una demandacreciente,debeaparecercomo ilimitada;
c) su potencial universalidad de usos, para propósitosproductivos, debe ser masiva y
evidente, y d) debe encontrarseen la raíz de un sistema de innovacionestécnicas y
organizativas,claramentereconocidascomocapacesde cambiarel perfil y reducirlos costos
de equipamiento,de la manode obra y de los productos”.

16 Lo verdaderamentenuevono es el merohechotécnico, la microelectrónicateníauna

historiade desarrollobajo el paradigmaanteriore incluso antes.Lo relevanteesla relación
entrelo técnico y lo económicoquehacerentableel empleo de un insumoo conjunto de
insumosclave.

“ Según recogePEREZ, C., (1986), p. 54. “La tecnologíaque sirve como vector
paradigmasirve de marco organizadore imprime su sello sobre el rumbo de todas las
demás”.Entendemos,en esamedida, que las nuevastecnologíasde materiales,energíay
biotecnología se encuentran subordinadas al sistema tecnológico definido por la
microelectrónica.
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El elemento clave para la difusión del nuevo paradigmaa través del aparato

productivoes su capacidadparasuperarciertaslimitacionescon las queseenfrentabael paradigma

anterior, favoreciendoel procesode inversión en nuevasáreasy propiciando nuevaslineas de

evolución tecnológica.

El procesode difusión delas innovacionesgeneradasen la microelectrónicaha dado

lugar a la apariciónde tecnologíasde información ~ Las crecientesreduccionesde costosde los

elementosmicroelectrónicos,la disminución permanentede su tamaño (miniaturización) y e]

paralelocrecimientoen su capacidady velocidaddeprocesamientoen la transmisiónde los sistemas

informáticosestándandolugar a unamultiplicación de lasaplicacionesque, en todos los casos,

tienden a incorporar un mayor contenidode información~ comorasgodominante.

La aplicabilidad de la microelectrónicaes inmediata,tanto en las innovacionesde

carácterincremental 20 como en las de carácterradical 21, El sistematecnológicocentral es el

~ Estasse encuentranintegradas,entreotros, por las áreasde computación,programas

lógicos, sensores,óptica, telecomunicaciones,mecánicade precisión y automatización
industrial, que forman partede sistemascomplejoscrecientementeinteractivos. CEPAL,
(1988),p. 4.

19 La evolución y difusión de una serie de tecnologíasque tienen la capacidadde

transformartanto los productoscomo los procesosde producción ha caracterizadoeste
procesode transiciónde la economíamundial.La evoluciónde la tecnologíade información
y su aplicación generalizadaen el complejo electrónico, la industria manufactureray los
servicios son los elementostécnicosdominantesy ya han tenido repercusionesde largo
alcanceen distintosaspectosla actividad económica.El desplieguede un nuevoparadigma
tambiénincorpora el desarrollode una red específicade infraestructura,quecontribuyea
generarextemalidadesy a unificar el nuevo sistema.Se puedever de forma más amplia
sobreeste particularlos capítulosIII y y del estudiodel estudio:CET, (1989).

20Lasinnovacionesincrementales,bajola concepciónqueseguimos,PEREZ,C., (1986),

p. 45, “son las mejorassucesivasa las que son sometidostodoslos productosy procesos”.
Seguidamente,la autora citando a C. Freemanconsideraque: “desde el punto de vista
económico ese tipo de cambios sustentael incremento general de la productividad y
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dinamizado por la industria de componentesmicroelectrónicos.La articulación de distintos

subsistemascon el complejo tecnológicocentral es lo queestáredundandoen una acentuaciónde

las innovacionesradicales.

En cuantoa las nuevasfuentesde energía,éstasseinsertanen un cambioestructural

másamplio, favoreciendola flexibilidad y la diversidaden la producción,distribucióny consumo

energético22, Desde el lado de la oferta, los avancesen materiade exploración,extracción,

transportey procesamiento,como consecuenciade la incorporación de la informatizacióny la

electronización,hacenquelos costesde las fuentestradicionalestiendanamantenersebajocontrol,

de modoquesedificulta la competenciade las denominadasfuentesalternativas23 Por otra parte,

determinala gradualmodificaciónde los coeficientesen la matriz insumo-productospero
no transformasu estructura”.

21 Las innovacionesradicales,segúnla conceptualizaciónde PEREZ,C.,(1986),p. 46.,

“consisten en la introducciónde un productoverdaderamentenuevo. (...) Una innovación
radical espor definición una rupturacapazde iniciar un rumbotecnológiconuevo. Aunque
la disposición a adoptarinnovacionesradicales tiendaa ser mayor cuandola trayectoria
precedentese acercaal agotamiento,su apariciónpuedeocurrir en cualquiermomento y
cortar el caminodel productoo procesoquesustituye.(...) En esesentido,las innovaciones
radicales importantestienden a transformarla estructurade la matriz insumo- producto
agregandonuevascolumnasy nuevasfilas”.

22 Es menor la influencia quecabeesperardel sector energéticosobre el resto de la

actividadeconómicaquela que se deja entreverde la difusión de tecnologíabasadasen la
microelectrónicasobre el panoramaenergético.Lo que cabe esperarson innovaciones
incrementalesantesqueradicalesen el ámbito energético.

23 Inicialmente,la soluciónala denominada“crisis de la energía”pasabanecesariamente

por el desarrollode fuentes alternativas,dejando en un segundoplano la conservación
energética.Entre las alternativasenergéticasno dependientesde combustiblesfósiles se
encuentran:la energíasolar(dondesi podríatenerlugarunadisminuciónacentuadadecostos
que indujera una cadenade innovacionesasociadasa su difusión masivacomo fuente de
energíade uso directo, PEREZ, C., (1986),p. 75.); la biomasa,y la eólica.
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la quefue considerada,en otro tiempo,la fuenteenergéticadel futuro: la energíanuclearde fusión

parecehoy lejana, y discutible.Desdeel lado de la demanda,seha profundizadola incorporación

denuevosprocedimientosdeahorroy conservaciónenergéticaen losdistintossectoresproductivos.

Lastecnologíasde nuevosmateriales24 desarrolladaspor laboratoriosde ciencia

y tecnologíacon un importanteequipamientoelectrónico,lo quehapermitido elevarsu capacidad

de investigación, se concentranen la elaboraciónde compuestosde alta calidad o de ciertas

sustanciasparausosespecíficos,con propiedadescadavez másseleccionadas.La tendenciaque

surgeconmayorfuerzaesla crecientediversidadde materialesempleados.Paralelamente,el nuevo

paradigmase orientaal ahorrode materialesnaturales(tambiénenergía)por unidadde producto,

medianteel aprovechamientode las múltiplesposibilidadesbrindadaspor la microelectrónicay el

manejode la informaciónparael control de la producción,tanto en lo referentea la calidadde los

productoscomoen materiade racionalizaciónen el empleéde materialesy energía25, El modelo

ideal sería una planta de ciclo cerrado, que permitiera la creación de diversos productos, sin

emanaciones.

Al igual que en el caso de la energía,los nuevosmaterialesno son impulsoresde

cambiospor su propio peso, mas bien está siendola introducciónde la microelectrónicaen los

distintosprocesosy productosla que estámodificandoel patrón de consumode materiales.

24 Integran los nuevosmateriales,los compuestoscerámicos,los nuevosmetales,los
compuestossuperconductoresy los materialesópticos. Todos ellos con decisivosimpactos
en distintasáreasde la energía,el transporte,la computacióny la telecomunicación.Se
puedever de forma másamplia:CEPAL, (1988),p. 4., y PEREZ,C., (1986),pp. 75 y ss.

25 En las actividadesde fabricación,se presentala posibilidadde reducir el desperdicio

de materialesmedianteel desarrollomáspreciso de las operacionesy la disminución de
componentesy unidadesrechazadospor defectosde calidad. En las actividadesde proceso
continuo, las posibilidadesde reciclaje energéticoy de recuperaciónde materiasprimas
tienden a disminuir las filtracionesde ambostipos de insumos.Por último, la disminución
permanenteen el tamañode los productosy de los componenteselectromecánicosconvergen
en un ahorrode materialesy energía. CEPAL, (1988), p. 8.
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Apane de la microelectrónica,la biotecnología 26 es la única de las nuevas

tecnologíascapazde incorporarun potencialverdaderamenterevolucionario27• No obstante,aún

hoy se encuentraen los primeros estadiosde desarrollo, siendo incierto el resultado de los

pronósticosrespectoa su evolución futura 28• Se trataríade un paradigmaen ciernes. Se han

comprobadola aplicabilidadde los principios teóricos básicos,pero aún deberápasar mucho

tiempo antesde que el potencialque incorporala ingenieríagenéticasupongasaltostecnológicos,

que traiganconsigoreduccionesde costostan sustancialesque alterenel conjuntode la actividad

económica.

En resumen,la revolucióntecnológicaen cursosearticulaen tornoa las tecnologías

de información,cuya difusióny crecienteconvergenciaestáncambiandolos sistemasproductivos,

en los que las característicasdominantesson la flexibilidad y la diferenciación,con mayor

intensidadde informacióny comunicacion.

26 Basadaen la ingenieríagenéticay en los cultivos tzlulares,la biotecnologíaposibilita

la identificación, manipulación, alteración y síntesis de material genético, el diseño y
reproducciónaceleradade células y microorganismoscon amplios márgenesde utilización
en nuevastécnicasy nuevosproductosen la agricultura,la industriay la medicina.

27 En este sentidose manifiestaPEREZ, C., (1986), p. 79.

28 La incertidumbrerespectoa su desarrollo futuro seve apoyadapor tresgruposde
razonamientos:“En términos de conocimiento,comparadacon la física y la química, la
biologíaesunacienciamuchomenosdesarrollada,su objetoes másdifícil de estudiary sus
descubrimientosmenosgeneralizables.Esto sugierela inevitabilidaddeplazosrelativamente
largosde adquisición, sistematizacióny puestaa pruebade los conocimientos.En términos
técnico- económicos, en los bioprocesosse está todavía en la fase de solución de los
problemastécnicosbásicos,por lo que los costosson todavíamuy altosy, en la mayoríade
los casos donde hay alternativas,no son competitivos (...). Por esta misma razón, en
términosde probablepatrón de inversión, frente a la vastagama de opcionesrelacionadas
conla electrónicay la informática, con oportunidadesde mercadofácilmenteidentificables,
con rutas incrementalesprobadasy eficacesy con extemalidades,crecientes,cabesuponer
quela ruta riesgosay semi-exploradade Jabiotecnologíatiendaajugarun papel secundario
en el conjunto,aunquepuedaser centralparaalgunos”. PEREZ,C., (1986),p. 80.
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IV.2.2.- Los cambios de organización en la gestión de la producción.

La incorporaciónde equiposy controlesprograniablesbasadosen la electrónicaha

permitido la superaciónde la rigidez de las viejas plantas productivas ~, estableciendola

flexibilidad comoóptimaprácticaproductiva.La fabricación flexible descansa:en la producción

de lotes menores,lo que suponeredefinir la escalade producción 30; en las variacionesrápidas

en las líneasde producción; y en el acomodopermanentede la produccióna las especificaciones

de la demanda.

Los elementosclavesde los nuevosmétodosde gestión son la flexibilidad y la

integraciónde las actividadesdediseño,ensayoy producción.Estascaracterísticassuelentraducirse

en ciclos másreducidospara la obtenciónde nuevosproductosy en una mayorcapacidadparadar

respuestaa los cambiosen la demanda.

Los nuevosmétodosde gestión abarcantres esferas: la gestión de los recursos

humanos,la gestiónde materialesy la gestiónde relacionescon los proveedores.

La gestiónde los recursoshumanosse caracterizapor la tendenciaa fundir todas

las actividadesen un solo sistemainteractivo. Los nuevosmétodosde organizaciónsuponenla

asignaciónde responsabilidadespor funciones más próximasal punto en que se producenlos

29 En relación a los límites técnicos y sociales que incorporabael anterior modelo
organizativosepuedever de forma muy sintéticaPALAZUELOS, E., (1988), Pp. 50- 53.

30 Esto no suponeen modo algunoque desaparezcanlas grandesplantas. Unicamente
representauna independenciaentrela escalade la plantay la escaladel mercado.La nueva
situación transformade forma acusadalos determinantesde la competitividady obliga a
realizar unanuevaconcepeiónde las barrerasde entrada.En estemarco surgen“economías
de cobertura” basadasen la optimización de la gama de productos, “economías de
localización” apoyadas en la cercanía y velocidad de respuesta, y “economías de
esprialización” fundada en nichos estrechosde mercado. PEREZ, C.,(1986),p. 64.
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problemas.Esto implica mayorvariedadde conocimientosporpartede los trabajadoresasícomo

unamenordiferenciaciónentrelas tareasproductivasy administrativas31

El nuevopatrón tecnológicoy los cambiosen los métodosde organizaciónde la

producciónestántransformandoel perfil de las habilidadesde la fuerzade trabajo. Por un lado,

el aceleradoincrementode la demandade capacidadesde alto nivel técnico,quese manifiestaen

la persistenteescasezde personalcon la capacidadnecesariapara la aplicaciónde las tecnologías

de la información; y, por otro lado, el cambioen las habilidadesrequeridasen toda la escalade

calificaciones,parael manejode los nuevosmediosy sistemasde producción.La modificaciónen

las habilidadestienerepercusionesen el desplazamientode empleo.Así, a nivel microeconómico,

la automatizaciónindustrial, las posibilidadesde control en línea y la integraciónde los sistemas

de producción significan un balance negativo en cuanto al número de empleos. A nivel

macroeconómico,seperfilan posibilidadescontrapuestasen cuantoa los nivelesde empleoqueel

conjuntode cambiosestructuralesvinculadosal nuevoparadigmatecnológicopuedeimplicar 32

Lagestiónde materialesserealizamediantela aplicacióndel sistemade existencias

mínimas.Estepretendereducirel desperdiciodisminuyendoal mínimo el nivel de las existencias

deproductosen elaboración.La creacióny circulaciónde las existenciasa medidaquesenecesitan

permiteconstruirlíneasdemontajequeaprovechenla flexibilidad inherentea las nuevastecnologías

de la automatización.Al mismo tiempo, la reducciónal mínimo de las existenciasrequiere un

mayorcontrol de calidad.

32 La necesidadde tomar decisionesconceleridadha aumentadolos requerimientosde
información instantánea,lo que se ha traducido en un incrementoen la demandade la
tecnologíade la información,seproduce,así,un efectoretroalimentación.

32 Frentea una tendenciaclara a destruirempleosen las actividadesmetalmecánicas,
eléctrica, químicas, mineríay algunosservicios, se oponela creación de empleosen los
sectoresde tecnologíasde información.La innovacióntecnológicaque setraduceen nuevos
productosabrenuevasactividadesy generaempleos.
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La relaciónentre losproveedoresy susclientestambiénhaexperimentadocambios.

Concretamente,la capacidadpara vincular redes de proveedorescon ensambladoresu con

productoresde serviciosqueintegrannumerososinsumosmaterialesabre la posibilidadde reducir

inventariosy de acelerary optimizarlas respuestasproductivasantemodificacionesen la demanda

a lo largode las cadenasde actividadesrelacionadas.Estascircunstancias,permitenla articulac~cón

entrelas pequeiiasy medianas empresascon las grandesunidadesproductivas,dondela calidad

y la fiabilidad se constituyenen determinantescadavez más importantesen la elección de

proveedores,generando así una menor dependenciadel factor precio como determinantede la

eleccióndel proveedor.

Esto no implica que todas las actividadesde la empresadebandesarrollarseen el

mismo espacio físico. Por el contrario, algunasgrandesempresastratan de compatibilizar la

crecientecentralizacióndel capitalcon unadescentralizaciónproductiva;se tratade empresascada

vez mayores,pero que llevana caboun procesode segmentaciónde la producción~, aumentando

el gradode libertad para la localización,el resultadopodríaser unamayordispersióngeográfica.

Tampocoesnecesarioquela empresaseauna solaunidad.

Los nuevosmétodosde gestión de la producción se desarrollana la vez que la

expansiónde sistemasdeorganizacióncaracterísticosde los primerosestadiosdel capitalismo,con

el desarrollode formascomola subcontratacióny el trabajoa domicilio, allí dondeno es rentable

introducir los nuevossistemas.

TV.2.3.- El papelde las ETN en la economíamundial,el crecienteprocesode

transnacionalización.

El desarrollodel modo de producción capitalista se encuentrainexorablemente

vinculado a la internacionalizacióndel capital. Este tiene como resultado más llamativo la

transnacionalizacióndel ciclo del capital social. Su esencia reside en la capacidad de

~ Se puedever de forma másamplia PALAZUELOS, E., (Coord.), (1988), p. 54.
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internalización~, lo quesuponela creaciónde un espaciointegradopropio y distinto del espacio

mundial que favorecela circulación internae internacionalde productos,capitales,tecnología,

hombresy mujeres, normas de consumo, etcétera, bajo una visión global que trasciendela

perspectivadel país, de la región o del espacioeconómico. Tales actuacionesrespondena las

imperfeccionesdel mercado, a la inexistenciadel mismo, al intento por parte de la firma de

salvaguardarciertasventajasy/o ala existenciade riesgosasociadosa lastransaccionesdemercado

excesivamenteelevados.

La estrategiade las ETN no mantieneun carácterexclusivo, se estableceen función

de la orientacióngeográficay en función de las ramas de actividad en las queesté implicada la

firma. Incluso,su estrategiapuedehallarsediversificadapor espacioseconómicosy porproductos

“. El elementobásicoen la actualidadparalas ETN radicaen la capacidadde montaroperaciones

complejasqueinvolucrana empresasindustriales,sociedadesdeingeniería,bancosinternacionales,

etcétera36 Este tipo de actuaciónha adoptadola forma de acuerdosde colaboraciónentre las

ETN con sede en distintos países. Se basanen la mutua concesiónde licencias para nuevos

~ Seguimosla interpretaciónque realizaMICHALET, CH. A., (1985),Pp. 75 y ss.

~ MICHALET, CH. A., (1985), distingue cuatro estrategiasbásicas: estrategiade
aprovisionamiento:escaracterísticade las ETN dedicadasal sectorprimario, connecesidades
de accedera materiasprimasdel sueloy del subsuelo,asícomoa fuentesenergéticas,esta
estrategiano es la dominante;b) estrategiade mercado:pretendela defensade ciertaspartes
del mercadopor algunaotra vía distinta ala tradicionalde las exportacionesde mercancías,
el objetivo es vender en los mercadoslocales donde se implantan; e) estrategiade
racionalización de la producción: respondeal proceso de internacionalización de la
producción, pretendela búsquedade economíasde escalasuficientespara operar, y d)
estrategiatecno-financiera:quesebasaen la ventade tecnología,licencias,fábricasllaveen
mano,conocimientotécnico,saberhacer,etcétera.Es unainternacionalizaciónamparadaen
los activosintangibles,sobreel capital humano.

36 El surgimientode estaforma de operarno excluye, en absoluto,las anterioresformas
de actuaciónde las ETN. Por el contrario, se trata de una complementaciónde las mismas
quetiendea reafirmarla importanciadel mercadointernalizadopor la empresa.
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productosy tecnologías,operacionesconjuntasentreETN y programasconjuntosde investigación

y desarrollo.

La finalidad de tales alianzases múltiple: en primer lugar, puedenreferirse al

suministrode ciertosservicios,productosfinaleso intermedios.No se tratadeunasimplerelación

entreempresay proveedor,nos encontramosante un sistemacomplejo de suministrobasadoen

relacionescontractualesde largoplazo. Y aunqueno existanrelacionesde participaciónen capital,

los proveedoressuelen participar en determinadosaspectosde diseñoy de planificación de la

producción.En segundolugar, la cooperaciónpuedeimplicar contratosde distribuciónde bienes

y servicios. Ello suponeque una empresa,nuevaen un mercadoespecífico,fabrica un producto

queesdistribuidopor otraque ya seencuentraestablecidaen el mercado.En tercerlugar, pueden

incorporarcontratosde produccióncomún, estetipo de acuerdossignifica una interrelación más

profundaentre las empresas,trae aparejadala movilización de capital, tecnología, recursos

humanosy capacidaddirectiva y de organización.En cuarto lugar, hay alianzasen las que las

empresaspretendenbeneficiarsedela capacidaddecadaempresay repartirlos costesqueentrañan

la obtenciónde nuevosproductosy tecnologías.La reduccióndel ciclo de duracióndelos productos

finales, el elevadogradodeobsolescenciade las tecnologíasmásavanzadas,la necesidaddellevar

a cabo permanentementeinnovacionespara intentar mantenerla capacidadcompetitivaen los

mercados,unido a los grandescostesquerepresentanlos programasde investigacióny desarrollo

hanobligadoalas empresasalograr acuerdosdecolaboracióncondeterminadasempresas“rivales”

en suspropios paísesy en el exterior ~.

~ Sepuedever MORTIMORE, M., (1992),Pp. 44- 47, dóndeanalizala formaciónde
alianzasestratégicasentreempresaslas principales empresasjaponesasen los mercados
internacionales;THUROW, L., (1992), Pp. 39- 43, destacalas distintas concepciones
existentesdentro del capitalismo, así como el papel determinanteque tiene el Estado;
GONCALVES, R., (1992), Pp. 93- 100, entiende que desarrolladosa partir de la
elaboraciónde estrategiasa escalamundial en un contextocadavez másinternacionalizado,
los principales tipos de acuerdosentre ETN son concebidoscomo formas híbridasde
colocaciónde los recursos.
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Todoslos acuerdosseñaladosson, al mismo tiempo, formasde organizaciónde la

producción,estrategiasde penetraciónen distintosmercadose instrumentosdeaccesoatecnologías

avanzadas.

En resumen, es posible apuntar el surgimiento de nuevas formas de

transnacionalización,que no anulan,si bien son distintas, a las formas que se habían venido

• manifestando.Laeconomíamundialasisteal surgimientode “gruposde empresaso galaxiascuyos

• miembrossevinculanentresí mediantela participacióno no participaciónen capitales” 38

La continuatransnacionalizaciónde lasactividadeseconómicashageneradocambios

en el comportamientode las ETN. Entre esasnuevastendenciasencontramos:en primer lugar, la

diversificacióncrecientedela inversión internacional;en segundolugar, la transnacionalizaciónde

la actividadbancaria39; y, en tercerlugar, la crecienteparticipaciónde los servicios.

La importanciarelativade las FIN de diferentespaísesde origen, comoinversores

extranjeros,y la de los diferentespaísescomo receptoresde las inversionesextranjerasdirectas

ha experimentadocambiosconsiderables.En general,la produccióny las inversionesextranjeras

de las ETN con sedeen Japóny en algunospaísesde Euwpa occidentalaumentaroncon mayor

38 DUNTNING, J.H., (1981).En esesentido,cabeseñalarque el valor de las inversiones
extranjerasdirectas subestimala medida en que las empresastransnacionalesposeen o
controlanactivosen el extranjero.En general,unaempresaextranjerarequieremuchomenos
que la propiedadtotal paraestaren condicionesde controlar las actividadesde una filial en
el exterior. Aun ante la falta total de inversionesde capital, las relacionescon empresas
extranjeras,sin participaciónen capital como la concesiónde licenciasde tecnología, los
contratosde gestióno la concesiónde subcontratos,permitena las empresastransnacionales
obtenerimportantesgradosde control.

~ De la mismaforma quelasETN creanun mercadointernoparasuperarimperfecciones
existentesen los mercadosmundialesde factoresy deproductos,los bancostransnacionales
(BTN) empleanla internalizaciónparasalvarlas imperfeccionesen los mercadosfinancieros
internacionales.Una discusión, somera,de las principales líneas teóricasque abordanel
problemadela internacionalizaciónbancariaespresentadaporBERGES,A., ONTIVEROS,
E. y VALERO, E., (1990),PP22- 42.
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rapidez que las mismas variablespara el caso de ETN con sedeen los EE.UU.. Este país se

convirtió en el mayor receptorde inversiónextranjeradirecta. Paralelamente,las corrientesde

inversión hacialos paísessubdesarrolladosdeclinaronconsiderablemente.Estos cambiospueden

indicar la importanciade las ETN en la economíamundial ~. Unaexplicaciónrazonablede este

fenómenosepuedehallar en los cambiosproducidosen la capacidadrelativade competenciade

las empresas41

El procesode transnacionalizaciónbancariaconstituyeuno de los fenómenosmas

importantes de la historia económica reciente, cuyo resultado más relevante ha sido la

profundizacióndel gradode integraciónfinancieraalcanzadoentrelos países.Esta integraciónha

tenidoresultadospositivosen la medidaen queha fomentadoun mayorgradodecompetenciaentre

institucionesfinancieras y una mayor eficacia en el procesode intermediaciónfinancieraa nivel

mundial42, pero paralelamenteha acentuadola volatilidad de los preciosde los activosfinancieros

y ha planteadoproblemasserios excediendolos patronesde organizacióny estratégicosde los

bancos,para incidir directamenteen las políticas reguladorasy de supervisiónde los distintos

paises.

~ La participaciónen las existenciasmundialesde inversionesextranjerasdirectasde los
paísesy en los paísespuedenindicar inicialmente el gradoen que los distintos paísesy
regiones de origen y receptores participanen la ttansnacionalizaciónde la economía
mundial.De forma másamplia puedeverse CET, (1989),p. 21. No obstante,creemosque
este indicadorcuantitativoes insuficientepara apreciaren su totalidadel fenómenode la
transnacionalizacíon.

41 Con anterioridadhemosreferido la relaciónexistenteentrela adopciónde los nuevos
patronestecnológicosy organizativosy la competitividad. En todo caso, en las páginas
posteriorestendremosocasiónde profundizaren estalínea.

42 El valor de los empréstitoscontraídosen los mercadosinternacionalesde capital casi
setriplicó entre1982 y 1991, hastaalcanzar517.600millonesde dólaresestadounidensesen
eseúltimo año. El dato espresentadopor la OCDE, (1992).
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La crecienteliberalizaciónde los mercadosfinancierosnacionalesy la proliferación

de innovacionesen los instrumentosfinancieros~, han favorecidola expansiónde los mercados

de valores.Estos se han convertidoen el principal elementopara el traspasode fondosde los

prestamistasa los prestatarios.Sobre la basede tal procesola banca transnacionalha podido

desarrollarun conjunto de actuacionesmás especializadas,característicasde los denominados

merchambanks~. En estenuevomarco, se siguenmanteniendolasoperacionesde intermediación

con caráctersupranacional.

La creciente internacionalizaciónfinanciera ha incrementadolas vinculaciones

existentesentrelas institucionesy los mercadosen los distintospaíses,propiciandolas reacciones

en cadenano sólo en diferentes institucionesen un mismo país, sino también entre distintas

institucionesen paísesdistintos. La banca y los mercadosde valores tambiénincrementansus

niveles de interrelación,dejando de ser compartimentosestancos.Una complicación adicional

radica en las diferentesreglamentacionesy supervisiónentrelos diferentespaíses,lo cual no es

obstáculoparaseguirexpuestosa los riesgosderivadosde las actividadesespeculativas,originando

pérdidasde autonomíaen relacióna suspolíticasinternas~

~ Algunas manifestacionesde esadinámicade cambiose encuentranen los siguientes
aspectos:i) amplitud de la aplicaciónde nuevosinstrumentosfinancierosen respuestaa
cambiosde regulacióny fiscales; u) crecientepesode la financiacióna tipos flotantesen
comparacióna las emisionestradicionalesde bonos; iii) Incrementode emisionesde bonos
ligadasa swapsde monedasy tipos de interés; iv) crecimientode los mercadosde opciones
y de futuros. Sepuedever en estalínea ONTIVEROS, E., (1987),Pp. 44- 49.

~ Bajo esta denominaciónse encuentran: la suscripción, sindicación, distribución y
gestión de emisiones de títulos- valores, concertación de operaciones complejas de
financiación,gestiónde inversionesy serviciosgeneralesde asesoríay consultoría(sobre
condiciones de mercado, leyes tributarias, condiciones de inversión, de financiación,
evolución de los mercadosde divisas, la situaciónsocio- económicaen paísesextranjeros,
etcétera).

~ En general,seobservaque la inestabilidadde los mercadosfinancierosseacentúasi
los principalespaisesadoptanpolíticasdiscordantes.
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En definitiva, asistimosa unanuevaetapade la actividad financierainternacional

caracterizadapor un alto gradode integraciónde los mercados,unaagudizaciónen el procesode

desintermediaciónbancariay una crecientepérdidade independenciade las políticasmonetarias

internas.

El reconocimientodel papel de los serviciosen áreastalescomola transferenciade

tecnología, el apoyo que representanpara las actividades manufacturerasorientadas a la

exportación, el nuevopapel de la capacitaciónde los recursoshumanos,asícomoel desarrollode

las nuevasvinculacionesinter e intraempresariales,junto con el crecientegradode liberalización

~, han conducidoa un mayor pesodel componentede servicios frente a los sectoresprimario

e industrial ‘½

IV.2.4.- La liberalizacióny la desregulación.

La economía mundial se encuentrainmersa en una marcada tendenciaa la

liberalización de las políticas económicas,acompañadade una desreglamentaciónconsiderable,

tanto a nivel internacionalcomoa nivel internode los distintos países.

46 Los intentosde liberalizaciónhan sido muy cautelososy muchasgrandesindustriasde
servicios, comolas telecomunicaciones,algunostipos de transporte,los serviciospúblicos
o los mediosde informaciónde masas,no sehan incluido en losprocesosde liberalización,
o sólo lo han hechoparcialmente.

~ Creemosqueno se tratade unapérdidade importanciade la producciónindustrialen
la medida que crece el sector servicios. El cambio es mucho más importante que una
modificaciónen los pesosrelativos. Se estánalterandolas característicasde la producción
industrial, alejándosede los pasadosprocesosy productosintensivosen materiasprimasy
energíay situándoseen nuevosprocesosy productosintensivosen el empleode información
y comunicación.
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La crecienteliberalizaciónde los intercambioscomerciales~ y financieros ‘~ ha

intensificadoel procesode integraciónglobal entrelas economíasmediantecorrientescomerciales

reforzadaspor corrientesfinancieras. En todo caso,la liberalizaciónno tiene queasociarsea una

pérdidaabsolutaen relacióna la evaluación y el control ~

El requebrajamientodel marcoinstitucional surgido despuésde la segundaguerra

mundial ha planteadouna situacióna nivel internacionaldonde la desregulaciónes una de las

característicasdominantes.No obstante,esprecisoreconocerque han proliferadolos acuerdos~

48 Básicamentearticuladaen torno de la aperturaexternade la economía.El argumento

esgrimidoes que la aperturaexterna,conduzcao no a procesosde integraciónsubregional,
puedecontribuir aincrementarla competitividad,en la medidaquefavorecela incorporación
de progresotécnico e inversióny propiciael logro de estructurasmáseficientes.

~ Articuladasalrededorde las inversionesextranjerasdirectas,dondese ha dadopaso
a la aceptaciónde la probabilidadde estableceruna cooperaciónmutuamentebeneficiosa
entre los paísesreceptoresy las empresastransnacionales.No obstante,persistecierta
susceptibilidadrespectodel ingreso de la inversión extranjeradirecta, en particular en
sectoreseconómicos“delicados” y en grandesempresasnacionales.

50 En los últimos años,los encargadosde adoptarpolíticasen las principaleseconomías
de mercadoindustrializadasy muchosobservadoreshanpuestoderelieve la contribuciónque
puedenhacer las empresastransnacionales,a través de los flujos de inversión extranjera
directaparareactivarel crecimiento,en particularsi los paísesreceptoresadoptan ciertos
cambiosde política necesarios.Estetipo de recomendacionesson muy simplistaspara hacer
frente a problemasque se caracterizanpor una complejidadmayúscula.

>~‘ Se ha logradoun entendimientoa nivel internacionalal reconocerquesólomediante
la cooperacióny la armonizaciónde políticasmacroeconómicasconvergentesen los distintos
centros de poder mundial se logrará un crecimiento económico estable, sostenido y
equilibrado.Estepanorama,confirmala exclusiónde las grandesmayoríasde la humanidad
de los beneficiosdel sistema,pueses ingenuopensarque la consecuciónde talesacuerdos
va a revertir la situaciónen la que se encuentrala mayoríade los habitantesdel planeta.
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preferentementevinculadosa aspectoseconómicos52• A nivel interno de los paísestambiénse

constatauna desregulación,si bien éstapuedeser engañosa,en la medida que se verifica una

desregulaciónen determinadasáreaspasandoaorientarselas reglamentacionesaotras.Por másque

exista un consenso,cadavez másamplio, sobreel papel necesariode las políticaspúblicaspara

corregir los efectos perversosde los mercados, las actividades gubernamentalestienden a

intensificarlas relacionescon el mundoempresarial,en especialcon las ETN, a distintosniveles:

la empresa,la industriay el paíso bloquede países.

De lo queno cabedudaesde quela economíamundial se ha transformadoen una

unidad interdependiente,si bien asimétrica,donde coexisten procesosde internacionalización

comercial, financiera, política, tecnológica, cultural y ambiental, entre otras, con marcada y

crecientes divisiones entre los países y los grupos sociales que los constituyen. Las

transformacionesde la economíamundial han sido tan radicalesen el discurrir de los últimos

veinticincoañosque resultairreconocibledesdela perspectivade los añoscincuenta~.

IN.3.- Algunasde las consecuenciasde la tendenciacrecientea la globalización

de la economíamundial.

Los cambiosquehaexperimentadolaeconomíamundialestángenerandoalteraciones

permanentesen multitud de ámbitos de la actividad humana. No obstante, dado que nos

52 La determinaciónde las nuevas reglas del juego, en un contexto marcadopor la
multipolaridad, con una hegemoníacompartida,dependeprincipalmentede los países
desarrolladosy seránestoslos quedeterminaránlas reglasdeljuegodel sistemamultilateral,
que permitirán generarun consensosobre las característicasprincipales de la economía
política contemporánea.No obstante,existensombrassobreesteprocesoen la medidaen
queel aumentode competitividadentrelas ETN predominantesgenerafriccionesy conflictos
entrelos gobiernosde los principalespaísesindustriales.Siendoincierto si se impondrála
solución del mercadoy el mundoempresarial,o bien los gobiernostendránla capacidady
la voluntad de previsión necesarias.

~ En estostérminossemanifiestaSAGASTI, F. y AREVALO, G., (1992),p. 1.102.

86



concentramosen la actividadeconómica,queremospresentar,en primer lugar, los efectosde la

globalizaciónen la definición de las ventajascomparativas;en segundolugar,nosreferiremosa la

atenuaciónde las diferenciasde políticaseconómicas;y, en tercerlugar, atenderemosal creciente

procesode integraciónde las economíasa nivel nacional e internacional.

IV.3.1.- Efectosen la definición de las ventajascomparativas”.

La configuraciónde un nuevopatrón tecnológicoy organizativoestá modificando

sustancialmentelos procesosproductivos,lo quedirectamenteincideen las tradicionalesventajas

comparativasde las distintas economíasy, en consecuencia,en la división internacionaldel

trabajo. A medidaquelos rasgosdel nuevopatrón industrial “ se van perfilandoesprobableque

ejerzanunamayor influenciasobrela capacidadde competenciainternacional.

La intensificaciónde los procesosde cambio técnicoha acentuadolas tendenciasal

debilitamientode lasventajascomparativasbasadasen los recursosnaturales.La caídapermanente

~‘ Algunosautoreshablandeteoríadel desarrollocompetitivoporetapas,PORTER,M.,
(1990),analizael desarrollocompetitivo de las economíasnacionalesen función de cuatro
etapasconsecutivas,dondela competitividadestálideradapor distintos elementos.Así: la
primera se halla liderada por los factores, las actividadesse encuentranbasadasen la
utilización de recursosnaturaleso en la industrializaciónquehaceuso intensivode la mano
de obra; la segundaetapaestálideradapor la inversión,sefundamentaen la manufacturade
bienesintermediose infraestructura;la terceraetapalideradapor la innovaciónseapoyaen
los resultadosde la investigacióny el desarrolloprovenientesde la utilización abundantede
capital humanocadavez máscualificado;y, la cuartalideradapor la riqueza,secaracteriza
por la inercia y finalmentela decadencia.

“ MORTIMORE, M., (1992),p. 61, recogiendola informaciónqueproporcionael CET
señalaque: “ (...) el nuevo sistema industrial basado en la práctica óptima tiene tres
característicasgenerales.La primera es la utilización de tecnologíasde automatización
flexibles e integradasen todos los aspectosde las actividadesempresariales.La segundaes
la incorporaciónde nuevas formasde gestión y de organizaciónproductivadentrode las
empresas,para satisfacerlas normasde calidad y flexibilidad que impone el mercado.La
terceraes el nuevoconjuntode relacionesentrelas empresasy susproveedores,las que se
asientanen la cooperacióny la confianza(...)“
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del contenido de materias primas por unidad de producto 56 se ha visto aceleradacomo

consecuenciade los avanceslogradosen nuevosmaterialesquereemplacena los naturalesen usos

específicos.Por otraparte, el ahorroenergéticoqueseha llevadoacabo, tantocomoconsecuencia

de la subidade los preciosdel petróleo,como por la incorporaciónde tecnologíasde información

a los procesosproductivos,tambiénha reducidoel consumode energíapor unidadde producto.

La difusiónde las tecnologíasdeinformaciónen la produccióndebienesy servicios

implica un desplazamientodel trabajoy un cambio en las habilidadesquedebetenerla fuerzade

trabajo. En general,los procesosde automatizaciónen los diversossectoresproductivostienden

a reducir los costos laboralescomo resultadode la ten4enciaahorrar mano de obra y a las

gananciasatribuiblesa procesosde racionalizaciónde la producción.Pareceque las habilidades

generadasen lasdistintasaplicacionesinformáticas,pasarianaconstituirseen la basede lasnuevas

ventajascompetitivas. La ventaja comparativaamparadaen una mano de obra barata se ve

notablementeerosionada“.

Las tradicionalesventajascomparativasfundadasen la producción de alimentos

tiendena ser socavadaspor las innovacionesbiotecnológicas~ En la medidaque el esfuerzode

56 Segúnrecogeel informe de la CEPAL, (1988),p. 15, “hoy en día (debetenerseen

cuentala fecha del trabajocitado) el contenidode materiasprimas por unidadde producto
equivale a un 40% de lo quese requeríaa principios de siglo”.

~ No obstante,la disponibilidadde manode obra barata,poco calificada y con bajos
niveles de sindicalizaciónpuederesultaratractivapara la ubicación, allí dondeconcurran
tales circunstancias,de actividadessemiautomatizadas(ensamblajeelectrónico), si bien el
avancehacia un ulterior procesode automatizaciónoperaríaen sentidocontrario. Véase:
CEPAL, (1988), p. 16.

58 Cabría,en principio, la posibilidad de que los avancesde la biotecnologíafueran

puestosal servicio de la seguridadalimentariade los paísesy de la preservaciónde ciertos
ecosistemas.No obstante,entendemosqueesasituaciónestálejosde la realidad,puesya en
1987 seestimabaquela producciónmundial de alimentoserasuficienteparasuministarun
19% másde caloríasde las necesanasparaofrecerunadietarazonableatodos los habitantes
de la Tierra. Sin embargo,persistíanvastaszonas donde el hambrey la desnutrición,
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investigaciónseconcentraen lospaísesdesarrollados,éstosorientaránel desarrollobiotecnológico

al ahorro en el empleode la tierra y a la sustituciónde productosagropecuarios,de modo que se

minaránlas tradicionalesventajasde los paísescon potencialagrícola.

La revolucióntecnológicaha reducidola importanciade lasdotacionesde recursos

y de las capacidadestradicionalesy ha acentuadoel papel de los recursoshumanosy de la

• adquisiciónprogresivade capacidadestecnológicaseindustriales,que seapoyanen la combinación

• de progresotecnológico, aplicado a los procesosmás que a los productos ~, e innovación

organizativa. En un mundo en el que existe la posibilidad de integrar el diseño, el

aprovisionamiento,la fabricación, la comercialización,el transportey los servicios técnicos y

administrativoslos requisitosde competitividady la localizaciónóptimade las distintasactividades

tiendea modificarsecon celeridad,lo novedosoes que existela posibilidad de crearlas ventajas

paracompetiren los mercadosinternacionales.No obstanté,hay queseñalarquemantendránuna

vinculaciónmuy estrechacon las exportacionesde manufacturas~, la infraestructuratecnológica,

agravadaspor la sequíay la guerra. Parece,por lo tanto, que la existenciade alimentos
abundantesen el mundomantieneescasa,o nula, influenciasobrela persistenciadel hambre.
El dato estáextraídodel texto de: KING, A. y SCHNEIDER, B., (1991),p. 81.

~ Lo verdaderamenterelevantees tener la capacidadpara desarrollarel producto de
forma másbarata, las ventajasno seencuentranactualmenteen la creaciónde un producto
nuevo. Unaestrategiaadecuadade competitividadinternacionaldebe contemplarcomoeje
la capacidadde creaciónhumana.

~ Las industriasque son consideradasbásicasde caraa una insercióncompetitivaen el
mercadomundialen un futuro cercanoson: la microelectrónica,la biotecnología,industrias
vinculadasa losnuevosmateriales,la aviacióncivil, las telecomunicaciones,los robotsmás
las máquinasherramientasy los ordenadoresmásel software.

89



el sistemaeducativo,las relacionesgerenciales-laborales,el aparatoinstitucionalpúblico y privado

el crecimientode la productividady los gastosen investigacióny desarrollo,etcétera61

IV.3.2.- La atenuaciónde las diferenciasde política económica.

Ya hemos señaladoque pareceextenderseun consensogeneralizadosobre la

capacidaddel mercadopara atenderal aprovechamientode lasenergíasproductivasdel hombrey

a la satisfacciónde susnecesidades62~ La parte medularde esteconsensoseha irradiadoa través

del denominadoconsensode Washington63 al resto del mundo. Los aspectosprincipalesde esa

ortodoxia se relacionan con: una política macroeconómicano inflacionaria basadaen déficit

presupuestariosmoderadosy en unapolítica monetariaprudente;una mayor aperturaal comercio

y a la inversión extranjera; una mayor presenciadel mercadoen la asignaciónde recursos,

especialmenteen los sectoresagrícolaseindustriales;y, como resultadode la toma de conciencia

de la comunidadmundial, la compatibilizaciónentre el desarrolloy la preservacióndel medio

6! FANJZYLBER, F., (1988),pp. 22- 23, consideraqueen el mercadointernacional,
la competitividad no sólo empresassino de los sistemasproductivos, de los esquemas
institucionales,de los organismossociales, en los que la empresaconstituyeun elemento
másdentrode un conjuntode vinculacionesmásamplio y complejo.

62 El consensoes amplio respectoa los rasgos principales de la economíapolítica

contemporánea.SegúnseñalaMORTIMORE, NI., (1992), p. 41, en el plano económico,
señalael amplio acuerdoen relaciónal mercado;en el planopolítico, el consensodestaca
el papel de la democraciarepresentativacomo medio apropiadopara optarentredistintas
orientacionespolíticas;y, en el planosocial, la conformidadapuntaal reemplazodel esfuerzo
propiopor los planesoficialesen materiade bienestarsocial.

63 También se habla, en el mismosentido,de la “ortodoxia del Banco y el Fondo” para

referirse, en general,a la crecienteinfluencia de ambas institucionesen el diseñode las
políticaseconómicasde los países,no sólo de los subdesarrollados.
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ambiente64 No obstante,es necesarioreconocerel carácter limitado de los mecanismosde

mercadoparaenfrentardeterminadosproblemas,y destacarigualmentela generaciónde efectos

secundariosqueatentancontrael interésgeneral. La recetaultraliberal ha sido y es aplicadaen

distintospaísesfomentadapor los organismosfinancierosinternacionalesque, con las conocidas

fórmulas del ajuste, sobre ajuste, ajuste estructural, etc., ha posibilitado la instalación de un

capitalismosalvajequeprofundizala exclusióny la marginaciónde las mayorías65•

El procesode internacionalizaciónha favorecido la integracióneconómicaa nivel

mundial ~, lo que se ha traducido en presionesconstantespara eliminar las barrerasa dicha

integración 67, permitiendo un papel protagonistadel mercado. Esta tendenciaha dejado de

manifiestola incapacidadde la reduccióntarifaria para intensificar la total movilidad a travésde

las fronteras, lo que ha permitido que cobre mayor relevanciala necesidadde armonizar las

políticas y las reglamentacionesentredistintospaíses.La tendenciaa la armonizaciónde políticas

que rebasanel ámbitoestrictamentecomercialse ha manifestadotanto a nivel multilateral comoa

nivel de grupos de países,sobre todo con el desarrollode espacioseconómicos.

~ Se consideraal medio ambientepatrimonio de l~ humanidady se entiendeque las
accionesde los distintospaísesen eseordentienenrepercusionesquerebasanampliamente
las fronterasnacionales.

65 VéaseMINSBURG, N., (1993),p. 2.095.

~ Existe una estrecha influencia de la integración sobre el proceso de
internacionalización.Reconocerlono exige en estepunto su estudio,queseráatendidomás
adelante.

67 La eliminación de barrerasse ha concentradoen las arancelarias,propiciandouna

intensificacióndel movimientotransfronterizode los factoresproductivos.Sin embargo,de
forma paralela,han ido surgiendodistintas trabas que entrandentro del universo de las
prácticasparaarancelarias.
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LLevado a su extremo,el resultadofinal de este procesode armonizaciónseríala

transformaciónde los mercadosnacionalesen ámbitosde un mercadoglobal, y la subordinación

delas políticas“nacionales” a unapolítica globaluniforme, con las limitacionesqueello incorpora

parala implementaciónde una política autónoma.A nivel multilateral, la dificultad de armonizar

políticas y reglamentacionesen un grupo de paísescon diferentesniveles dedesarrollohaceque

el procesoseamásviable en un limitado númerode paísescon mayor afinidadentreellos 68 La

complejidad de la gestión simultánea de políticas económicas internas y externas de los

agrupamientosregionales refuerza la tendenciaa la politización de las relacioneseconómicas

internacionales.

La lógica de la armonización supranacional de un sistema cada vez más

internacionalizado ha generado tendencias, simultáneas, a la regionalización 69 y a la

multilateralización,de forma que se alivian los temoresante un hipotético recrudecimientodel

proteccionismoy un fraccionamientode la economíamundial en tomo de los posiblesbloques

regionales.

TV.3.3.- Crecienteintegracióndelaseconomíasa nivel nacionale internacional.

El hechode que la profundizaciónde la internacionalizacióndel capital seproduzca

simultáneamenteen un contextode redistribución internacionaldel podereconómico,a raíz de la

68 El ejemplomásavanzadode esteprocesode armonizaciónes la Unión Europea,en
esteáreael resultadode la armonizaciónse manifiestaen ámbitos tan diversoscomo la
elaboración,empacadoy etiquetadode productos;los servicios; los movimientosde capital;
la protecciónde los consumidores;la tributación fiscal; las actividadesde las empresas
privadas; los controlessanitariosy fitosanitarios;la documentacióny los procedimientos
comercialesy detránsito;el libre movimientode trabajadores;y las normasy procedimientos
de inspeccióny certificaciónindustriales.Juntoa estaslineasde actuaciónhayquedestacar
la aplicaciónprogresivade una unión económicay monetaria(con el establecimientode un
bancoeuropeoy una monedacomún).

69 Entendidacomola tendenciaala constituciónde espacioseconómicossupranacionales.
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difusiónde un nuevoparadigmatecnológicoy organizativoquealterasignificativamenteel patrón

industrial y la competenciainternacional; con crecienteliberalización y desregulaciónde los

mercados;y con crecientearmonizaciónde las políticaseconómicas,ha generadotendenciasa la

regionalización,quesugierenla estructuraciónde la economíamundialdentrode ampliosespacios

económicos70

La regionalizaciónqueacompañaal procesode internacionalización del capital se

¶ refiere a aspectosdiferentes.En primer lugar, a la perspectiva,en el contextode unaconcepción

mundializada,de que los principalesintegrantesson una tríada~‘ queameritalasconsideraciones

regionales,nos encontraríamosantela dinámicainterbloques.En segundolugar, se referiríaa los

diversossistemasde suministroy de comercializaciónsurgidos alrededorde cadaintegrantede

la tríada, esta sería la dinámica intrabloques,que involucra dos procesos: por un lado, la

constitucióndel núcleobásico del polo y la estructuraciónjerárquicade preferenciasy relaciones

privilegiadas entreeste núcleo y su “periferia” 72, implicando no sólo a paísesque tenganun

70 SegúnLAFAY. G, y UNAL- KESENCI, D., (1991),el análisisempíricode los flujos

de comercio intrapolos e interpolos, sugiere que ya existen los fundamentosde una
organizaciónde la economíamundial dentrodel cuadrode vastasregiones,puestoqueesos
flujos correspondena la configuraciónpresentedel comerciointernacional.Los acuerdos
concluidosentrelos Estados,en generalno hacenmásquereforzarvínculos privilegiados
creadospor la proximidadgeográfica,histórica, cultural o económica.Con apoyo en la
información que suministrael GAYE, KUWAYAMA, M., (1992), p. 11, señalaque el
dinámicocrecimientodel comerciode mercancíasentrelos trespolosde la economíamundial
favoreció el comercio interregional, más que el intrarregional. “no hay unos bloques
comercialesen evolución,con la orientacióninteriorquedenotael término < <bloque>>,
sinounoscentrosde comercioen evolución,con interesescomercialesmundiales”.Creemos
que ambasvisiones son perfectamentecompatiblesy en modo alguno antagónicasen la
economíamundial.

71 Algunosautoresconsideranquela tríadaestáintegradapor la OCDE, y eventualmente

por los nuevospaísesindustrializadosde Asia, MOITA VEIGA, P., (1992),p. 14; otros
estimanqueesatríada se halla conformadapor EstadosUnidos, Europay Japón.

22 Convieneobservarque muchasvecesel volumen y la dirección de los flujos de

comercio internacionalesya sugieren la existenciade relacionesprivilegiadas,aunqueno
necesariamenteinstitucionalizadas.
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razonable grado de homogeneidaden materia económica, política y social, sino a países

heterogéneosa la luz de estos aspectos.El esquemamás preclaroparaun futuro cercanoes la

creaciónde círculosconcéntricos.

La tendencia a la regionalización, en este primer sentido, tiene una doble

importancia.Sobretodo, suponeque las ETN debenelaborary articularestrategiasconcretaspara

cadauno de los mercadosprincipales de la tríada W En esta épocade ventajascomparativas

creadaspor el hombre,la competenciaen términosde ubicaciónentrepaíseso entreregionesha

surgidocomo unaforma de rivalidad nueva y cadavez máscontenciosa.

En segundolugar, las industriasde alta tecnología,quese han convertidoen el

centro de la competenciainternacional,no se encuentrandistribuidasde manerauniformedentro

de la tríada,e incluso en el mundo. Esto significaque en un contextointernacionalde creciente

competenciaal interior del sector privado, los distintos gobiernos tratarán de impulsar a sus

empresasmáscompetitivas,tanto nivel nacional como regional,con la finalidad de complicarles

la concurrenciaa sus competidorest En resumen,a nivel industrial, las vinculacionesentre la

actividad empresarial,en general,y de las ETN, en particular, y el gobierno constituyen un

elementoimportantea la hora de analizarlas relacionesinterbloques.

‘~ Las estrategiaspueden abarcar el diseño de productos, la comercialización, la
distribución, los sistemasde abastecimiento,el financiamiento,el comercioy la inversión
extranjera.Además,debetomaren consideraciónlas preferenciasde los consumidoresy las
reglamentacionesde los distintospaísessobrenormasde caráctertécnico.

‘~ Segúnunapublicaciónde la OCDE, (1991),p. 8, se ha producidounaconvergencia
notable entre los interesesde las ETN y los interesesde los gobiernosnacionales.La
convergenciase refleja en el hecho de que la lucha por obtenerunaparticipaciónen el
mercado,en especialen los sectoresde vanguardia,trasciendeactualmentela competencia
entre las empresaspara incluir la rivalidad entre los distintos entornossociocconómicos
nacionalesen los que operan las empresas,entornosque determinanen gran medida la
competitividadde la economíay que las políticasgubernamentalesconfiguran en un grado
importante.
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La tendenciaa la regionalización,en el segundosentido,proporcionaa los Estados

una solución de compromiso entre la interdependenciay la administraciónpragmáticade los

interesespolíticos y económicosde cadaEstado.Seevitanlos inconvenientesy las dificultadesdel

multilateralismoy, sin embargo,sefavoreceninstanciassupranacionales.El espaciosupranacional

seha convertidopaulatinamenteen la instanciaprioritaria de gestiónde la interdependenciay de

los procesosde armonizaciónde legislacionesy políticas “nacionales”.

¶ Este procesose ha visto favorecidosin dudaalgunapor las políticas de apertura

comercial y por el mayor consensoen torno a las políticas económicasque se mencionó con

anterioridad.La integraciónregionalintrabloquessecaracterizaría:en primer lugar, por presentar

una gran diversidad en cuanto a las formas que presenta~. En segundolugar, por pretender

mejorar la inserciónde las distintaseconomíasen la economíainternacional,de ahí provienela

semejanzade objetivosy metas,proclives en generala constituir mercadoscomuneso zonasde

libre comercioen plazosmuy cortos. En tercerlugar, por llevarsea cabono con un instrumental

nuevo, sino en un contexto distinto y cambiante. De modo que, ante la creciente

internacionalización de la economía,tanto las preferenciasarancelariascomo las cláusulasde

origeny las salvaguardiasadquierenun significadodistinto delqueteníanen un contextode elevada

protecciónarancelaria?6~ En cuartolugar, porqueen las situacionesen queexisteun considerable

comerciorecíproco,estructurasdeproducciónsimilaresy vecindadgeográfica,hay incentivospara

articular arancelescomunes,paraeludir lasdistorsionesen la asignaciónderecursosy no fomentar

“ El abanicode acuerdosdiscurre, en función del gradode afinidad entrelas partesy
de las circunstanciasconcretasde cadaagrupación,desdelos relativamentesencillos que
entrañanpocos requisitos formales, hastalas iniciativas paraformar unioneseconómicas
avanzadas.El primertipo de acuerdosesdenominadoporROSENTHAL, G., (1992),p. 18,
acuerdosde integraciónsuperficial, y los segundos,acuerdosde integraciónprofunda.

76 El hechode quela integraciónsefundamenteen procesosde aperturaexternapermite
a algunosestudiososafirmarque la regionalizaciónpodríallegara constituirseen un factor
de aceleraciónde la liberalizaciónmultilateral, al permitir salvar obstáculosa esteproceso,
tales como la lentitud del procesodecisorio y la baja capacidadde determinaciónde los
organismosmultilaterales.VéaseDORN?BUSCH,R., (1991).
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el contrabando.En quinto lugar, porquela proliferaciónde acuerdosde integraciónpuedeacarrear

problemasde incompatibilidadesentrelos distintosámbitosde los procesos.Finalmente,hoy por

hoy, porqueha ganadoimportanciala empresaprivadacomo agentedel procesointegrador,

mediantelas nuevasmodalidadesde la internacionalizacióndel capital.

Si los procesosde integración intrabloquestienden a consolidarconfiguraciones

económicasy socialesdualistas,estaamenazase multiplica cuandoel procesoimplica a realidades

económicasmuy diferentesentresi. En estesentido,la liberalizacióncomercial en las relaciones

conun paísquepresentamayoresnivelesdeproductividadno es suficientepor si solaparainducir

una dinámicade reestructuraciónindustrial capazde representaruna mejoraen los patronesde

inserción internacional. Al contrario, bajo las concepcionespredominantementeliberales de

integraciónlo quecabeesperares un acentuadoprocesode desindustrialización1 que conducirá

a privilegiar las ventajascomparativastradicionalesy profundizaráel dualismode las economías

subdesarrolladas.En resumen,La liberalizaciónexternase impone al procesointegrador, lo que

dificulta el surgimiento de intereseseconómicossolidarios, impidiendo que la dinámicade la

integraciónrebasela dimensiónmeramentecomercial.

La fasede cambioy de transformaciónqueestaatravesandoel sistemacapitalista,

es el resultadodel desenlacede conflictos económicoslarvadosy de una transición hacianuevos

patronescomerciales,productivos,tecnológicosy organizacionales.

Las transformacionesmásnotoriasy característicasde esteperíodode transiciónno

debenserentendidascomoelementosautónomos.Al contrario,debenestarenraizadasen el periodo

de crecimiento de postguerray, especialmente,en el inicio de la quiebra de las bases de

acumulacióndel modelo.Entreesastranformacionespodemosencontrar:la expansióndel comercio

internacionaly el cambioen su patrón; la notableexpansióny diversificaciónde las transacciones

financieras internacionalesy del sistema financiero en que tienen lugar; el desarrollo y la

~‘ Profundizandolo apuntadoen el texto puedeverse la hipótesis seis presentadapor
MOYEA VEIGA, P., (1992), p. 17.
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diversificación de las estructurastransnacionales;los grandesavancescientíficosy tecnológicos;

el cambioen el patrón industrial; la acentuaciónde la competenciainternacional;la redefinición

del papel del Estado; la intensificaciónde la tendenciaa la integraciónde la economíamundial y

la crecienteregionalización;y los cambiosen la gravitacióneconómicarecíprocade las principales

economíasdesarrolladas.

No cabedudade queexisten múltiples y recíprocasrelacionesentre los cambios

económicos,socialesy políticos. Sin embargo,no pretendemosesbozaruna explicaciónde las

modificacionesde la economíamundial y de sus interrelaciones.No obstante, se ha pretendido

mostraralgunasde las interrelacionesentredistintosaspectosde un mismo ámbito, el económico,

siendo conscientesde lo limitado del estudio cuando se encuentraninterrelacionadoscon otras

muchasdimensionesde la actividad humana.
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V. PLANTEAMIENTO DE LA RIPOTESIS DE INVESTIGACION.

Tras haberdedicadolos capítulosprecedentesa realizarunaaproximacióna los

elementosteóricosqueemplearemosen la investigación,en el brevecapituloque presentamos

pretendemosexplicitarla hipótesisdeinvestigación,lo quenosobliga,porunaparte, adeterminar

cualesson las variablesqueempleamosen el análisisy las dimensionesen las quetrabajamoscon

las mismas y, por otra, a reseñarlos indicadoresque hemos elegido para cada variable y

dimensión.Asimismo,esnecesarioque delimitemosde forma másconcretala unidadde análisis

dondeseplasmael objeto de estudio.

Así, la estructuracióndel capituloes la siguiente:en primer lugar, vamosa atender

al objeto deestudiode la investigacióny ala unidadde análisisdondeésteadquiereunadimensión

espacio-temporalespecífica.En segundolugar, nosreferiremosa la hipótesisde investigación,a

las variablesquecontiene, a las dimensionesen las que se estudiany a los indicadoresque se

emplean para cada una de ellas. En tercer, y último lugar, abordaremosel procedimiento

investigadorquehemosrealizado.

V.1.- El objetode estudioy la delimitación de la unidadde análisis.

La investigaciónquedesarrollamosse enmarcaen un contextomásamplio, quees

la necesidadde conocerla realidadque nos rodea, realidadque nos resultadesagradable,para

poderesbozarun caminopor dondesetorne gratao siquieramenosdesapacible.Desdeestepunto

de vista, pretendemosrealizarun análisis del capitalismocomo aspectorelevantede la realidad.

Es necesarioreconocerquesemejantetareaexcedecon muchonuestrasposibilidadesen múltiples

dimensiones,de formaqueesnecesarioreducirel gradodeabstracciónquepresentael capitalismo.

Así, el trabajo que presentamosse dirige al estudio de dos dimensionesdel capitalismo,

concretamente,a la internacionalizacióndel capital y a la integracióneconómica.Pretendemos
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profundizaren las relacionesexistentesentrela internacionalizacióndel capital y la integración

económica,lo quese constituiráen el objeto de estudiode la investigación.

No obstante,es preciso que el objeto de estudioalcanceun mayor grado de

concreción,dadoel carácteraplicadode la investigación,en unascoordenadasespaciotemporales

dondeseapreciela plasmacióndelosplanteamientosteóricosutilizados.Porello, esnecesarioque

ubiquemosnuestroobjetodeestudioen unadimensiónquepernúta,por un lado, mantenerel rigor

y, por otro, la relevancia.Creemosqueamboselementosestánpresentesen el sectorhidroeléctrico

en la Cuenca del Plata 1, en la medida que favorecen sobre manera el proceso de

internacionalizacióndel capital y la integracióneconómicatanto a nivel físico comoeconómico.

Siendo más explícitos, la unidad de análisis que hemos elegido es la represa

hidroeléctrica compartida de Itaipú, construida entre Brasil y Paraguay 2• Se trata del

emprendimientohidroeléctricomásgrandedel mundo~, con una potenciainstaladade 12.000

1 Con sus3,1 millonesde kilómetroscuadrados,la Cuencadel Plataesunade las cinco
másgrandesdel mundoy la segundade AméricaLatina (despuésde la amazónica).Susríos
principales -Paraná,Paraguay,Uruguayy el Plata - y sus afluenteproporcionan15.000
kilómetrosde víasnavegablesy constituyenla única salidanatural paraBolivia y Paraguay
y paraimportantesregionesde Argentinay Brasil. Las 102 obrashidroeléctricasinstaladas,
en construccióno programadasa principios de los añosochentaen la cuencadel Plata,
representabanunapotenciainstalada/instalablede87.714,3MW. Deestapotencia,el 46,2%
correspondíaaobraspuramentenacionales,y el 53,8%aobrasmultinacionalescompartidas.
Existenen la actualidadtresobrashidroeléctricasen funcionamiento,porordendeejecución,
SaltoGrande, itaipú y Yacyretá.

2 Si a las obrascitadasen la nota anterior se le sumanlos proyectosbinacionalesdel

Paraná(Corpus) y del Uruguay (SanPedro,Roncadory Garabí)seobtieneparala cuenca
del Plata y sólo en obras de carácterbinacional,unapotenciainstalablede 28.000 NEW, lo
que representaaproximadamenteel 30% de la potenciatotal instaladaen AméricaLatina a
comienzosde la décadadel ochenta.En esamedidaItaipú representacasi el 43% deI total.

~En comparacióncon otrasgrandescentraleshidroeléctricasen términosde potencia
instaladay de energíagenerada respectivamentepodemospresentarlos siguientesdatos:
Itaipó (Brasil- Paraguay)12.600MW y 73 millonesde Gwh al año; GrandCoulee(Estados
Unidos)9.700 MW y 20 millones de Gwh/ai5o; Guri (Venezuela)9.000 MW y 50 millones
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MW, capazde satisfacercasi la cuartapartede las necesidadesenergéticasbrasileñasen el año

1991 y ligeramentepor encima del 40% de las necesidadesenergéticasde la región sureste

brasileña‘~ parael mismo año, tambiénproporcionacoberturaal 76% del consumoeléctrico de

Paraguay,empleandotan sólo un 1,66%, en 1991. Se trata de una clara muestrade como las

necesidadesdevalorización del capitalpropician la internacionalizacióndel mismo y la integración

económica.

La represade Itaipú presentamultitud de dimensionesquepuedenser estudiadas,

como correspondea unarealidadextraordinariamentecompleja.Efectivamente,cuandooptamos

por la represasde Itaipú comounidadde análisis,nospercatamosde lasdiversasáreasde estudio

desdela que se puedeninvestigar aspectosrelacionadoscon la central hidroeléctrica. Existen

estudios sobre los aspectosjurídicos vinculados a la represa,análisis sobre las cuestiones

diplomáticasqueencierra, trabajosrelativosal ámbito de la ingenieríacivil desarrolladadurante

la fasede proyectoy en la de constnicción,existeninvestigacionesparlamentarias queexploran

las másquepresumiblesirregularidadeshabidasalrededordelos procesosde contrataciónllevados

a cabo por Itaipú, también, como no, se han desarrolladoestudiosrelativos a los aspectos

financierosy comercialesdel emprendimientobinacional.Todosellos resultanmuy sugerentesy

aportandistintasdimensionesde un mismarealidad,que por momentosse toma laberíntica.

Por más que reconozcamosla utilidad de realizar análisis multidimensionalesde

de Gwh/afio;Churchill Falís(Canadá)5.200MW y 30 millonesde Gwh/año;PauloAlfonso
1, II, III y IV (Brasil) 4.500MW y 18 millonesde Gwh/año; líha Solteira(Brasil) 3.200
MW y 12 millonesde Gwh/aflo y Assuan(Egipto) 2.100 MW y 10 millonesde Gwh/año.
Incluso en relaciónal volumende hormigón: Itaipó emplea11.800.000metros cúbicosy la
segundacentral GrandCouleeutilizó 8.100.000metroscúbicos.

~ Sin ser empleada la totalidad de la capacidad instalada, como se muestra
posteriormente.

~ComisiónBicameralde Ilícitos.
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forma que estemosmás cerca de comprenderla realidad, no es menos cierto que debemos

reconocertambiénnuestraslimitaciones.Desdeestaóptica,unicamentenosocupamosdela relación

existenteentredos dimensionesde la represade Itaipú, atendemosa las vinculacionesexistentes

entrela internacionalizacióndel capital financierode la represay la integracióncomercialde la

energíaeléctricay de la electricidad.

Vi. Hipótesisde investigación.

Ya hemosapuntadoanteriormentecual es el objeto de estudiode la investigación,

también nos hemosreferido a la unidad de análisis, nos ocupamosa continuaciónde plantearla

hipótesisdel trabajo quevamosa estudiaren el conjuntode la investigación.

Duranteel períodoqueva desde1976hasta1991, la intensificacióndel proceso

de internacionalizacióndel capital financierovinculadaa Itaipú explica el crecienteproceso

de integracióncomercialen el sectoreléctricoentreBrasil y Paraguay.

A tenor de lo apuntadoen el planteamientoanterior, la variableindependientesería

la internacionalizacióndel capital financiero,o mejor aún, la manifestaciónqueadquiereéstaen

la unidad de análisis elegida, Itaipú, en tanto que la variable dependientesería el grado de

integracióncomercialen el sectoreléctrico.La formulacióndela hipótesissugiereuna explicación

monocausaly unidireccional, esta aparienciano significa que nosotrosrespaldemossemejantes

estudios,al contrario, entendemosque la quehemosconsideradovariabledependienteincidea su

vez en la denominadavariable independiente,y ésta, por supuesto, no es la única que podría

explicarel acentuadoprocesode integracióneléctrica. No obstante,si creemosque, por másque

existanrelacionesde caráctermultidireccional,esconvenientefijar el origen de los fenómenos.

La puestaapruebade la hipótesisde investigaciónpuedepermitimosarrojaralguna

luz sobre las vinculaciones existentesentre la internacionalizacióndel capital y la integración

económica,referidasa los diversossistemasde suministro,comercializacióny financiación que

se manifiestanal interior de las distintasáreasde integracióny queimplican no sólo a paísesque
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tengan un “razonable” grado de homogeneidaden materiaeconómica,social y política, sino a

paísesheterogéneosa la luz de estosaspectos.

V.3. Variablese indicadores.

Una vez establecidala hipótesisde investigación,vamosa referirnosa lasvariables

que la componeny a las distintasdimensionesque consideramosde cadauna de ellas y a los

indicadoresqueempleamosparaanalizarcadauna de ellas.

La variableindependientees la internacionalizacióndel capital financiero,uno de

los momentosde la internacionalizacióndel capital, esta variable fue abordadaen el primer

capítulo.A estenivel mantienetodavíaun elevadogradode abstracciónpor lo quehemosdecidido

analizardistintasdimensionesque nos permitanuna mayorcercaníaa la realidad.

La primera dimensiónque consideramoses la de la estructurade los acreedores

de Itaipó. Analizar este aspectonos proporcionaráinformación relación a la presenciade las

distintasentidadesfinancierasvinculadasal proyectode creaciónde ltaipú, ahorabien, espreciso

queaumentemosel gradode concreción,ya que la presencia,por sí sólano explica nada. Para

aproximarnosal carácterconcretode estadimensiónempleamoscomoindicadoreslos siguientes:

el pesoquealcanzanlas distintasentidadesacreedorasen el endeudamientoglobal de la represa,

y su posición al interior del capital financierointernacional,ambosanalizadosdesdeel criterio de

origen de las institucionesde crédito, independientementedel lugar de residencia,porque nos

permiten apreciar la presenciade entidadesfinancieras internacionales.También analizamosel

volumende préstamosqueseconcedenen las distintasmonedas,porquenosproporcionaunaidea

de la movilizacióninternacionalde dinero,especialmentede la financiacióninternacionalexpresada

en dólares,en la medidaque los recursospara la financiaciónno procedenen su totalidadde los

paísesde origen de las institucionesquefinancianla construcciónde la represa.

Una segundadimensión se refiere a las característicasdel endeudamiento,el

acercamientoa estadimensiónle realizamosa travésdel estudiode los píazosde amortización,los

tipos de interésy las comisionesaplicadas,los períodosde gracia, las garantíasde los empréstitos
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y la refinanciaciónde los préstamos.A travésde los mismosqueremosmostrarcomoel proceso

de financiación de Itaipú se inscribe en un fenómenomucho más amplio y presenta,por tanto,

característicassimilaresa las quese manifiestanen cualesquieraotros procesosde financiaciónde

la época.

La tercera dimensión es la relativa al servicio del endeudamiento,aquí nos

referimosa las amortizacionesde los préstamosy a las cargasfinancierasque representan.

La variable dependientees la integracióncomercial que se registraen el sector

eléctrico entreBrasil y Paraguaya raíz de la puestaen operaciónde la central hidroeléctrica.La

integracióneconómicaha sido tratadaen el capítulodos de la investigación.Al igual queocurre

con la variableindependiente,mantieneun elevadogradode abstracción,de modoqueparahacerlo

asequiblehemosempleadodos dimensionesy susrespectivosindicadores.

La primeradimensiónla constituyenlos aspectosfísicosde la explotaciónde la

central, que nos faculta para resaltarel mecanismode funcionamientode Itaipú dentro de la

estructurahidroeléctricabrasileñay su relevanciadentrodela estructuraeconómicabrasileña,como

piezaclave en el suministrode energíaparasu aparatoindustrial. La aproximaciónla realizamos

en términos de potencia, dóndese analizan la potencia instalada, la potencia contrataday la

potenciano contratada,lo que suponeunasubutilizaciónde los recursos,pero en modo algunoes

una irracionalidad,por el contrario, tiene un lógica internaimpecable;y en términos de energía,

dóndeseestudiala generaciónde electricidad,el consumode electricidad(por empresasy por

países)y la cesión de electricidadde ParaguayhaciaBrasil. Ademásse hacealgunareferenciaa

la energíadesperdiciadaen la central. Todosestos aspectosrespondena la integracióncomercial

en términosfísicos.

La segundadimensión se refiere a los aspectosmonetarios vinculados a la

explotaciónde la central

allí seanalizanlos ingresos,dóndese estudianlos diferentesrubrosseñaladosen el tratado:las

utilidades,los resarcimientos,los “royalties”, las compensacionesy el aplazamientosde los pagos

por los dos últimos conceptos. También se investigan los egresosque representala central.
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Analizamos estos aspectosporque son todos los conceptosque implican flujos monetarios

vinculadosa la comercializaciónde la energía.Con ambasdimensionescreemosque estamosen

condicionesde aproximarnosa la integracióncomercialen el sector eléctricogeneradapor Itaipú

entreBrasil y Paraguay.

V.4. E! procedimientoinvestigador.

Hastaaquí hemostratadoteóricamentelas variablesquepretendemosrelacionaren

la investigación,de aquíen adelante nos ocuparemosen primer lugar de contextualizarla

construcción y la explotación de la represa de ltaipú en el proceso económico paraguayo,

destacandoel papel quejuegacomoelementoclavede la acumulaciónen un periodoconcreto,pero

presentándolocon otros elementosque concurrentemporalmenteen el proceso.

Seguidamente,a lo largo de tres capítulos tratamos de acercamosal contexto

energéticoen el quese insertala creaciónde la represa.Así, en primer lugarnosocupamosdel

contextoenergéticomundial y latinoamericano;posteriormente,nos circunscribimosal ámbitode

Mercosur;y, por último, prestamosespecialatenciónalas necesidadesenergéticasbrasileñasdentro

de un aceleradoprocesode expansióncapitalistacomo elementoexplicativo de la construcciónde

Itaipú.

El hechode que la contextualizaciónde Itaipú seadistintapara el casoparaguayo,

dondese enmarcadentro de su procesoeconómico,que para el caso brasileño,dondese situa

específicamenteen el sectoreléctrico, respondea la relevanciade la represaparacadauno de esos

ámbitos. Si hubieramosoptadopor contextualizarItaipú dentro del sector eléctrico paraguayo,

aunqueseaunasimplificación, tal vez excesiva,deberíamosseñalarqueItaipú esel sectoreléctrico

paraguayo.Y si pretendieramosubicarla represaen la economíabrasileña,con ser importante,no

tendríala relevanciaque adoptaen el sectoreléctrico,especialmenteen la región sureste.En todo

caso,esunaopción queprima la relevanciade la unidadde análisisen cadaámbito.

Con este marco llegamos a la unidad de análisis, comenzamospor plantear
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someramentealgunosde los aspectosjurídicos vinculadosa la represade Itaipú quepuedenser

relevantesde cara a los desarrolloposteriores.En segundolugar, analizamos,en los términos

referidos con anterioridad,el procesode internacionalizacióndel capital financiero vinculado a

Itaipé, respondiendoa los indicadoresseflalados. En tercer lugar, estudiamosla integración

comercialque tiene lugaren el sectoreléctricoa raíz dela construcciónde la central.Por ultimo,

a modode prospectiva,elaboramosun capitulodondeseapuntanalgunode los caminospor lo que

podríadiscurrir el procesode integraciónal interior de Mercosur.

En ningúnmomentonoshemosplanteadorealizaranálisiseconométricode las series

de datoscon las quecontamos,a pesarde ser numerosasy amplias,no por ello entendemosque

el estudiopierdarigor y validez. Creemosmásrelevanteel análisisinterpretativoquelos posibles
6

resultadosnuméricosderivadosde un supuestotratamiento“aséptico” de los indicadores

6 Asepsiaen la queno confiamos,puesseconvierteén unatapaderadeposicionamientos

específicos.
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VI. CONTEXTUALIZACION DE LA ECONOMIA PARAGUAYA.

El objetode estecapítuloesmostrarbrevementeun panoramade la evolución

de la economíaparaguayadesdemediadosde la décadadel cincuentahastalos primeros añosde

la décadadel noventa. Al mismo tiempo, pretendemosrelativizar el papel que desempeñéla

construccióndel proyectohidroeléctricode Itaipú en el conjuntodel ‘milagro” de la economía

paraguaya,en la medidaque, el fenómenoanterior,esun elementoqueconcurreparalelamentecon

otros, lo que nos permiteponer de manifiestoque la construcciónde la represade Itaipú es un

elemento,sin duda, determinante,pero no el único, en el procesode integraciónde la economía

paraguayaen la brasileña.

Así, la estmcturaciónde] capitulo se realizadel siguientemodo: en primer

lugar, nosreferiremosal Plande Estabilizaciónimplementadocon la asesoríadel FMI comopunto

de partida para una cierta recuperación de los niveles de actividad de la economía, que

acompañamoscon un panoramageneralde la décadadel citicuenta.En segundolugar, haremosun

breverecorridopor la décadadel 60, dondeanalizaremoslos elementosclavesdelperíodo,a saber:

el fuertepesoquemantienela creaciónde infraestructuras;el inicio de la reformaagrafiay, por

último, la creaciónde condicionespolíticas y económicasde estabilidady orden.En tercerlugar,

nosremitiremosal extraordinariodiscurrir de la economíaparaguayadesdela mitad de la década

de los setenta hasta los primeros ochenta. Presentaremosuna aproximación descriptiva y

comprensivadel proceso;para posteriormenteanalizar, con cierto detalle, la expansiónde la

frontera agrícola; la construcciónde Itaipú y sus implicacionespara una economia como la

paraguaya;el entorno favorable tanto en términos regionales,por el buen desempeñode sus

economíasvecinas, como en el ámbito internacional; para concluir con un apunte sobre la

inestabilidadde las bases coyunturalesen las que se asentabael “milagro” paraguayo.En cuarto

lugar, prestamosatencióna la crisis de la economíaparaguayadesdecomienzosde la décadadel

ochentahasta el principio de la décadadel noventa. Aquí, mostramosuna panorámicade la

economíaparaguayay nos ocupamosdel papel que desempeñéel sectorpúblico en el procesode

acumulación,esbozandode forma muy someralas relacionescon el procesode endeudamiento.
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VTA.- El Plan de Estabilización de 1954.

Paraguayhabía venido mostrandotasas de crecimiento bajas o incluso

negativasdesdela décadade los añostreinta, fenómenoqueconcurriócon un elevadogradode

inestabilidadpolítica, característicode la situación internadesdela finalización de la guerra del

Chaco si exceptuamosla dictadura del general Morínigo. Un intento de respuestaa la

inestabilidadpolítica y económicatuvo lugarcon el golpemilitar de Alfredo Stroessner,al menos

así ha sido planteado h Desde el punto de vista económico, la solución pasaba por la

implementaciónde un PlandeEstabilizaciónauspiciadoporFMI, previstoparaun períodode siete

años(1954- 1961), llevó a la crisis a su punto final 2

El Plan de Estabilización se apoyabaen la utilización de una política

deflacionariaarticuladaa travésde instrumentoscomo la liberalizaciónen el control deprecios,

restriccionescrediticias y abolición de subsidios,congelamientosalarial y reducción del gasto

público, tipo de cambioflotante, todo ello con el objeto de reducir la demandainternay crearun

marcoestablede condicioneseconómicas.

El sectorprimario constituíael sosténde la economía, en la medida que

proporcionabaempleoa másde la mitad de la fuerzade trabajo, erael principal suministradorde

Un análisis exhaustivode los antecedentesde caráctersocio-político al régimen
implantadopor Stroessner,una descripciónde la personalidaddel dictadorparaguayoy la
forma en que tomó el poder, los mecanismosempleadospor Stroessnerparaconservarsu
liderazgopolítico y unamencióna los principalesgruposopositores,sepuedenencontraren
LEWIS, Paul, (1986).

2 El relativo buen desempeñoen su ejecuciónrefleja el éxito del régimenen neutralizar
las fuerzaspolíticasen pugna,a travésde su intervenciónen el ejército, el PartidoColorado
y el movimiento obrero, y la posterior reestructuracióninstitucional de éstos como
instrumentosde legitimaciónde las políticasdel régimen.
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productosempleadosen las escasasindustriasde transformacióny concentrabaen gradoextremo

los ingresospor exportaciónt

La industria era prácticamenteinexistente, y se concentrabaen las

actividadesagroexportadorasal amparodel capitalextranjero,y geográficamenteseubicabaen los

alrededoresde la capital. Las posibilidades de llevar a cabo

un proceso de sustituciónde importacioneseranmínimaspor la limitación de la demandainterna

y por los mayoresnivelesde competitividaddel mercadoexternoregional,queincorporabacostes

de produccióninferiores, incluyendoel costedel flete t

En materia de relacionesexterioresParaguayse encontrabaestrechamente

vinculadocon Argentina. La dependenciadel mercadoargentinose manifestabatanto en aspectos

~ La situación, sintéticamenteesbozada,del sector primario en el conjunto de la
economíaparaguayano difiere en excesode la quepuedepresentarsehoy en día, se puede
ver PUERTO, Luis Miguel, (1993). Sobre un total de 1,8 millonesde habitantes,la
población rural representabael 64,4 % del total en 1962. En cuantoalas exportaciones,en
el año 1957 estabanconstituidas por la madera,el algodón, y el extractode quebracho,
seguidospor productosde la carne. Otros rubros eran: aceitesesenciales,oleaginosas,
tabaco,yerba,frutasfrescasy azúcar.Hechaestaapreciación,esprecisoapuntarun conjunto
de problemas existentesen el sectoragropecuario:a) altísimonivel de concentraciónde
la propiedadde la tierra; b) predominiode la agriculturade subsistenciacon instrumentos
y técnicasanticuadas;e) régimen crediticio inadecuadoe insuficiente; d) inseguridaden
cuantoa la colocaciónde los productos;e) bajo nivel d~ ingreso del agricultorpor precios
tambiénbajosde venta a intermediarios;fl analfabetismoy bajo nivel de educaciónde la
poblaciónrural; g) carenciade infraestructurasparael transportey el almacenamientode los
productosagrícolas;h) mercadoexternosujetoa severasfluctuacionesen precioy demanda
quehacíanlos cultivos de rentauna actividad arriesgaday no rentablepara el agricultor.
Puedeverseparaun desarrollomásextensode la problemáticaagropecuariaen estaetapa
MIRANDA, Aníbal, (1979),vol. 1, Pp. 150- 155.

~La industriaconstituíauna prolongaciónde la actividadagropecuaria.Las ramasmás
dinámicasentre las actividadesindustriales fueron came, harina y panificados, azúcar,
tabaco, aceite y grasas,materialesde construcción,fósforos, cementoy cal, cuerosy
textiles, todos irregularmentesalvo la carne. Producciónde bebidas,yerba mate y tabaco
crecieronmuy poco; la de algodón,artículosde hierro, muebles,transportesfluviales y
artesgráficasbajó. El segundoquinqueniode la décadadel 50 tuvo un desempeñomáspobre
que el primero. VéaseMIRANDA, Aníbal (1979),vol. 1, Pp. 155-158.
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comercialescomoen los financieros. La economíaparaguayasufrió desajustesseveroscuandola

economíaargentinaatraveséperíodosde retracción,sin embargo,a épocasde augeen el país

vecino no le correspondieronnecesariamentesimilaresefectosal Paraguay.En las relacionesde

dominación y dependenciadel sistema internacional, los paísesque ocupabanla posición de

submetrópoliextraíanrentade aquellosque se encontrabanbajo su influencia, transfiriéndolaen

distintas formas a las metrópolis t Paraguayse había convenido en una región interior y

dependientedel crecimientoargentino~.

Desde1954en adelanteel papeldel Estadoen la economíafue extendiéndose

de forma apreciable.Se procedióa la regulaciónde los precios y salarios, la producción, las

importacionesy exportaciones, el cambio y la monedaextranjera, la banca, el seguro, en

~En ésteperíodoel papelde Brasil comosub- metrópolien la cuencadel Plataempezaba
a manifestarse.No obstante, la presenciabrasileñaen Paraguayes aún muy reducida,
manteniendoun carácter minoritario sin duda en relación a la Argentina, los Estados
Unidos de Américay el Reino Unido, cobrandorelevanciafundamentalmentea partir de la
décadadel setenta.

6 Argentinaes el primer socio comercialdel Paraguayen el período1940- 1957, con la

excepcióndel año 1953, momentoen el que los EstadosUnidos ocupan esta posición.
Mantuvoel carácterde principal proveedorduranteel mismo lapso de tiempo y con la
mismaexcepción.El origen de los principales montosde capitalesprivadosextranjerosera
argentino,británico y estadounidense,por eseorden.La informaciónprovienedel Boletín
EstadísticoMensual, n0 5, de 1958, publicadopor el BancoCentral de Paraguay. Ahora
bien, la presenciade la Argentinaen Paraguayno se reducíaa los importantísimosflujos
comercialesy financieros. En 1943 fue firmado un tratado de comercioentreArgentinay
Paraguay.En el queseestablecíala liberaciónsobreunaamplialistade productos,y rebajas
arancelariasde 75%, 50% y 30% en los gravámenessobre otros productos. Argentina
concedióun depósitofrancoen BuenosAires y otro en Rosario.Se estableció un sistema
de clearingentreel Banco Central de la RepúblicaArgentinay el Banco de Paraguay.En
1953, se firmó un Acuerdo de Unión Económica,que regulaba,entreotros aspectos,el
tráfico comercial fronterizo y por pacotilla. Por último, con ocasiónde la visita de Perón
parala asunciónpresidencialde Stroessnerse produjoun acercamientoqueveníaa reforzar
los lazoseconómicosque tradicionalmentehabíanmantenido. Además de estosacuerdos
con Argentina se firmaron otros; entreellosdestacarel de 1955 con los EstadosUnidosde
América, queotorgabauna garantíapara las inversionesestadounidensesen Paraguaycon
el propósito de imposibilitar la expropiación o nacionalizaciónde las propiedades
estadounidensesy asegurarquecualquiertipo de perjuicio derivadode situacionespolíticas
internasen Paraguayfuera debidamentecompensadoa la empresaafectadaa travésde los
canalesoficiales.
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atencióna los nuevosrequerimientosde la burocraciaestatal.Todoello tuvo quever con el flujo

de préstamosque el gobierno norteamericanofacilitó al de Paraguay,quien lo empleó para

estabilizar su base de poder, aumentandola clientela política. Al mismo tiempo, ese mismo

gobiernofue creandolas condicionesde seguridadque exigíael capital privadoparaoperar.

El resultado económico fue un lento crecimiento. Continuó habiendo

latifundiosqueexplotabany exportabanlas materiasprimasy algunosbienessemi-elaborados.Se

asistióa unacrecientepresenciade capitalinternacional,lo que favoreció la salidadel excedente.

Seinició la provisión deinfraestructurasparaatraernuevasinversiones(concebidosparaservir los

puntos de encadenamientoeconómicomás rentablespara las empresasy el Estado).Todo ello

profundizó, pesea su distanciade los centrosde podermundial y de su relativo aislamiento,las

contradiccionespropiasdel capitalismoperiférico.

VI.2.- La economíaparaguayaen la décadadel sesenta.

Al iniciar la décadadel sesentala economíaparaguayaera eminentemente

agrícola, orientadahacia el exterior y con unos niveles de crecimiento pobres. Las políticas

económicasarticuladasa partir de esafecha no eranotrasque las que presentabanlas agenciasde

desarrollo internacionales,principalmentelas estadounidenses,para los denominados“paísesde

menor desarrollorelativo’. Estas se orientabanen las siguientes líneas: a) responsabilidaddel

Estadoen la creación de incentivosadecuadospara un funcionamientomás dinámicodel sector

privado, consistenteen el suministrode obrasbásicasde infraestructura,si bienpodemosincluir

el papel de garantede la estabilidady el orden;b) reforma agrariay c) especializaciónproductiva

del paísen aquellosbienesque gozarande una ventaja comparativaen el mercadointernacional
7

~En materiadela orientacióndelas políticaseconómicasimplementadaspor la dictadura
durantela décadadel sesentaexistendiscrepanciasentrelos distintosautoresa la hora de
considerarel conjunto de las políticascomo distintos elementos de una estrategia de
desarrolloquepodríaenmarcarsedentrodel modelodenominadodecrecimientohaciaafuera.
Así MASI, F, (1979), consideraque el gobiernoparaguayocarecíade un plan definido de
desarrollo a comienzos de los años sesenta. En la misma línea podría encontrarse
MIRANDA, Aníbal, (1979), vol. 1, pp. 183- 211, quién señala cómo la puesta en
funcionamientode los planes en ciertas áreas alcanzaronresultados contrarios a los
inicialmenteproclamados,reforzandolas estructurasde dominacióny explotación.BAER,
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Efectivamente,los distintosplaneselaboradospor la SecretaríaTécnica de

Planificación(STP)hacíanhincapiéen las grandeslíneasanteriormenteapuntadas.Así, en el campo

de la producción las iniciativas del Estado se dirigieron a la expansiónde la frontera agrícola

mediantela colonizaciónoficial y privadaque favorecieraunamejoraen la estructurade la tenencia

de la tierra y una descongestiónde la zonaminifundiaria circundantea la capital. Estos planes

enfatizabanla necesidadde realizarun esfuerzointernoen materiade provisiónde infraestructuras

- básicas,como la construcciónde carreterasy vías de comunicación,mejorade los servicios de

educacióny de saludpública,equipamientode los transponesy superaciónde las restriccionesal

suministrode electricidad,todo lo cual contribuyó a integrar el territorio nacional. Resaltan

asimismo, las condicionesinstitucionalesfavorablespara que los empresariospudieran realizar

inversiones.Se abrieron,con todo ello, nuevasoportunidadespara la expansióncapitalista bajo

la garantíadel Estado. Todaslas actuacionesseñaladascontribuyeron a la creación de unas

condicionespolíticasy económicasfavorablespara atraerinversionesextranjerasqueayudaranal

desempeñoglobal de la economía.La planificaciónfavorecióla creaciónde un marcoestablepara

el conjuntode la actividadeconómica~,

Wernery BIRCH, Melissa, (1983), consideranque el gobierno opté por unapolítica de
crecimientohaciaafuera queestimanes la mejor vía de crecimientoeconómicorápido en
los paísespequenos.

La planificaciónmanteníaun caráctermeramenteindicativo y unicamenteregíapara
la actuación gubernamental.VéaseMIRANDA, Aníbal, (1979), vol. 1, Pp. 191. La
planificacióncontribuyóen esteperíodoa consolidarla estabilidadpolítica y monetariaa
costa de sometera las grandesmayoríasde la población a convivir con la pobreza, la
marginacióny la falta de oportunidadesfrenteaun estratoreducidoqueacumulébeneficios.
El funcionamientode la economíaerapuesmuy excluyente.
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VI.2.1.- Las iMraestnicturas: prioridad uno.

Es, sin duda,relevanteel progresoalcanzadoen términosde los trabajosde

infraestructura~. Con la asistenciadel gobierno de los EstadosUnidos de América y de las

agencias internacionalesde crédito ‘~ el gobierno emprendió un ambicioso programa de

~Para1969 se teníanconstruidaso a punto de terminar:
- usinahidroeléctricade Acaraycon 45 MW haciendoposiblela electrificaciónde Asunción
y aledaños,extendidaa 43 pueblosy ciudadesdel interior;
- 50171cm. de rutasde las cuales750 km. estabanasfaltadas,233 km enripiadasy 4124km.
terraplenadas;
- fábrica de cementocon capacidadde producciónde 100.000toneladaspor año;
- servicio de aguacorrientequeproveíaal Centrode Asuncióny algunosbatossuburbanos;
- Flota Mercantedel Estadorenovadacon 20 unidadescuya capacidadde carga ascendíaa
17.876toneladasincluyendodos buquesde pasajeros;
- 6.300 1cm. de lineas telefónicas,adquisiciónde 10.198aparatosy construcciónde varias
centralestelefónicasen Asuncióny en el interior;
- LíneasAéreasParaguayasen servicio con dos avionesConvair, tres ElectraC quehacían
vuelos regularesa Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo y La Paz, Lineas Aéreas de
TransponeNacionalcon 13 monomotorescumplíavuelos domésticosregularesy expresos.
TransporteAéreoMilitar con 14 avionesDC3 unía Asuncióncon 15 ciudadesdel interior;
- mataderode COPACAR construidoa un costo de 40 millones de guaraníes, con
capacidad de congelación y almacenamientode 300 toneladas;
- 64 viviendasconstruidasen los batosde Asunciónpor el InstitutoParaguayode Vivienda
y Urbanismo(IPVU);
- previsión social con su red de servicios médico-hospitalarios,maternidady laboratorios,
casade reposo,etc., en las principalesciudades.

10 Prestabanasistenciatécnicay/o crediticia los siguientesorganismos:

- BID: proyectoANDE paraelectrificacióny construcciónde Acaray, a BancoNacional de
Fomento(BNIF) parael desarrolloagrícola, al IPVU para construcciónde viviendas, a la
SecretaríaTécnicade Planificación(STP)paraconsultoríaeconómica,agrícolae industrial,
a la UniversidadNacionalpara educación;
- BancoMundial: programasganaderosdel BancoCentral y delBancoNacionalde Fomento;
- ONU: con el Ministerio de Agricultura y Ganadería(MAO), programa mundial de
alimentos; asesoramientoy cooperación técnica con el Ministerio de Industria y
Comercio,con el Ministerio de Hacienday STP; estudiode navegabilidaddel río Paraguay
al sur de Asunción; desarrolloforestale industriasforestalescon el MAO y el Ministerio
de ObrasPúblicas y Comunicaciones(MOPC); asesoramientoal Instituto de Ciencias,
salud, bioestadística,erradicaciónde la malariay enfermeríaal Ministeriode SaludPública
y Bienestar Social (MSP y BS); telecomunicaciones.a la Administración Nacional de
Telecomunicaciones(ANTELCO).
- FMI: créditosy asistenciatécnicaal BancoCentral del Paraguay.
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construccionesnecesariasparafavorecerel procesode crecimientoeconómico,junto ala estabilidad

monetaria, el tipo de cambio libre y el control sobre el movimiento sindical, al abrigo de las

inversionesprivadastanto nacionalescomoextranjeras.Se incidió con especialintensidaden la

construcción de carreterasque propiciara la aperturade nuevas tierras para la colonización

favorecierala comercializacióninternade productosy una mayor comunicacióncon el Brasil,

reduciendola histórica dependenciade la Argentina.

VI.2.2.- La colonizaciónde nuevastierras.

Conjuntamentecon la implementaciónde obras de infraestructurael Estado

puso en funcionamientoun programa de colonización agraria cuyos objetivos pueden ser

sintetizadosen las siguienteslíneas:a) dispersara la poblaciónrural hacia diferentesáreasde la

región Oriental, evitando la crecienteconcentraciónde la población en la región Central y

alrededoresde la Capital, zona conocida como área minifundiaria; b) proveeral pequeñoy

medianocampesinoparcelario de medios eficientespara la diversificación y aumentode la

producciónagrícoladestinadaasatisfacerlos requerimientosde la demandainternaeinternacional

c) crearunabasepolítica rural funcional a los interesesdel partidode gobierno.

La política decolonizaciónsevio impulsadaapartir de 1963con el reemplazo

del Instituto de ReformaAgraria (IRA) por el Instituto de BienestarRural (IBR). Ahora bien, no

se tratabaen ningún momentode expropiarlas tierras latifundiarias,sino básicamentede llevar a

caboun repartode tierraspúblicas(fiscales)y de la comprade tierrasde propiedadprivadapor

partedel Estado,queposteriormenteseríanobjeto de distribución (venta). Se dio la circunstancia

de que tanto el IBR como las colonizadorasprivadas,con el transcurrirde los años, consideraron

más rentablevenderla tierra, de forma quelos preciosrecibidospor la venta fueron superioresa

- OEA: programade la cuencadel Plata en agricultura, desarrollo de la comunidad,
educacióny empresaprivada.
Entrelos gobiernosquedabanasistenciaseencontrabanFrancia,Japón,la RepúblicaFederal
de Alemania,EstadosUnidos de América, el Brasil y la Argentina
VéaseMIRANDA, Aníbal, (1979),vol.I, Pp. 202-205.
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los de compra ~. En el procesode colonizaciónpersistieronproblemasrelacionadoscon los

instrumentosde crédito 12 y de comercializaciónde los productos, intermediación 13, carencia

“ El procesode intermediaciónde las inmobiliariasy de las firmas colonizadorasque
se formarona partir de los antiguoslatifundios supusounanuevamodalidadde parcelación
del territorio quese iría profundizandocon el devenirde los años. Significó un caudalde
capital en dineroquebeneficiótantoa las firmas participantesde los repartoscomoal IBR
en tanto que era el encargadodel cobro por el título. A través del IBR prominentes
funcionariossehicieron conestanciaso propiedadesqueellos mismoso por intercesiónde
agenteslocales o extranjerosfueron distribuyendo.Todo este fenómenoes anterior al
avancede los colonosbrasileñossobrela frontera agrícolaparaguaya,fenómenoquecobró
especialintensidada partir de 1972/73,al mismo nosreferiremoscon posterioridaddentro
de este capitulo. Datos del Ministerio de Hacienda,Dirección Generalde Estadísticasy
Censos,Censode 1972, revisadoen 1975, cifran en 32.500el númerode extranjerosen los
departamentosde frontera en el año 1972, de los cuales29.100 eran brasileños.A pesar
delas deficienciasen materiaestadísticaen Paraguayapenasrepresentanlas cifras apuntadas
un 10 % del volumen que llegaríaa representarcon posterioridad.

12 Junto a la actuacióndel IBR es posible identificar algunasentidadesestatalesque

administraroncréditos para favoreceral sector agropecuario,entre ellas están el Banco
Nacional de Fomento (BNF), el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Fondo
Ganadero.Sudesempeñofue pobreteniendoen cuentaquecualquiergestión exigíael título
de propiedadcomorequisito.El IBR vendíalas parcelasdeterminandoun períodomedio de
pago de 7 años, siendo el máximo píazo de 15 años, al final del cual los pequeños
agricultores cancelabansu deudacon el IBR, pasandode ser adjudicatariosa propietarios.
Sólo entonces podían acceder a los canalesformalesde crédito, hastaese momento
recurrirían a los acopiadoresquienesotorgabancréditos en condiciones usuranas,por
ejemplo: crédito en efectivo, 6<) por ciento de interésanual; crédito en mercaderías,71 por
ciento de interésanual y, por último, crédito en insumos, 26 por cientode interésanual.
Recogidopor MOLINAS, JoséRamón,(1987),Pp. 239-240.

~ En los procesosde comercialización,articuladosa través de los acopiadores,del
sector industrial y del Estado,sellevaba a caboun procesode retencióndel excedentedel
agricultor. El acopiadordisponía de dos vías, por un lado, el menor precio pagadoal
productorsobre la basede preciosoficiales, amparadoen un sistemade sujeción que
obligabaal campesinoavenderle su producto bajo condicionesdesfavorablesy, por otro
lado, la concesiónde créditosen condicionesusurarias.El sector industrial operamediante
el sistemade clasificaciónde los productosen virtud el cual paganprecios inferioresa los
oficiales. Por último, el sectorestatalactúa por medio de la diferenciaen los tipos de
cambiode la moneda,entrelos preciosde mercadoy los preciosoficiales. Puedeversede
forma másextensael texto de MOLINAS, JoséRamón,(1987).
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de innovacionestecnológicasy falta de serviciosen general. Por más quea través de la Alianza

parael Progresosele otorgaronal Estadocréditospara la construcciónde infraestructurasanitaria

y educativaquehicieraatractivo ir a poblarlas nuevastierras, y queel gobierno insistieraen la

construcciónde caminos,estosservicioseranaún insuficientesy de escasacalidad y”.

El principal logro, sin lugaradudas,fue el defavorecerel reasentamientode

parte de la población que se concentrabaen el área minifundiaria cercanaa la capital, que

posteriormenteseconvertidaen fuerza de trabajo libre 15 No seexpropió ni sedistribuyó tierra

quelos agricultoresya estuvierantrabajando.Lo quesehizo fue alejaralos agricultoressin tierra

de los centrosde distribucióny consumomásdinámicosy semantuvola marginacióncampesina.

Muchos de los colonizadoresfueron ubicados en tierras escasamentefértiles, que no poseían

ningún servicio y alejadosde los caminos,lo que no ayudóa incrementarla producción.

En relación con todo lo apuntado¿nteriormente,la colonización agraria

paraguayacreó las condicionespara un posteriordesarrollode la agriculturacapitalista.Lejos de

favorecerun procesode mejoradel bienestarrural, la política de colonizaciónagrariaparaguaya

favoreció la penetracióndel capital y la conversión de los colonosen fuerza de trabajo libre,

propiciandola acumulación de la tierra. En ese sentido,la colonización fue funcional a la

expansiónde la agriculturade tipo capitalista, que fue desarrolladapor los colonosmedios con

tierrasfértiles y bien ubicadas,y por el capitaltransnacional.Efectivamente,a travésde la creación

“ Un análisis detalladodel procesopuedeencontrarseen RIVAROLA, Domingo
(comp.>, (1982). Una visión sintéticadel conjuntopuedehallarseen SCHVARTZMAN,
Mauricio, (1989), Pp. 176-211.

15 Las pautasde la distribución de la población y de las tendenciasmigratoriasestán

seriamentecondicionadaspor el estilo de desarrolloadoptado,que se caracterizapor la
debilidaddel procesode industrialización,ha supuestoque las corrientes de migración
campo-ciudadhayantenido pesorelativobajo en relacióna los flujos migratoriosdirigidos
a Argentina,los exiliadoseconómicosdel régimende Stroessner,y la corriente migratoria
intrarural que seconstituyeronen unavía de escapepara una mano de obra cadavez más
abundante.Solamentea mediadosde la décadadel setentala migraciónrural- urbanacobra
una relevanciasimilar a las otrasalternativasal coincidir con la retracciónde emigración
a Argentinay con el agotamientorelativo de la frontera agrícola.
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de nuevospoblamientos,se llevabaa cabola valorizaciónde tierrasvírgenesy selváticasqueeran

ganadaspor los colonospara la producciónagrícolay ganadera,conformea la evolución de la

demandainternacionalde alimentos. Los migrantes fueron quienesabrieron la brechapara

transformarlas selvas en lugaresaptos para el establecimientode colonias preparadaspara la

agricultura.De estaforma, sesolucionóel problemadela transformaciónde los bosquesen tierras

aptaspara la agriculturay la ganadería,por requerimientosde la demandaexternade producción

de alimentos,a costade la migraciónpermanentede agricultores.En realidad, tal transformación

no beneficioa los colonossino a los que llegaron inmediatamentedespuésde su ruina. Los altos

montosde los créditos,la bajade lospreciosagrícolasy la acumulaciónde los interesesmoratorios

por el incumplimientoforzadode las amortizaciones,hicieron que luego de un breveperíodolos

lotes de los colonosquedarana disposición del acreedory pasarana constituir fraccionesmás

grandespara pequeñaso medianasempresas,queempezaronaacrecentarseen númeroa partir de

1974.

VI.2.3.- La estabilidady el orden.

Junto a los elementosseñaladoscomo base del modelo de acumulación

existenteen Paraguaydurantela décadadel sesenta,es precisohacer una breve mencióna las

condicionesde orden y estabilidadque imperaronduranteestaetapa16 y que se convinieronen

un elemento,sin duda, relevantede caraa la creaciónde un clima favorableparala recepciónde

inversionesextranjeras.La gradualeliminación de los grupos y partidosopositores,incluyendo

faccionesanti-stronistasen el senodel propio PartidoColorado,dejó al gobierno un margende

maniobramuy amplio sobrela vida y haciendade los ciudadanos.A través de las sucesivaspurgas

y sancionesa aquellosque se permitieroncuestionarel mandopolítico del “General-Presidente”,

16 Un estudiodetalladode los Partidospolíticos y dél autoritarismoen Paraguaypuede

encontrarseen MIRANDA, Aníbal, (1988b). Un análisisde los factorespolíticos, quejunto
a la sistemáticarepresión ejercida por el régimen, ayudan a comprender la larga
permanenciade Stroessneren el gobiernose halla en el libro de LEWIS, Paul, (1986).
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sefueconsolidandounaestabilidaden virtud deunaclientelaleal, dela líneade créditopermanente

de Washingtony de la constanteutilización de la fuerza ~

Desde 1963, en Paraguayhubo oposición legal. No importabacómo, lo

verdaderamenterelevantede caraal régimenesque existía~ En realidad,no habíaningún poder

másallá dela cúpula gubernamental,dondeel PartidoColoradoy las fuerzasarmadasserepartían

cargosy privilegios bajo la tuteladel Presidentede la República.

A pesar de la estrategia implementada,cuyos principales elementos

sustentadoreshemosreferido brevementecon anterioridad,la estructuraeconómicaparaguayano

experimentócambios sustancialesdurantela décadade los sesenta.La participación de la

agriculturaen el PIB se redujo del 39%, en promedio,para el período 1939- 1960 al 31%, en

promedio, en el lapso comprendidoentre 1960- 1969 ~ Por su parte la participaciónde la

17 Juntoa los elementosseñaladoses necesariohacerreferenciaa las ampliascampañas
de propagandadirigidas a la población campesina,a los estudiantesy a los obreros
enfatizandoel peligro comunista,el caos de la época liberal y los logros del período
stronista. Entre las proclamas se encuentran:Paz y- Progreso;Paz y Trabajo; Paz y
Bienestar; sin duda, que no se señalacúal es el precio de la Paz, ni para quién es el
Progreso,el Trabajo y el Bienestar.

‘~ A partir de 1963, una facción del PartidoLiberal, la “Renovacionista’,comenzóa
participaren laseleccionesgenerales.El PartidoFebreristaobtuvo el reconocimientooficial
en 1964. Ambos participaron en las eleccionesmunicipales de 1965. En 1966 fue
reconocidoel Partido Liberal Radical y junto con los partidosanteriormentelegalizados y
el PartidoColoradoparticiparon enla ConvenciónNacionalConstituyente(mayo 1967>para
redactaruna nueva Constitución. Esta farsa democráticahizo posible la reelección de
Stroessner.Los dirigentessabíanlas reglasdeljuego y las aceptabana cambiode puestos
en los tribunales,en la Cámarade Representantesy en misionesdiplomáticas.El hechode
participaren los distintosprocesoselectoralesfue unacoartadaperfectaparaquelos créditos
del exterior siguieranllegando.

19 VéaseParaguayEconómico,(1980),vol. II, psi..
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industriaen el PIB ascendíaapenasal 15%, lo que demostrabaclaramentequeno se habíanllevado

a cabo alteracionessignificativasen estesector 20•

Por lo querespectaal comercioexterior,en la décadadel sesentaseprodujo

unadiversificación geográfica,tanto de los mercadosde exportacióncomo de los mercadosde

importación, especialmentecon respectoa Europa, EstadosUnidos y Brasil, reduciéndosela

participación argentina en el total del comercio exterior ~ Las exportaciones siguieron

notablementeconcentradasen un número reducido de productos. La carne, la maderay sus

derivados continuaron siendo los principales renglonesde la producción paraguayay

representabanel 60% de las exportacionesen 1969 22~ Para el mismo año, más del 10% de las

importacionesseconcentrabanen productosalimenticios,sin que entoncesse crearaun espacio

adecuadopara la auto-suficienciaen estesectorde la economía23

La polftica de inversiónextranjera,especialmentefavorecidapor el gobierno

a partir de 1955, obtenía logros bastantelimitados. La mayoríade los recursosexternosque

llegaron al país se concentraronen el sector público y fueron destinadosa la creación de

infraestructura.El sectoragropecuariosiguióestandodominadopor compañíasanglo- argentinas

y por terratenienteslocales. Solamenteen el caso de las plantasoleaginosasse observabala

presenciade nuevoscapitales24•

20 Ibidem.

21 BancoCentraldel Paraguay,(1979),Boletín Estadístico,n0 253, junio.

22 Banco Mundial, (1979), Paraguay,MemorandumEconómico,Washington.

~ Op. cit. BancoCentral delParaguay,(1979).

~ Pese al desarrollo de las infraestructurasy las ventajasconcedidasal capital
extranjero,no sólo en términos económicossino tambiénen materiasocial y sindical, el

118



De 1960 a 1969, la tasapromediode crecimientodel PIB se incrementaba

hastael 4,3%, lo quesignificó abandonarel largoperíodode estancamientoprecedente,en el que

las tasasde crecimientoapenasalcanzaronel 1%. Estecrecimientorespondía,en buenamedida,

a los emprendimientospúblicos, ya que en el sector agropecuariolas estructurastradicionalesno

se habían modificado con la articulación de la reforma, y era aún reducido el número de

explotaciones que iniciaron procesos de mecanización en la producción. El proceso de

industrializaciónseguíasiendoprácticamentedesconocidoen Paraguay.

Parael gobiernoparaguayoy los organismosfinancierosinternacionales,el

esfuerzodesarrolladodurantela décadadel sesentano tuvo efectosdeslumbrantesen cuantoal

desarrollocapitalista del país. No se consiguió aumentarla capacidadproductivadel sector

agropecuario,se mantuvoestancadoel sector industrial y se agravó la hipertrofiadel sector de

servicios, como resultadode la expansiónestatal y del sistema financiero privado, junto a la

institucionalizacióndel contrabando25

volumenintroducidoen conceptode inversionesdirectasduranteel período1962- 1969 no
fue precisamenterelevante,salvo la constitución de la empresatransnacionalADELA
INVESTMENT que parecía dar especial prioridad Paraguay en sus inversiones en
Latinoamérica.VéaseHERKEN KRAUER, JuanCarlos, (1975), p. 51.

~ El diagnóstigode la situacióneconómicade Paraguayes perfectamenteconocidoy
expresado por los aparatosoficiales. Recogemosa continuacióninformacióncontenidaen
el Plan Quinquenal1971-75, citadapor HERKEN KRAUER, JuanCarlos,(1975),pp. 50-
51. “La economíaparaguayase caracterizapor el lento crecimientoprovenientede una
estructurasocio-económicaquecondicionala rigidez de los factoresen el campoproductivo
y social. Esta estructura se observa en el campo económico a través de una alta
participaciónde los sectoresprimarios, en dondela prckluctividades baja, con un nivel de
capitalizaciónreducida, con tecnologíarudimentariay bajacalificaciónde la manode obra,
que conforma un sistema productivo rígido desdeel punto de vista de la oferta. Los
sectoresde la producción secundariasedesarrollanen granpartedentro de una estructura
tradicional,con escasogradode transformaciónde los productosprimarios, y dentrode un
marcoen quepredominala pequeñay medianaindustria así comola artesaníade tipo rural
y urbano.El esfuerzodel gobiernoparaimpulsarel desarrollode estos sectores,dotándoles
dela infraestructurabásicanecesariay de la aplicaciónde instrumentosfiscalesy financieros
que debieran constituirverdaderosestímulosparael aumentode la productividad,hastala
fecha no han encontradouna respuestapositiva en el grado requeridopara el desarrollo
autosostenido”.

119



VI.3.- El “milagro” paraguayo. La brasileñización.

En el presente epígrafe pretendemos proporcionar, en primer lugar, una

aproximacióndescriptivaal procesode crecimientoqueexperimentéel Paraguaydesdemediados

de la décadadel 70 hastalos primeros añosochenta. En segundolugar, nos referiremos a los

elementos claves dentro del proceso de acumulación que impulsan tan elevadas tasas de

crecimientoeconómico,a saber, la expansiónde la fronteraagrícolabrasileñaen el Paraguay,la

construcciónde la represade Itaipú y el buendesempeñode las economíasvecinas.Por último

haremosmencióna las inestablesbasessobrelas que se erigió el, mal denominado,“milagro”

paraguayo.

VL3.l.- Una aproximación inicial al procesode crecimiento paraguayo.

A partir de la segunda mitad de la décadad~l setentaParaguay alcanzauna de las

tasasde crecimientomás elevadasdel conjuntode Latinoamérica26• Estos niveles de acelerado

crecimientoeconómico se puedenexplicarpor varios factores. En primer lugar, son el resultado

de unamayor aperturade la economiaparaguaya,bajo condicionesfavorablesen los mercados

internacionalesquepermiten un augeexcepcionalde las exportaciones,lo que incide tanto en el

PIB comoen la mejorade la balanzade pagos.Estacoyunturano suponeun aumentosubstancial

en lasproductividadesde los sectoresbásicos,sino másbien un aumentodel valor nominalpagado

alasprincipalesexportacionesparaguayas,queexperimentanun cambio,en cuantoalosprincipales

productos,en relacióna los períodosanteriores.

En segundolugar, otro elementoque permite entenderel procesode acelerado

crecimientoparaguayoy que representaunaexpresiónmásdel expansionismobrasileñoen el área

26 Entre 1970y 1975, la tasade crecimientopromediodel productointerior bruto (PIB)

de Paraguayfue una delas mayoresdel conjuntolatinoamericano,tansólo fue superadapor
la de Brasil, la de Ecuadory la de la RepúblicaDominicana.En el períodoqueva desde
1970 hasta 1980, presentala tasade crecimientopromediomás elevadadespuésde la de
Ecuador,ascendióal 8,7% de crecimientoanual, la cifra la proporcionala CEPAL en los
anuariose;tadísticosde AméricaLatina y el Caribe,varios años, Santiagode Chile
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esel desplazamientode la fronteraagrícolabrasileña,coincidentecon un procesoiniciadodurante

la décadadel sesentade puestaen explotaciónde ciertaszonasde fronteradel territorio paraguayo.

En tercer lugar, paralelamentea la coyuntura favorable en los mercados

internacionales,se registraen la cuencadel Plata un esfuerzonotablepor partede Argentinay

de Brasil para concretardistintos proyectosde aprovechamientoshidroeléctricos sobre el río

Paraná.El hechoes relevanteen la medidaque Paraguayposeeen los tramoscompartidoscuatro

eventualesproyectos27• La crisis energéticamundial otorga a este procesouna importancia

mayúsculapuesponeen juego los interesesde los sectoresindustrialesargentinosy brasileños28~

Es precisoseñalarque, por el ritmo con que fueron llevadasa cabolas negociacionesparaguayo-

brasileñasen relacióna la represade Itaipú y por el evidenteretardoexistenteen lasnegociaciones

con los argentinos, es manifiesta la subordinacióndel gobierno paraguayoa la estrategiade

expansiónindustrial y energéticade Brasil 29• El procesode expansiónbrasileñaen Paraguayno

27 Los cuatro proyectoshidroeléctricosquepodríanconcretarse con la participación

paraguaya,en tanto se sitúan en zonas limítrofes son: Itaipú, en fasede explotación
comercialdesde1985, si bien aún no se han culminadolas obrasauxiliares; Yacyretá,en
fase de construcciónaún hoy (su inauguraciónha tenidolugar el día dos de septiembrede
1994); Corpus,respecto al queexisteun estudiode revisión parasu desarrolloporpartedel
sector privado y, por último, Itati Itá Corá, sobreel que se han desarrolladoestudiosde
prefactibilidad.

28 Es precisoteneren cuentala fuertepresenciade los capitalestransnacionalestanto en
la industria argentinacomo en la brasileña. Esta última experimentóun denominado
“milagro” de la manode capitalestransnacionalesentre 1968- 1974, representandoentreel
60% y el 70% de todas las inversionesen Brasil, de éstasel 45% correspondíaa firmas
norteamericanas.Las empresastransnacionalesen Brasil controlabanel 90% de las ventas
del subsectortransportes;el 61,5% en el de materialeléctricoy comunicaciones;70% en el
mecánicoy el 54,4 % en el metalúrgico.VéaseMIRANDA, Aníbal, (1979),vol. 1, Pp. 252-
262.

29 Información detallada puedeencontrarseen la parte tercerade esta investigación
dondeseanalizael contextoenergético subregional,específicamenteel brasileño.Pueden
verserespectoal punto señalado:CARRERAS,Constantino,(1973); HERKEN KRAUER,
JuanCarlos,(1975);HILL, Anthony, (1982);MASI, Fernando,(1982);MIRANDA, Aníbal,
(1979), entreotros.
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debeser visto como un fenómenoaislado; al contrario, debeser insertadoen el marco de un

procesode expansiónmásamplio en la cuencadel Plata3o~ El procesode expansiónbrasileñaen

Paraguayno secircunscribeexclusivamenteal procesode construccióny explotaciónde Itaipú, por

más que éste tenga un carácter determinante.La expansión de la frontera agrícola, citada

anteriormente,y la relevanciadel mercadobrasileñopara Paraguayen lo que se refiere a la

30 El procesode expansiónbrasileñaen América Latina no se limita a Paraguay,e

incorporadentro de la subregión de la cuencadel Plata a sus vecinosmás pequeñosen
tamaño.En el casoboliviano, el procesode expansiónavanzóconsiderablementea partir de
la firma, el 22 de mayo de 1974, de un Acuerdo de Cooperacióny Complementación
Industrialentre los dos países.En función del mismo Bolivia le suministrabaa Brasil 240
millonesde piescúbicosde gasdepetróleoanuales,porun períodode veinteaños. El precio
sería establecidocadasemestreen función de las fluctuacionesinternacionalesde los precios
de los hidrocarburos.Brasil se comprometíaa construir en la región del sudesteboliviano
un complejo industrial constituidopor una planta siderúrgica,otra de fertilizantesy una
fábricadeportland.Brasil secomprometíaa comprarlos excedentesde producciónde tales
plantasasegurandomercadopara dichas industrias.Juntoa lo apuntado,Brasil favoreció
la integraciónfísica, mediantela concesiónde zonasfrancasen los puertosde Belém do
Pará, Santos,Corumbá y Porto Velho; se encargó de los estudiosde ingeniería para
asegurarla interconexiónferroviaria transcontinentalentreSantosy Anca,a travésde Santa
Cruz de la Sienay Corumbá;por último, en lo relativo a la integraciónvial, Brasil se
comprometióa ampliarel crédito concedidoel 4 de abril de 1972 de US $ 5.000.000.,
destinadoa establecerla conexión vial con el Brasil.. Además el gobierno brasileñose
comprometióa otorgarun crédito de 50 millones de US $ para la formación de un fondo
de desarrolloboliviano destinadoa atenderlas zonasmás atrasadasde Bolivia.
En lo quese refierea Uruguay,el 12 dejunio de 19’75 fue firmado el Tratadode Amistad,
Cooperacióny Comercio entreBrasil y Uruguay. La concreción de distintosartículosdel
tratado suponela integracióna nivel industrial, y comercial entreambos países.Brasil se
comprometióaconstruiry financiaruna hidroeléctrica,El Palmar,integramenteen territorio
uruguayo. Se creó un plan para el desarrollo de Laguna Merín, lo que implicó la
construcciónde unahidroeléctrica,la de Centurión,y un plan de irrigación de tierrasque
favoreció especialmentea los empresariosbrasileños,que son quienesdesarrollaronla
explotaciónen el área.Otrosartículosestablecenla cooperaciónbrasileñaparael desarrollo
de la producciónagrícolauruguayay aseguransu absorciónpor partedel Brasil. Con base
en el mercadoconsumidorbrasileño,Uruguayva a intentar unaexpansiónde su agro. La
interconexiónde redeseléctricas tambiénquedóplanteaday un acercamientoen materias
como integración de los sistemascarreteros,del transportede cargas,interconexiónde
telecomunicaciones,todo con financiación,tecnologíay equiposbrasileños,por supuesto.Se
puedenver amplios detalles del procesode expansiónbrasileñaen SHILLING, Paulo,
(1978),queno sólo trata de los paísesde la cuencadel Plata sino que hacereferenciaa la
lucha brasileñapor la Amazonia.
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comercializacióny a la financiación, desarrolladaal abrigo de las concesionesotorgadaspor

el gobiernoparaguayoa los capitalesextranjeros,sondoselementosquecobranimportanciaen ese

análisis ~

La estrategiade crecimientoeconómico seguía orientadahacia fuera. El

comercioexterior y las inversionesdesempeñaronun papel central en el devenirde la economía

paraguayadesdela segundamitad de la décadadel setenta.Los enormesingresosde capital

permitieronfinanciar los déficit por cuentacorrientey contrarrestaronla restricciónde divisasal

elevar el nivel de actividad interna 32• Esta estrategiaes compatible y refuerza la dinámicade

desarrollo asociadaa la expansión industrial brasileña. Proceso éste que no es una mera

coincidencia, sinoquees el resultadode un reordenamientoregionalquepuedeser advertidoen

el destinode los flujos de inversiónextranjeradirectahaciaLatinoamérica.A la centralizaciónde

las inversionestransnacionalesen el parqueindustrialbrasileñodebensumárseledistintoselementos

derivadosde la coyunturainternacional,comola crisis energética,la retracciónde la oferta de

ciertos rubros agrícolasy pecuariosen las áreasdesarrolladas,así como el incrementode la

demandade bienesalimenticios,procesostodosellosque fortalecenla combinaciónde la estrategia

de crecimientoasociadoy la de crecimientohaciafuera, basesambasdel procesode crecimiento

aceleradode Paraguay.

31 En relacióncon la presenciabrasileñaen la economía paraguaya puede verse:

LAINO, Domingo, (1977); AA.VV., (1985); RODRIGUEZ SILVERO, ffi~do, (1985);
RODRIGUEZSILVERO, Ricardo,(1986);FRANCO,José,(1988);MOTA MENEZESda,
Alfredo, (1990),entreotros. En estas obrasse incluyeunavisión de la relevanciade Brasil
comoacreedorprincipal de Paraguay,como principal sociocomercial,tantoen materiade
mercadode exportacióncomoen cuantoaprocedenciadelas importaciones,y la relevancia
de la presenciade brasileñosen la región de frontera.

32 Los ingresosde capital proveníande tres vías fundamentales:en primer lugar, la
inversión extranjeradirecta,concentradaen la agricultura y en actividadesanejas; en
segundo lugar, el crecimientode lasexportacionesy el cambiode su estructuray, por
último, los masivospréstamosdel exteriorrelacionadoscon la construcciónde la represade
Itaipú.
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VI.3.2.- La expansiónde la frontera agrícola.

Duranteesteperíodopodemosdecirqueseasisteal fin deldominioanglo-argentino

sobre la economíaparaguaya,cuyo máximo exponenteera la industriade la carneque atravesó

notablesdificultadesde carácterinternacionalcomoconsecuenciadel cierre del Mercado Común

Europeoluegode 1974, llegandoal colapsoal final de la década~

Paratratarde tenerunavisión másamplia y comprensivadel procesode expansión

de la frontera agrícolaparaguayaesprecisoque dirijamos nuestraatencióna su gigantevecino.

Efectivamente,a pesarde que la presenciade brasileñosen la agriculturaparaguayase remontaa

los primeros añosde la décadadel cincuentaM, es en la décadadel setenta,principalmentea

partir de la firma del tratado de Itaipú, que se produceuna masivaincorporaciónde colonos

brasileños en la explotación de la frontera agrícola paraguaya. Esta inmigración brasileña

correspondeal aceleradoprocesode crecimientodel parqueindustrial brasileño,centralizadoen

el eje SaoPaulo- Río de Janeiro,con la consiguienteexpansiónde la fronteraagrícolabrasileña.

Esteproceso de dispersióndel centroindustrial de las comunidadesagrícolasbrasileñasconfluye

~“ Las exportacionesde carne teníanun notablepesoespecífico en el conjuntode las
exportacionesparaguayassituándoseen el 20,6% en 1974. El cierre del MercadoComún
Europeosupusoun descensodesdelos nivelesreferidoshastael 1,8% en 1979. La basede
información es el Banco Central del Paraguay, (1981) Departamentode Estudios
Económicos,Boletín Estadístico,no 282, noviembre,PP. 32. Es precisoseñalarquepuede
existir un importante nivel de subregistroen las estadísticasoficiales paraguayascomo
consecuenciade los relevantesnivelesde contrabandoexistente.En este sentido, MASI,
Fernando,(1982), Pp. 45, en relación al mismo problemarefleja una disminución de las
exportacionesen tomo de 10 puntosporcentualespara las mismasfechas.

~ En 1954 comenzóla actividad de GeremiasLunardelli, el “rey del café”, uno de los
mayoreslatifundistasquehan pasadopor Paraguay.En 1958poseía350.412hectáreasde la
mejor tierra paraguaya.Posteriormentefue dividida en lotes y vendidaa distintas firmas
brasileñas.Puede versepara unainformaciónexhaustivalas obras de LAtINO, Domingo,
(1977), Pp. 123- 126 y MOTA MENEZES da, Alfredo, (1990), Pp. 169- 172, ambos
mantienenpuntosde vista distintos respectoa la actuación de Lunairdelli que permiten
enriquecerel análisis.
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en última instanciaen Paraguay,al coincidir conunapolítica decolonización oficial ~ quegenera

lascondicionespropiciaspara los asentamientos.

Se dio unaconfluenciade varioselementosqueimpulsaronel procesode expansión

de la fronteraagrícolade manosde los colonos brasileños.Entre ellos, en primer lugar, el bajo

preciode la tierra en el Paraguay36; en segundolugar, la ausenciade unalegislaciónqueregulase

la ventade tierrasa los extranjeros;en tercerlugar, la evolución favorablede los preciosde la soja

en los mercadosinternacionales;en cuarto lugar, la presión y expansión de las grandes

explotacionessobre las pequeñasen el estadode Paraná(Brasil); en quinto lugar, las facilidades

otorgadas por las compañíascolonizadoras37; en sexto lugar, la inexistencia de trabas

impositivas 38; en séptimolugar, el menorcostede los créditos ~ en territorio paraguayo.

~ No debeolvidarse el carácterque tuvo la “reforma agraria” implementadapor el
gobiernoparaguayo.El procesode redistribucióndetierras y el desarrollodel programade
colonizaciónfavoreció, en tanto en cuantocreó las condiciones, la presenciabrasileñaen
los Departamentosde frontera(Alto Paraná,Canendiyú,Amambay e Itapúa).

36 Los bajospreciosde la tierra en Paraguaypermitíana los colonosbrasileñoscomprar
superficiessuperioresde tierracon los recursosque obteníande la venta de suspropiedades
en Brasil, pudiendoobteneraun excedentescon los quecomprar algún equipamientopara
mecanizarla producción.Puedeverseal respectode forma másextensaMOTA MENEZES
da, Alfredo (1990),p. 173. Es interesanteresaltarquelos colonospodíanpagarel preciode
sus tierrascon los recursosobtenidosde la ventade la maderaexistenteen suspropiedades,
especialmentesi contabaconun ciertogradode capitalización,aúnasí,quienesno poseyeran
un tractor y dinero para abrir una rudimentariaruta podíanvender a mitad de precio su
mercancíaencargándoseel compradorde cortar y realizarel transporte.Este procesoes
descriptoin extensopor MOTA MENEZES da, Alfredo, (1990),Pp. 176- 180.

~‘ Se tratabade compañíascolonizadorasbrasileñasen territorio brasileñoa pesarde
queel negocioinmobiliario se encontrabaen la venta de tierrasen territorio paraguayo.

38 A la disparidaden los preciosde la tierra es precisoañadirla que se registraen
materiaimpositiva: el impuestosobrela rentaesvirtualmentedesconocidoen Paraguay;los
impuestos sobre la tierra son bajísimos y quedan aún más bajos si consideramosla
corrupción administrativa; por último, en Paraguayno existe ningún impuesto a la
exportaciónde la soja, al contrario que en Brasil. La incidenciade las tasase impuestos
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Paraguayexperimentóun boom agrícolapor primeravez despuésde 100 años.Los

incrementosde producción se encontrabanextraordinariamenteconcentradosen dos productos,

algodóny soja, queno solamenteson los principales rubros de producciónagrícolasino que se

conviertenen la basede las exportacionesparaguayas40• G~g~ficamente,la producciónde soja

seconcentraen la fronteraparaguayo-brasileñaen los Departamentosde Itapúa y Alto Paraná,

donde se manifiesta claramente la concentraciónde colonosbrasileños41•

sobre la soja en Brasil, levantadasen 1981, previo acuerdopara su procesamientoy
comercializacióninterna, ayudarona crear un tráfico ilegal de este producto. La soja
brasileñaes contrabandeadahacia Paraguayde dondees reexportadaa Brasil u otro país
comosi fuera sojaparaguaya.

~ Añadidoa la diferenciaen los preciosy en los impuestosse encuentranlas condiciones
favorablesde crédito queobtienen los colonosbrasileñosen Paraguayen relación a las
imperantesen Brasil. Efectivamente,en Brasil, apesarde los incentivosexistentes,los tipos
de interésse situabanentornodel 22%- 24% en 1977. Por el contrario, en Paraguaylos
colonosbrasileñospodíanconseguirfinanciacióndel BancoNacional de Fomento(BNiF) a
tipos inferiores, 13% parael mismoaño, contandoconochoañosparaefectuarel pagoy tres
añosde gracia, en tanto que en Brasil el pagodebíaefectuarseen cinco añosy con un sólo
año de gracia.

~ Desde1965hasta1980, la superficiecultivadade algodón experimentaun incremento

del 456%, y los nivelesde producción se elevanparael mismo productoen un 1.628%.
Desde1965 hasta 1980, la superficiecultivadade sojaaumentópor encimadel 4.000%, y
la producción ascendióen proporcionesinferiores situándoseligeramentepor encimadel
3.000%.Entre 1980 y 1990, la superficiecultivadase duplica y los nivelesde producción
semultiplicanpor tresparaambosproductos.Si nosreferimosal papelquejueganestosdos
productos en el conjunto de las exportacionesparaguayasla evolución no es menos
llamativa. Mientras que en 1960 la participacióndel algodón en las exportacionesde
Paraguayrepresentabael 1,1% y, en la misma fecha las exportacionesde sojaerannulas,
en 1980 asciendenal 34,19% para el algodóny al 13,55% para la soja, llegandoen 1990
a nivelesaún superiores,34,72%y 27,84%respectivamente.Informaciónestadísticapuede
hallarseparatodos los añoscomprendidosen los intervalosapuntadosen PUERTOSANZ,
Luis Miguel, (1993),Pp. 12- 25 y pp. 52- 60.

41 Un estudiodetalladode la presenciade colonosbrasileñosen la fronteraparaguaya
puedeencontrarseen LAINO, Domingo, (1977), Pp. 59- 123, donde se preseninuna
relación de los propietariosbrasileñospor Departamentofronterizo. MASI, Fernando,
(1982), p. 46 llega a cuantificar la presenciabrasileñaen 250.000personasdesde1973,
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Aunque la presenciadel pequeñoproductor independiente42 ha sido relevante~

en el cultivo de estos rubros, especialmenteen el de la soja, la presenciade los pequeñosy

medianosempresariosbrasileños,así comode las compañíastransnacionales,ha sido decisivaen

el procesode rápidamodernizacióndel sectoragrícola.Ahorabien, si la migraciónbrasileñaa las

regiones fronterizasha sido un factor determinante,que permite explicarel boom de la soja en

Paraguay,no es la única razón explicativa. Es precisoteneren cuentaqueBrasil en 1981 es el

primerexportadorde sojaen AméricaLatinat No convieñeolvidar tampocoel elevadoconsumo

de dicho productoen el mercadointernobrasileño~

Otro sectoren el que se aprecianlos efectosde la expansiónbrasileñaes el de la

explotaciónforestal. Vinculadoal proceso de puestaen explotaciónde nuevastierrasaptaspara

amparándoseen estadísticasinternacionales.MOTA MENEZES da, Alfredo, (1990), Pp.
179- 182., apoyándoseen la estadísticaprivada de un funcionario que trabajabapara el
Consuladobrasileñoen la Ciudad PresidenteStroessner(hoy Ciudad del Este) cifra la
presenciabrasileñaen 336.000.personasen 1975.

42 Paraver unatipologíadel sectorno capitalistadela estructuraagrariapuedeseguirse,

parael casoparaguayo,a SCHVARTZMAN, Mauricio, (1989),Pp. 123- 148.

‘~ MASI, Fernando,(1982), Pp. 61, señalaen base a un estudiodel Banco Mundial,
(1979), Paraguay,MemorandumEconómico, Asunción- Paraguay,que el 60% de la
producción de algodón y el 30% de la producción de soja es originada en la pequeña
propiedadparcelaria.

~‘ Ibidem, p. 47.

~ Ibidem. p. 47.
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el cultivo ha representadouna importantedepredaciónde los recursosnaturales~ del paísa cargo

de empresasde capital brasileño~ La maderatambiénsuponeuno de los principalesrubrosde

producción y una importante fuentede divisas a través de las exportaciones‘t si bien se ven

afectadasen gran medidapor el contrabando.

Todo este procesode integraciónde la región paraguayafronteriza en el proceso

productivo brasileñosedesarrollaen un contextoen el que desdeBrasil se mantienevigente la

teoríaestratégicade las fronteras vivas, impulsadadesdelas fuerzasarmadas,apoyándoseen la
49

doctrinageopolítica de Coutoe Silva

46 En relacióna la riquezanatural de Paraguaysepuedenver los testimoniosrecogidos
por MOTA MENEZESda, Alfredo, (1990),Pp. 176-179.

‘~‘ Un análisis descriptivo del procesode degradaciónambiental que experimentó
Paraguaypuede hallarse en KLEINPENNINGS y ZOOMERS,(1988).Algunainformación
estadísticaen relacióna la superficiedetierrasarablesy cultivos permanentes,alaspraderas
y pastos permanentesy a la superficiede bosques,en el período 1967- 1990 sehalla en
PUERTOSANZ, Luis Miguel, (1993), Pp. 16- 17. Allí puedeobservarsequemientrasen
1967 la superficiede bosque ascendíaa 20.549miles de hectáreas,lo quesuponíamásdel
50% del conjuntodel territorio paraguayo,en 1990solamenterepresentaba13.800miles de
hectáreas,algo menos del 34% del total. En relación a la presenciade los capitales
brasileñosen el sectormadereropuedeconsultarseLAINO, Domingo, (1977),Pp. 133- 143
y MASJ, Fernando,(1982),Pp. 47- 48

‘~ Las exportacionesde maderasparaguayas,en basea las estadísticasoficiales sobre
exportacionesregistradas, representanen 1960, el 18,6 % del total; en 1970, el 19,7%; en
1980, el 21,3%, y en 1993 el 11,16% (paraesteaño la información reflejadase refiereal
período enero- abril). Los datos proceden del Banco Central del Paraguay,Boletín
Estadístico,n0 402.

~ La teoríade las fronterasvivas se inscribe como un elemento másdentrode la tesis
del destinomanifiesto, segúnla cual Brasil estállamadoa tenerun gran destino,en virtud
de suubicacióngeográficadentrode AméricaLatina, en el momento en quedesarrollede
forma efectiva su proyecciónmásallá de sus fronteras.Dentro de esa visión existen un
conjunto de prioridades, Paraguayy Bolivia, ambos prisioneros de la geopolítica y
tributarios de Argentina; Uruguay y la provincia argentinade Misiones. Son estas
prioridadeslas queconstituyenla línea brasileñade tensiónmáximay esahídondeseaplica
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VL3.3.- La construcción de Itaipú.

Al igual queparacomprenderla expansiónde la frontera agrícolaparaguayaes

precisoreferirsea la situaciónen el sector agrario del paísvecino, las razonesque explican la

construcciónde la represade Itaipú tambiénrespondena interesesbrasileños,en gran medida~.

Aún boy el Estadoparaguayocarecede un planpara llevar acaboun mayor aprovechamientode

la energíahidroeléctricaqueposeeel paísy que excedecon mucho la capacidadde absorciónde

sumercadointerno,orientandoel excedente,a raíz de las condiciones leoninas del tratado,en

exclusividadal mercadobrasileño~ Si tenemosen cuentaquecon la terminaciónde Ja represi

la teoría de las fronterasvivas: “donde no hay barrerasquevalgan seencuentranuestra
fronteraviva”. Los elementosdecaráctergeopolíticono debendesestimarseparapodertener
una visión más completade los procesospero la rivalidad geopolfticaentreArgentina y’
Brasil no constituyela basecentralde estainvestigación. No obstante,hay queseñalar que
la aproximaciónde Brasil a Bolivia, concretadaen multitud de áreas, (véasenota n0 30>
supusola eliminación de la posibilidad de que el mineral de hierro procedentede Mutún
pudieraser empleadoen el desarrollosiderúrgicoargentino. Asimismo, la construcciónde
la represade Itaipú en el emplazamientoque ocupaen la actualidadsupuso un frente de
tensiónen la región ante las dificultades que incorporabapara la puestaen explotaciónde
otrosaprovechamientoshidroeléctricos(especialmenteCorpus>, solventado,con una nueva
victoria de Itamaratí, por medio de los acuerdosMc- Loughin - Barboza. Véase:
SHILLING, Paulo, (1978).

~ Sin perjuicio de que posteriormentesea tratado de forma específicael entorno
energético,tanto de la cuencadel Plata como de Brasil en especial,realizaremosalgunas
consideracionesde caráctergeneralen relacióna las condicionesen quese construyeel
aprovechamientohidroeléctricode Itaipú y como respondea la lógica de acumulación
capitalista.La construcciónde la represade ltaipti tambiénpuedeinterpretarseen términos
geopolíticoso incluso militares. En el primer caso, por las dificultadesqueintroduceen el
desarrolloposteriorde futuros emprendimientoshidroeléctricos,básicamentepor partede
Argentinay, en el segundocaso,por la creaciónde la queha sido denominadala bombade
aguayaqueen casodeconflicto armadopodríallegaradinamitarsegenerandola inundación
instantáneade una porción considerabledel territorio argentino(cinco o seisprovincias)..
Véaseel artículode SALAZAR, Arnaldo Ricardo, (1990).

51 Entendemosque la opción de venta de la energíaexcedentariay el uso de mayores
proporcionesde la energíaque le correspondea Paraguayno son líneas de actuación
alternativassino, en todo caso,complementarias.Pasandoambaspor la renegociaciónde
los términosdel tratado.
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de Acaray 52 la producción de energíahidroeléctricapermitía cubrir los requerimientosde la

demandainternaparaguayay posibilitabala exportacióndé energíaa las regionesfronterizasde

Brasil y Argentina~, y quela estrategiadecrecimientoimpulsadapor el Estado teníacomo base

el sector industrialagro-exportador(sectorescasamentedemandantede energíaeléctrica),¿cómo

se explica el amplio apoyo, y sin condicionamiento,dado por el gobierno paraguayoal

aprovechamientohidroeléctricodeItaipú?Partede la respuesta,al menos,seencuentraal otrolado

de la frontera, en las necesidadesenergéticasdel procesode industrializaciónbrasileñay en el

agotamientode las fuentesenergéticasbrasileñas~, agravadaspor la crisis energéticade 1973.

Otra parte, se puedehallar en la estrategiade crecimientoasociadoarticuladapor el gobierno

paraguayo,con clarísimasconcesionesal capitaltransnacionaly al capitalbrasileñoquepredomina

al interior de su economía.

El aceleradoprocesode industrializaciónqueexperimentóBrasil entre 1968- 1974

sedesarrollóde la manode los capitalestransnacionales,en especialestadounidenses.El proceso

52 La represade Acarayfue construidabásicamentecon financiamientogarantizadopor

Brasil y por empresasde ingeniería brasileña. Algunos lo consideranel antecedente
inmediatode lo que ocurriríacon Itaipú.

~ El contratofirmado en 1967entrela AdministraciónNacionaldeElectricidad(ANDE)
y la CompañíaParanaensede EnergíaEléctrica (COPEL)determinaunatarifa de la energía
eléctricainvariable hasta 1977, convirtiéndoseen una óptima comprapara los brasileños.
VéasemásampliamenteLAINO, Domingo, (1977),Pp. 151- 154.

~‘ En cuantoa los recursoshidroeléctricosen la región surestebrasileñasegúnrecoge
CANESE, Ricardo, (1983), p. 148, el 56% estabaaprovechadohacia 1983, el 6% en
construccióny el 38% sin aprovechar.Esmás, las característicasquepresentaItaipú le hacen
incomparableen términos de preciosde la energíaeléctrica generadaen relación a las
alternativasexistentesen territorio brasileño.La posibilidaddesuministrarcrecientesniveles
de energíaeléctrica a partir de energíaprimariade origen nuclearfue tomandocuerpoen
Brasil a partir de la puestaen marchadel Plan 2000 de Eletrobras.Véaseparaun estudio
máspormenorizadoCANESE, Ricardo, (1985>, Pp. 54- 60.

130



seconcentréen la región centro-sur del Brasil, expandiéndoserápidamentea las regionessur y

sur- oeste,en la fronteracon el Paraguay.Al crecimientode la demandaenergéticaderivadodel

procesoindustrializador~ hay queañadirel incrementoen la demandade energíaparaabastecer

los crecientesnúcleosde poblaciónque se situaronen éste,área, el aumentode los costesde las

importacionesde petróleo,y el ya referido agotamientode los recursosenergéticosen la región

surestebrasileña.

En estascircunstancias,la construcciónde la represade Itaipú seconvertíaen un

elementode importanciasignificativapara los propósitosde industrializaciónbrasileños.Itaipú al

proporcionar una energía en extremo barata56, favorecía el procesode industrialización

aceleradaen Brasil.

ParaParaguayla materializacióndel proyectode Itaipú supusoaccedera un flujo

de capitalesexternos, de innegableimportancia en relación a la economíaparaguaya~, que

~ A modo de ilustraciónde la relevanciade la demandade energíadel sector industrial
y del pesoquetiene la energíaderivadadel petróleo para Brasil sepresentanlos siguientes
datos.En 1971, el 34% de la demandade energíaera réalizadopor el sector industrial. En
1973, la demandade energíadel sector industrial representabael 35,5% de la demanda
total de energía.En 1975, ascendíaal 36,4%del total. En 1977, representabael 41,4% del
total. En 1979, suponíael 41,5% del total. En todos los añosreferidosla participacióndel
petróleocomofuentede energía primaria mayoritariaen el sectorindustrial. Así, en 1971,
el petróleorepresentabael 66,9%;en 1973, supusoel 70,1%;en 1975, significó el 68,2%;
en 1977, alcanzó el 64,6% y, por último, en 1979, ascendióal 63,3%. A partir de
información sobre los balancesenergéticosde Brasil suministrados por la Agencia
Internacionalde la Energía.

~ A pesarde la ventaja,en términosde precio, que representabala tarifa, ésta fue
reducidamediantela aplicacióndeunatarifa por debajodel costedel serviciodeelectricidad
que significó un improcedentesubsidiode ParaguayhaciaBrasil. Más adelantees tratadoel
problemadela tarifa en profundidad.No obstante,esprecisoseñalarquesi bien la reducción
de la tarifa beneficiaa ambospaíses,en la medidaque es Brasil quiénconsumela mayor
partede la energíaes estepaísquien percibeel subsidioen términosgenerales.

~ Paramostrarel pesoespecificoquetieneel aprovechamientohidroeléctricode Itaipú

en el conjunto de la economíaparaguayapresentaremosun elemento.Si relacionamosla
última estimaciónde costepresentadapor la EntidadBinacionalen 1983, sin revisaren los
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favorecióel procesode crecimientoaceleradoqueexperimentóel paísdesdemediadosde la década

del setentahastalos primerosañosochenta.

Comoerade esperar,la mayor partede la demandageneradacon la construcción

de la represade Itaipú fue satisfechapor consorciosinternacionales,empresastransnacionalesy

firmas brasileñas.La participaciónde la economíaparaguayafue reducida~, concentrándoseen

añosposteriores(15.395millonesdeUS $), con lasexportacionesregistradasen el año 1991,
segúndatos referidos por el Banco Central del Paraguay(1.117,3 millones de US $),
apreciamosquees 13,5 vecessupenor.

~ HILL, Anthony, (1982>,p. 18, cifra la participaciónparaguayaen la concreciónde
la represade Itaipú en un 25%, pero no presentaningunafrenteni abordala determinación
de dicha proporción. CANESE, Ricardo, (1983), Pp. 117- 126, sitúa la participación
paraguayaen basea lo declaradopor CONEMPAen tomodel 26%, si bienestaestimación
es reducidaen funciónde los distintos rubrosque seconsideren.Es preciso tenerpresente
que el consorcio paraguayo CONEMPA supuso la exclusión de una parte de los
empresariosparaguayosde la construcciónquedandoconcentradoslos suculentosbeneficios
en pocasmanos,cercanasa las prebendasconcedidaspor el régimende Stroessner.Uno de
los argumentosparadefenderla construcciónde la represafue aquel que señalabaque la
participaciónparaguayaen el proceso podríaalcanzarel 50%. En cuantoa la provisión de
materiasprimas,sehabíaaseguradoqueParaguaysuministraríacemento.Nadamáslejosde
la realidad: Paraguaypasóde ser un exportadorde cementoa convertirse en importador
de la misma materia. Solamentea partir de 1983 estuvo en condicionesde suministrar
mayorescantidadesde cementoa raíz de la ampliaciónde la planta de Vallemí, en ese
momentoel gruesode las obras ya estabanconcluidas.En cuantoal acero y las cenizas
volantes, todo lo provistocorrió por cuentade Brasil dadoque Paraguayno los producía,
reciénen 1984 comenzóa operarla primeraplantadeacero,ACEPAR.En lo queserefiere
a las construccionesciviles, la participaciónparaguayafue muy inferior al 50%; en lo que
respectaa la carga de hormigón, apenas alcanzó el 11,29%, expresadoen términos
nominales,de lo quehabríaquedescontarlas importacionesde maquinaria llevadasa cabo
por CONEMPA, y el acero,el cementoy las cenizasvolantesqueproveníanen su totalidad
de Brasil. En cuantoa las obraselectromecánicas,con baseen documentosde la Entidad
Binacional, la participación del Consorcio de Ingeniería Electromecánica(CIEM), por
Paraguay,ascendióal 9%. Donde si pudo acercarsela participaciónparaguayaal 50% fue
en el suministrode serviciosde consultoría,administracióny dirección. En abril de 1983
el Ingeniero Enzo Debernardi, Director paraguayo del Ente Binacional, cifrar la
participaciónparaguayaen tomodel 23,6%conbaseen ITAIPU BINACIONAL, (1982),Pp.
104- 109.
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los bienesy servicios demandadospor los trabajosde construccióncivil ~ El sector de la

construcción experimentóniveles de crecimiento muy acentuadosen respuestano sólo a la

construccióndeJa represadeItaipú sino tambiénal “boom” en la construcciónresidencialprivada,

el gasto público en edificios y otrasinfraestructuras. La concatenacióncon el sectorservicios

fue notablementemásrelevante,viéndosereforzadopor el impacto de la expansiónde la frontera

agrícola ~. En cambio, el encadenamientocon otros sectoresindustrialesde la economíafue

bastantemásdébil.

~ Con carácteranecdótico,referiremosseguidamentealgunascuriosidadesen relación
al descomunaltamañode la represade Itaipú. Todasellas publicadaspor el diario ABC,
el 5 de mayo de 1991, p. 3. Solamentemostraremosaquellasque contienenreferencias
físicasperfectamenteidentificables,omitiendolas alusionesinscritasen el ámbito local. La
cantidaddepiedraextraídaparaconstruirla centralhidroeléctricade Itaipú, unos33.278.568
metroscúbicos,podríaser utilizada para la construcciónde unacarreteradesdela represa
hastala ciudadde NuevaYork. El volumende hormigónutilizado en la construcción de la
represade Itaipú es de 12.279.000metros cúbicos,con el que se podría construir 200
estadiosparecidosal de “ Maracaná”, del Brasil. Se tuvieron queconfeccionar400.000
planos,los suficientesparaque si seubican uno sobreotro alcancenla alturade un edificio
de 13 pisos. Para la construcciónde Itaipú se utilizaron 430.881 Toneladasde hierro,
cantidad suficienteparala construcciónde 150 torres similaresa la de Eiffel de París.El
volumende aguaquecontieneel lago artificial, unos 29.000.000.000de metros cúbicos,
aproximadamente,esequivalentea 6.000 litros de aguapor habitanteen el mundo.

60 A más de servir de aliento a la inversión extranjeray a la expansióndel capital

brasileñoen el país,Itaipú seconvirtió asimismoen uno de los canalesmásimportantespara
la formacióndel capital financieroparaguayo.Los altosnivelesde empleo,combinadoscon
unatasade cambio favorabley con facilidadescrediticiasparalos consumidorescondujeron
a unarápidaexpansiónde la actividadcomercial.A todo lo anterior esprecisoañadir que
el incrementode la demandaefectiva que tuvo lugara raíz de la construcciónde Itaipú no
se vió acompañadode forma inmediatapor un incrementode la oferta interna, siendo
satisfecho el incremento de la demandacon un aumento de las importaciones. Los
excepcionalesingresosen divisa fuerte obtenidospor Paraguaydurantela épocade augede
la construcciónde Itaipú sedestinarona la inversión inmobiliaria no productivay a cubrir
el crecientedéficit comercial.Puedeversede forma másextensaBAER, Wernery BIRCH,
Melissa, (1983), Pp. 13- 16 y MASI, Fernando,(1982), Pp. 50- 51. En relacióna la
expansiónde las actividades financieras y comercialespuede verse RODRíGUEZ
SILVERO, Ricardo, (1988) y (1986).También, CANESE, Ricardo, (1983),Pp. 117- 125.
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VI.3.4.- La estabilidad cambiaria.

Juntoa la expansiónde la frontera agrícola y ala construcciónde la represa

de Itaipú es necesario señalar queotro elemento que desempeñaun papel relevanteen el

procesode aceleradocrecimientoexperimentadopor Paraguaydurantela décadadel setentaes la

estabilidadcambiariaparaguayay el rezagopermanentede los tipos de cambiode susvecinosmás

grandes,especialmentede Brasil.

Efectivamente,el tipo decambioparaguayopermaneciófijado en 126 guaraníespor

dólarestadounidensedesde1961 hastabien entradala décadadel ochenta.La relativaestabilidad

de preciosinternosgarantizabala no sobrevaloraciónen relacióncon lasmonedasmásimportantes

del mundo.Por el contrario,susvecinosse vieron afectadospor apreciablestasasde inflación con

rigidecesen los ajustescambiarios.De modo que la inestabilidadde sus sociosmás importantes

tuvo un impactonotablesobreel país.

Siemprequela monedadel paísvecino estuviera sobrevalorada,las importaciones

paraguayasse encarecían,mientrasque las exportacionesse hacían más baratas,siendo más

atractivasparabrasileñosy argentinos.Ademásseincrementabael flujo de turismodesdeArgentina

y/o Brasil ~

61 El turismo es en verdad una gran fuente de renta para Paraguay. Los turistas

brasileños, en términos generales,no van a Paraguaypara observarruinas antiguas,
bellezasnaturaleso unapartecualquierade la culturaguaraní,sinoparaconseguirproductos
importadosdifíciles de obteneren Brasil por susaltos precios.En Brasil, la importaciónde
productos manufacturados,cuyafabricación también tiene lugar internamente,está muy
gravada.Por el contrario, en Paraguay la importaciónde casi todo recibeuna tasación
entornodel 15% sobre el ítem importado.Paraguayes un auténticoparaísoparaque los
brasileñoscomprenbebidas,perfumes,ropas,artículoselectrónicos,máquinasde calcular,
juguetesimportadosde ambas Chinas (no funcionaningunadistinción ideológica),vinos
especiales, ropas de Italia, Reino Unido e India, máquinas de fotografiar de Japóny
Alemania, “blue jeans” y cigarrillos de los EstadosUnidos, chocolatesde Suiza y de
Holanday así sucesivamenteen un innumerable conjuntode artículos. Los casinos
constituyenunaatracciónañadidapara los turistasbrasileños.Por último, señalaremosque
la creación de infraestructurade comunicaciones y transpone,así como las facilidades
otorgadaspor las autoridadesparaguayasy brasileñas para favorecer el turismo,
impulsaronnotablementeel sector turísticoen Paraguay.Sepuedever de forma muchomás
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Por el contrario, la sobrevaloracióndel guaranídurantela décadadel setentahizo,

sin duda,las importacionescadavez másatractivas.Ahorabien, estesubsidioa la importaciónno

tuvo un efectoestimulantesobreel crecimientoindustrial, debidoal reducidotamañodel mercado

internoy a la presenciade bienesimportados,protegidospor la sobrevaloración,máscompetitivos

quelos sustitutoslocales.Paralelamentela sobrevaluacióndeberíahabersignificadounareducción

de las exportaciones.Sin embargo,hubo treselementosque impidieronesedescenso:en primer

lugar, la tendenciaalcistade los precios internacionalesen los mercadosde bienes;en segundo

lugar, el hechode que una cantidadcrecientede exportacionesfueronpermitidasbajo un tipo de

cambio flotante y, por último, el florecimiento del contrabando62• A partir del crecimientode la

inflación durantela segundamitad de la década de los años setenta,la adhesióna un tipo de

cambio fijo comenzóa tenerefectoscada vez más nocivos para el conjunto de la actividad

económica,manifestándoseen un crecimiento aceleradodel comercio de contrabando.Teniendo

en cuentaquela estructurade ingresostributarios seencuentraextraordinariamenteconcentradaen

la imposición indirecta y, dentrode ésta,muy especialmenteen la imposición sobre el comercio

amplia, con un extensocontenidode detallesen relación al turismo la obra de MOTA
MENEZESda, Alfredo, (1990),Pp. 27- 32.

62 El contrabandoseha convertidoen algo tanprominentequela mayoríade los analistas
no prestanatencióna la informacióncontenidaen la balanzade pagossuministradapor el
Banco Central de Paraguay.Las causasfundamentalesdel contrabandoson múltiples y
complejas.Diferenciasde precioscon sus vecinos; diferencias de calidad; prohibiciones
estatales; altas tarifas arancelariasen los países vecinos; excesiva reglamentación;
diferenciasde productividady, por último, sin pretenderagotarlos elementosde análisis en
estosapuntados,la política cambiaria.
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y las transaccionesinternacionales63, el incrementodel contrabandosetraduceen unadisminución

de los recursosdel Estadoparael desempeñode otrasactividadest

Con todo lo referido hasta este momentopodemosseñalar que el proceso de

expansióncapitalista brasileño65 se ha constituidoen uno de los más importantes factores de

influencia, sino en el másimportante,en el procesode crecimientoacelerado“que tuvo lugar

en Paraguaydesdela mitadde la décadadel setentahastalos primerosañosochenta.En definitiva,

Paraguaymantieneuna inserción en la economíamundial determinadapor su inserción en la

economíaregional; únicamenteha cambiadode socioprincipal.

63 Un análisismuy completodel sectorpúblico, hasta1985, puedehallarseCAMPOS,

Luis Alberto y CANESE,Ricardo,(1987).Un estudio de másampliaperspectivatemporal
seencuentraen CAMPOS, Luis Alberto y CANESE, Ricardo, (1990).Una evolucióndel
sectorpúblico entre1970 y 1990 sehalla en PUERTOSANZ, Luis Miguel, (1993),Pp. 80-
102.

64 VéaseRAER, Wernery BIRCH, Melissa, (2983),p. 18.

65 Un análisis de las consecuenciasde ese procesode expansión sobre el proceso
productivo y sobre las mismasbasessociales de apoyo de la estructurade poder es
presentadopor HERKEN KRAUER, JuanCarlos, (1975),Pp. 60- 62.

“El hechode quela economíaparaguayahayaexperimentadoaltastasasde crecimiento
no implica queestese hayadifundidopor el conjuntode los estratosde población. Por el
contrario, losbeneficios y ventajasde la etapade “bonanzaeconómica”sehan diseminado
dentro de un estrato reducido de población. Efectivamente,tres grupos se han visto
beneficiadosdel auge del setenta:a) el grupo industrial- financiero asociadoal capital
transnacional,brasileñoen particular, y orientadoa las actividadesde agro- exportación;b)
el grupoindustrial- financiero ligadoa Itaipú y por tantoa la industriade la construcción,
y c) el grupo comercial-financieroligado al contrabando.Es necesario,bajo nuestropunto
de vista, tenerpresentelasconsideracionesrelativasa la distribución de la rentaparaevitar
generalizacionesrespectodel “milagro” paraguayoalejadasde la realidad.
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VI.3.5.- La inestabilidad de las basesde acumulación.

Es interesanteconsiderarqueel gradodedinamismode lossectoresquefavorecieron

las altastasasde crecimientoen Paraguaydependíande una seriede factorescoyunturales,tanto

de carácterinternacionalcomoregional,antesque de la maduraciónde los procesosinherentesal

períodode crecimiento.

En relaciónal sectoragrícolade exportación,el estimuloquecontribuyóal cambio

en la estructurade las exportacionesy a su rápidaexpansión,tanto en términosde volumencomo

devalor, debeubicarseen la subidade los preciosinternacionalesde una seriede materiasprimas

a comienzosde la décadade los setenta.En el casodel algodón,la subidadel preciodel petróleo

y de susderivadosredujo la competitividadde las fibras sintéticas,provocandoun aumentoen la

demandainternacionalde fibra de algodón.Anteriormente,la participaciónde las fibrassintéticas

en el mercadointernacionalde fibras se habíavenidoincrementadocon la consiguientereducción

de los preciosinternacionalesde la fibra de algodóny la reducciónen los niveles de producción

algodonera.

Los amplios déficit en cuantoa la provisión de granosalimenticiosen el mercado

mundialprodujeronelevacionessustancialesde los precios internacionalesde la soja quejunto a

otros alimentos para animales como, la torta de expeller, tuvo aumentosmundiales en la

producción,en respuéstaal crecimientode la demandade los sectoresganaderosy avícolasde la

CEEy el Japón.Curiosamente,la exportaciónde alimentosparael ganadosustituyó,en Paraguay,

a la exportaciónde productosde la carne.

En lo quese refierea la exportaciónde madera67 éstarespondióen gran medida

al crecimientode la demandaregional,impulsadapor la demandadel sectorde la construcción.El

67 Algunas consideracionesen relación a los volúmenes y formas que adopta la

explotación de la maderapuedenencontrarseen LAINO, Domingo, (1977),pp. 133- 143
y en MOTA MENEZES (da), Alfredo, (1990),Pp. 169- 207.
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procesosevio facilitado por la deforestaciónque acompañaa todacampañade colonizaciónde la

fronteraagrícola.

De este modo, la favorablecoyunturainternacionaly regional, despuésde 1973,

combinadacon unadinámicafronteraagrícolay con la disponibilidadde tierra, hicieronposible

un crecimiento notable en la exportaciónagrícolaparaguaya.

Cuandotuvo lugarel deteriorode los preciosinternacionalesdel algodóny dela soja

en el marco de la disminución de los precios de las materias primas; el recrudecimientodel

proteccionismoen los mercadosreceptores,etc, se produjo un debilitamientode los términos de

intercambiodel comercioexterior que supusouna menorentradade divisas.

A las debilidadesmencionadasen relación al comercioagrícoladebeañadirsela

disminuciónen el ritmo de construcciónfísica de la represade ltaipú, haciala segundamitad de

1981 ~. En efecto,entre1980- 81 la actividaddirectade las empresasparaguayasen la provisión

de bienesy serviciosen la construcciónde las obrasde ingenieríacivil del proyectohidroeléctrico

de Itaipú llegan a su fin 69 Indirectamentese resintieronel comercio, la industriay las finanzas.

Se pensabaqueel impactonegativode la conclusiónparcial de la construccióndel aprovechamiento

hidroeléctricode Itaipú seríamitigado por el inicio del otro gran proyectohidroeléctrico, el de

68 Si bien, hoy día, el proyectohidroeléctricode Itaipú no se encuentraconcluidoen su
totalidad conformelo dispuestoen el texto del Tratado, es necesario señalarque el
llenadodel embalsedio comienzoen octubrede 1981. Lo quesuponequeparaesafechalas
obrasprincipalesde la represaestabanacabadas.

69 Unamuestra del proceso de desaceleraciónpuede hallarse en la importantecaída

que se registraen los materialesde construcción.Así, con baseen las cifras quepresenta
HERKEN KRAUER, Pablo, (1988), p. 299., quien realiza un análisis de la situación
económica paraguayaen relacióna la crisis económicay su impactosocial apoyándoseen
la informaciónestadísticasuministradapor el CentroParaguayode EstudiosSociológicosa
travésdel Forode Economía,se constataqueen términosfísicos, las toneladasde cemento
y de cal, experimentanun descensoentre 1981- 82 del 23,7%.
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Yacyretá,pero los sucesivosretrasosen el cronogramade construcciónde estarepresaagravaron

la situación.

En tercerlugar, el buendesempeñode las economíasvecinas,Argentinay Brasil,

duranteel período1976-81 favoreció la recepciónde productosparaguayos,tantoen términosde

volumen comoen términosde valor, y provocó un augeen el númerode turistasquevisitaron

Paraguay.El deteriorode laseconomíasargentinay brasileña,que ejercenuna influenciamarcada

en el desempeñode toda la economíaparaguaya,desdecomienzosde la décadadel ochentase

reflejó, por un lado, en una disminuciónsustancialdel turismo extranjero YO, con caídasen el

comercioy los servicioscolateralesy complementariosy, por otro, en el debilitamientode esos
71

mercadoscomoreceptoresde productosparaguayos

~<)El númerode turistasqueingresarona Paraguayen 1980 fue de 302.100;en 1981, se
redujo hasta267.100;en 1982, erade 178.400y, por último, en 1983, alcanzó 147.800.
Argentina y Brasil representanel 78,5%, el 80,34%, el 84,47% y el 79,43%
respectivamenteparalos añosreferidos,dándoseen los dosprimerospredominiode turistas
argentinosy en los dos últimos mayoríade turistas brasileños.En basea la información
suministrada por la CEPAL que se fundamenta en las estadísticas oficiales
proporcionadas por la Dirección Generalde Turismo, Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.No se incluye el tráfico fronterizo.

~ A pesardelas devaluacionesargentinay brasileña,el descensodeactividadsupusouna

disminuciónde las importacionesparaguayasque, sin embargo,semantuvieronpor encima
de las exportaciones.Como consecuenciade ello se registraronunos niveles de déficit
comercialy de cuentacorrienteabultados.El déficit comercial evolucionócomo sigue: en
1980, representó 276 millones de US $; en 1981, asceñdióa 412 millones de US $ y, por
último, en 1982, llegó a446 millones de US $. En lo que respectaa la balanzapor cuenta
corriente,éstediscurrió respectivamentede la siguienteforma: 283 millonesde US $; 378
millones de US $ y, 391 millones de US $, reflejandotodas las cifras déficit por cuenta
corriente.Estascifrassebasanen informaciónproporcionadapor la CEPAL. Es significativo
constatarlas notablesdivergenciasentre la información suministradapor la CEPAL y la
ofrecidapor el FMI, segúnéste,los déficit de la balanzacomercialparalos añosseñalados
ascendierona 363,8 millonesde US $; 370,6millonesde US $ y, 279,4 millonesde US $.
Losdéficit por cuentacorriente,con baseen la mismafuente,evolucionaronde la siguiente
manera:496,7, millonesUS $; 528,8 millonesUS $ y, 394,1 millonesde US $.
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VI.4.- La crisis de los años ochenta 72•

Enprimerlugar,proporcionaremosun panoramadelconjuntoelperíodo.Ensegundo

lugar, trataremosde mostrarcomolas distintasaccionesarticuladaspor partedel sectorpúblico no

supusieronla superaciónde la crisis, sino que, por el contrario, tales medidasprofundizaronla

crisis generandoun importantenivel de endeudamientoexterno.

VI.4.1.- Un panoramade la crisis.

La quiebrade los elementosquesehabíanconstituidoen las basesde acumulación

del períodode augedieron pasoa unasituación quesupusocaídasen la producción,en el empleo

y en la demandaglobal. No sólo cayó el crecimiento,sino tambiénel nivel absolutodel PIB por

dos añosconsecutivosdespuésde que terminaselas principalesobras civiles de Itaipú ~ Ahora

bien, las repercusionesno se distribuyeron por igual entre todos los sectoresproductivos, los

sectoresa quieneshabía favorecidosobremanerael augede Itaipú fueron los quese vieron más

afectadosen el períodopost- Itaipú ~

72 Parecequehay comúnacuerdoentrelos analistasrespectoa la existenciade una crisis
al comienzode la décadadel ochenta.Respectoa los orígenesde dicha crisis muchosse
cuestionansi sehallabaen la sucesiónde Stroessnero si se debíaa la modificación de las
condicionesexternaso a otrascausas.Es probableque la respuestamásacertadaincorpore
al menoslos tres elementosapuntados,seríaexcesivamentereduccionistapretenderexplicar
de forma monocausalla crisis.

1~ La contracciónabsolutade la economía(el PIB fue un 4% másbajo en 1983 queen
1981) se detuvoen 1984; sin embargo,no fue suficienteparaevitarpérdidasadicionalesde
producciónen 1984- 1986. El crecimientosemantuvoen menosde2,5 % anualduranteesos
tresaños,por debajodel crecimientoanualde la poblaciónquesesitúaen el 3%. En 1987
comenzó una recuperación, que se aceleró en 1988 alcanzandotasas de crecimiento
superioresal 6%. Puedeversede forma más detalladala informaciónque proporcionael
BancoMundial, (1992),Pp. 133- 144.

~ La construcciónen 1989aún seencontrabaun 7% pordebajodela de 1981; y aunque
las finanzas y el comercio eran un 16% mayores en 1989 que en 1981, las tasas de
crecimientode estossectoresestuvieronsiemprepor debajodel PIB despuésde 1981, salvo
en 1985 y 1986. La informaciónestácontenidaen BancoMundial, (1992), p. 11.
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El estancamientoagrícolaen los ochenta,segúnse refleja en las cuentasnacionales,

involucró una reestructuraciónconsiderablede la producciónorientadaal mercadointerno: una

expansiónnotable del maíz y del trigo, casi compensadapor las reduccionesregistradasen

productostradicionales como mandioca, tabaco, café y banano.La evidenciade las cuentas

nacionalespor productosagrícolasespecíficossugiereun crecimientomodestosi no negativoen

la exportaciónregistradade los principalesproductosentre1981- 1986, quemuy probablemente

subestimalos verdaderoscambios. El algodóny la sojahan sido los productosmásdinámicosde

la economíaparaguayaen las dosúltimas décadas,la mayorpartede su producciónseexporta.Sin

embargo,cambiosimportantesen los incentivosa exportarusandocanalesinformaleshacenque

las exportacionesregistradasestimenmuy mal la evoluciónde las exportacionestotales. Además,

las exportacionesparaguayaspuedenvariar de un añoaotro segúnvarienlas reexportacionesdesde

Brasil, quepuedenestaro no registradasen Paraguay~

La producción fabril se movilizó casi al mismo ritmo que el PIB global. Las

industriasvinculadasa la agricultura,en su mayorparteorientadasal mercadointerno, continúan

abarcandola mayoríade las actividadesdel país,en lasquealimentos,bebidas,tabaco, algodón

(incluyendotextiles), maderasy cuerosrepresentanmásde dos terciosdel sector~.

1~ La política cambiariadesalentabalas exportacionesinformalesantesde 1981, perolas
alentóen los añossiguientes,sóloen 1989 las condicionesvolvierona ser comolas de 1981.
En 1989, el algodóny la soja representaroncercadel 70% de las exportacionesregistradas
y el 37% de la producción agrícola; las cifras correspondientesa 1981 fueron sólo
ligeramentemás bajas: 60% de las exportacionesregistradasy 31% de la producción
agrícola.

76 Se puedever al respecto,BancoMundial, (1992).p. 159- 160.
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Como en las décadas anteriores, los servicios básicos- electricidad, agua y

alcantarillado,y transporte-aumentaronmás rápidamenteque la economía,pero su crecimiento

declinéen relacióna los añosprecedentes”.

VI.4.2.- El papel del sector público y la formación de la deuda externa

paraguaya.

Los importantesrecursosgeneradospor la construcciónde la represade Itaipú no

setradujeronen un aumentode la inversiónproductiva78, peropermitieronqueel sectorpúblico

acumulanahorrosconsiderablesen reservasexternasde gran liquidez. Estacircunstanciaalenté

al gobiernoa intervenir en la actividadeconómicaa travésde obraspúblicas injustificadasdesde

el puntode vista técnicoy económico,sobredimensionadas,innecesariasy sobrefacturadas~, que

permitirían contrarrestarlos efectosdepresivosde los menoresgastos de Itaipú, es en esos

“ Sepuedever al respecto,BancoMundial, (1992),p133- 144.

78 Entre 1977 y 1980 se gastaronen Paraguay250 millones de US $. este flujo de
recursosaumentóla liquidezy ayudéa estimularunatremendaexpansióncrediticiaal tiempo
quedeprimíael tipo de cambioreal. La construcciónfue la actividadquemássebeneficié
de la expansióndel crédito, creciendoa una tasapromediodel 23% entre1973 y 1981, lo
que reflejabano tanto la construcciónde Itaipú comoel augeen la construcciónprivaday
el gastopúblico en infraestructura.El crédito fácil tambiénayudéa expandirlasactividades
comerciales,por ejemplo,en 1972sólo existíanseisbancosen Asunción;para198] eran20.
La abundanciade divisas también permitió realizargrandesimportacionesde bienes de
consumoy muchasmarcasde lujo conocidasen el mundopodían,y pueden,encontrarseen
Paraguay.Esposiblepensarque el crecimientoagrícoladuranteesteperíodopudieraser, al
menosen parte, un subproductodel aumentode la demandaestimuladapor Itaipú.

La posibleexplicaciónde estas inversionesinconvenienteshay que buscarlaen el
importantepapel que desempeñanéstas, realizadascon créditos externos,en cuantoa la
generaciónde excedenteque quedaconcentradoen un reducidogrupode personas,unaélite
quegira alrededordel gobierno.
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momentoscuandosurgenlos principales “elefantesblancos” SO del sectorpúblico SI y cuandose

incrementala deudaexternaparaguayaa través de talesnegociados.

En cierta medidaestos gastosfueron financiadosen el exterior. Efectivamente,el

sector público es el principal responsabledel crecimientode la deudaexternaparaguaya82, el

cambio en la estructurade acreedoresdando mayor pesoa la banca privada ha supuestoun

endurecimientode las condicionesfinancierasde los préstamos~

~ Entre ellos se encuentranla Industria Nacional de Cemento (INC), Aceros del
ParaguayS.A. (ACEPAR), Aeropuertode Ciudad del Este, el sistemade comunicaciones
para el Chaco, el Hospital del Cáncery del Quemado,el puente sin ruta sobre el río
Paraguaya la alturade Concepción.Sepuedever CAMPOS,Luis A. y CANESE,Ricardo,
(1987),Pp. 92- 105.

~‘ El sectorpúblico aumentósu inversión,en promedioascendiódel 5,6%del PIB entre
1980- 1982, al 6,8% entre1983 y 1988 (7,3% si exceptuamosel año 1986), se puedever
Banco Mundial, (1992),p. 15. El aumentofue el resultadode poneren funcionamientouna
planta de cemento y una acería, se completaron en 1988, pero ambas están muy
sobredimensionadasen relación al mercadodomésticoy regional y representanuna carga
parael sectorpúblico. Respectoa la plantade cementoha habidointentosrecientesdellevar
a cabosu privatización,aunquepor el momentosigueen manosdel estado. Al tiempoque
se incrementanlos,gastosseasistea unacontracciónde los ingresoscomoconsecuenciade
la recesióneconómicay de la paupérrimaadministraciónfiscal.

52 La deudavigentey desembolsadaa medianoy largo píazo fue de 784 millones US$

en 1980 y 842 millones US$ en 1981 (15 96 del PIB); en 1983 fue de 1.300 millones de
US$, o alrededordel 23% del PIB, y en 1989 llegó a 2.300millonesde US$, incluyendolos
atrasosen intereses,lo que representabael 62% del PIB. La informaciónla proporcionael
Banco Mundial, (1992),p. 167.

~ Mientras en 1980, la tasa promediode interésapenasexcedíael 596, en 1989 se
elevabaa cercadel 8%; las amortizacionesprogramadasen 1980 suponíanun vencimiento
promediode 15 años, y eransólo de 9 añosen 1989. El servicio programadode la deuda,
queera de 80 millonesde US$ en 1981, aumentóa másde 400millonesde US$ en 1987.

143



Si atendemosala estructuradel créditoexternocontratadoen la décadadelochenta,

quedódistribuido de la siguientemanera:el gobiernocentralacumulabael 54,4%, las empresas

públicasel 34,1%y el 11,5% restantele correspondióa institucionesfinancierasdescentralizadas.

La década del ochenta representa un incremento de] 73,5% con respectoa la décadaanterioren

términos de endeudamientoexterno 84 El análisis del destino del crédito exterior en la década del

ochenta seconcentraen tres instituciones: el Ministerio de DefensaNacional (MDN), el Ministerio

de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud, Previsión y Bienestar
Social (MSPBS), que recibieron el 86% del total destinadoal sector gobierno central. De los

proyectosfinanciadospor el endeudamientocontratadopor el gobierno central el proyectomás

destacableesACEPAR,un proyecto“llave en mano”vendidopor empresasbrasileñasy financiado

por el Banco do Brasil ~. Un porcentajerelevantedel monto destinadoal MOPC seempleóen

la construccióndel puentesobreel río Paraguayala alturade la ciudadde Concepción,puentesin

ruta (1). De los montosquedispusoel MSPBS un buencupose dedicóa la construccióndel Gran

Hospital Nacional56•

En relacióna los créditosconcedidosa las empresaspúblicasel 62% de ellos se

destinarona la financiaciónde la nuevaplantade la IndustriaNacional de Cemento,cuyo valor

asciendea 260 millones de US$ . Además fueron contratados y utilizados préstamos por: la

AdministraciónNacionalde Telecomunicaciones(ANTELCO) con un monto de 78,5 millones de

US$, la Administración de Electricidad (ANDE) por una cuantía de 54 millones de US$, y la

Corporaciónde Obras Sanitarias(CORPOSANA),

~ La informaciónla proporcionaRODRIGUEZ CAMPUZANO, Oscar,(1990),p. 27

~ “(...) este emprendimientoquizás constituyael negociadomás grande en historia
financieradel país,hoy legitimadaa travésde la renegociaciónde la deuda”.RODRíGUEZ
CAMPUZANO, 0., (1990),p. 27.

86 Se puedever RODRIGUEZ CAMPUZANO, 0., (1990), p. 29. en relacióna las
implicacionespolfticas de tales emprendimientosy a los montos ya desembolsadospor
Paraguay.
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por un volumen de 30 millones de US$.

En cuanto al origen de los fondos tenemosque señalar que las instituciones

miiltilateralesde crédito pierdenrelevanciaen el financiamientoexternode Paraguayen relacién

a la décadadel setenta~ En cambio, se apreciaun incrementode la participaciónde bancos

mixtosy privados,dondeconvienequedestaquemosel papeltan sustancialquedesempeñael Banco

do Brasil, quien es el acreedoren la décadadel ochentade más de la cuartapartede la deuda

externaparaguaya.

En 1989 Brasil y Paraguayllegarona un acuerdosobre427 millonesde US$ queel

último adeudaba.La renegociaciónse realizó sobreunanuevaprogramaciónde la deudatotal con

el Brasil, lo que supusoel reconocimientode la deuda total, a pesarde las pruebasfehacientes

sobre los grandesnegociadosen los que estuvieron implicados altos exponentesdel gobierno

anterior, especialmentedel estamentomilitar. No debemosolvidar queestaprimera experiencia

renegociadoraseinició conel gobiernostronistay culminóconel gobiernodel GeneralRodríguez.

Estadeudapudo ser servidao reembolsadaanticipadamentecon deudaexternabrasileñavalorada

a la par y compradaen los mercadossecundarioscon un importantedescuento.Estevolumen de

deudarepresentael 20% del total de la deudaexternadel país.

Otro 40% del deudaexternacorrespondea institucionesfinancierasmultilaterales

(BID, BIRF, IDA, etc.),y estáconstituidapor créditos “blandos”. El 40% restanteestávinculado

en su mayoríaal Club de Parísy la renegociaciónse realizó por intermediodel FondoMonetario

Internacional,quien ha condicionadola renegociacióna la adopción de determinadaspolíticas

económicas:reducción del gasto público, privatizaciones,reduccióndel salario y liberalización

económica,entendemosqueno era necesariala firma de una “acta de compromiso” con el FMI,

ya quesus principales recomendacionesya estabansiendoarticuladas.

87 Efectivamente,mientrasen la décadadel setentala participacióndel BID y del BIRF

fue del 43% del total, en la décadasiguienteestaparticipacióndisminuyóhastael 21 %,lo
querepresentauna reduccióndel 50%. RODRíGUEZCAMPUZANO, 0., (1990),p. 36.
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El endeudamientoexternode Paraguaycrecede forma acentuadacomoresultadode

los programasde expansióndel sector público, articulados con carácterprebendario y que

representarongrandesnegociadospara la élite militar, articulada internacionalmente,que se

encuentraen la esferaestatal-administracióncentral,organismosautárquicosy empresas-y en el

mundoempresarial.

A pesarde los importantesrecursosque obtuvo el sector público acudiendoal

exterior,éstosno fueronsuficientesparafinanciar su actividad,tambiénhuboqueprestaratención

al mercado interno. Ni el aumentoen el endeudamiento,ni los atrasosen los pagos fueron

suficientesparafinanciarel gastopúblico, se recurrióa la expansiónmonetaria;al establecimiento

de un sistemade tipo de cambio múltiple que suponíaun subsidiopara el sectorpúblico, puesel

sectorpúblico comprabael dólarmásbaratoqueel precioexistenteen el mercado;seconcedieron

subsidioscrediticios, en virtud de los cualesel sectorpúblico seotorgabaa sí mismo créditossin

interesespor medio del Banco Central de Paraguay(BCP); y se realizaronsubsidiosen baseal

salario, en la medida queel éstadono retribuye a todos los funcionarioscon el salario mínimo
59

establecido

Las medidasarticuladaspor el sectorpúblico no sólo no mitigaron la recesión

objetivo inicialmentedeclarado,sino queindujerona la inestabilidadlo queagravélos efectosde

~ En relaciónalos cargospúblicossepuedeverla informaciónquepresentanCAMPOS,
L.A. y CANESE, R., (1987),p. 64., dóndeseobservaqueel númerode cargospúblicos
crecemásrápidoquela poblacióneconómicamenteactiva, registrándosela menordiferencia
en 1975y la máximaen 1987. Los mismosautoresen la p.65 señalan:“La existenciade una
numerosay crecientecantidadde cargospúblicosno se relacionaconnecesidadesrealesdel
sectorpúblico y sedebeatribuir másbiena un sistemapolítico que necesitamanteneruna
numerosaclientelaen basea prebendaseconómicas”.

~ Disponemosde datospara el período1983- 1989, en estelapsoel subsidiootorgado
sesitúa,en promedio,en 63.000millonesde guaraníes.Sepuedever una informaciónmás
detalladaal respectoen PUERTO SANZ, L.M., (1993), p. 98. Segúnrecogeel Banco
Mundial (1992),p. 15, “(...) el déficit real, incluyendoel subsidiocambiario,promediémás
del 7% del PIB dun.nteel período1983- 1988”.
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la recesión. Entre 1986 y 1989 se logró algún crecimiento, pero fue demasiado poco. La

combinaciónde políticas inestables,inflación y estancamientovolvía a apareceren Paraguay.

La adopción de los tipos de cambio múltiple en 1984 significó un deterioro de la

relaciónestadocon determinadossectoresempresariales,el agroexportadory el financiero,en la

medidaqueéstos seconvertíanen los financiadoresdel subsidiocambiarioal sector publico. La

presión empresarialhaciaun cambio de las políticasestatalesfue un fracasoy terminó recibiendo

el pesode la represión~<>.Pero, a pesarde todo ello, el sectorempresarialseguíarecibiendolos

beneficiosdel estado,tanto a través de la represióndel sectorobrero91, comopor medio de los

bajísimosnivelesde tributación 92•

Con el golpede febrerode 1989 concluyó la épocade “Paz, Ordeny Progresocon

Stroessner”,pero resistenlas institucionesy la cultura stronista.Las tresmedidasfundamentales

del gobiernodel GeneralRodríguezentreel segundode febrerode 1989 y el primerode mayo del

mismo año fueron: a) la aplicaciónde un tipo de cambio único, libre y fluctuante;b) el ajustede

las tarifas de los serviciospúblicos y el precio del combustible;y c) la continuidadde la política

fiscal y financiera.

~ En primer lugarseclausuraronlos mediosde prensa(ABC Color,RadioÑandutí, ...)
a mediadosde los añosochenta,y luego las casasde cambio,lo que dejaclaro testimonio
de la intoleranciade stronismoa la crítica y ofrece una muestradel ejercicioarbitrario del
poder,másallá de los límites de la justificación corrientede la burocracia:“la conspiración
subversivadel comunismointernacional”.

~‘ “La into]eranciadel régimena las organizacionessindicalespermitíaal empresariado
actuarsin contraparteen la fijación de salariosy condicionesde trabajo no obstante,el
resurgimientosindical con el MovimientoIntersindica]deTrabajadores(MIT) fue creciendo
comounanuevafuerza”. BORDA, D., (1993),p. 69.

92 Paraguayes uno de los paísescon menorcargatributariade AméricaLatina, sesitúa
alrededordel 8%. En relacióna~aestructuratributariasepuedever PUERTOSANZ, L.M.,
(1993),p. 94- 97.
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A partir de 1990y hasta 1992 la economíaentró en un procesorecesivo,manifestado

en caídas en el PIB, crecimiento del desempleoy del subempleo ~, reducción de los salarios

reales, crecimientode la inflación.

Seha iniciadounareformafiscal, si bien deforma muy lentay cuidandocelosamente

de no alterar los privilegios de ciertos grupos. La reforma tributaria siguependiente, tanto en lo

que atañe a la tributación directa como a la indirecta ~. En cuanto a la privatización de las

empresaspúblicas,a pesarde queen 1991 sepromulgóuna ley especialsobreestetema, no pudo

ser articulada,al menos, por dos razones:por un lado, la fuerte presión de los dirigentesdel

partido Coloradoque controlan la movilidad en el empleo en estas empresas;y, por otro, la

imposibilidadde articularuna respuestapor partede los sectoresempresariales.

~ A pesar de que funcionó una de las válvulas de escapetradicionalescon es la
migracióna Argentina. Morínigo, J.N., (1994), s.p.

~‘ El Impuestoal Valor Agregado(IVA) entróa regir enjunio de 1992. En estecapítulo
especia]atenciónmereceel Decreto13.945,por e] cual sereglamentaun régimenespecífico
de liquidacióndel IVA paraalgunasmercancíasdeimportación.Sepermitequelos wiskies,
champagnes,vinos, perfumes,maquillajesy una amplia gama de productoselectrónicos
tributen sólo el 2% (10 96 esel tipo impositivonormal), a nadie se le ocultaquese tratade
unareferenciaclara a la relaciónexistenteentrela cúpulamilitar y un sectorempresarial
vinculadoa la importaciónde bienes.
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VII. CONTEXTUALIZACION DEL SECTOR ENERGETICO EN EL MUNDO Y EN

AMERICA LATINA.

A lo largo de este capítulo pretendemos proporcionar un panorama del contexto

energéticomundial, en general, y latinoamericano,en particular. Sin introducir un nive] de

desagregaciónmuy elevado,queremossuministrarlas tendenciasmás generales,dadoel carácter

complementarioy de contextualizaciónparael conjuntode la investigación.

Así, el capituloquedaestructuradoen cuatrograndesbloques.En primer lugar, nos

ocuparemosdelcontextoenergéticomundial; en segundolugar, atenderemosal contextoenergético

latinoamericano;en tercerlugar, haremosreferenciaal desarrollofuturode las fuentesenergéticas

a nivel mundial y regional; por último, presentaremosun apéndiceconceptualen relacióna las

principalesvariablesenergéticasque se manejan~

Dentrode la primerapartevamosaconsiderarla estructuradela producciónmundial

de energíaprimaria 2 las importaciones y las exportaciones de crudo y sus derivados; la

estructuradel consumomundial de energíaprimaria, prestandoatenciónal criterio de las fuentes

energéticas; nos referiremosal consumo mundial per cápita de energía; y, por último, a la

estructuradel consumomundial de derivadosdel petróleo t Por lo que respectaal segundo

bloquellevaremosa cabouna evolucióndel sistema energéticolatinoamericano,ocupéndonosde

1 Remosoptadopor presentartodos los datosde forma conjuntaal final del texto,en un

anexoestadísticoespecíficoparaenergía.

2 Debeverseel conjuntode precisionesque se realizadentrodel apéndicedel capítulo

quenosocupa.

~Idem.
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la estructura de la oferta total de energíaprimaria ~en la región; de la estructura de la oferta Uzal

de energía secundaria 5; de la estructura del consumo de derivados del petróleo;de la estrucflira

de consumofinal sectorial 6

1.- Panoramaenergéticomundial.~

Lo que pretendemoses mostrar cuales son las tendenciasmundialesen maeria

energética,manteniendoun nivel degeneralidadelevado.Deesemodo,nosocuparemos,en primer

lugar, de la estructurade la producciónde energíaprimaria; en segundolugar, delas importackmes

y exportacionesde petróleocrudo y derivados;en tercer lugar, de la estructuradel consmno

mundial de energía primaria; en cuarto lugar, del consumomundial per cápita de energía

primaria;y, porúltimo, analizaremosla estructurade consumomundialdederivadosdel petróleo.

1.1.- La estructurade producciónmundialde energíaprimaria.

En términosdela producciónmundialdeenergíaprimariael petróleosigueoctqnindo

la posición dominante,a pesarde haberexperimentadoun cierto retrocesoen relacióna perúxios

anteriores.En efecto, mientrasque en 1970 representabael 42,76%, en 1991 representabael

~Idem.

~Idem.

6 Idem.

~Un análisisde la historiade la progresivautilizacióndelas distintasfuentesdeenergía
se realizaen los cuatroprimeros capítulosdel texto de ZORZOLI, G.B. (1978), pasando
a estudiar posteriormente,capítuloscinco al diez, la génesis,el estallido y las reacciars
antela crisis energética.Es precisoinsertarla crisisenergéticaen el corazónde la crisisdel
modo de producción capitalistay, en buenamedida, como resultadode la dinámicadel
modo de produccióncapitalista.

150



35,94% de la producción mundial de energíaprimaria. La disminución del petróleoha sido

compensadapor los incrementosexperimentadospor la electricidad~y por el gasnatural, éstas

pasande significar en 1970 el 1,10% y el 16,99% respectivamente,a suponeren 1991 el 6,93%

y el 21,00% respectivamente.La presenciadel carbóny de la biomasapermanece,a lo largo del

períodoconsiderado,inalterada.

En todaslasáreasanalizadasse verifica un predominio delos hidrocarburosdentro

dela estructurade producciónmundial de energíaprimaria. Parael conjuntomundial representan

en 1970 el 59,75 % y, en 199], el 56,94 96. Podríamospensarqueha existido un procesode

sustitución entre los hidrocarburos,no obstante,es necesariocomplementarlocon el aporte

eléctrico. El proceso de sustitución no es instantáneo, al contrario, es preciso tomar en

consideraciónlas notablesdificultadesde llevarlo a la práctica, por ello sólo es apreciable,en

términosestadísticos,a partir de 1985.

De las fuentes energéticasprimarias el grupo formado por la hidroenergía,la

geoenergíay la energíanuclear,es el que experimentaun nivel de crecimientomásacentuado,ya

quela producciónmundialde energíaprimaria,cuyo origenseencuentraen las fuentescitadas,se

multiplica por 10 a lo largodel períodoconsiderado.Presentandotasasde crecimientomedio anual

superioresal 12% para el período 1970- 1990. El gasnatural es la segundafuente primaria de

energíaen lo quese refierea tasasde crecimiento,duranteel períodoestudiadose multiplica la

producciónpor 1,94,alcanzandotasasde crecimientomedioanualsuperioresal 3%. Ambasfuentes

energéticaspresentantasasde crecimientosuperioresa las experimentadaspor el petróleo,lo que

nos permite explicar la pérdidade peso relativo del petróleoen el conjunto de la producción

mundial de energíaprimaria.

A nivel de las áreasestudiadasexisten pequeñasvariacionesen relación a las

consideracionesefectuadaspara el conjuntomundial. Así:

8 Nos referimosa la hidroenergía,la geoenergíay la energíanuclear.La electricidades
una energíatambiénde origen secundario,generadaapartir de centralestérmicas,ya sean
de vapor, turbo gas o diesel. Dentro de esteprimer acápiteunicamenteconsideraremosla
electricidadde origen primario.
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En América Latina y el Caribe ~ se manifiestael predominiode los hidrocarburos,

asistiendoaun crecimientode la producciónde energíaeléctricamuy relevantedentrode la región.

En relaciónala estructuramundialdestacala fuertepresenciade la biomasa.En conjunto,en 1991,

mantieneunaparticipaciónen la producciónmundialde energíaprimariasimilar a la que teníaen

1970.

En EstadosUnidos seapreciael predominiodelos hidrocarburos,petróleoy gasnatural,

que representanel 49,7 96 de la producciónlocal de energíaprimaria. Es destacableel altísimo

nivel de crecimientode la producción de energíaeléctrica, se multiplica por 13,2 entre 1970 y

1991. En conjunto,la producciónde energíaprimariaestadounidensepierdepesorespectoal total

mundial,mientrasen 1970 suponíacercade la cuartaparte, en 1991, representabala quintaparte.

En Canadáseobservatambiénla presenciamayoritariadelos hidrocarburos,no obstante,

con un peso relativo notablementeinferior al final del período que al principio del mismo

(representabanmás del 90 96 en 1970, en cambio, en 1991, suponíaalgo más del 72 96). La

electricidady el carbón son las fuentesenergéticasprimarias quemás crecenen el período.La

participacióndela produccióndeenergíaprimariaen el conjuntomundialpermaneceprácticamente

inalteradaa lo largo del períodoqueconsideramos.

En Europa Occidental ~ se confirma el predominio de los hidrocarburosen 1991

(cercanoal 49%). Es precisoseñalarque en 1970 el carbón era la principal fuente de energía

primaria significando el 67,67%, esta presenciase ve reducidaconsiderablementeen 1991

representandoun 23,17%. Es la región del mundo quegeneramás energíaprimaria de origen

hidráulico, geotérmicoy nuclear,llegandoa suponeren 1991 algo másdel 30% de la electricidad

~Se integranbajola denominaciónde AméricaLatina y el Caribe:Argentina,Barbados,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada,
Guatemala,Guyana, Haití, Honduras,Jamaica,México, Nicaragua,Panamá,Paraguay,
Perú, RepúblicaDominicana,Suriname,Trinidad y Tobago,Uruguayy Venezuela.

lO El área denominadoEuropa Occidental esta compuestopor: Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Francia,Grecia,Islandia, Irlanda, Italia, Reino Unido, República
FederalAlemana.La clasificación por regioneses la que proporcionaBritish Petroleum,
tomadapor OLADE pararealizarsusestadísticas.
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generadaa partir de estasfuentesen el mundo. La participaciónde la producciónlocal de energía

primaria en el total mundial se ve ligeramente incrementada(en 1970eradel

7,02% y, en 1991 ascendíaal 9,05%).

En Europa Oriental ~ se aprecia la mayor presenciade los hidrocarburosen 1991

dentrodel conjuntode su producciónde energíaprimaria. No obstante,al igual que en Europa

Occidental,al principio de la seriela mayor relevanciacorrespondíaal carbóncon niveles muy

próximosal 50%, siendoal final del períodocercanoal 32%. La electricidadtambiénregistraun

crecimientomuy importantemultiplicándosepor 13,6la producciónentre1970 y 1991. Contasas

promediode crecimientoanual ligeramentesuperioresal 14%. En el conjunto mundial mantiene

unaparticipaciónestablequese sitúa, tanto al principio como al final del período,en magnitudes

cercanasa la quintaparte.

En Medio Oriente 12 el dominio de los hidrocarburosesabrumador,a lo largo de todo

el lapso temporal referido se sitúan en el 99%. La presenciadel carbón y de la electricidadde

origenhidráulico,geotérmicoo nuclearesirrelevante.La participaciónde la produccióndeenergía

primaria local en el conjunto mundial experimentaun ligero descenso(en 1970 representabael

12,80% y, en 1991 alcanzabael 10,50%).

En Africa 13 los hidrocarburosson dominantes,destacandolas altastasasde crecimiento

del gasnatural. Se asistea una duplicaciónde la producciónde carbóna lo largo del período.La

~ Constituyen Europa Oriental los siguientes países: Albania, Bulgaria,
Checoslovaquia,Hungría, Polonia,Rumania,RepúblicaDemocráticaAlemana,Yugoslavia
y la Comunidadde EstadosIndependientes.La distribución por áreases la mimaquerealiza
British Petroleum,tomadapor OLADE en susestadísticas.

12 Bajo la denominacióndeMedio Orienteseenglobanla penínsulaArábiga, Irán, Irak,

Israel, Jordania,Líbanoy Siria, lasestadísticasdeOLADE empleanla clasificaciónadoptada
por British Petroleum.

13 Se incluyen los territorios en la costaoestede Africa desdeMauritaniahastaAngola

incluido las islas de CaboVerde, territorios de la costaestede Africa desdeSudánhastala
Repúblicade Sudáfrica, también Namibia, Malawi, Zambia, Zimbawe, Uganda y la
Repúblicade Madagascar.
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electricidadapenastienepeso(en 1970eradel0,1596 y, en 1991 suponía el 0,78%). La biomasa

es la fuentede energíaprimaria relevanteque ha mantenidosu participaciónen conjuntode la

producciónde energíaprimaria africana(niveles próximos, en términosmedios, al 17,7%). Su

participaciónen la producciónmundial de energíaprimaria se mantieneestablecercadel 7%.

En Asia y Australasia “‘ las fuentesprimarias de energíason el carbóny la biomasa.

El primero mantieneunapresenciaestablequesesitúa entornodel 55% en 1991. La biomasa,a

pesarde haberexperimentadoun descensoen relacióna las cotasalcanzadasen 1970, seencuentra

en el 12,11 96. En relacióna la producciónmundialde energíaprimariaes el áreaquemásenergía

generaa partir del carbóny de la biomasa.Con todo, destacanel crecimientode la producciónde

energíaprimariaa partir de gasnatural y de electricidad.Se tratade unazonaqueha incrementado

su participaciónen relaciónal total mundial(en 1970,representabael 12,86%y, en 1991, ascendía

al 20,01%).

1.2.-Las importacionesy exportacionesdecrudo y derivadosdel petróleo.

En relacióna las importacionesde crudoy derivadosespreciso apuntarque estas

se encuentranmuy concentradasen un grupo pequeñode países.Así, EstadosUnidos, Japóny

EuropaOccidental 15 concentranla mayor partede las importacionesde crudo y derivadosdel

petróleo.Enefecto,en 1970, este grupoabsorbíael 80% de las importacionesmundiales;en 1991,

llevabaa caboel 70,6%de las importacionesmundiales.

~ Este grupo es uno, si no el quemás, heterogeneidadpresenta.Se incluyen en el

mismo: Brunei, Camboya, China, Hong- kong, Indonesia, Japón, Laos, Malasia,
Mongolia, Coreadel Norte, Filipinas, Singapur,Afganistán,Bangladesh,India, Birmania,
Nepal, Paldstán, Sri Lanka, Coreadel Sur, Taiwán, Tailandia, PapuaNuevaGuineay las
islas del Suroestedel Pacífico,Australia y NuevaZelanda.

~ Debe tenerseen cuentala clasificacióntan sui generis querealizaBritish Petroleum.
Véasela nota número10.
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Se constatapara los paísesseñalados,especialmentepara el grupo denominado

EuropaOccidental,unadisminuciónen las importacionesde crudoy derivadosdel petróleoen la

transiciónde 1980 a 1985, dondela disminuciónes del 28,596, lo que suponeunatasapromedio

de decrecimientoanual del 4,75%.

Por lo que respectaa las exportacionesseñalaremosquetambiénpresentanun alto

nivel de concentraciónen el áreadenominadaMedio Oriente ¡6 De estademarcaciónprovenía

en 1970 el 50,50% de las exportacionestotalesdel mundo; en 1991 apenasse había reducidoal

42,76%. El segundoárea exportadorade crudo y derivadosdel petróleo es Africa (en 1991,

suponíaun 16,33%de lasexportacionesmundiales).AméricaLatina y el Caribees el tercergrupo

exportador(en 1991, representabael 14,38% de las exportacionesmundiales).El alto nivel de

agregaciónpuededar lugar a interpretacioneserróneas,puesson un grupo reducidode paísesen

cadaárealos realmenteexportadoresde crudo.

1.3.- La estructurade consumomundialde energíaprimaria.

En lo queserefiereal consumomundial de energíaprimariahay queseñalarqueha

venido creciendoduranteel períodoconsideradoa una tasapromedioanual del 2,80%, superior

a la tasa de crecimientopromediode la poblaciónmundial.

16 La concentracióngeográficade las exportacionesde crudo y la forma específica

que revistió la crisispetrolífera,permitió la posibilidadde interpretacionesque reducían
el problemaa unarevueltade los paísesproductorescontra los paísesconsumidores. El
errorde éstavisión radicaen la incapacidadparaexplicarpor qué los paísesproductores
decidieron en ese momento histórico lo que hubiera sido razonablecon mucha
anterioridad.Un análisis másacertadodebetomar en consideración las características
especialesde la producción,distribucióny comercializacióndelpetróleo,no hayqueolvidar
quesetrata de un productodominadopor empresastransnacionales,con alta integración
vertical, de tipo oligopólico y bajo fuerte control estadounidense.Ante tales
característicashablarde economíade mercadono es serio. El precio del crudo ha estado
manipuladosin mantenerningunareferenciacon los costesdeextraccióno con la demanda.
Hastael comienzode los añossetentala fijación del preciodel crudo ha estadosupeditada
a la decisiónunilateral del cartelconstituidopor las denominadas“siete hermanas”. Puede
verse de forma másamplia ZORZOLI, G.B., (1978),Pp. 77- 86.
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La energíaprimaria másconsumidaes el petróleo (47,12%en 1970y, 41,77% en

1991), si bien su importanciaseredujoligeramentedesde1985. Lasaltascotizacionesdel petróleo,

losprocesosdeahorroenergéticoy la sustituciónpor otro tipo de energías,comoel gasnatural y

la electricidad, han generadouna disminuciónen los ritmos de crecimientodel consumode

petróleo,presentandoa partir de 1985 las tasaspromediode crecimientoanual másbajaspara el

conjuntode todaslas fuentesenergéticasprimarias.No obstante,siguesiendola frentede energía

másconsumida.

El gas natural haexperimentadocasi una duplicación(se multiplicapor 1,92) en el

consumoen el período 1970- 1991. Creciendosu participación relativa y convirtiéndoseen la

segundafuente energéticaconsumidaa nivel mundial, superandoal carbón que ostentabaesta

posición al principio del período:

Si seconsideranjuntosel petróleoy el gasnatural,amboshidrocarburos,seobserva

queambosson,de lejos, las fuentesenergéticasprimariasmásimportantesqueconsumeel mundo.

A pesarde la disminuciónde la demandade petróleo,el aumentodel consumode gas natural ha

supuestoque la estructurade consumomundial de energíaprimaria no sehaya alterado. Así,

mientrasen 1970 en conjuntorepresentabanel 66,95 % del consumomundial,en 1991 seguían

satisfaciendoun 65,34 % de la demandamundial. Podemosdecir, desde el punto de vista

energético,queseguimosinmersosen la erade los hidrocarburos.

El carbón esla siguientefuenteenergéticaanivel mundialen términosde consumo.

Se ha incrementadosu volumende consumoentre 1970 y 1986 comoresultadodel alza de los

precios del petróleo, manteniéndoseentorno de 10.000 millones de barriles equivalentesde

petróleo(BEP) a partir de esa fecha.

La energiade origen hidráulico, geotérmicoy nuclear es la queexperimentael

mayorincrementoen el consumo~. Se multiplicapor diez en el lapso de añosconsiderados.El

~ La electricidades másversátil, tambiénmáslimpia. Aún cuandosu costo puedaser
mayor queel de otro tipo de energíasse la prefiere no sólo en la industria y en los usos
domésticosdiversos, sino tambiénen el transportey la calefacción.VéaseCHACON, G, et
al, (1989),Pp.222.
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mayor pesorecaeen la energíade origen hidráulico, no obstantees la quecrecea un ritmo más

lentocomoconsecuenciadel aprovechamientodelos recursosmás económicosen la mayoríade

los paísesdesarrollados.La energíanuclear se incrementóde forma acelerada hasta 1985

experimentandoposteriormenteun crecimientomucho más lento lS~ La energíageotérmicase

mantiene a nivel experimentalo piloto, representandovolumenesenergéticosmarginales.

En lo que respectaal análisis por áreasesprecisoseñalarqueel predominioen el

consumode energíasprimarias de los hidrocarburosse manifiestaen todas las demarcaciones

consideradas.Al mismotiempo, en todaslas regionesse manifiestala mayoritariaparticipacióndel

petróleoen el consumodeenergíaprimariaa excepciónde EuropaOriental dondeapartirde 1985

esel gasnatural la fuentede energíaprimaria consumidapreferentemente.

En América Latina y el Caribe la fuente energéticaprimaria más consumidaes el

petróleo.No obstante,las queexperimentanun incrementomásacusadoalo largodel períodoson

la electricidady el gasnatural, poresteorden.La participaciónen el consumomundialde energía

se ve ligeramenteincrementadoentre1970 y 1991.

En EstadosUnidos la presenciadel petróleoes muy marcada,destacandoel incremento

en el consumode electricidady la disminuciónen el consumode gasnatural. Es significativa la

reduccióndel consumoestadounidensede energíaprimaria en relación al consumomundial, de

representarcasi la tercerapartepasaa absorberla cuartapartedel consumomundial.

Canadá mantieneun estructurade consumode energía primaria concentradaen los

hidrocarburos.Destacael crecimientodel consumode electricidady la apariciónde la biomasa

comoconsumoenergético.Suparticipaciónen el consumomundial se mantieneestablea lo largo

del ámbito temporalrecogido.

~ La energíanuclear ha venido reduciendosus tasas de crecimiento debido (i) al

encarecimientode la energíanuclear, fruto de las medidasmás estrictasen materiade
seguridad;(u) la creciente contestaciónpolítica en los paísescontrala implementaciónde
programasnucleares; (iii) del abaratamientode otrasalternativasde generacióneléctrica.
Un alegatoen favor de la energfanuclearpuedehallarseen HOYLE, F., (1979).En tono
máscrítico con el devenirde la energíanuclearpuedeverseel último capítulodel libro de
u’RENON, M., (1973), Pp. 217-264.
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Europa Occidentalreducesu participaciónen el consumomundialde energíaprimaria.

Junto a la presenciadel petróleo como fuente más consumida, hay que señalar el notable

crecimientode la electricidad,es el áreaqueconsumemás electricidadde origen primario del

planeta.A destacartambiénla di~minución en el consumodel carbón.

Europa Oriental incrementa su participación en el consumomundial de energía

primaria, perono lo hacende forma significativa. Hay que reseñar,por un lado, el crecimiento

del gasnaturalquepasaa convertirseen la principal fuentede energíaprimaria consumidaal final

del períodoy, por otro lado, Ja fuertepresenciadel carbón en su estructurade consumo.

Medio Oriente aumentasu participación en el consumomundial de energíaprimaria.

Concentrala prácticatotalidadde su consumoen los hidrocarburos,siendoirrelevantela presencia

de la electricidad,del carbón y de la biomasa.

• Africa es la región del mundo donde el consumode energíaprimaria se concentra

mayoritariamenteen la biomasa,por encimaligeramentedel petróleo.Destacael fuerte aumento

del gasnatural.Estademarcacióntambiénincrementasuparticipaciónen el consumomundial, pero

de forma poco significativa.

• Asiay Australasia presentanunamayorparticipaciónen el consumomundial de energía

primaria, pasandode representaren 1970 la sextapartedel total mundiala significar en 1991 algo

menosde la cuartaparte. A pesarde los importantesincrementosen el consumode gasnatural y

deelectricidad,éstasfuentesenergéticasson minoritariasen relacióna las restantes.Hay quehacer

notar la fuerte presenciadel carbón en el consumode la región.

1.4.- El consumomundialper cápitade energíaprimaria.

En 1991 el mundo había consumido54.643 millonesde BEP, lo que suponíaen

términosmediosquecadahabitantede la tierra disponíade 10,12 BEP parasu consumo.No cabe

la menordudade quebajo estamediaestadísticase englobandiferentessituaciones,no sóloentre

los distintos gruposde países,sino al interior de los mismospaíses~

>9 Efectivamente,dentrode un mismopaísexistenabstemiosobligadosy... “borrachos
energéticos”, utilizando los factores de conversiónque proporcionaOLADE, en 1991 a
cada habitante de la Tierra le corresponderían2 Toneladasequivalentes de carbón
(TEC). Es interesante señalar que cada pasajero de un avión supersónicocomoel
Concorde,en el transcursode un vuelo de ida y vuelta de seis horas a Nueva York,
consumede golpelas dostoneladasequivalentesde carbónquesesupone le corresponden
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EstadosUnidosy Canadáse encuentrancinco vecesporencima de esepromedio.

Europa Oriental y EuropaOccidentalse sitúanen 2,5 y 2,1 veces,respectivamente,por encima

de la media.Medio Oriente,que al principio del períodono lograbasuperar la mediamundial,

en 1991 se encontrabaligeramentepor encima. América Latina y el Caribe, Africa y Asia y

Australasiase encuentranpor debajode la misma.

1.5.- La estructurade consumomundialde derivadosdel petróleo.

Dado quees el petróleola fuentede energíaprimariaque más consumeel mundo,

y puestoqueaún nos encontramosen la erade los hidrocarburos,resultasugerentever cual es la

estructurade consumode los derivadosdel petróleo20~

En 1991 eran los destiladosmedioslos derivadosdel petróleomás consumidosen

el mundo. Durante el períodode tiempo que consideramosse ha asistidoa un cambio en la

estructurade consumomundialde derivadosdel petróleo.Así, en 1970, el fuel-oil erael derivado

más consumido,seguidode los destiladosmediosy de la gasolina,respectivamente.En 1991, el

fuel- oil ocupala últimaposición, siendoel consumode todoslos derivadosrestantesmayor. Esta

pérdidade pesorelativano refleja másquela disminuciónen términosabsolutosen el consumode

fuel- oil (se pasade consumir4.853,2millones de BEPen 1970, a consumir4.163,2millones de

BEP en 1991). El consumode derivadosde petróleo se orienta hacia los destiladosmedios y

ligeros.

en un año en la comunidad mundial. Partede la informacióncontenidaen estanota se
encuentra en GRENON, M., (1973), Pp. 29- 71. Demuestralo engañoso de los
promediosestadísticos.

20 Los derivadosdel petróleoson: Gas licuado del petróleo(GLP), gasolinas, naftas
y alcoholes, keroseno,Turbo gas,diesel-oil,fuel- oil. De los apuntadospuede observarse
su conceptualizaciónal final de estecapítulo.De los referidoslos queseagrupanbajo la
denominaciónde destiladosligeros son el GLP, la gasolina, la nafta y los alcoholes.
Destiladosmedios son consideradosel keroseno,el turbo gas y el diesel- oil. El
destiladopesadoes el fuQ- oil.
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• En América Latina y el Caribe se presentala mismasituaciónque tiene lugar a nivel

mundial, no obstante,las diferenciasentrela participaciónde los destiladosmediosy la gasolina

es mínima. La participaciónen el consumomundial de derivadosdel petróleo se incrementa

ligeramente.

• En EstadosUnidos el consumode derivadosde petróleose concentraen la gasolina

seguidode los destiladosmedios, situaciónque no representaun cambio en su estructura de

consumopuestoque ya se manifestabaen 1970. EstadosUnidos reduce su participaciónen el

consumomundial de derivadosdel petróleo,de absorberla terceraparteen 1970, pasaa consumir

la cuartaparteen 1991.

En Canadásepresentala mismaestructurade consumode derivadosdel petróleoqueen

EstadosUnidos,con la única diferenciade que en Canadáen 1970 eradominanteel consumode

destiladosmedios, si bien por muy escasomargen. Canadáve reducidasu participaciónen el

consumomundiala lo largo del período.

• Europa Occidentalpresentala mismaestructuradeconsumodescritaparael mundo,pero

en 1991 el fuel- oil no estátodavíapor debajodel grupo denominado“Otros”. Esteárea reduce

significativamentesu participaciónen el total mundial,mientrasqueen 1970representaalgo menos

de la terceraparte,en 1991 consumela cuartapartede los derivadosdel petróleomundial,queen

buenamediapuedeexplicarsepor la intensidadde los procesosde sustituciónenergéticay por los

programasde ahorroenergético.

• En Europa Oriental la estructurade consumoestaba,tanto en 1970 como en 1991,

dominadapor el fuel- oil. Su participaciónen el consumo mundial se mantieneen el lapso

estudiado.

• En Medio Oriente el predominioestabaejercidopor el grupo “otros” en 1970, si bien el

GasLicuadodel Petróleo(GLP) tieneun pesorelevante.En 1991 el consumoseconcentraen los

destiladosmedios,no obstanteel grupo “otros” mantieneun pesorelevante.Estegrupo de países

másqueduplica su participaciónen el consumomundialde derivadosdel petróleo.

En Africa seconfirma la estructuradescritaparael conjunto mundial. Su participación

en el consumototal seduplica.

• En AsiayAustralasiael consumodederivadosdel petróleoseconcentraenlos destilados

medios permaneciendoel fuel- oil en segundolugar en 1991. El cambio en la estructurade

consumoen relacióna 1970 sólo tienelugar entreel fuel- oil y los destiladosmedios.
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En resumen,podemosapuntarqueel petróleosigue siendola principal fuentede

producción de energía primaria, si bien se asiste, en el marco temporal establecido,a un

crecimientosignificativo del gasnatural y de la electricidad.Se constataqueaún nos encontramos

en la eradelos hidrocarburos,quesemanifiestandominantesen la producciónde energíaprimaria.

Las importacionesy las exportacionesse encuentrannotablementeconcentradasen

áreasconcretas,en función de su disponibilidado no de recursosenergéticos.

El consumomundialpu cápita registraunaconcentraciónimportanteen las regiones

másdesarrolladasdel globo. Desde el punto de vista del consumo,el petróleo sigue siendola

principal fuente energética,orientándoseel consumohacia los destiladosmedios y ligeros y

abandonandoel consumode destifadospesados,seguidodelgasnatural.La electricidades la fuente

queexpenmentaun crecimientomásintensoa lo largodel períodoanalizado.

En este marco general daremosun repasoa la situación energéticaexistenteen

AméricaLatina y el Caribe,paraadentramos,en el capítulosiguiente,en la estructuraenergética

de los paísesqueintegranMercosur.

2.- El contextoenergéticolatinoamericano

En el contextolatinoamericanose hanproducidocambiossustancialesen el balance

energético,tantocomoconsecuenciade las modificacionesde las condicionesgeneralesen las que
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• 21se desenvuelve la actividad económica comoa raíz de las alteracionesconcretasque han

tenido lugar en el sector energético22~

Durantela décadadelos setentael crecimientoeconómicoaceleradoy sostenido,con

baseen el crecimientoindustrial y que favorecióel procesode urbanización,se reflejabaen las

tasas de crecimiento registradasen todas las etapasdel sistema energético,en especialen el

consumo.La etapade cambiosradicalesque tiene lugar a principios de la décadade los ochenta

tuvieron su influenciaen la evolucióndel sistemaenergético23 24~

21 Los cambiosen el entornoen el que sedesarrollala actividadeconómicatienen su
origen tanto en el ámbitointernocomo en el ámbitoexterno. En el ámbitointernoseasiste
al agotamientodel modelo de industrializaciónporsustituciónde importaciones,queapesar
de haberse comenzado a implementar en la décadadel treinta se extiendedurantela
posguerra.En el ámbito externose producenun conjunto de cambios en la economía
mundial, en concreto en los paísesdesarrollados,como resultado de la ruptura del
modelo de acumulacióncapitalistade posguerraa finalesde los añossesentay principios
de los setenta, con gran repercusiónpara el conjunto latinoamericano.

22 El aumentode los preciosdel petróleoen los añossetenta,con la preocupaciónpor

reducir las importacionesde petróleoy derivadosparaaminorar los déficit comerciales,y
la crecientedependenciade los hidrocarburosque presentabanla mayoríade los paises de
la región impulsaron a la adopción de políticas de diversificación y autosuficiencia
energéticacon el objeto de estructurar sistemas energéticosmásautónomosy capacesde
generaruna dinámicapropia de crecimiento.La relación importaciones/ofertadisminuye
como consecuenciadel esfuerzorealizadopor la mayoríade paísesen lograr una
mayor producción de las fuentes autóctonas de energíasustituyendo petróleo y
derivados, para reducir el pesode las importacionespetrolerasen las correspondientes
balanzasde pago. La relación eraen 1970de 26,51; en 1973, de32,86;en 1975, 28,72;
en 1980, 23,89; en 1985, 16,00; en 1992, 17,30, la información es suministradapor
OLADE, (1993a),Pp. 43.

~ La recesiónde la economíamundialapartir de 1980va a agudizarla crisiseconómica
de América Latina, en cualquiercaso,resaltamosqueno es el únicoelementoexplicativo.
Los efectosde la crisismundialsobrela regiónpuedencondensarseen los siguientespuntos:
1) el estancamientode Ja economía mundial conducea la reduccióndel volumen de
exportacioneslatinoamericanas;2) se produce una reducción de los precios de los
productosbásicos;3) comocombinaciónde los dos anteriores,se reduceel valor de las
exportaciones;4) crecientesdificultadesde la regióna causadel crecienteproteccionismode
los paísesdesarrollados;5) aumentodel precio de los bienesimportados,lo quesuponeun
deteriorode la relaciónreal de intercambio; 6) incrementode las tasasrealesde interés;7)
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Los cambios pueden apreciarsea partir de las variacionesregistradasen la

estructurade la oferta total de energíaprimariade la quenos ocuparemosen primerainstancia;

en segundolugar,profundizaremosel análisisocupándonosde la estructurade la ofertade energía

secundaria;en tercerlugar,atenderemosa la estructuradel consumode derivadosdel petróleo;y,

por último, nos referiremosa la estructurade consumofinal sectorial.

2.1.- La estructurade la ofertaprimaria de energía.

Los cambios en el balanceenergéticopuedenapreciarseal analizar la oferta de

energíaprimaria, en la medida queseproduceuna reducciónsignificativa y continua,a lo largo

del períodoconsiderado,de la participacióndel petróleodel 62,9% en 1970al 58,7% en 1980 y

al 51,4 % en 1992. Paralelamentese registranconsiderablesaumentosen las participacionesdel

gas naturaly de la electricidadde origen primario, permaneciendoestablela biomasa.

La presenciade hidrocarburosen la ofertatotal de energíaprimariaes muy marcada.

Así, en 1970 significan el 73% de la ofertatotal deenergíaprimaria, en 1992 representanel 70%,

de modo quesiguenmanteniendciun predominioclaro.

En México se confirma la mayor presenciade hidrocarburos, destacandoque la

participacióndel petróleoen la ofertatotal de energíaprimariaes en 1992 (59,43%)superiora la

que se alcanzabaen 1970 (53,66%).Es probablementeel resultadode la fuerte penetraciónde~

valorización del dólar, agravandoel problemadel servicio de la deuda. Puedeverse
PALAZUELOS, E., (1990).

24 Las manifestacionesinternas de la crisis pueden sintetizarseen los siguientes

indicadores:1) depresión de~ los nivelesde ingreso; 2) elevadosniveles de inflación; 3)
fuerte caída de los coeficientes de inversión; 4)estancamientoo contracciónde los
ingresospúblicos; 5> crecientesnivelesde desempleoy subempleo.
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petróleoen la producciónde energíaprimaria, quepuedeexplicarsepor la política petrolera,en

general,y de exploración,en particular, seguidaen la décadadel setenta25~

En Centroamérica 26 la fuente de energíaprimaria más importante en 1992 es la

biomasa. No siempre ha sido así, se ha asistidoa una pérdida de importancia del petróleo,

predominanteentre 1970 y 1975, que fue reemplazadopor la biomasaya en 1980. Hay que

destacarel escasopesode la oferta total centroamericanaen e] conjuntode la región.

En el Caribe 27 se mantieneun predominio de los hidrocarburosentre 1970- 1992,

dándoseun procesode sustitucióndel petróleopor el gasnatural,queseexplicapor la constante

disminuciónen la producciónde Trinidad y Tobagoa partir de 1975. La electricidadde origen

primario es prácticamenteinexistente.La biomasaha cobradorelevanciaa lo largo del período

considerado.

En la zona Andina 28 se manifiestaun notable procesode sustituciónde petróleopor

electricidady gasnatural, queson las fuentesqueexperimentanmayorestasasde crecimientopara

el período.Los hidrocarburosrepresentanporencimadel 80% de la oferta tota] deenergíaprimaria

en la subregión. Esta región experimentaun descensoen la participaciónde la oferta total de

energía primaria del conjunto latinoamericano,pasa de representaralgo más de un tercio a

significar la cuartapartedel conjunto.

25 Puedeversepara mayorinformaciónOLADE, (1993a),PP. 41- 51.

26 Integran el área centroamericanalos siguientespaíses: Costa Rica, El Salvador,
Guatemala,Honduras,Nicaraguay Panamá.

27 La demarcaciónesta compuestapor: Barbados, Cuba, Granada, Guyana, Haití,

Jamaica,RepúblicaDominicana,Suriname,Trinidady Tobago.

28 La zonaAndina estáformadapor: Bolivia, Colombia,Ecuador,Perú y Venezuela.
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• En Brasil seha dadoun procesode crecimientode la producciónde petróleolo que se

ha traducidoen unamayorpresencia de esta fuente en el conjuntode la oferta primaria total
29~ La electricidad de origen primario también ha experimentadoun importantenivel de

crecimiento.Se ha asistidoa una reducciónde la biomasa.

• El Cono Sur ~ es el áreadondeel procesode sustituciónha sido másacentuado,la

penetracióndel gas natural y de la electricidadde origen hidráulico, unido a las bajas tasasde

crecimientode la producciónpetrolífera, han determinadouna caídadel petróleocercanaa 20

puntosporcentualesen el conjuntode la oferta primaria total.

2.2.-La estructurade la oferta de energíasecundaria.

En lo que respectaa la estructurade la oferta total de energíasecundariahay que

señalarquepara el conjuntode la región en el períodoanalizadono severifica un cambioen la

estructura.En 1970 la fuenteenergéticapredominanteeranlos derivadosdel petróleo~ y, a pesar

de la reducciónde su participaciónen el total latinoamericano,resultadode tenermenoresritmos

de crecimientoque la electricidady el gas licuado, sigue siendola fuenteenergéticamayoritaria

en 1992.

29 La mayor producciónde petróleosedebea la puestaen explotaciónde la cuencade

Campos(Río de Janeiro)y los camposde la cuencade Potiguar(en el noreste).

30 El área denominadaCono Sur está compuestapor: Argentina, Chile, Paraguayy

Uruguay.

~‘ El grupo de derivados del petróleoestá integrado por las gasolinas,Ja nafta, el
alcohol, el keroseno, el turbo gas,el diesel-oil y el fuel- oil. Puedeverseel apéndicedel
presente capítuloparatenerpresentesuscaracterísticasfísicas y susprincipalesdestinosen
cuantoal consumo.
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Al analizar la estructura de la oferta de energía

secundariaqueda de manifiesto, de forma másclara si cabe,el acentuadoprocesode sustitución

delos derivadosdel petróleopor la electricidady el gaslicuado.Las restantesfuentessecundarias

apenasexperimentanvariacióna lo largo del espaciode tiempoestudiado.

Es destacableel hechodequeen todaslas demarcacionesconsideradassemanifiesta

el mismo fenómeno,no obstante,seproducendiferenciasde grado,destacamos,por ejemplo,el

granpesoquela electricidadtienedentrode la estructurade ofertasecundariabrasileña,el mayor

en relacióna la región 32•

La ofertade energíasecundariaseencuentranotablementeconcentradaen dospaíses.

En efecto, México y Brasil suministrabanen 1970 el 41,41% de la oferta secundaria

latinoamericana,en 1992 el gradode concentraciónseincrementó,proporcionandoambospaíses

el 62,56% de la energíasecundariatotal ~. Los restantesgruposde paísespresentanal final del

períodoreflejadounaparticipaciónen la ofertatotal de energíasecundariade la región menorque

la queteníanal principiodel período.

32 La oferta de electricidadse multiplica parael conjunto latinoamericanopor 4,3,

presentando tasas de crecimientomedio anual del 14,3%. ParaBrasil la oferta de
electricidad en el lapso de tiemporeferido semultiplicó por 5,83, las tasasde crecimiento
promedioanual fueron del 21 %. Brasil, que ya representabael 31,13% de la oferta
regionalde electricidaden 1970, suponíaen 1992el 42,18% del total regional.Puedeverse
el anexoestadfsticoelaboradoapartir de la informaciónsuministradaporOLADE, (1993a).

~ Existe un cierto paralelismo,paraMéxico y Brasil, entreel gradode participación
en la oferta total secundarialatinoamericanay el gradodeparticipaciónen el conjunto del
productointernobruto total. En 1970, Brasil y México representabanel 45,50% del
producto interno regional y, en 1991, ascendíaal 57,80%,produciéndose,comoen el
casode la oferta total secundaria,un aumentoen el gradode concentración. Sin duda
algunaqueexistenvinculacionesentrela ofertaenergéticay el productointerno, y viceversa.
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2.3.- La estructuradel consumode derivadosdel petróleo.

Parael conjuntode la región se asistea un cambio en la estructurade consumode

derivadosdel petróleo. Si en 1970 el derivadomás consumidoera el fuel- oil, seguidode los

destiladosmedios(diesel-oil y keroseno)y, en tercer lugar, de las gasolinas;en 1992, son los

destiladosmediosquienesocupanel primer lugar, seguidosde las gasolinas,quedandorelegadoel

consumode fuel- oil al tercerlugar. AméricaLatina y el Caribemodifica sus pautasde consumo

de derivadosde petróleoen la mismalínea en que se alterael consumoen el conjuntomundial,

consumiendoen mayor medidaderivadosdel petróleo mediosy ligeros.

El consumode derivadosdel petróleoseencuentramuy concentradoen los países

másgrandes.En 1970, Brasil y México representabanel 39,81% del consumototal de derivados

del petróleode la región;en 1992, los mismospaísesconcentranunaproporción delconsumototal

aúnmayor, el 59,58% ~.

Si nos detenemosa analizarla evolución del consumode derivadosdel petróleoen las

distintasáreasconsideradas,observamosdistintaspeculiaridades.

En México ha existidoalo largodel espaciotemporalreferidoun predominiopermanente

de las gasolinas,verificándoseuna mayor presenciadel fuel- Oil en 1992 que en 1970, en este

último año la presenciade destiladosmedios se hallaba por encimade los destiladospesados.

México aumentael gradode participación en el consumototal de derivadosdel petróleo de la

región, pasandode absorberen 1970 la quinta partea consumiren 1992por encimade la tercera

parte.

~‘ Si prestamosatenciónal gas licuado,alas gasolinas,al diesel-oil y al fuel- oil, vemos
que el grado de concentraciónpara ciertos productoses aún mayor que lo reflejadoen
términosagregados.Efectivamente,en 1970,paralos dospaísesconsideradosconjuntamente,
los productosantescitadosrepresentabanel 57,18%,el 45,69%,el 39,31% y el 34,13%,
respectivamente;en 1992, el grado de concentración aumentó para todos los
productos, llegandoa significar el 63,26%, el 68,61%, el 58,75% y el 56,05%,
respectivamente.Puede verse el anexo estadísticoelaboradoa partir de la información
proporcionadapor la OLADE.
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• En Centroaméricapodemosapreciarla sustitucióndel fuel- oil por los destiladosmedios

a lo largodel período,manteniéndoseconstantela participaciónde las gasolinastanto al principio

comoal final del horizonte temporal. La participacióncentroamericanaen el consumototal de

derivadosdel petróleode la región permanecemuy estable.

• En el Caribe hay un predominiodel fuel- oil que no se altera a lo largo del tiempo

considerado,los destiladosmediospermanecenen segundolugar y las gasolinasen el tercero. La

participaciónen el consumoregionalcae, si bien no significativamente.

En la zona Andina, al igual que en México, hay una supremacíaen el consumode

gasolinas,quedandodetrásel consumode destiladosmedios y, en tercer lugar, el fuel-oil. Se

registraunacaídade la participaciónandinaen el consumode derivadosdel petróleode la región,

si bien no es muy acusada.

• En Brasil hay un predominiode los destiladosmedios, tanto al principiocomoal final

del período. El fuel-oil que inicialmente representabael 31,82% del consumo brasileñode

derivadosdel petróleopasaen 1992a suponerel 16,88%,siendouna participacióninferior, en este

último año, a la quealcanzanlas gasolinas.En el conjuntolatinoamericanoganaparticipación,de

absorberen 1970 la quinta partedel consumoregionalde derivadosdel petróleopasaa consumir

en 1992 la cuartaparte.

En el Cono Sur secompartela tendenciaapuntadaparael conjuntolatinoamericano.Se

registrauna caídaen la participacióndel consumosubregionalen el regionalmuy acentuada.

2.4.- La estructurade consumormalsectorial.

Parael conjunto latinoamericanopodemosapreciarun cambioen la estructuradel

consumofinal sectorial a lo largo del períodoestudiado.Así, mientrasque en 1970 el sector

residencialy los servicios eran el sector quemásparticipación lograbaen el global (33,37%),

seguidode la industria(31,22%)y del sector transporte(25,83), en 1992 el sectortransporte,de

los tresanteriormentereferidos,es el que alcanzaunamayor participaciónen el total (32,72%),

seguidode la industria, queapenasmodifica su proporción en relaciónal total (31,23%>,y del

sectorresidencial(24,82%).
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Al igual queocurríacon el consumode derivadosdel petróleo, el consumofinal

sectorial seencuentraextraordinariamenteconcentradoen dos países. No obstante,el grado de

concentraciónes inferior en ésteque en aquel. En 1970Brasil y México representabanel 51,14%

del total, en 1992, se situabanen conjuntoen el 55,42% ~.

Por último, si bien no integra un epígrafe específico, haremos algunas

consideracionesen relación al consumoper cápitade energíaen la región. A pesarde quese han

producido procesosde sustitución de fuentesenergéticasmenoseficientes(leña> por otras más

eficientes(hidrocarburosy electricidad), lo que, en cierta medida, podría explicar un menor

consumofinal para abastecerlas mismasnecesidades,la evolución del consumoper cápita de

América Latina y el Caribe muestra un cierto estancamientopara el espacio temporal que

consideramos~. Juntoaestatendenciase manifiestaunadisminuciónde la intensidadenergética”

para la región, probablementecomo resultado de la recesióneconómicaen general, y de la

reducciónde la tasade inversión, la falta de actualizacióntecnológicay de la capacidad ociosa

del aparatoproductivoen particular. Ello nospermitidaexplicar, entreotros factores,queen 1992

“ Si atendemosa los distintos subgruposque lo integran, transporte, industria,
residencial, servicios y público y agro y otros, incluyéndoseen este último la pesca, la
minería,la construccióny otros,en 1970 los nivelesde concentraciónquealcanzabanBrasil
y México erande 49,67%, 46,48%,42,97% y 59,7%,respectivamente.En 1992 el grado
de concentración para ambos se situaba en 60,13%, 51,49%, 64,63% y 61,62%
respectivamente.

36 Puedeverseel anexo estadísticoen la partededicadaal consumomundial per cápita

de energía.No obstante,seobservaun alto gradode heterogeneidaddentrode la amalgama
de paísesque componen la región. Así, de las distintassubregionesempleadasMéxico,
la zona Andina y el Cono Sur presentanun consumoper cápita superior a la media
latinoamericanaen 1992. Brasil, Centroaméricay el Caribese sitúan pordebajode la media
en el mismo año.

“ La intensidadenergéticaesla cantidaddeenergíaconsumidapor unidaddeproducto.
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la regiónconsumala mismacantidadde energíaqueen 1980paraproducirunaunidaddeproducto
El patrón energéticolatinoamericanocaracterizadopor un estancamientodel consumoper

cápita y unadisminuciónde la intensidadenergéticaes característicode los períodosde marcado

empeoramientode los indicadoreseconómicosy sociales~.

3.- El desarrollode las fuentesenergéticasa nivel mundialy regional

El hechode encontrarnosen un mundoque cambiaa velocidaddevértigo haceque

cualquierintentodeidentificar el devenirde losacontecimientosfuturosresulteextraordinariamente

aventurado.No obstante,aúnariesgode equivocamos,pretendemosesbozaralgunasde las líneas

quepuedenseguirlas fuentesenergéticasen el mañana~.

~ En el conjuntode los paísesde la OCDE se siguió en los últimos veinte años un
senderoenergético marcado,entreotros factores,por una disminución de la intensidad
energética, lo que prueba que se mantuvo cierto énfasis en la renovación energética
(conservaciónenergética,nuevastecnologías que aumentenla eficiencia en el empleode
la energía,etc.),siendonotableel esfuerzo.

~ En distintos documentosde OLADE observamosel acento que se pone en la
consecuciónde una mayor eficienciadentrodel sectorenergético,considerándoseen alguno
de ellos como el objetivo principal de los cambiosque deban introducirse. OLADE,
(1993a).PP. ix y ss. En esalínea, las reformaseconómicasque se definenparacadapaís
en el sector de la energíapuedenimplicar una reestructuración general del sector, la
desregulaciónde algunasáreas,la re- regulaciónde otras,un mayor espacio,con dudas,
para la iniciativa privada y el dotara las empresaspúblicasde eficiencia.Entendemosque
la participacióndel sectorprivado en el sectorenergéticotomará un cierto tiempodebido
a las característicaseconómicasde la cadenaenergética,especialmentela eléctrica,donde
sepresentanlargosperíodosde maduraciónde las inversiones,bajarentabilidaddel capital
y costosirreversibles,unido a la necesariaconsideraciónde la electricidadcomo servicio
público y no como industria, hacenpreveerlas dificultadesde participacióndel sector
privado.

~ Se puedever en ese sentido OLADE, (1993a), PP. 46-51; Instituto de Economía
Energética,(1992); WAES, (1981).
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En las próximasdécadasla produccióndepetróleoseguiráaumentando.Los países

queconformanla OPEPcubrirángran partede los incrementosde la oferta, tantopor contarcon

la capacidaddeproducción,comopordisponerde las mayoresreservasmundiales.Lasincógnitas

se sitúan en la recuperaciónde la producciónde la Comunidadde EstadosIndependientes(CEI)

y en lasgrandesexpectativasdealgunospaísessubdesarrolladoscomoBrasil, México y Colombia.

El petróleoseguirájugandoun papel importanteen los balancesenergéticosde los

paísesdesarrollados,apesarde los esfuerzosrealizadosparareducirla dependenciaenergética.En

los paísessubdesarrolladosno sealcanzaránlas metasde eficienciay racionalizaciónen el consumo

que han logrado los desarrollados,tanto por las característicasde la demandacomo por las

dificultadespara articular programasy políticas en la línea apuntada.

El balanceprevisiblede la oferta y de la demandade petróleopodríaencuadrarse

en un esquemade mercadoen el cual los principalesagentes~ evitaránconfrontacionespara

impediralteracionesbruscasen el mercadopetrolero.La evolucióndelprecio delpetróleoseespera

quesemantengaestableen el medianoplazo, oscilandoentrelos 18 US$ y los 24 US$ por barril.

En lo que respectaa las perspectivasde la energia nuclear 42 el principal

41 Los principalesagentesson los paísesexportadoreslos paísesconsumidoresy las

empresastransnacionalesque mantienen un importantegradode control en el áreade la
produccióny de la comercialización.

42 Hasta fines de 1990, seencontraban 83 pedidos de construcción de centrales
nucleoeléctricascon una capacidadde 65.760MM’, con fechastentativas de entradaen
servicio desde 1991 hasta 1999. Cinco de estasunidadescorrespondena AméricaLatina
(Argentina1, Brasil 1, Cuba2 y México 1); 38 se localizanen Europadel Este(Bulgaria
2, Checoslovaquia6, Rumania5, y la CEI 25); 14 en países de Asia (China3, India 7,
Irán 2 y Corea2); y las restantes26 en paísesde la OCDE (Canadá2, EE.UU. 1, Francia
6, Japón 10 y el Reino Unido 1). De estospedidosde construcción, se cancelarontres
el mismo año, unaen EstadosUnidosy, dosen la aúnentoncesChecoslovaquia.Asimismo,
el procesode cambiosen EuropaOriental arroja serias dudasen relacióna la puestaen
marcha de la construcciónde las unidadesprogramadasante las notables dificultades
económicas y financieras por las queatraviesan.En relacióna Cuba es dudoso que se
implementeel programaprevisto en la medidaque e] apoyo tecnológicodependíade la

171



interrogantese sitúaen el plano~io-político, en la medidaqueen lassociedades,en especiallas

delos paísesdesarrollados,existeun gradodeoposiciónnotableaestaalternativade abastecimiento

energético.Los planesde expansiónenergéticade lospaísesdesarrolladosrealizanconsideraciones

marginalesen relacióna la energíanuclear,a pesardel elevadopesoque tiene esta fuente para

algunospaíses~

En el caso de América Latina, a pesar de que se encuentran reactores

económicamenteeficientesen el rangode los 250-500 MW, pocosson los sistemaseléctricosque

puedanaceptarunidadesdeestetamañoparala expansióndelos sistemasde generación.Argentina,

Brasil y México ~ cuentancon unidadesen el rangode los 600- 700 MW.

En el sector hidráulico debemos destacar, por un lado, el alto grado de

aprovechamientoen lospaísesdesarrolladosy, por otra parte, el bajo gradode aprovechamiento

actual del potencialhidroeléctricoregional ~ A pesarde la tendenciaapuntadaes uno de los

antiguaUnión Soviética.OLADE, (1993a),Pp. 48- 49.

‘~ Apoyándonosen la información que proporcionala Agencia Internacionalde la
Energía, (1993), podemosver quehay paísesdonde la producciónde energíaeléctrica a
partirdeenergíanuclearesmuy relevante.Así, en 1991,en Franciarepresentabael 73,61%
del total; en Bélgica, el 60,20%; en Finlandia, el 33,54%; en Japón, el 24,26%; en
EE.UU., el 20,31%,por citar algunosdel entornode la OCDE.

~ Argentinaque concluyóAtucha II paralizó los programasIII y IV; Brasil paralizó
AngraIII y México concluyó LagunaVerde II.

~ A pesar de las notabléstasas de crecimientode la potencia instalada (12,3% en
promedioanual para la décadade 1970-1980y 6,2% en promedioanual parael período
comprendidoentre1980-1990)y del relativamenteimportantepesode la energíahidráulica
en la producciónde electricidaddentrodel continente(en el 60% de mediaparael lapso
comprendidoentre1975- 1990), el gradodeaprovechamientodel potencialhidroeléctricode
la región es bajo (13,54% del total en 1990). Ello permitiría una notable tasa de
expansión siemprey cuandose cuentencon los recursosnecesariosparallevarlaa efecto.
Las tasasque se proporcionanestáncalculadasa partir de la información estadísticaque
suministrandiversos anuarios elaboradospor la CEPAL con la metodologíade OLADE,
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subsectoresquemayordinámicapresentóen los paísesde la región en los últimos veinteanos

Las limitacionesfinancierasy técnicasparaexplotaresterecursoharánque su penetraciónen las

próximasdécadasseamoderada.

El gas natural puedeser la fuenteque alcanceun mayor gradode penetraciónen

el mercadomundial. Razoneshay parasuponerloasí, entreotras: los bajos costesde producción

no superioresa los 3-4 US$ por barril equivalentede petróleo, los bajos niveles de costos de

conversióndel equipamientoasociadoa su uso, y su baja contaminación.Con rarasexcepciones,

comolas ventasde Bolivia a Argentina,quien lo comercializaen el granBuenosAires, la mayoría

de las exportacionesde gas natural sedirigen a los paísesdesarrollados~.

Parael conjunto latinoamericanola penetracióny el comercio intrarregionalserán

moderados.Los elevadoscostesde infraestructura en transporte y distribución, así como

la inexistenciade empresasen la región dedicadasal negociodel gas y la necesidadde coordinar

a los agentepúblicos y privados entendemosque pueden ser algunosde los elementosque

dificultan la expansiónde la fuente energéticaalternativamás económica a los hidrocarburos

líquidos.

CEPAL, (1993).

46 La expansión hidroeléctrica ha sido una de las causantes del importante

endeudamiento de los países, verificándoseque no todos los proyectosdesarrollados
alcanzabanla viabilidad económica ni la rentabilidadcalculadatanto por los paísescomo
por las agenciasmultilateralesde créditoque aceptaronsu financiamiento.El endeudamiento
del sector representaen promedioel 20% de la deuda total de los países.Entre 1970 y
principios de los ochenta,la región recibió 80.000 millones de US$ por conceptode
créditospara el desarrollodel sectorenergético,destinandoel 72% al sectoreléctnco.

~ A partir dela informaciónquepresentala AgenciaInternacionalde la Energía,(1993),
pp. 73- 76., podemosapreciar.quelos paísesqueintegranel grupo de la OCDE son quienes
realizanla mayorpartede las importacionesde gasnatural en el mundo. Efectivamente,en
1971, absorbían el 81,16%; en 1973, el 80,09%; en 1978, el 84,50%; en 1987, el 81,37%;
en 1988, el 81,86%; en 1989, el 81,61%; y, por último en 1990, el 82,17%.
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Por último, en relaciónal carbón minera!, señalaremosquese trata de una fuente

energéticaorientadamásal consumointerno queal mercadoexterno,con excepciónde ciertos

paísescomo Polonia, Sudáfricay recientementeColombia (yacimiento Cerrejón). En América

Latina el futuro del carbón térmico estaráestrechamenteligado a las perspectivasde generación

eléctricay a su gradode competitividad,técnica, económicay ambiental,frente a otras fuentes

comoel gasnaturalo el fuel- oil.
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Apéndice.Notasconceptualesde caráctergeneral.
Estasacotacionesson de carácterconceptualy rigen también para los apéndices

estadísticosrespectivos.

1.1.- ENERGíA PRIMARIA

.

Se consideracomotal a las distintasfuentesde energíatal comose obtienenen la
naturaleza,ya sea: en forma directacomo el casode la energíahidráulicao solar, la lelia y otros
combustiblesvegetales;o despuésde un procesode extraccióncomoel petróleo, carbón mineral
gecenergía,etc. A los efectosdel presentetrabajolas fuentesprimarias de energíason:

• Petróleocrudo. Mezcla compleja de hidrocarburosde distinto peso molecular; su
composición es variable. Es empleadocomo materia prima en las refinerías para el
procesamientoy obtenciónde susderivados.

• Gasnatural.Mezclagaseosade hidrocarburos.Incluyetantoel gasnaturallibreobtenido
de los camposde gas, comoel asociadoque se generaconjuntamentecon el petróleocrudo.

Carbón mineral. Mineral combustiblesólido, de color negro o marrón oscuro que
contiene esencialmentecarbono, así como pequeñascantidadesde hidrógeno, oxígeno,
nitrógeno, azufre y otros elementos. Resulta de la degradaciónde organismosvegetales
durantelargos períodos,por la accióndel calor, presión y otros fenómenosfísico- químicos
naturales.

• Hidroenergía.Es la energíapotencialde un caudalhidráulico

• Geoenergía.Es la energíaalmacenadabajo la tierra en forma de calor, la cual puede
ser transmitidahaciala superficie por un fluido que esté en contactocon la roca caliente.Este
fluido está constituido,en general,por aguaen estadolíquido, vapor o un mezclade ambos. Se
considerapara esta fuente sólo la porción de dicha energía utilizada en la generación de
electricidad.

• Nucicoenergía. Es la energíaobtenida del mineral de uranio después de un
procesode purificación o enriquecimiento.Lo que se consideraenergíaprimariano es el mineral
de uranio sinoel contenidofisionable quees el que alimentalas usinasnucleares.

• Leña. Energíaqueseobtienedirectamentede los recursosforestales.Incluyelos troncos
y las ramas de los árboles,pero excluye los desechosde la actividad maderera.

Productosde caña. Se incluyen los productosde cañade azúcarque tienen fines
energéticos.Entre ellos se encuentranel bagazo,el caldo de cañay la melaza.
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Otras fuentes.Bajo esterubro se engloban:

a) Combustiblesanimales. Son los recursosde las actividadesagropecuariasy los
desechos urbanos. Los que se utilizan directamentecomo combustibleen forma seca, o
convertidosen biogás,a travésde procesosde descomposición.

b) Combustiblesvegetales.Recursosobtenidosde los residuos agroindustriales
y forestales para propósitosenergéticos.Se incluyen todos los desechosagrícolas(exceptoel
bagazode caña).

c) Otrasfrentes energéticasprimarias. Se incluyen la energíaeólica, solar y
cualquierotra fuenteprimaria no mencionadaen las descripcionesanteriores,perorelevantespara
la estructuraenergéticade un país.

1.2.- ENERGLA SECUNDARIA

.

Son los diferentesproductosenergéticosqueprovienende los distintoscentrosde
transformación.Las formasde energíasecundariaconsideradasson las siguientes:

• Electricidad.Energíatransmitidapor los electronesen movimiento.Se incluye la energía
eléctricacon cualquier recurso,seaprimario o secundario,en plantashidroeléctricas,térmicas,
geotérmicaso nucleares.

• GasLicuadodel petróleo(GLP). Mezcla de hidrocarburoslivianos quese obtienende
la destilacióndel petróleoy/o del tratamientodel gasnatural.

Gasolinas,naftas!alcohol.Mezclade hidrocarburoslíquidos,obtenidosdela destilación
del petróleoy/o del tratamientodel gasnatural. Dentrode estegrupo seincluyen:

a) Gasolina de aviación. Mezclade naftasreformadasde elevadooctanaje,de alta
volatilidad y de un bajopuntode congelamiento,usadaen avionesde hélicecon motoresdepistón.

b) Gasolinade motor. Mezclacomplejade hidrocarburosrelativamentevolátilesque
con o sin aditivos se usa en el fuhcionamientosde motoresde combustióninterna.

c) Gasolina natural. Productosdel procesamientodel gas natural. Se usa como
materiaprima paraprocesosindustriales(petroquímica),en refinería o semezcladirectamentecon
las naftas.

d) Nafta. Líquido volátil obtenidodel procesamientodel petróleoy/o gasnatural.Se
usacomomateriaprima en las refinerías,comosolventeen la manufacturade pinturasy barnices
y comolimpiador. También se lo usa en petroquímicay producciónde fertilizantes.

e) Alcohol. Comprendetanto el etanol (alcohol etílico) comoel m~tanol (alcohol
metíico)usadoscomo combustibles.
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Kerosenoy Thrbo. El kerosenoes un combustiblelíquido constituidopor la fracciónde]
petróleoquesedestilaentrelos 150 y 300 gradoscentígrados.Se usacomocombustiblepara la
cocciónde alimentos,el alumbradoen motoresy como solventeparabetunese insecticidasde uso
doméstico.

El turbo es un kerosenocon un grado especial de refinación con un punto de
congelaciónmásbajo que el kerosenocomún.Se utiliza en motoresde reaccióny turbo hélice.

• Diesel y GasOil. Combustibleslíquidos queseobtienende la destilaciónatmosféricadel
petróleoentrelos 200y 380 gradoscentígrados,son máspesadosqueel kerosenosiendoutilizados
en máquinasdiesel y otrasmáquinasde compresiónignición.

• Combustiblespesados(Fuel Oil). Es el residuo de la refinación del petróleo y
comprendetodos los productospesados.Generalmentees utilizado en calderas,plantaseléctricas
y navegacion.

• Coque. El término general“coque seaplica a un material sólido no fundible, de alto
contenidode carbono,obtenidocomoresultadode la destilacióndestructivade] carbón mineral,
petróleo y otros minerales carbonosos.Existen distintos tipos de coque que normalmentese
identifican añadiendoal final el nombredel material quele dio origen. Se incluye en esta fuente
el coque de petróleoy el de coquerías.

• Carbónvegetal. Combustibleobtenidode la destilacióndestructivade la maderaen
ausenciade oxigeno, en las carboneras.Suscaracterísticasvaríansegúnla calidad de la leñaque
le dé origen.

• Gases.Correspondena los combustiblesgaseososobtenidoscomo subproductosde las
actividadesde refinación, coqueríasy altos hornos. Asimismo, se incluye el gas obtenido en
biodigestores.

• Otroscombustiblessecundarios.Son todos los productosenergéticossecundariosque
no han sido incluidos en las definicionesanterioresy que tenganparticipaciónen la estructura
energéticade un país.

• Productosno energéticos.Sonaquellosproductosqueno seutilizancon finesenergéticos
aún cuando poseenun considerablecontenido energético;entreellos se puedenmencionarlos
asfaltos,aceites,grasas,lubricantes,etc.

1.3.-OFERTA TOTAL

.

Vamos a conceptualizarlacomo la cantidad de energía primaria y secundaria
disponible para satisfacer las necesidadesenergéticasde un país, tanto en los procesosde
transformación,comoen el consumofinal. Paradeterminarla ofertatotal esprecisoteneren cuenta
los siguientesconceptos:
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• Producciónde energíaprimaria. Se consideracomo tal a toda energía,extraída,
explotada,cosechada,etc., que seade importancia para un país y que lógicamentehaya sido
producidaen el territorio nacional.

• Produccióndeenergíasecundaria.Constituidapor los diferentesenergéticosquesehan
generadodel procesamientode la energíaprimariasen los centrosde transformación,dentrode un
país.

• Importación. Incluye todaslas fuentesenergéticasprimarias y secundariasoriginadas
fuera de las fronterasy que ingresana un paísparaformar partedel sistemade la oferta interna
de energía.

Exportación.Cantidadde energíaprimariay secundariaqueun paísdestinaal comercio
exterior.

• Variación de inventarios. Es la diferenciaentre las existenciasiniciales menoslas
existenciasfinalesde un añodeterminado,en las instalacionesde almacenamientode los diferentes
productos.

• No aprovechada.Energíaque, por la disponibilidad técnicay/o económicade su
explotación,actualmenteno estásiendoutilizada.

1.4.- CONSUMO-FINAL SECTORIAL

.

Señalaremosque estaintegradopor:

• Sectortransporte.Cantidad total de combustiblerequeridopara mover el parque de
vehículos.

• Sector industrial.El consumofinal de estesectorestáconstituidopor cualquier fuente
energéticaempleadaen los procesosque sellevan a cabodentrode los límites del establecimiento
en el queciertasmateriasprimasson transformadasen productosfinales.

• Sectorresidencial.El consumofinal del sectorresidenciales el correspondienteal que
se lleva a caboen los hogaresurbanosy ruralesde un país.

• Sectorcomercial,serviciosy público. Al subsectorcomercialpertenecenlos consumos
de energéticosen comerciosmayoristas,minoristas,restaurantesy hoteles.

En el subsectorserviciosse hallan incluidos los establecimientosfinancieros,de seguros,
y de servicios prestadosa otrascompañías

En el subsectorpúblico, constanlos establecimientosde servicios socialesy comunales;
comoescuelas,universidades,salud, administraciónpública, defensa,etc.
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• Sectoragro,pescay minería, construccióny otros. Sehan agrupadoen estesectorlos
consumosfinales de fuentesenergéticasde los subsectoresagricultura,pescay mineríay además
construccióny otros; debidoa la dificultad que presentabala desagregacióndel consumofinal de
cadauno de estossubsectoresparaalgunospaíses.

• Sectorenergético.Se refiere a la cantidadtotal de productosprimarios y secundarios
utilizados por todos los sectoresde consumo, antes mencionados,en la satisfacciónde sus
necesidadesenergéticas.Es por lo tanto el total de la sumade todos los sectoresde consumode
energía.

Sectorno energético.Estesectorestádefinidopor los consumidoresqueempleanfuentes
energéticascomo materiaprima parala fabricaciónde bienesno energéticos.

1.5.- CONSUMO FINAL TOTAL

.

Es toda la energíaque se entregaa los sectoresde consumo, tanto para usos

energéticos,comono energéticos.

1.6.- RESERVASPROBADAS

.

Sonlosvolumeneso cantidadesdeenergéticoscuyosdatosgeológicosy de ingeniería
demuestrancon razonableseguridadqueson recuperablesde los yacimientos,bajo las condiciones
económicasy de operaciónvigentes.
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Vm. EVOLUCION DE LOS SISTEMAS ENERGETICOS EN MERCOSUR.

En el capítuloque iniciamospretendemosmostrarun panoramade la evolución de

lossistemasenergéticosdentrodelospaísesqueconformanel MercadoComúndelSur (Mercosur) l

entre 1970 y 1992. Paraello nos hemosamparadoen la informaciónestadísticaqueproporciona

OLADE y algunosotros documentoselaboradosen la región 2~ Los aspectosenergéticosque se

mencionanresponden,en todo momento, a la conceptualizaciónrealizadaen las notas que se

presentaronen el apéndicedel capítuloanterior.

La estructuradel capitulo es la siguiente: en primer lugar, nos ocuparemosde la

oferta total de energíaprimaria, atendiendosucesivamentea la producción,la importación y la

exportación.En segundolugar, haremosreferenciaa la oferta total de energíasecundariadonde

presentamosla misma ordenación de subepigrafesque para la primaria. En tercer lugar,

consideramosel consumofinal de energíasecundaria.En cuartolugar, nosreferiremosal consumo

de energíapor sectores.En quinto lugar, nos ocuparemosdel peso que mantienenlas fuentes

energéticasrenovablesy no renovablesen el conjuntode los distintos sistemasenergéticos.En

1 El MercadoComún del Sur se constituyeel 26 de abril de 1991 a través del Tratado
de Asunción. Estableceun compromisofundamentalmentepara formar una zona de libre
comercioentre los paísessignatarios.El tratadodefine su conceptode mercadocomún,que
deberáincorporarlos siguienteselementos:

i) libre circulaciónde bienes,serviciosy demásfactoresproductivosentrelos países.
u) establecimientode una tarifa externacomún.
iii) adopciónde unapolítica comercial unificadacon relación a tercerospaísesy/o

bloqueseconómicos.
iv) coordinación de políticas macroeconómicasy sectorialesentre los países

participantesen términosde comercioexterior y políticas agropecuaria,fiscal, monetaria,
cambial,de capitales,de servicios, aduanera,de transportey de comunicaciones.

2 VéaseOLADE, (1993a). Para Argentina Pp. 45- 53; para Brasil Pp. 81- 91; para
Paraguay pp. 273- 283; para UruguayPp. ~ 343. Para el caso brasileño se ha
empleado el informe del SubcomitéBrasileño dentro de la comisión de Integración
EléctricaRegionalelaboradopor el Ing. Dovel Soares Ramos.Para Paraguayempleamos
el informe 3/92 del Subgrupo de trabajo 9, Política Energética. Comisión: Sistemas
EnergéticosComparados.
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sextolugar,haremosmenciónal autoabastecimientoenergéticodentrode los paísesdelMercosur.

En séptimolugar, realizaremosun breveanálisisde la sustituciónentrefuentes.Por último, hay

quemencionarla existenciade un anexoestadísticoque se presentaal final del documento,en el

quese recogeinformaciónespecífica en materiaenergéticaparacadapaís.

1.- La oferta total de energíaprimaria.

Como hemosseñaladocon anterioridadnos ocuparemos,por este orden, de la

producción,dela importacióny de la exportación.En cadacasodistinguiremoslas consideraciones

querealizamospor países.

1.1.- La producci~$n.

Los recursosenergéticosde Argentina son relativamenteabundantesy variadose

incluyenpetróleo,gas natural,hidroenergíay uranio. La producciónde energíaprimaria se halla

concentradaen los hidrocarburos, tanto al principio como al final del período referido, la

participaciónde los mismosse sitúaen nivelescercanosal 90% ~.

Ahorabien, comoresultadodela política practicadade sustituciónde derivadosdel

petróleo por gas natural, hidroenergíay energíanuclear, cayó la participacióndel primero a

expensasde los otrosmencionados.Así, mientrasqueen 1970el petróleo representabael 67,60

% de la producciónde energíaprimaria, en 1991 habíadescendidohastael 49,91% ‘~.

~ Se puede ver el apéndiceestadístico.En 1970 los hidrocarburosrepresentabanel
90,31%; en 1975, el 89,79%; en 1980, el 89,37%; en 1985, el 88,22%; en 1990, el
90,49%; y, por último, en 1991, el 90,22%.

‘~ De las fuentes sustitutivas del petróleola quepresentamayorcrecimientoen términos
relativos es el gasnatural.El crecimiento,queseinició en la décadadelos setenta,sebasaba
en la política de sustitución de petróleo y derivados, el descubrimiento de la cuencade
Neuquén, la ampliación de las redes de transportey la apertura de nuevasplantas
compresoras. En el período considerado la tasa de crecimiento medio anual fue del
7,61%.
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En lo que respectaa la producciónde energíade origen hidráulico tenemosque

señalar que la variación porcentualque experimentoentre 1970- 1991 fue del 660%. Este

crecimiento tan notable es el resultadode las políticas nacidasen la décadadel setenta,para

privilegiar la construcciónde centraleshidroeléctricas~.

La energíanuclearpresentala mayor variación ya queen 1970 no tenía ningún

gradode participacióny en 1991 esla cuarta frente de energíaprimariaparaArgentina~.

La leña,los productosde cañay el grupootraspresentanunaparticipaciónmarginal

en el conjunto de la producciónde energíaprimaria, que ademásse va reduciendoconforme

transcurreel tiempo.

En Brasil asistimosa un crecimientode la producciónde

energíaprimaria del 70% en el períodoconsiderado.Debido,en gran medida,al crecimientoque

ha experimentadola produccióninternade petróleo.

El sector petróleo manifiesta un crecimiento para el período consideradodel

293,20%,lo quepermitió reducir de forma significativa la importaciónayudandoa mejorar los

~La producciónde energíade origen hidráulico aumentóhasta1988 dondese padeció
unacrisis comoconsecuenciade las escasasprecipitaciones,que revirtió la tendencia,dada
la inelasticidad del sectoranteestetipo de dificultades.

6 Dentrode la evoluciónde la producciónde energíade origen nuclearhayquedestacar

tresaspectos.En primer lugar, el salto quese produceentre1980 y 1985 en el que duplica
la producciónde energíade oligen nucleares debidoa la puestaen marchade la segunda
centralatómica (EmbalseRío III). En segundolugar, entre1987 y 1989 seproduceun
descensoen la produccióndel sectorpor la salida de servicio de la centralde Atucha 1 y,
por último, el retorno al servicio de esaplantapermiteregistrar un notableincrementoen
1991.
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saldosde la balanzacomercial.Las cuencasde Campos(Río de Janeiro)y la cuencade Potiguar

(Noreste)son los principalesresponsablesdel aumentode la producción.

La energíade origenhidraúlicopresentatambiéntasasde crecimientorelevantes.En

promedioanual sesitúan en el 20$2%. Es el resultadodelamplioprocesodesustituciónenergética

emprendidopor partede Brasil que se materializóen la entradaen funcionamientode grandes

usinasen el Surestey en el Norestedel país ~.

La energía de origen nuclear, que otrora implicara delirios de grandeza~ ha

desaparecidodesde1991 de las fuentesde producciónde energíapnmaria.

La lelia y los productos de caña, que eran las principales fuentes energéticas

brasileñasen 1970, han reducidosu participaciónen el total, si bien siguensiendopredominantes
9

cuandolasconsideramosen relaciónal conjunto

‘ Sepuedever de forma másdetalladala informacióncontenidaen el siguientecapítulo
referenteal aprovechamientode la alternativahidroeléctrica.

8 La opción nucleares tratadaen el siguientecapítulode forma másamplia.

~La leña y los productosdecañarepresentabanen 1970el 71,47% de la producción
de energía primaria de Brasil. En 1992, la participación se ha reducido
considerablemente,alcanzando el 43,77 %. La pérdida de importanciaporcentual de
lelia y los productosdecañapuedeexplicarsepor la crecienteurbanizacióny electrificación
que ha experimentadoel país; por el empleo de más maquinariasque emplean
electricidado derivadosde petróleocomo fuentede alimentación;por el crecimientodel
ingresopercápitade la población,con la consiguientebúsquedade mejorasen la calidadde
vida; por agotamientode los recursosforestalescercanosa los núcleosurbanos,lo que, sin
duda , encareceel empleode este recursoenergético, además de deteriorar el medio
ambienteprovocandola desertizacióndeamplias¿reasdelterritorio al no verseacompañadas
por políticasde reforestación~‘ de conservaciónde la riquezaforestal.
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En Paraguay apreciamosun salto cuantitativode notableimportanciaen 1985 en

relación al períodoanterior. La razón se halla en la entradaen funcionamientode la Central

Hidroeléctricade Itaipú (Brasil/Paraguay)que inició susactividadesen 1985 generandoanomalías

en el crecimientode la producciónde energíaprimaria lO•

La leña era la principal fuentede energíaprimaria paraParaguayhasta1985. No

obstante,a pesarde quedarrelegadacon motivo de la entradaen funcionamientode Itaipú, ha

venidoganandocotasdeparticipación,observamosqueentre1985 y 1987seregistraun incremento

sustancial (29,55%)debido a la entradaen operaciónde la siderurgianacional - Aceros del

ParaguayS.A. (ACEPAR) - dondeel consumode carbón vegetal se situaríaen nivelescercanos

a las 50.000mIaño. Tenemosquereseñarque la presencia de productos de caña, para la

obtenciónde alcoholcarburante,seencuentrarelacionadacon la producciónde esterubro agrícola,

las caídas en la producción respondena la disminuciónde incentivosparala producciónde

alcohol por partede la iniciativa privada, siendoactualmentela destileríaestatal “Mauricio José

Troche” la única productorade alcohol carburante.

En Uruguay la producciónde energíaprimariaseencuentraconcentradaen energía

de tipo renovable.La fuenteprincipal esla hidroenergía,destacandola incorporaciónaprincipios

de los añosochentade importantesemprendimientoshidroeléctricos ~. El papel preponderante

de esterecursoenergéticotrae aparejadootro fenómeno.Como se trata de recursoscon pequeño

10 A pesar de la importanciaque revistió para Brasil (véase para ello el siguiente
capítulo) el efecto sobre la produccióntotal de energíaprimaria es muchomayor parael
casoparaguayopor el reducidovolumende producción.Entre 1984 y 1985 el incremento
en la producciónde energíaprimaria fue del 236,4%, frente a un incrementodel 10,69%
entre1985 y 1991.

“ Los aprovechamientoshidroeléctricosson: Salto Grande(1.890MM’) y Constitución
(330 MW). El proyecto de Salto Grande se desarrolléconjuntamentecon Argentina,
acordándosequeUruguay incorporaríapaulatinamentederechossobrela potenciay energía
eléctricageneradas.

184



margende regulación, su producciónes fuertementedependientede las condicioneshidrológicas

del añoestudiado12

En cuantoa lo ocurrido con otras fuentes,debemosdestacarla producciónde leña.

Se mantieneal final de] períodoen el 40% de la produccióntotal, siendo, en parte, el resultado

de la sustituciónde derivadosde petróleopor generaciónde vaporparalos equiposindustriales.

1.2.- La importación.

La evolución de las importacionesen Argentina presentanuna tendenciaestableen

términosrelativos si lo relacionamoscon la producciónde energíaprimaria. Se sitúa por debajo

de 10% para todo el períodoestudiado,correspondiendola mayor incidenciaal gas natural 13

El petróleono se importóentre1981 y 1991. Las comprasde carbónoscilaronentreel 16% y el

28% del total, con una tendenciacreciente,salvo en 1983 y en 1991.

12 efectolo podemosapreciarcomparandola producciónhidroenergéticade losaños

1987 y 1989. Hacia 1989 se registroen la región unaagudasequíaquellevó la producción
hidroeléctricaa menosde la mitad de los valores alcanzadosañosantes.Se puedever el
anexoestadístico.

~ En razón del acuerdofirmado con Bolivia para el suministrode gas quecaducóen
1992.
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En Brasil, el coeficientede vulnerabilidadenergética14 se redujo notablemente

comoresultadode los procesosde sustituciónde petróleopor otras fuentesenergéticasprimarias

y de los incrementosen la producciónlocal de petróleo~

La importacióndecarbónmineralsemultiplicó porcincoduranteel períodoreferido

en tantoquela produccióninternaapenaslo hizo por2,5, siendosintomáticoquela producciónen

1991 esprácticamentesimilar ala registradaen 1980. El paísestudiala tecnologíamásadecuada

paraconsumirmáscarbón nacional,

EnParaguay la importacióndeenergíaprimariase refirió solamenteapetróleo.Hay

un crecimientosostenidoentre1980 y 1989, con excepciónde 1985, momentoen el queestuvo

paralizadala refineríadurantetresmeses.En 1991 tambiénse dio una levecaídaen el monto.

En Uruguay la fuente de energíaprimaria importada es exclusivamenteel

petróleo. Las cantidadesde energíaimportadaen estaforma han llegadoa ser tan relevantecomo

la producciónhidroenergética.

1.3.- La exportación

En Argentina en lo querespectaa las exportacionesde energíaprimaria, el petróleo

presentasaldos exportablesdesdeel inicio del período referido, desapareciendoen 1980 y

~ El coeficientede vulnerabilidadenergéticaes la relaciónentre las importaciones
totalesde un recursoenergéticoy la oferta total de energía.

15 Parael casobrasileñola reduccióndelcoeficientede vulnerabilidadesmuy apreciable
duranteel períodoconsiderado.Así, en 1970 eradel 36,7%,mientrasque en 1991 era del
24,36%.PuedeverseOLADE, (1993a),p. 85.
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reapareciendoen 1985 ‘~. El carbón mineral aparececon volumenesreducidos para los años

1990 y 1991.

En Brasil los saldos exportables de recursos energéticos primarios son

insignificantes,llegandoa ser nulos a partir de 1985.

En Paraguay y Uruguay no ha habido exportacionesde energíaprimaria en el

períodoanalizado.

2.- La ofertatotal de energíasecundaria.

2.1.- La producción.

La producciónde energíasecundariaenArgentina tuvo un crecimientoen el período

analizadodel 23,76%.Ahorabicir, estecrecimientono se encuentrarepartidode forma homogénea,

por el contrario,entre1970 y 1980, seapreciaun crecimientopositivo(27,9%),en tanto queentre

1980 y 1991 asistimosa un decrecimientode la ofertade energíasecundaria(3,29%) 17

16 Losvolumenesde petróleoexportadomantienenunatendenciacreciente desde 1986

hasta 1991 (último año considerado).Estecomportamientosurge,en cierta medida,como
resultadode la mayor participacióndel sector privado y de la eliminaciónde restricciones
a la explotaciónque permitieronuna recuperaciónde los nivelesde producción.Medidas
adoptadaspor el actual gobierno.

17 Argentina experimentatasas de crecimientodel producto interior bruto (PIB) entre
1960- 1965 del 4,4%; entre1965- 1970 del 4,3%;en el período1970- 1975 creceel 3,9%;
entre1970- 1980 el 2,6%; entre1980- 1985 del -1,7%; y, porúltimo, entre1985- 1990 del
-0,81%. Todoslos cálculosestánrealizadosa partir de la información queproporciona
la CEPAL en distintosanuariosestadísticosde AméricaLatina y el Caribe y, representan
tasasmediasanuales.Al concluir el período la economíaArgentina presentabaun PIB
per cápita inferior al de 1970, una distribución más regresiva del ingreso, cambios
profundosen su estructuraproductiva,la restricciónde su deudaexternay la experienciade
habervivido un procesohiperinflacionario,con todaslas consecuenciasrealesy monetarias.
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La evolución de sus componentesnos señala una mayor participación de la

electricidad,del gaslicuado, de las gasolinasy alcoholes,del diesel-oil y coque,y un retroceso

en el keroseno,fuel- oil y carbónvegetal.

El mayor crecimientocorrespondióal gas licuado, seguido por el coque 18 Este

comportamientoresponde,en el casodel primero, a la política de sustituciónen favor del gas,

quese inicia en la décadadel setentay continuódurantela siguiente;en el casodel segundo,al

incrementoen el consumode la industriasiderúrgica.

En lo que respecta a los derivadosdel petróleo,salvo el caso del kerosenoy el

fuel- oil, los rubrosrestantestambiéncrecieron,aunquea tasasmásmodestasa lasdel gas licuado

y el coque.Su participaciónen la produccióntotal de energíasecundariasecomportóen idéntico

sentido.

En cuantoa la producciónde electricidadcrecióde formamásacentuadaentre1970

y 1980 que en el períodocomprendidoentre 1980- 1991 l9~ La expansiónes el resultadode las

grandesobras iniciadas en los años setentay primera mitad de los ochenta,que ampliaron la

18Laproducciónde coquesemultiplicapor 2,18si consideramosel período1970-1991.
Si no prestamosatenciónala disminuciónqueregistróentre1970 y 1980veríamosquellega
a multiplicarsepor 5,44parael período1980- 1991. En el casodel gas licuado se multiplica
por 2,86parael lapso1970-1991.No obstante,no son los recursosenergéticosquetienen
una mayor participaciónen el conjuntode la producciónde energíasecundariaargentina.

19 En efecto, el incrementoexperimentadopor la electricidaden el intervalo de tiempo
comprendidoentre 1970- 1980 fue del 77,36%, manifestandotasas de crecimiento en
promedioanual del 7,03%. rara el período 1980- 1991, el crecimientofue del 40,23%,
presentandotasasde crecimientopromedioanual del 3,35%.
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capacidaddegeneracióntantode origenhidráulico,nuclear,turbogasy turbovapor,si bien las dos

últimas presentanmenormagnitud20~

En Brasil la producciónde energíasecundariacrecióentre 1970- 1991 un 187,74%
21 El crecimiento más acusadolo apreciamosen la electricidad (412,35% en el lapso

considerado),seguidadel diesel- oil (251,42 % ) y del gas licuado (268,88%).El keroseno,el

fuel- oil y los no energéticosreducensu participaciónrelativaa pesarde registrarincrementosde

la producciónen términosabsolutos.

El incrementode la producciónde electricidadrespondea los ambiciososplanes

trazados por los distintos organismosencargados22 se centraron en el desarrollo de las

20 Las centraleseléctricasde gas y de vapor son las que menos seincrementana lo

largo del períodoanalizado.No obstante,estostipos de centralesen conjunto parael lapso
referido son las quegeneranuna mayor proporción de electricidad. En efecto, en 1970,
ambostipos de central represéntabanel 68,57% de la capacidadinstalada.En 1992, aún
manteníanunaposición mayoritaria, si bien no tan marcadacomo al inicio del período,
alcanzabanel 49,43% de la capacidadinstalada.

21 El crecimiento

igual a lo largo
137,26%, con tasas
1991 el incremento
cercanasal 2%.

de la oferta de energíasecundariaen Brasil no se distribuye por
del intervalo estudiado.Desde 1970- 1980 el incremento es de]

de crecimientoanual promediodel 12,47%. En cambio,entre 1980-
es del 21,97%, con tasasde crecimiento anualesen promedio

22 Para una breve aproximacióna la organizacióninstitucional del sector eléctrico

brasileñovéaseel capítulosiguientedentrodel segundoepígrafe,el subapartado2.1. La
estructurainstitucionaldel sectoreléctrico.
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centrales eléctricas de origen hidráulico 23, en ese sentido hay que destacar las usinas

hidroeléctricasdel Surestey del Norestedel país.

La producciónde derivadosde petróleotuvo un crecimientomásmodesto,reflejado

en el incrementode los preciosde las doscrisis del petróleoy seguidade la recesióneconómica

de los últimos años.

La producción de energíasecundariaen Paraguay creció vertiginosamente 24~

En lo que se refierea la electricidades necesarioapuntarqueson válidaslas consideracionesque

realizamosparala energíaprimaria, la entradaen funcionamientode la Central Hidroeléctricade

Itaipú es la causade los saltosque se percibenen la producciónde electricidad.De los restantes

energéticos,en especiallos derivadosdel petróleo,manifestaronescasogradode variacion.

23 Debemos tener en consideraciónque el grado de participaciónde las centrales
eléctricas de origen hidráulico no hace sino incrementar su participación a lo largo del
espacio temporal considerado tn relación a los restantestipos de centrales eléctricas. En
efecto, mientras que en 1970 las centraleseléctricasde origen hidráulico representanel
80,37%, en 1992 llegan hasta el 86,54%. Puede verse de forma complementaria la nota
26 del siguientecapítuloy el anexoestadísticosobrela estructuraenergéticabrasileña.

24 Entre 1984- 1985 seproduceun incremento,comoresultadode la puestaen marcha

de las primeras unidadesgeneradorasde la usina de Itaipú, del 433%. Los restantes
incrementos respondena la puestaen servicio de las restantesturbinas. No obstante,es
precisono olvidar el hechode quehaygrancantidadde aguaquesevierteal río sin turbinar
por lo queexiste un problemade energía no aprovechada,negado sistemáticamente
desde la ópticabrasileña.
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La producciónde energíaeléctricasecundariaen Uruguay no presentaoscilaciones

pronunciadas 25 Los incrementos más relevantes se han producido en la generación de

electricidad,quepasaa ser la principal fuentede energíasecundariaparael país.

Respectoa los derivadosdel petróleo, las gasolinasy el diesel- oil mantienenla

misma participaciónen 1991 que en 1970. El kerosenoy el fuel-oil han visto reducida su

participación26~ El gas licuado es quien incrementasu participaciónen el conjunto de las

fuentesenergéticassecundarias.

2.2.- La importación.

La evoluciónde las importacionesde energíasecundariaen Argentina es oscilante

sin presentaruna tendenciaclara. Son decrecienteshasta1985, alcanzaronun máximo en 1987,

momentoa partir del cual decaen,hastaque en vuelvena creceren 1991.

La electricidad presenta un sesgo creciente en las primerasfasesdel período

estudiado.Alcanzalos valoresmáselevadosen 1986 y 1987 comoresultadode la crisis pluvial

queatravesóy de los problemassurgidosen la central nuclearde Atucha 1. A partir de esa fecha

seproducenalternanciasen el decrecimientoy en el crecimiento.

25 El incrementode la producciónde energíasecundariase da desde 1970- 1980,
donde la tasa promedio de crecimiento anual es del 1,54%. En cambio,desde1980- 1991
asistimosa un decrementode la generaciónde energíasecundaria,la tasade decrecimiento
promedioanual esdel - 0,18%. En el período estudiado no se registra unavariación
entreel primer y el último añoanalizados.

26 En el caso del kerosenoseprodujo la sustituciónpor energíaeléctricaa nivel del

consumo domiciliario. Para el fuel- oil la sustitución se dio a nivel industrial, con
aumento de la participación de la energíaeléctricay la leña.
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En lo que respectaal gas licuado y las gasolinaspresentanun sesgoexportadoren

el período1970- 1980, siendoesporádicosa partir de esafecha 27

El diesel es importadode forma decrecientedesde1970hasta1980, reaparecenlas

importacionesdesde1987con caracterdecrecientesi exceptuamos1991. El fuel- oil eraimportado

en 1970, vuelvea aparecercon sesgoimportadoren 1987, 1988, 1989 y 1991.

La importacióndeenergíasecundariaen Brasil tuvo un procesocreciente.Seacentuó

especialmentea partir de 1985, tanto por la comprade electricidada Paraguayprocedentede

Itaipú, comopor el incrementoen las importacionesde derivadosdel petróleoantela disminución

de los precios.

En Paraguay la importaciónde energíasecundariaha sido casi en su totalidadde

derivadosde petróleo; siendoel diesel-oil, las gasolinasy el gas licuado los de mayorimportancia

relativa.

Podemos apreciar grandes incrementos de las importaciones de diese]- oil

(especialmenteen 1985y 1987) y degas licuado (a partirde 1985), en desmedrode la importación

de gasolinaqueen esosañosprácticamentese mantuvoconstante25

27 Gas licuado se importa en los años 1986, 1987 y 1988, en cantidadespoco
significativas. Gasolinas se importan en 1987 y 1990, tambiéncon escasarelevancia.En
amboscasos las importacionesse realizan para cubrir desfasesentre la producción y el
consumointerno.

28 La explicaciónpodríahallarseen las siguientesrazones:
1) La mayorpresenciade los motoresdiesel en el parqueautomotor,especialmentelos de
caráctersuntuano.
2) La sustituciónde la gasolinapor el gas licuado, tanto en automóvilespequeñoscomoen
utilitarios medianos.
3) La lenta, pero sostenidasustituciónde la leña y el carbónvegetalpor gas licuado en la
cocciónde alimentosen el sectorresidencial.
A estasrazones debe añadirseel efecto de sustitución de la gasolina por el alcohol
carburante.
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A nivel de importación de energéticossecundarioses clara la dependenciadel

Uruguay en relacióna los derivadosde petróleo.En cuantoa la gasolinay el gas licuado su

importación es variable, sin representarvalores especialmentedestacables.Es apreciable el

incrementode la importaciónde diesel-oil y de fuel- oil en 1988 y 1989 como resultadode una

sequía,de modo quesepalió la situaciónsin alterar la producciónde la refinería.

2.3.- La exportación.

Las exportacionesde energíasecundariaArgentina son oscilantesa lo largo del

períodoreferido. Declinan entre 1970 y 1975, asciendenhasta 1985, decaenentre 1986-1987,

volviendo a subir hasta 1991 y siendodecrecientesen 1992.

La electricidadpresentaun caractermarginal, si bien continuo desde1988 29 Las

exportacionesse concentran en la gasolina,el diesel-oil y el gas licuado quienespresentanuna

tendenciacrecientedesde1987, siendocon anterioridadoscilante.

Las exportacionesde energíasecundariade Brasil se resumena los excedentesde

derivadosdepetróleo,concentrándoseen la gasolinay el fuel- oil.

Paraguay se ha tomado, desde1985, un gran “exportador” 30 de electricidada

29 Es relevante señalarque los argentinosestán proponiendola integración de los

sistemaseléctricosa travésde la represade Garabí.Estasituaciónsupondríamarginar a
Itaipó como nudo de interconexióneléctrica al interior del Mercosur. La estrategia
brasileñapretendela creación de acuerdosde carácterbilateral antes que favorecer un
acuerdoglobal sobre integraciónde sistemaseléctricos.

30 Peseaquelas estadísticasinternacionalesconsiderenla electricidadqueParaguaycede
en exclusividadasu “socio” Brasil comoexportación,entendemosquedeberíaestarbajootro
rubro puestoque la cesión no supone la venta, sino la compensación.Se producela
circunstancia de que en valoresmonetarios las exportacionesde energíason inferiores
a las importaciones,mientrasqueen unidadesfísicasla situaciónesla inversa. Ocurre que
las exportacionesse refierena la compensaciónpor la cesiónde energíaeléctrica de Itaipú
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Brasil. Hay queseñalarqueconanterioridadaeste hechotambiénexportabaa Argentinaa través

de las interconexionesANDE- EMSA, mas los valoresson relevantesunicamentea partir de la

entradaen operaciónde Itaipú.

En cuantoala exportacióndeenergíasecundaria,Uruguay aparececomoexportador

de electricidad, aunqueha revestido un carácter marginal. Las exportacionesde derivadosde

petróleoseoriginan en ajustescoyunturalesen la estructurade producciónde la refinería local.

3.- El consumormal deenergíasecundaria.

EnArgentina en 1991, algomásdel 90 % delconsumototal secundariosedistribuye

entre los derivadoslíquidos del petróleo (67,23 %), el gas licuado (6,17%) y la electricidad

(18,02%).

La electricidadesde todaslas fuentesenergéticassecundariasla queexperimentaun

mayorincrementoen el consumototal, másqueduplica su participaciónen el conjuntoal final del

períodoen relaciónal inicio ~

a Brasil y no respondea una tarifa de energíaeléctrica. Tarifa queademásha estadopor
debajode los costos de generaciónproduciendo un subsidiopara la economíabrasileña
quees quien más electricidadde Itaipú emplea. Respectoa este último aspectopuede
verseun capituloposteriorbajo el epígrafe:Algunos aspectoscensurablesdel Tratadode
Itaipú.

31 Esteincrementoresponde,en buenamedida,al menosduranteel segundosubperíodo
estudiado(1980- 1991) a la mayor disponibilidad derivadade la extensiónde la red
interconectada.En diciembrede 1991, másdel 90 % del total de la demandade energía
eléctrica se encuentra interconectada al SADI (SistemaArgentino de Interconexión).
Tenemosquedestacarnuevamenteque existe una clara diferenciaciónen cuanto a los
ritmos de crecimiento.Así, para la décadade 1970- 1980 las tasas de crecimiento del
consumo de electricidad son en promedioanualmentedel 7,63%. En cambio, para el
período 1980- 1991, hay un decrecimiento.Existe un claro paralelismo con lo que le
aconteceal PIB argentino, si bien los promediosde crecimiento son superiorespara el
consumode electricidadque parael PIB.
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Dentrodel consumode derivadoslíquidosdel petróleoapreciamosun cambioen la

estructura,hay unapérdidamuy notableen la participacióndel fuel- oil en el total, compensado

por el crecimientodel diesel-oil, la electricidady el gas licuado.

La distribucióndel consumofinal secundariopor fuenteen Brasil destacaen 1991

el diese!- oil en primer lugar (24,67%),despuésa la electricidad(22,14%), en tercer lugar a las

gasolinasy alcoholes(21,86%),le siguenel fuel- oil, el gas licuado y el carbónvegetal

En Brasil observamosun doble procesode sustitución.Por un lado, los mayores

crecimientosseobservanen la electricidady el alcoholetílico, sustituyendoa la gasolina.Porotra

parte 32, los productosde cañay el gas licuado de petróleosustituyendoa la lelia en el sector

residencial.

El procesode industrializaciónde las últimasdosdécadas,estimuló el crecimiento

de] consumode energíaeléctricasiguiendolasmimaslíneasquelos paísesdesarrollados,también

incrementadopor el empleode esteenergéticoen las industrias energo-intensivas(siderúrgicas,

aluminio, cloro- soda)y, por las sustitucionesparcialesde derivadosde petróleo,comorespuesta

a la crisisenergéticade la décadadel setenta.

32 Este segundoprocesode sustituciónes apreciablea través de la información para
el consumode energíaprimaria que se proporcionaen el anexo estadístico. El gas
licuado del petróleo fue el responsablede la sustitución parcial de la leña en el sector
residencial, prácticamenteduplicandosu oferta en la última década,estimuladopor sus
ventajasde fácil manipulaciónen relacióna la leña y por el precio subsidiadoen todo
el territorio del país.
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La mayor partedel consumode energíasecundariaen Paraguay corresponde,en

1991, al diesel- oil (37,92%) 1~, le sigue la electricidad(18,25%),el carbón vegetal (16,06%)

y las gasolinas(15,41%)~.

El aceleradocrecimiento del gas licuado~ en el períodoconsideradoy la caída

en los valoresdel consumode gasolina/alcoholreflejan un procesode paulatinasustituciónde gas

licuado y alcohol por la gasolinadentrodel sectordel transpone3á~

En el casode Uruguay seapreciael aumentosostenidode] consumode electricidad

y de gasnatural, sustituyendoprincipalmenteal kerosenoa nivel residencialy al fuel- oil a nivel

industrial. El diesel-oil es el recursoenergéticomásconsumidoen el paísen 1991 (30,98%).

~ Debe tomarseen consideraciónel procesode paulatino predominiodel diesel- oil
dentrodel parque automotorparaguayo.El dieselha sido el energéticode mayor pesoen
el vector de consumode energíasecundaria.Véanseconsideracionesprecedentes.

~ Hay queapuntarquela mayor partede la energía consumida en el país es de
origen primario, debido principalmenteal consumode lelia. Ello se debeal consumo
residencialy comercialde leña;preponderantementeparala coccióndealimentosen el medio
rural paraguayo,donde se acostumbraa cocinarsobreel suelo,conel consecuenteínfimo
rendimientodel proceso.

~ El consumode gas licuado presentaun crecimientoen el período 1970- 1991 del
652,63%,lo quesuponetasasdecrecimientopromedioal año de 29,7%.

36 Las caídasdel consumode gasolina no reflejan unicamente el proceso de

sustitución. Es preciso quemencionemosel hechode que se produjeron compras en el
exterior, muy probablementeno registradas,por partede particularesen zonasfronterizas.
Debidofundamentalmentealas diferenciasde precioexistentesentreParaguayy susvecinos.
Así, en 1983hubo unagran diferenciade precioscon Argentinay en 1991 la diferenciade
preciosse hacia favorableal Brasil.
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4.- Consumo final sectorial.

En el consumo final sectorial Argentina presentaun marcadopredominio del

consumode energéticosfrente a los no energéticos para todo el períodoestudiado.

En el caso argentino es el transporteel sector que mayor participacióntiene en el

del consumo final, seguidode la industria, que experimentaun declive en su participaciónentre

1970- 1991, y del sectorresidencialy servicios~

En el casode Brasil el consumofinal sectorialpresentaun cambioen su estructura

entre el comienzo y el final del períodoestudiado.Mientrasqueen 1970el sectorresidencial

y de servicios era el que representabauna mayor proporción del consumofinal, quedandola

industria en segundolugar y, el sector transporteen el tercero,en 1991, es la industria quien

absorbeunamayorcuotadel consumofinal de energía,seguidodel transporte,quedandorelegado

~‘ Debemosrecordarqueeste sector estádefinido por los consumidoresque emplean
fuentesenergéticascomomateriaprima para la fabricaciónde bienesno energéticos.

38 A pesarde que las estadísticasque proporcionamosen el apéndiceno recogenlas

fuentesenergéticasen las que se apoyacadasector,hemoscreídoconvenienterecogerlo.
Así, en el sector transporteel peso de la energíaprimaria es muy escaso,se nutre
básicamentede energía secundaria donde la gasolina! alcohol y el diesel son
mayoritarios.En la industria la fuentede energía primaria más consumida es el gas
natural, en cuantoa las energíassecundariaspodemosobservarun procesode sustitución,
ya que el fuel- oil y el diesel- oil son reemplazadospor la electricidad.En el sector
residencialy de serviciosla energíaprimaria másconsumidaes el gasnatural, en relación
a la energíasecundariala electricidady el gas licuado han ido sustituyendoa los derivados
del petróleo.En el sector agro, pesca, minería,construccióny otros la energía primaria
no esconsumiday el dominio dentrode la energíasecundarialo ejerceel diesel-oil.
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el sectorresidencialy serviciosal tercerlugar. Las razonesde estoscambiosya estánapuntadas

en epígrafesanteriores~.

La estructuradel consumofinal sectorialen Paraguay es muy estableen el marco

temporalreferido. Hay una concentracióndelconsumoen el sectorresidencialy servicios,en todos

los años señalados,situándoseen 1991 ligeramentepor debajo del 50%. El segundo sector

consumidorde energíaes el de la industria y el tercero el del transporte,ambosexperimentan

crecimientosen la participaciónen el consumofinal pero sin superaral sectorresidencial~

Por lo que respectaal consumofinal sectorial en Uruguay tenemosqueseñalarel

predominio del sector residencialy de servicios en el consumototal sectorial, presenciaque se

manifiesta para todos los años estudiados. Los sectorestransportee industriaalternanentre sí la

~ Para el caso brasileño tenemos que apuntar que el sector transporte no consume
prácticamenteenergíaprimaria,estandoconcentradala energíasecundariaen la gasolina!
alcohol y el diesel-oil. En la industria las fuentesde energíaprimariaconsumidade forma
predominante son la lelia y los productosde caña, asistiendoa un proceso de rápida
penetracióndel gasnatural, en lo que se refierea la energíasecundariala electricidad,el
gas licuado, el fuel oil y el carbón vegetal son las que gozande mayorpresencia.En e]
sectorresidencialy servicios,en materiade energíaprimariaapreciamosuna reducción de
más del 50 % al final del período en relación al principio, en cuanto a la energía
secundariaseñalaremosque la electricidad y el gas licuadohan sustituidoal keroseno.En
el último grupo considerado,por lo que respectaa la energíaprimaria seexperimentauna
reducción superior al 50% en el consumode leña, que sigue siendola fuente más
consumida,en la energíasecundariahay unapredominiodel diesel-oil y de la electricidad.

~ En el sectordel transporteparaguayola energíaprimaria másconsumidaes la leña,

el consumo de energíasecundariaseconcentraen la gasolina!alcohol y el diesel-oil. En
el sector industria la energíaprimariamásconsumidaes la lelia, en cuantoal consumode
energíasecundariase concentraen el fuel- oil, el carbón vegetal y la electricidad.En el
sector residencial,por lo querespectaa la energíaprimariael consumobásicoesde leña,
en lo que se refiere a la energíasecundariaes preciso que señalemos el procesode
sustituciónentreel keroseno~ la electricidady el gas licuado.
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participación en el consumo final, absorbiendo en 1991 el sector transporte algo más que el sector

industria 41

5.- Las fuentesrenovablesy lasno renovables42,

Aproximadamenteel 92 % de la ofertatotal de energíaprimaria en Argentina

procedede fuentesno renovables,el resto respondea fuentesrenovables.Esta estructurase ha

mantenidoa lo largo del períodoanalizado.

En el casode Brasil la presenciadominantede fuentesrenovablesde energíasobre

las no renovableses manifiesta a lo largo del período. Ahora bien, no es constanteen ese

intervalo temporal,ya quemientrasen 1970y 1975 las fuentesrenovablesrepresentabancercadel

58% y del 48% de la oferta de energíaprimaria, respectivamente,decaen al 45% en 1980,

situándoseen el 50% en 1985. A partir de ese momentodecrecela participaciónde energías

renovablesen el conjuntode la oferta comoconsecuenciadela disminucióndepreciosdel petróleo

de 1985 y de los menoresesfuerzospara la diversificaciónde fuentesenergéticas.

41 El pesode la energíaprimaria en el sector del transporteuruguayoes nulo, dentro
del mismo sector la energíasecundariaseconcentraen la gasolina]alcoholy en el diese]-
oil. En el sector industria, la energíaprimaria másconsumidaes la leña, en cuantoa la
energíasecundariasha producidoun procesode sustitución delfuel- oil por la electricidad.
En el sector residencialy de servicios, la energíaprimaria quemásse consumees la leña,
en lo que respectaa la energíasecundariaasistimosa un proceso de sustitución del
kerosenopor la electricidady el gas licuado. En el último sector el consumo de energía
primaria tieneescasaparticipación,concentrándoseel consumode energíasecundariaen el
diesel-oil.

42 Consideramoscomo fuentes no renovables el petróleo, el gas natural, el carbón
minera) y la energía nuclear, como fuentes energéticas renovables tenemos la hidroenergía,
la geotermia, la leña y los productosde caña.
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EnParaguaylas fuentesrenovablessiempretuvieronunaparticipaciónpredominante

y estasituaciónseacentuó a partir de la entradaen servicio de la centralhidroeléctricade Itaipú

en 1985.

En Uruguay la participación de las fuentes renovables se sitúa en el 21,8% para 1970

y 1975, crecehastael 29,4% en 1980y desde1985 seencuentraentornodel50% dela ofertatotal

de energíaprimaria. El saltocorrespondea la entradaen operaciónde lascentraleshidroeléctricas

de Salto Grandey Constitución.

6.- El autoabastecimientoenergético“a.

Argentina ha alcanzadoun nivel de autoabastecimientoen materia energética

aceptable ‘“. El país dependede forma inevitable de las importacionesdel carbón, como

consecuenciade las especificacionestécnicasdela industriasiderúrgica,seautoabasteceen materia

petrolera, y las importacionesde gas natural y de electricidadse derivan de sus compromisos

internacionales~.

En el casode Brasil el indicadorempleadomuestrael efectodel incrementode la

produccióninternadepetróleo(principalmentede los camposmarítimos),sumadoa los efectosde

‘~ El indicadorde autoabastecimientoenergéticoque hemosutilizado es la producción
de energía primaria en relación al consumototal final.

‘~ Para todo el períodoconsideradoel grado de autoabastecimientoenergéticose situó
por encimadel 100%. En 1970, el 134%; en 1975, el 128%; en 1980, el 140%;en 1985,
el 157%; en 1990, el 162%; y, por último, en 1991, el 162%.

~ Contrato con Bolivia, que concluyó en 1992, y acuerdo con Uruguay para la
operaciónde Salto Granderespectivamente.
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la producciónde alcohol combustibley electricidad.El índice másbajo se logra en 1975 (69,19

%), el mayornivel de coberturasealcanzaen 1985 (106,02 96).

En el caso de Paraguay la evolución se ve marcada por la entrada en

funcionamiento de la central hidroeléctrica de Itaipú 4á~ Hasta 1985 presentanecesidadesde

importaciónde petróleoy derivados,despuésde esafecha el gradode autoabastecimientopasóa

ser el mayor del Mercosur, si bien los requerimientosde petróleo y derivados siguieron

existiendo. La reducción del indicadorsedebea los sucesivosincrementosdel consumopuesto

quela producciónse mantieneconstanteal dependerdel caudaldel río Paraná.

Para Uruguay, tambiénel indicadorde autoabastecimientoexperimentaun salto en

1985. A pesarde ello, el indicadorelegido sesitúapor debajode la unidadpara todo el período

referido. Es creciente hasta 1988 y 1989, donde por estar su potencial concentradoen la

hidroenergíay padecerlos efectosde la sequíael indicador llega a caer hastael 60,92% y el

52,7%, respectivamente.

7.- Análisis desustituciónentrefuentes.

En Argentina observamos,a lo largo del período,un procesode sustituciónde los

derivadosdel petróleopor el gas naturaly la electricidad.Algunas de las causasprincipalesde

dicho proceso pueden encontrarseen la existencia de una oferta abundantey de precios

relativamentebajosde ambosrecursos.

46 Los niveles de autoabastecimientoeran bastanteapreciable,si bien eran inferioresa
la unidadentre 1970 y 1980. Desde 1985 asistimosa un gradode coberturainigualadoen
el conjuntodel Mercosur,en 1985 eradel 305%; en 1990, del 258,92%;y, por último, en
1991, fue del 239,49%.
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En el sectortransportela mayorpartedel consumoesabastecidapor los derivados

delpetróleo.A partir de 1985seinicia un aceleradoprocesodesustituciónde derivadodel petróleo
47

por gasnaturalcomprimido(GNC) en el parqueautomotor

En la industriaseevidenciaun procesode sustituciónde los derivadosdel petróleo

y combustiblestradicionalespor gasnatural y electricidad ~

En el sectorresidencialpodemosapreciarun incrementosostenidode la participación

del gasnaturalen detrimentode los derivadosdel petróleo.

En Brasil los mayores aumentostienen lugar en la electricidad,alcohol etílico

(sustituyendoa la gasolinaparaautomotores),los productosde cañay el gas licuado (sustituyendo

a la leña en el sectorresidencial).

Las mayoresvariacionesen el sector del transportecorrespondena la reducciónen

el consumode gasolinasen favor del alcohol combustibley el aumentoen el consumode diesel-
49

oil, estimulado,en buenamedida,por el bajo nivel de precios

~ Si bien el consumode GNC es aún muy reducidoen comparacióncon los derivados
del petróleo, su crecimientoha sido vertiginoso,pasandode 3.000ToneladasEquivalentes
de Petróleo(TEP> en 1985 a 316.000TEP en 1991. Las perspectivasde crecimientodel
consumode GNC continúansiendomuy elevadaspara los próximosaños, dado que en los
principalescentrosde consumodel país existen proyectosque impulsan la conversión a
GNCdel transportedepasajerosdecorta, mediay larga distancia. Puedeverse para ello
el informe sobre sistemas energéticos comparados del Subgrupo n0 9 de trabajo:
CIER, (1992).

48 Mientras queen 1970
sector;en 1975, ascendíaal
en 1990, el 68,76%; y, en
(1993a).

ambasfuentesrepresentabanel 32,41% del consumotota] del
46,84%;en 1980, suponíanel 52,16%;en 1985, el 63,63 %;

1991 llegan a suponerel 71,31%. Se puedever OLADE,

El excesivogradode agregaciónde las estadísticasofrecidasno permiteapreciartal
proceso. En todo caso, una visión parcial del mismo puedeencontrarseen la nota número
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En la industria la mayorpenetracióncorrespondea la electricidad~ sustituyendo

en parteal petróleocombustible.En términosde variación destacanel coque,el carbónvegetal y

el gasnaturalparausinassiderúrgicas~

En el sectorresidencialpodemosapreciarun procesodesustitucióndel kerosenopor

la electricidady el gaslicuado.

En Paraguay, a lo largo del períodoestudiado,asistimosa una disminuciónde la

participaciónrelativade la leña y a un aumentode la participaciónrelativade la electricidady de

los residuosagrícolas52~

Dentro del sector transportela práctica totalidad del consumo correspondea

derivadosdel petróleoy estaestructurase ha mantenidoa lo largodel período1970- 1992. Dentro

7 del siguiente capítulo, a partir de la informaciónqueproporcionaFURNAS, (1992).

~ La electricidadregistróun incrementodel 472,93% en el períodoconsiderado.Con
tasas de crecimiento medioanual del 21,49%.Pasandode representaren 1970el 19,42%
del consumo total del sector a significar, en 1991, el 41,21%. Se puede ver OLADE,
(1993a),p. 88.

SI Dentro de la industriael gas natural multiplica su consumo,duranteel período

considerado,por 470. El coquepor 4,58y el carbónvegetalpor4,5. Véaseel informe de
OLADE, (1993a),p. 88.

52 En efecto, la leñaquerepresentabaen 1970el 75,71% del consumototal de energía,
reduce su participaciónen 1991 al 51,75%.El consumode electricidadsemultiplica por
11,25, pasandosu participaciónrelativadel 1,30% al 5,96% entre 1970 y 1991. Se puede
ver el informe de OLADE, (1993a),p. 280.
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de los derivadosdel petróleose puedeapreciaruna ciertasustituciónde la gasolinapor el GLP y

el diesel-oil.

En el sectorindustrial el avancemásconsiderableseprodujo en la electricidad,

reduciéndoseel peso de los combustiblestradicionales(lelia y otrasprimarias), si bien de

forma muy moderada ~.

En el sector residencial la leña, a pesar de experimentar un crecimiento, disminuye

su participaciónrelativa ya que tuvo lugar su sustituciónpor carbón vegetal y gas licuado en

residenciassuburbanas.La electricidad creció considerablemente,básicamentedebido a la

expansiónde serviciosal interior del país,dondesustituyóal keroseno.

En Uruguay se verifica unasustituciónde los derivadosde petróleopor la leñay la

electricidad~

En el sectortransporteno se observanfenómenosde sustituciónentre fuentes.La

mayor partedel consumodel sectorseconcentraen el diesel-oil y en la gasolina.

En la industria la sustitución se ha producidoen detrimentodel fuel- oil y en

beneficio de la electricidad y de la leña. La leña posee un grado de participaciónen el consumo

final del sector muy relevante situándose, a lo largo del espacio de tiempo referido, entre el 8%

~ La participacióndel consumode electricidaden el consumotota] del sector industrial
era en 1970 del 2,8%, y en 1991 fue del 4,38%. En el mismo períodode tiempo, la
participaciónde los combustiblestradicionalespasóde representarel 88,59% a significar el
84,41%. OLADE, (1993a),p. 279.

~ La participación de los derivados del petróleo en el consumofinal desciende del
90,90% en 1970, al 69,12 %en 1991. La electricidad incrementa su participación
relativa en el consumo final, pasando del 8,33% al 24,55%, en el período considerado. Se
puede ver OLADE, (1993a), p. 340.
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y el 32% segúnlos años,manteniendounaparticipación,en 1992, superiora la electricidad,a

pesardel notablecrecimientode ésta.

En el sector residencialel hecho más destacablees la sustitución del keroseno

fundamentalmentepor la energíaeléctrica.Estasustituciónsedebeprincipalmentea la utilización

de la electricidadparala calefacciónde ambientes,dadasu mayor comodidadde uso~.El resto

de los energéticos (leña y gas licuado) se mantuvieron aproximadamenteen las mismas

participacionesen el conjunto final.

~ A favor de esta interpretaciónpuede mencionarseel aumento de la potencia
demandadaal sistema eléctriconacionalen las horaspunta.Véaseel informe del Subgrupo
n0 9: CIER, (1992).
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1X. LAS NEcESIDADESBRASILENAS DE ENERGIA ELECTRICA.

Tras habermostradoen los dos capítulosprecedentesunabrevepanorámicade la

situaciónenergéticamundial y en la subregiónde la Cuencadel Plata, a lo largo del presente

capitulotrataremosde encuadrarla creaciónde la represade Itaipd desdelas necesidadesobjetivas

de suministroenergéticode Brasil en el momentode su construcción.En ciertamedida,estatarea

ya seacometióen un capítuloprecedente,dondepretendíamosdotaral conjuntode la investigación

de un mareocomprensivomásamplio queposibilitaraunamejor aproximaciónal objeto concreto

de estudio.No obstante,nosocuparemosespecíficamentedel estudiodelas condicionesenergéticas

brasileñas,puesentendemosqueen ellasseencuentra,al menosen parte1,la clavede la creación

de Itaipú.

Así, la estructuracióndel capítulo quedacomo sigue: en primera instancia,nos

referiremosa las necesidadesenergéticasasociadasal procesode expansióncapitalistaque tuvo

lugar en Brasil en el períodoanalizado;plantearemosbrevementelas característicasque presenta

la estructuraenergética,tantodesdeel puntode vistade la demandacomodesdela oferta,paralo

quenos apoyaremosen sucintoscuadros.Ello nospermitiráconstatarel elevadopesoespecífico

que mantenía,y mantiene,el petróleo en el sistema energéticobrasileño; a continuación

estudiaremoslas líneasde actuaciónen materiade política energéticaquese implementaronen

Brasil con el objetivodepropiciarla sustitucióndel petróleopor Jaelectricidad.En segundolugar,

trasrealizarunabreveincursiónen la estructurainstitucionaldel sectoreléctricobrasileño,haremos

algunasconsideracionesen relacióna la‘opción hidroeléctrica,dondecobra singularrelevanciala

represa de Itaipó, máxime si tomamos en consideración el agotamiento de los recursos

hidroenergéticosen la región Surestebrasileña. En tercer lugar, nos remitiremosa la opción

nuclear: estudiaremoslas razonesque impulsarona Brasil a desarrollarsu programanuclear,en

Entendemosque la realidades extraordinariamentecompleja para explicarcualquier

fenómenodesde una óptica monocausal.Creemosque es necesariocomplementarlos
análisis desdedistintos enfoquesde forma que tengamosunavisión comprensiva del
problema. Es por ello queel contextoenergéticopuededar algunoselementosparala
interpretacióndel procesode construcciónde Itaipú aunque,en ningún caso,es el único a
considerar.
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dondetienencabidaexplicacionesque trasciendenel campode las necesidadesenergéticas.Por

último, haremos mención a la opción del gas. Todas las alternativasbarajadaspor el Brasil

respondena las necesidadesenergéticassurgidascon el procesode aceleradaexpansióncapitalista

experimentadopor Brasil entre1968- 1974, manifestadoen altastasasde crecimientoeconómico,

agravadascon las subidasde los preciosdel petróleoen 1973 y 1979.

IX.1.- Las necesidadesenergéticasbrasileñas.

Las necesidadesenergéticasbrasileñastienen su razónde ser, por unaparte, en la

imperiosanecesidadde respaldarsu crecimientoindustrial. No podríanpretenderseaumentosen

la capacidadde las grandesfábricase instalación de nuevasunidadessi existieran restricciones

agudasparael suministrode energía.Por otra parte,debetenerseen cuentael crecimientode la

demandade energía como consecuenciadel aumentode la población. Un tercer elementoa

considerar,especialmentea partir de las subidasdel precio del petróleo2, es el elevadagradode

dependenciadel mismodentrodel sistemaenergéticobrasileño,lo que suponeun costerelevante

comoconsecuenciade los notablesvolúmenesde importación ~, haciendomuchomásinteresante

2 La evolución del precio unitario del petróleoen dólares estadounidensescorrientes

por barril entre 1970 y 1980 es como sigue: en 1970, 1,95; en 1971, 2,35; en 1972,
2,59; en 1973, 3,62; en 1974 (febrero), 12,41;en 1975, 10,72;en 1976, 11,51; en 1977,
12,40;en 1978, 12,70; en 1979, 20,00,en diciembre de esemismoaño alcanzólos 28,00
y, por último, en mayode 1980, 32,00. La información puede encontrarseen CANESE,
Ricardo, (1980), cuadro 4.1, Pp. 139. Un análisisde distintos temasrelacionadoscon la
energía como la hegemonía del petróleo; el consumoenergéticoy su distribución;el
consumoenergéticoy el modelode crecimiento; la política de energíabarata; la crisis
energética;la estrategiade EstadosUnidosy las reaccionesantela crisis, entreotros puede
hallarseen ZORZOLI, G.B., (1978).

~En relación al consumode petróleopor parte de Brasil hay que señalarque las
importacionescubrenla mayoríade las necesidades,ya que la producciónpropia es exigua
en relación al consumototal. Así, basándonosen la información que proporcionala
Agencia Internacionalde la Energía,las importacionesde petróleopara 1971 representan
el 77,57% respecto de los requerimientostotalesde petróleo;en 1973, significaban el
95,06%;en 1975, el 83,34%;en 1977, el 86,77%; en 1979, 89,98%y, en 1980, 81,39%.
Si lo relacionamos con los requerimientostotalesde energíaparalos mismos añoslos
porcentajesson los siguiente5.:54,28%;67,78%;57,52%;56,54%;57,59% y, por último,
49,36%.Se puedever AgenciaInternacionalde la Energía(AlE), (1989).
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lasalternativasenergéticas.En cuartolugar, Brasil no cuentaconfuentesilimitadasde suministro.

Por el contrario, experimentóun progresivoagotamientode los recursosenergéticosen la región

sureste,zonadondeseconcentrasu parqueindustrial. A todoslos elementosanterioresespreciso

añadirle,por último, la existenciade un crecimientodel consumode energía,en especialeléctrica,

conformese incrementael gradode modernización.

Si nos detenemosa analizar la estructurade consumoenergético final para el

período1971- 1989, podemosapreciarque los dos subgruposmásrelevantesson la industriay el

transporte,siendoesteúltimo el principal consumidorenergéticoal principio del períodoreferido

(años 1971- 75, y para 1982).Tantoal interior de la industria como del transportela principal

fuenteenergéticaes el petróleo.ParaJaindustriael consumodepetróleo representa,en promedio

parael intervalo estudiado,el 52,02%. Si bien al inicio suponíanivelespor encimadel referido,

al final alcanzabamenorescotas,comoresultadodel procesode sustitución que se llevó a cabo

mediante la aplicación de políticasenergéticas.La estructuraenergéticade consumosehalla muy

concentradaen el petróleo“. Todoel sistemade transponeterrestreesdesarrolladoprincipalmente

por carretera,a Jo quehay queañadirqueel crecimientodel transponefluvial, marítimoy aéreo

tambiéntiene su baseen el petróleo. La industriaes una gran consumidorano tanto, de petróleo

como de derivados del petróleo ~. De ahí que en Brasil, a corto plazo, existan notables

~‘ En relación a algunasde las razonesdel predominiodel petróleodentro de la base
energéticapuedenconsiderarselas apreciacionesque realiza ZORZOLI, G.B., (1978),Pp.
30- 39. La multiplicidad de derivadosdel petróleo,su costede extracciónmásbajo que el
del carbón,la mayorfacilidad y el menorcostede su transporte,son factores que juegan
a su favor. Con todo no son factores determinantes.A éstos habríaqueañadirel alto
grado de monopolización de la producción y distribución del petróleo. Ademásel
petróleo, dadas sus propiedades,permitió reforzar ciertas tendenciasintrínsecasa la
dinámicacapitalista, queservíancomoinstrumentopara la maximizacióndel beneficio. Se
puedever, de forma mássintéticaquela presentadapor Zorzoli el texto dePALAZUELOS,
Enrique, (Ed.), (1986),Pp. 84- 90.

~Dentrode la industria las principalesramas consumidorasde petróleo y derivados
son los mineralesno metálicos;la químicay petroquímica;los alimentosy el tabacoy el
hierro y el acero,esasactividadesabsorbíanen 1971 el 63,44%delconsumodepetróleopor
la industria; en 1973, representabanel 63,70%; en 1975, el 64,32%;en 1977, el 62,13%;
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dificultadesparallevar a caboun procesode sustituciónenergética.Si seobservael cuadro2 puede

apreciarseque el procesode sustitución ha sido notable, pero al mismo tiempo se mantieneel

predominio del petróleo. En el procesode sustitución han participadotodas las alternativas

energéticas,destacandola intensificaciónen el empleode electricidad.

Cuadro 1.
CONSUMO FINAL SECTORIAL DE ENERGIA EN BRASIL 1971- 89.

CONSUMO
FINAL INDUSTRIATRANSPORTE RESIDENC.

(miles de tep)

OTROS
(a)

1971 29.606,3 10.072,7 13.923,6 2.580,0 1.837,7
1973 39.946,8 14.211,3 18.310,9 2.973,8 2.644,1
1975 46.827,5 17.051,2 21.102,2 3.259,5 3.269,2
1977 54.456,7 22.551,4 21.573,5 3.894,7 3.979,5
1979 65.034,3 27.035,0 24.596,7 4.706,9 4.888,3
1980 66.108,0 28.081,7 24.105,6 5.065,4 5.385,9
1982 63.889,0 24.076,8 24.451,1 5.760,0 6.002,7
1983 63.869,1 24.545,3 24.090,3 6.059,7 6.218,9
1984 67.216,2 26.651,3 24.742,8 6.193,3 6.236,2
1985 71.581,2 28.142,6 26.854,8 6.776,8 6.295,3
1986 78.012,0 29.787,8 30.243,3 7.386,9 7.003,6
1987 81.276,3 31.865,3 30.032,8 8.071,0 7.488,2
1988 83.311,3 33.400,5 30.258,9 8.269,9 8.056,6
1989 85.891,1 33.735,7 31.823,6 8.756,0 8.192,8

en 1979, el
65,24%;en
último, en

64%;
1985,
1989,

en 1980, el 63,50%; en 1982, el 65,73%; en 1983, 64,52%; en 1984,
70,92%;en 1986, 69,92%;en 1987, 69,15%;en 1988, 72,83% y, por

el 74,26%. Todos los cálculos están realizadoscon base en la
informacióncontenidaen las estadísticasy balancesenergéticosmundialesproporcionados
por la AgenciaInternacionalde la Energía, vados años. AlE, (1989).
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Cuadro 1. (continuación)
CONSUMO FINAL SECTORIAL DE ENERGíA EN BRASIL 1971- 89.

CONSUMO
FINAL INDUSTRJATRANSPORTiE

(enporcentajesobreel total)

RESIDENC. OTROS
(a)

1971 100,00% 34,02% 47,03% 8,71% 6,21%
1973 100,00% 35,58% 45,84% 7,44% 6,62%
1975 100,00% 36,41% 45,06% 6,96% 6,98%
1977 100,00% 41,41% 39,62% 7,15% 7,31%
1979 100,00% 41,57% 37,82% 7,24% 7,52%
1980 100,00% 42,48% 36,46% 7,66% 8,15%
1982 100,00% 37,69% 38,27% 9,02% 9,40%
1983 100,00% 38,43% 37,72% 9,49% 9,74%
1984 100,00% 39,65% 36,81% 9,21% 9,28%
1985 100,00% 39,32% 37,52% 9,47% 8,79%
1986 100,00% 38,18% 38,77% 9,47% 8,98%
1987 100,00% 39,21% 36,95% 9,93% 9,21%
1988 100,00% 40,09% 36,32% 9,93% 9,67%
1989 100,00% 39,28% 37,05% 10,19% 9,54%

Fuente: Elaboracid6 propia a paulir dc la infonnacidn contenida en
de la Energía, varios ños.

las estadísticas y balances energéticos mundiales susninistaadas por la Agencia lnltrnacíonM

(a) Otros incluye el consumo energético rcalin¿ado en ti agricultura, el ccassercio y los set-vicios públicos, así como otros no especilicados.

Dentro del subsectorde transporte,la sustitución del petróleose ha

producidoperono quedareflejadadentrode las cifras que proporcionala AgenciaInternacional
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de la Energía~. El procesode sustitución se logró a través del empleo de alcoholes >‘ como

combustibleparalos vehículosautomotores~ en especiallos destinadosal transponede viajeros.

Desde el punto de vista de la oferta energéticatambién se observa una

concentraciónen relación al petróleo, si bien es preciso recordar que el origen se halla

predominantementeen las importaciones~. Es notorio que, aun manteniendola primacíacomo

6 La informaciónquesuministrala Agencia Internacionalde la Energíaagrupabajo la
denominación de petróleolos combustiblesobtenidosapartir del alcohol. Los efectosde
la sustitución son perceptiblesa lo largo de la décadade los ochenta.

‘El programadesarrolladopor Brasil sedenominóPROALCOL. Existen técnicamente
dos posiblessoluciones: por un lado, el denominadoalcohol anhidro, sin agua,se trata
de alcohol absoluto mezclado con gasolinacon unosmárgenesqueoscilanentreel 10%
y el 22%; por otra parte, el alcohol hidro, empleadodirectamentepara motoresque
funcionancon el ciclo de alcohol.

~ Para dar una idea de la magnitud del proceso de sustitución de petróleo por
combustiblesderivadosdel alcohol referiremosacontinuaciónunosdatosobtenidosapartir
de la información que proporciona FURNAS, (1992). En dicho informe se presenta
información detallada respecto del consumo final de energía en la región Sureste,
integradapor los estadosde Rio de Janeiro,SaoPaulo,Minas Geraisy Espíritu Santo,para
el período1980- 1988, incluyendoreferenciasal conjuntodel estadobrasileño.La presencia
del alcohol como fuentede energíadentrode la estructurade consumoenergéticofinal es
muy reducida. Mientras que en 1980 suponíael 1,13%, en 1988alcanzabaal 3,69%.
No obstante,apesarde su bajo pesoespecíficoen el conjunto de las fuentes energéticas,
esprecisoseñalarque en términos absolutosse multiplicó por 4,23 en el conjuntodel
Brasil. Ahora bien, si atendemosal peso que dicha fuente de energía presentaen el
sector del transporte,en el que incide principalmenteel procesode sustituciónenergética,
podemosapreciarun cuadro bien diferentedel apuntadocon anterioridad. Así, en 1980,
el alcohol representael 5,47% del suministroenergéticototal parael sector transporte,
pasando, en 1988, a suponer el 19,02%, situándosepor encima de la gasolina y
constituyéndoseen la segundafuenteenergéticaparael sector.

~De forma similar al papel quedesempeñaEletrobráspara el conjuntodel sistema
eléctrico brasileño, se creó en el campopetrolero otra empresa, Petrobrás,con plenas
atribuciones en materia de prospección, exploración y explotaciónde petróleoen el
territorio brasileño, aunqueno selimita su actuación a la geografía brasileñapuestoque
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Cuadro 2.
CONSUMOFINAL DE ENERGíADEL SECTORINDUSTRIAL BRASILEÑO PORFUENTES,
1971- 1989.

TOTAL

INDUSTRIA CARBON

(milesde tep)

PETROLEO GAS ELECTRIC.

1971 10.072,7 1.378,2 6.737,4 39,1 1.918,0
1973 14.211,3 1.590,6 9.980,4 102,1 2.538,2
1975 17.051,2 1.987,5 11.624,0 262,1 3.177,6
1977 22.551,4 3.065,8 14.566,9 774,9 4.143,8
1979 27.035,0 3.902,4 17.123,2 691,5 5.317,9
1980 28.081,7 4.284,0 17.083,9 808,8 5.904,9
1982 24.076,8 4.607,6 12.488,3 889,3 6.091,8
1983 24.545,3 5.440,0 11.388,3 1.220,9 6.496,1
1984 26.651,3 6.745,9 11.050,1 1.357,2 7.498,3
1985 28.142,6 7.382,6 10.928,7 1.542,4 8.288,9
1986 29.787,8 7.502,6 11.359,1 1.814,1 9.112,0
1987 31.865,3 8.131,2 12.571,7 2.107,4 9.055,1
1988 33.400,5 8.618,2 13.030,1 2.096,6 9.655,7
1989 33.735,7 8.188,0 13.215,3 2.340,9 9.991,6

a través de Braspetrolestápresenteen diversospaíses.La actuaciónde Petrobrásha sido
plenamenteexitosa si atendemosa los incrementosen la producción de petróleo.
Efectivamente, mientras que en 1970 se producía internamenteel 31,72% de los
requerimientosde petróleo, alcanzandola producción interna 8.009.000 de toneladas
equivalentesde petróleo (tep); en 1975, la produccióninternarepresentabael 18,9 %,
ascendiendola produccióna 8.565.000tep; en 1980, el 16,62% era generadoen el país,
siendola producciónde 9.083.000tep; a partir de 1981 podemosapreciarun incremento
sustancial en los volúmenesde produccióninterna de petróleo,de forma que en 1985,la
produccióninternaera el 50,12 % de la totalidaddel petróleorequeridoen eseano; por
último, en 1990, la producciónpropia alcanzabael 53,83%, con un nivel de producción
internade 31.906.000tep. El crecimiento de la produccióninternasedisparóa partir dcl
descubrimientode la cuencaCampas,frente a Rio de Janeiro.La informacióncontenidaen
estanota se ha obtenidoa partir de los datos suministradospor Ministerio de Minas y
Energíade Brasil (1993),Pp. 115- 139.
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TOTAL
INDUSTRIA CARBON

(comoporcentajedel total)

PETROLEO GAS ELECTRIC.

1971 100,00% 13,68% 66,89% ,39% 19,04%
1973 100,00% 11,19% 70,23% ,72% 17,86%
1975 100,00% 11,66% 68,17% 1,54% 18,64%
1977 100,00% 13,59% 64,59% 3,44% 18,37%
1979 100,00% 14,43% 63,34% 2,56% 19,67%
1980 100,00% 15,26% 60,84% 2,88% 21,03%
1982 100,00% 19,14% 51,87% 3,69% 25,30%
1983 100,00% 22,16% 46,40% 4,97% 26,47%
1984 100,00% 25,31% 41,46% 5,09% 28,13%
1985 100,00% 26,23% 38,83% 5,48% 29,45%
1986 100,00% 25,19% 38,13% 6,09% 30,59%
1987 100,00% 25,52% 39,45% 6,61% 28,42%
1988 100,00% 25,80% 39,01% 6,28% 28,91%
1989 100,00% 24,27% 39,17% 6,94% 29,62%

Fuente:Elaboraciónpropia a partir de la informacióncontenidaen las estadísticasy balances
energéticosmundialessuministradaspor la Agencia Internacionalde la Energía,vadosanos.

fuente energética, ha experimentado un declive en términos relativos, comoresultadode

experimentarun crecimientoa menor ritmo que la electricidada lo largo del períodoconsiderado
lo

El crecimientode la oferta de electricidades el resultadode la política de

sustituciónarbitradadesdeel Ministerio de Minas y Energía,a través de la Eletrobráscomo

lO Véasecuadro3.
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órgano articulador, con la finalidad de reducir la factura de importación de petróleo.

Básicamente,se optó por la sustituciónen basea la energíahidraúlica~

Aquella parte que no pudiera ser sustituidapor la electricidad, sería

reemplazadaporel alcohol,en primerainstancia,y por los esquistosbituminososa máslargoplazo
12 Por último, el carbón mineral sustituiríaen parte, a los derivadosdel petróleo, ademásdel

~ Dentro deesalínea cabecitar la sustituciónde las centralestérmicas convencionales,

que funcionan conbase de fuel-oil; gran parteel transporte de pasajerosy mercancías,
mediantela electrificacióndela red ferroviaria, la construcción de treneseléctricosurbanos
o metropolitanos,de tipo suburbanoy de tipo interurbano,y la produccióndecalor para
industria. El gobierno brasileñoha establecidoincentivosa las industriasque reemplacen
el consumode petróleo por energíaeléctrica. Las actuacionesdel gobierno brasileño
en materiade sustituciónde fuentesenergéticasdatan de 1974. Se puedever al respecto
DORIA: P. R., (1976), capítulo 12, Pp. 101 y ss. y CANESE,Ricardo, (1980c),pp. 69-
103. Entre las líneas desarrolladaspor e] gobiernobrasileñocabecitar:
a) Expansióndel uso de la electricidaden ferrovíasy transportede masas.
b) Fijación de unapolítica de sustituciónde los derivados del petróleo,el establecimiento
de un cronogramade producción de petróleo, el establecimientode un cronogramade
producción de sustitutos y la adopción de incentivosfiscalesy financierosparaaquellos
queutilicen fuentesalternativas.
c) Se elaboróun esquemade sustituciónde la energíacon las siguienteslíneas:

i) el dieselseráreemplazadoen un 43% por alcohol, y en un 19% por energía
hidroeléctrica.

u) el fuel oil seráreemplazadoen un 35% por carbón mineral, en un 12%
por leñay en un 12% por hidroelectricidad.

iii) La nafta será reemplazadaen un 43% por alcohol y en un 5% por
hidroelectricidad.

iv) El gas licuadode petróleoseráreemplazadoen un 46,5% por biomasas
y en un 11,5 % por hidroelectricidad.

y) Gasnafta seráreemplazadoen un 28% por biomasas,en un 9,5 % por
hidroelectricidad,y en un 9,5 % por energíasolar.

12 En relaciónal procesode sustitucióncon base en el alcohol pueden verse los
resultadospresentados,especialmenteparael sectordel transporte,en el anexoestadístico
referentea la energíaparaBrasil.
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Cuadro3.
OFERTA FINAL DE ENERGIA POR FUENTES, 1971- 1989

OFERTA

FINAL CARBON PETROLEO

(miles de tep)

GAS ELECTRIC.

1971 29.606,3 1.390,8 24.400,5 169,0 3.646,0
1973 39.946,8 1.592,1 33.459,3 238,1 4.657,3
1975 46.827,5 1.995,1 38.631,3 418,1 5.783,2
1977 54.456,7 3.078,0 43.084,2 933,8 7.360,7
1979 65.034,3 3.916,8 51.035,8 861,4 9.220,2
1980 66.108,0 4.301,6 50.594,6 979,8 10.231,9
1983 63.869,1 5.460,5 45.028,0 1.416,9 11.963,6
1984 67.216,2 6.766,0 45.626,9 1.554,2 13.269,1
1985 71.581,2 7.393,6 48.037,5 1.542,4 14.404,1
1986 78.012,0 7.508,2 52.799,1 2.018,3 15.686,5
1987 81.276,3 8.136,4 54.750,7 2.319,3 16.069,9
1988 83.311,3 8.624,2 55.315,2 2.313,4 17.058,5
1989 85.891,1 8.193,6 57.396,7 2.560,8 17.740,1

OFERTA
FINAL CARBON PETROLEO GAS ELECTRIC.

(en porcentajesobreel total)

1971 100,00% 4,70% 82,42% ,57% 12,31%
1973 100,00% 3,99% 83,76% ,60% 11,66%
1975 100,00% 4,26% 82,50% ,89% 12,35%
1977 100,00% 5,65% 79,12% 1,71% 13,52%
1979 100,00% 6,02% 78,48% 1,32% 14,18%
1980 100,00% 6,51% 76,53% 1,48% 15,48%
1983 100,00% 8,55% 70,50% 2,22% 18,73%
1984 100,00% 10,07% 67,88% 2,31% 19,74%
1985 100,00% 10,33% 67,11% 2,15% 20,12%
1986 100,00% 9,62% 67,68% 2,59% 20,11%
1987 100,00% 10,01% 67,36% 2,85% 19,77%
1988 100,00% 10,35% 66,40% 2,78% 20,48%
1989 100,00% 9,54% 66,82% 2,98% 20,65%

Fueale: Elaboraci& prqña a partir dc la infonaciót, contenida en Ja, estad~ticas y balances rnesgéicos mundiales ,unnflslndaa por la Agencia Inlenjacional
de la Energía, vnos anos.
tep: Tonelada equivalente de petrdeo.
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carbón vegetaly de la leñapuesse constatabaun paulatinoagotamientode los bosquesnaturales
13

A partir de las característicasde la demanday de la oferta energéticaen

Brasil, podemosseñalarque el problemaenergético brasileño se hallaba en la sustitución

de susvoluminososnivelesde importaciónde petróleoporotrasenergíasque requeríancuantiosas

inversiones,en un contextoen el que se estabaagudizandoel endeudamientoexternodel país y

estabaempeorandoel déficit de su balanzacomercial 14

lxi.- La alternativaeléctrica.

Dentro de las distintasopcionesenergéticasque se le presentana Brasil es

la electricidad la que cobra mayor relevancia y va a ser implementadapor distintos

mecanismos.El énfasis en cuanto a la generación de electricidadnos llevará a estudiar las

alternativashidráulica y nuclear, ambas complementariasen cuanto a la satisfacción de las

necesidadesde electricidadbrasileña,si bien la segundatiene otras implicacionesademásde la

energética. Como paso previo haremos algunas consideracionesen relación al engranaje

institucionaldel sectoreléctricobrasileño.

13 La progresivadisminuciónde los recursosforestalessemanifiestaen unadisminución
porcentualdel aportede la leña y el carbónvegetaden el balanceenergéticoglobal. Mientras
en 1941 las 3/4 partes del consumoenergéticobrasileñodependíade las biomasas,en
1978 se redujo a 1/4 del total, situándoseen 1987 en niveles inferioresa 1/6 del total.
Apoyándonosen la información sobre la oferta de energíaque proporcionaCANESE,
Ricardo, (1980),Pp. 73, y FIJRNAS,(1992),Pp. 37.

14 Con baseen la informaciónsuministradapor el GATT, las importacionesde petróleo
y derivadosrealizadaspor Brasil duranteel año 1980representabanel 44,4% del volumen
total de importaciones;en 1981, representabanel el 51,33%;en 1982, el 53,91%;en 1983,
el 55,78%;en 1984, 48,39%,en 1985, 42,80%;en 1986, el 22,67%;en 1987, el 28,14%;
en 1988, el 24,79%;en 1989, el 17,94%.Correspondeal grupo 33 CTCI/SITC (Rey. 1).
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IX .2.1. La estructurainstitucionaldel sectoreléctrico.

Sí consideramosoportunoreferimosa losprincipalesagentesy susfunciones

dentrodel conjuntodel sistema,sin pretenderentrara analizarel organigramade interrelaciones

dentro del sector eléctrico ~

Sin duda alguna, en todo el procesode sustitución de las importaciones

petrolíferas, la creación en 1962 de Eletrobrás 16 como ente encargadode regular todo los

referido a la energíaeléctrica juega un papel significativo ~ Eletrobrás financia, coordina

y supervisa los programasdeconstrucción,ampliacióny operacióndelos sistemasde generación,

transmisióny distribuciónde la energíaeléctrica. Prestandoasistenciatécnicay administrativaa

15 Paraproporcionaresta visión de la organizacióninstitucional del sector eléctrico
brasileñonosapoyamosen un documentodel subgrupon0 9, CIER, (1992b); en el libro de
MIRANDA, Aníbal, (1979) y en el artículode MIRANDA, Aníbal, (1976).

‘6Creadael 11 dejuniode 1962,en los términosjurídicosestablecidosporLey n0 3890-
A de 25 de abril de 1961, estáconstituidapor seisempresas.Cuatrode carácterregional:
FURNAS, Fumas-CentralesEléctricas5.A., proporcionasusserviciosen la regiónSureste
y Centro-Oeste; ELETROSUL, CentralesEléctricas del Sur de Brasil S.A., prestasus
serviciosen la región Sur; CHESF, CompañíaHidroeléctricade San Francisco, cubrelos
serviciosde la regiónNorestey, ELETRONORTE,CentralesEléctricasdel Nortede Brasil,
atiendelos serviciosde la región Norte. Dos de carácterfederal:LIGHT, Light Servicios
de Electricidad S.A. y ESCELSA, Espíritu SantoCentralesEléctricas S.A. En 1989, el
EstadoFederalcontrolabael 59,7%de las acciones,segúnla informaciónqueproporciona
la GacetaMercantil, BalangoAnual 1990, (1990),SaoPaulo,p.’7O.

17 Actualmente, el sistema eléctrico brasileñose encuentraestructuradoen sesenta
empresasconcesionariasde energíaeléctrica, de las cuales seis son federales,veintisiete
estadualesy el restoprivadas.Existencuatroempresasregionalesque son responsablesde
la produccióny de la transmisiónde energíaen cuatro áreas del territorio brasileño.La
Eletrobráscoordinatodoel sistemaeléctrico,dondelas subsidiadasactúanen la producción,
transportey distribución, existiendo algunas concesionariasestadualesy privadas que
poseencapacidadde generaciónpropia, ademásde prestar servicios de transportey
distribuciónde la energíaeléctrica.
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las empresasquecontrola y en las que participa ~ Actúa como una unidad gestorade los

recursosfinancierosdestinadosal sectorde la energíaeléctrica,constituyéndoseen un “banco” ~

para el sector. Asume funcionesde banco de desarrollosectorial, gestionandorecursosque

suministraa las empresasconcesionarias,controladasy asociadas.En éste área actúajunto a

diversasfuentesde financiacióntanto internascomoexternas,con el objetivodeclaradode obtener

recursosparalos programasde inversión en el sector20•

Desdeel puntode vista tecnológico,hadesarrolladouna importantelaboren

cuantoa la planificación,construccióny operaciónde sistemasde potencia. Incluyendosistemas

de transmisiónde extra- alta tensión (lineasde 750 KV), en corriente alterna; construcciónde

unidadesgeneradorasde gran tamaño, térmicas e hidráulicas (hasta700 MW por máquina),

transmisiónen comentecontinua, estandoavanzadala absorciónde tecnologíaen materiade

generacióntermonuclear21~

18 Actualmente, la Eletrobráscontrola las siguientesempresas:FURNAS, CHESE,

ELETRONORTE, ELETROSUL, de ámbito regional, y ESCELSA, concesionariade la
distribución del Estadode Espíritu Santo, y LIGHT, concesionariade distribucióndel
municipio deRío deJaneiroy de áreasdel Estado,de carácterestadual,ademásparticipacon
el 50% de Itaipó Binacional.

19 A modode ejemplobasteseñalarlo quese manifiestaen el casode Itaipú, dondellega

a aportarprácticamentela mitadde los recursosnecesariosparaatenderala construccióndel
emprendimiento

~ Lasactuacionesen materiafinancierano se circunscribenunicamentea lo apuntado
sino que se vieron complementadaspor la normativade préstamosobligatoriosa favor de
Eletrobrás, lo que facilitó alcanzar los elevadosniveles de inversión requeridospor los
sucesivosplanesde desarrollode la producciónde electricidad.

21 En este último aspectoseñaladohay quereseñarla construcción de la central

nuclear de Angra dondeparticipé a travésde un conveniocon la ComisiónNacional de
EnergíaNuclear (CNEN).
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Las actuacionesde Eletrobrásparagarantizarel buendesempeñodel sector

eléctricopuedenser directaso en coparticipación con las diversas empresas,por medio de

un conjuntode órganos,tanto de carácternacionalcomo regional 22

Ahora bien, con ser relevantela funcióndesempeñadapor Eletrobrás,no es

el único agentedentro del sistema eléctrico brasileño. Otras instancias a considerar son el

22 Entre los distintos órganos seencuentran:Grupo Coordinador para la Operación

Interligada(GCOI), creadoa travésdela ley n0 5899, deSdejulio de 1973y reglamentado
por el Decreton0 73.102,de 7 de noviembredel mismoaño. Coordinadopor la Eletrobrás,
es responsablede la armonización de toda la fase operativa del sistema eléctrico,
abarcando la planificación de operación para un horizonte de cinco años; la
programación de la operacióneléctricay energética,con horizontesmensual, semanaly
diario; así como es responsablede la contabilización de los intercambiosy de la
realización de las estadísticasde operación. Comité Coordinadorde Operaciones
Norte/ Noreste (CCON), reglamentadopor el Ministerio de Minas y Energía (MME),
disposición n0 1008, de 16 de agostode 1974, y n0 838, de 9 dejunio de 1982, responsable
de la coordinación operacional de los sistemasde transmisión y distribución, y del
establecimiento de los sistemas comerciales de las dos regiones. Sus actividades
incorporanla planificaciónde operación.Comité de Distribución (CODI), creado por el
MME conforme a la disposición n0425, de 8 de abril de 1975, es responsablede la
normalización operacionalde los sistemas de distribución y de los establecimientos
comerciales,actuandoespecificamenteen las regionesSur, Surestey Centro-Oeste. Grupo
Coordinadorde Planificacióndel SistemaEléctrico(GCPS),responsablede la coordinación
de los planesde la expansión de los sistemasde generación, transmisióny distribución
de la energía eléctrica en todo el país. Comité de Gestión Empresarial(COGE),
responsablede la uniformidady del perfeccionamientode la actuaciónempresarialen las
áreasfinancieray administrativa.GrupoTécnicoOperacionalde la Región Norte (GTON),
creadoa través del Ministerio de Infraestructura(MINiFRA), según disposiciónn0 895,
de 29 de septiembrede 1990, coordinadoporEletrobrás,esresponsablede la planificación
de operaciónde los sistemasaislados.Lasactividades de supervisión y coordinación de
operación son conducidaspor el SistemaNacional de Supervisión y Coordinación de
Operación Interligada (SINSC) que, en unión con e] Centro Nacional de Operación
del Sistema(CNOS) consolidarála actuación sistémica. Por último, COMASE creado
en abril de 1988, cuya atribución es analizar,en el ámbito del sector eléctrico, las
cuestionesrelacionadascon la dimensión socio- ambiental en las fasesde planificación,
implantacióny operaciónde susemprendimientos,de modo quelos impactosambientales
seantomadosen consideracióncorrectamente.Un estudiomás detalladopuede encontrarse
en Subgrupon0 9, PolíticaEnergética,CIER, (1992a),Pp. 7- 12, tambiénsepuede ver el
trabajode la Comisiónde IntegraciónEléctrica Regional, (1993),Pp. 4 y ss.
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DepartamentoNacional de Aguas y EnergíaEléctrica (DNAEE) 23, la SecretaríaNacional de

Energía (SNE) y el Ministerio de Infraestructuras(MINERA) 24, A estos hay que añadir las

empresasconcesionarias,generadoras,generadorasy distribuidoras,y distribuidoras~

Junto a este grupo de agentesintervinientes, es preciso reseñaralgunas

normas,lejanasen el tiempoque, sin embargo,permitenapreciarla importanciaque revestía,ya

entonces,el sectoreléctrico dentrodel Brasil. Así, en 1964 se lleva a cabola unificación de la

frecuenciade la corrientedistribuidoraen 60 ciclos paratodo el territorio; en 1968 se establecen

las normas generalesde facturaciónparalas empresasconcesionariasde servicios públicos de

energíaeléctrica; en 1969 se concreta un instrumento de planificación, queagrupa de forma

consolidadala información empleadapor el gobiernoparadecidir las inversionesa realizar en

el sector; en 1971 se garantizapor ley la remuneraciónde las concesionariasde servicios

eléctricos,promoviendo así la acumulaciónde recursosfinancierosprivados;en 1973, ademásde

23 Entre las funciones que desempeñael DNAEE se encuentran: garantizar el
cumplimiento del Código de Aguas; autorizar la exploración de los servicios e
instalacionesde energíaeléctrica y los aprovechamientosenergéticosde los cursosde agua,
en coordinacióncon los estadosdondese localizan los potenciales hidroenergéticos;
conceder,permitir y autorizar el aprovechamientode recursoshídricos; planificar los
estudios hidrológicos en todo el territorio, controlandoel aprovechamientode las aguas;
definir los niveles de las estructurasde las tarifas de energíaeléctrica; reglamentar,
supervisar, controlary fiscalizar los serviciosde electricidaddel país; verificar, controlar
y fiscalizar los cálculos actualizados de los costos operacionales;fiscalizar, técnica,
económica,contabley financieramentelas concesionesde los serviciosde energíaeléctrica;
promoverla licitación para otorgarconcesionesy permisos para la exploración de los
servicios públicos de electricidad.De forma más amplia puedeverseCIER, (1992a),PP.
12-15.

24 Actualmenteexiste,separadodel organismoreferido,el Ministeriode Minasy Energía

(MME).

25 La interrelaciónexistenteentrelos distintosagentesapuntadospuede encontrarseen
el organigrama quepresentael Subgrupono 9, CIER, (1992),pp. 9.
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firmarse el Tratado de Itaipú, se procede a la interconexión de los sistemaseléctricosde las

26

regionessurestey sur, con la finalidad de racionalizarel uso de los recursosenergéticos

LX.2.2. Las necesidadesdeelectricidad.

Toda la organización institucional del sector eléctrico brasileño se encaminaa

facilitar la satisfacciónde las crecientesnecesidadesde energíaeléctricadel país. El crecimiento

que ha experimentadola demandade energíaeléctrica en Brasil ha sido muy considerable 27

Existendiversoselementosquepuedenexplicardichatendencia.En primerainstancia,esnecesario

apuntarlas elevadastasasde crecimientoeconómico que experimentó el país a finales de la

décadadel sesentay principios de la del setenta28 Ahorabien, pretenderexplicarlos nivelesde

26 Puedeverse de forma más amplia MIRANDA, Aníbal, (1979), Pp. 264- 268 y
MIRANDA, Aníbal, (1976), Pp. 141- 144.

27 En el periodo1960- 1970 la demandade energíaeléctricaen Brasil crecióa razónde
un 7,16% anual,segúnregistra CANESE, Ricardo, (198(k), Pp. 73. Si bien estatasade
crecimiento es considerable,la experimentadadurantela décadadel setentaes aún más
relevantesituándosepor encima del 12% para todo el decenio.Así, entre1971- 1973 la
demandade electricidad crecióel 13,8% en promedio anualmente; entre 1973- 1975
aumentó, en promedio,el 12.08%al año; entre 1975- 1977ascendióa razón del 13,6%
en promedio anualmente;entre 1977- 1979, creció el 12,63% en promedioal año. Al
comienzode la décadadel ochentaseapreciauna disminuciónen los ritmos de crecimiento
de la demanda de electricidad, observándoseuna recuperaciónen los niveles de
crecimientoa medida que avanzala década.De este modo, entre 1980- 1982 la tasa de
crecimientointeranualse situó en un 4,25% en promedioparael período; entre1982- 83,
ascendióal 7,76%; parael intervalo 1983- 84, crecióel 10,91%;entre1984- 85, aumentó
un 8,55%; entre 1985- 86, se incrementó un 8,17%; entre1986- 87, apenascreció un
2,4%; entre 1987- 88, aumentó el 6,15 %; y, por último, entre 1988- 89, creció un
3,99%. Todos las tasas de crecimiento de la demandade electricidad las hemos
determinado a partir de la informaciónquepresenta la Agencia Internacionalde la
Energía,paravariosperíodos.

28 Es precisoconsiderarque la elasticidaddemandarentade la energía en América
Latina es mayor que la unidad, siendopara Brasil de aproximadamente1,15, lo que
suponela necesidadde mantenerun ritmo ac:leradoen la construcciónde usinasde todo
tipo, parano incorporarrestriccionesen el crecimientode los restantessectores.
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crecimientode la demandade energía eléctrica en virtud de las elevadas tasas de

crecimiento económico es, a todas luces, insuficiente, ya que aun no registrándose

importantestasasde crecimientoeconómico se mantuvieronaltos aumentosen la demandade

energíaeléctrica.Entre los factoresquepodemosesgrimircomopropiciadoresde los incrementos

de la demandade electricidad se encuentran,en primer lugar, el aumentode los preciosdel

petróleo queha impulsado, tanto al Estadocomoa los consumidoresbrasileños,a reaiizarun

intensoprocesode sustitución, procesorelativamentecomplicadoa cofto píazo.En segundolugar,

el crecimiento de la población urbana en Brasil ha mantenido una tendenciaa acentuarse,

derivándosede ello un incrementoen la demandade energíaeléctrica29 En tercer lugar, otro

factor que incrementaaceleradamenteel consumode energíaeléctrica es el bajo porcentajede

prediosruralesquecuentancon energíaeléctrica, por lo que eraposibleun incrementoen ese

sentido.Por último, aunquesin agotar en los elementosexpuestostodas las posibilidades,es

necesarioseñalarqueel desigualdesarrolloeconómico(y energético)entrelas distintas regiones

del Brasil favorecelas elevadastasasde crecimientode la demandade energía.En general, las

regionesmássubdesarrolladaspresentanun conjunto de factorespor los quecabríaesperarque

sus tasasde crecimientode la demandade electricidadfueran superioresa las queexperimentan

las regionesmásdesarrolladasen términosrelativos. Así, la crecientenecesidadde electrificación

rural; ]a necesidadde sustituirel consumode petróleoen las zonaspoco desarrolladas,dondelas

granjas y establecimientosrurales mueven sus maquinariasy elementosde trabajo con este

combustible;así comoen las ciudades alejadas de las redes de distribución, como las del

29 Brasil ha experimentadoun procesode crecienteurbanizacióndesdela década del
sesenta.En efecto, si en 1960 la población urbanarepresentabael 44,9 % del total, ese
porcentaje se ha ido incrementandocon el discurrir de los años. Así, en 1970 ascendía
al 55,8%;en 1975, suponíael 61,8%;en 1980, representabael 67,5%; en 1985, se elevaba
al 72,7%y, por último, en 1990, era del 76,9%. El crecientegrado de urbanizaciónestá
notablementeconcentradoen dos ciudadesde la región Sureste, Sao Paulo y Rio de
Janeiro.En 1960 ambasrepresentabanel 12,4% de la poblaciónbrasileña, lo que suponía
contar con más del 27% de la población urbanadel país. En 1970, las dos ciudades
concentrabanel 16% del conjuntode la población, porcentajeque representabaalgomás
del 28% de la población urbana. En 1980, entreambasurbesacumulabanel 17,6% de la
poblacióntotal, estarelaciónsignificabaun 26% de la poblaciónurbanaexistenteen el país.
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Amazonas,dondela electricidadque consumentiene basede petróleo; y, las posibilidadesde

instalaciónde industriasdel aluminio, actividad productivaelectro- intensiva, se constituyenen

elementosque favorecenel crecimientode la demandade electricidad.

Todo lo referido anteriormenteapuntala necesidadde introducir nuevas plantas

generadoras,modernizarlasexistentes,multiplicar las redesde interconexióncon los centrosde

consumomásactivosde la zonaSurestey buscarsolucionesapoyándoseen los recursosenergéticos

delospaísesvecinos,principalmenteParaguay,dondeselograun acuerdoen materiahidroeléctrica

con el Tratadode Itaipó, y Bolivia, dondescalcanzala conformidadparael abastecimientode gas

natural. Además,se intensificanlos contactoscon los gobiernosalemán,francésy estadounidense

para obtenerreactoresnucleares,de distintas líneas, y asistenciatécnica. Esta última línea de

actuacionesrespondíatantoalas necesidadesde superarlas restriccionesimpuestaspor la crisisdel

petróleocomoa la búsquedade ciertaventajaestratégicaen relacióna Argentina.

11(2.3.La opc¡dnhidroeléctrica30•

Brasil tenía la necesidadde desarrollarla energíahidroeléctricapara proseguirsu

procesode industrializacióny abastecerel consumocivil de las poblaciones situadasen el sury

~ El desarrollode las distintasalternativashidroeléctricasno supusoen modo algunola
paralizacióndela construcciónde usinasconvencionales,tanto de carbóncomo de petróleo.
Según recoge MIRANDA, Aníbal (1979), Pp. 269, las usinasconstruidas,en ampliación
o en proyecto dentro del programaenergético1974- 79 y 1980- 85 son las siguientes(sin
especificarfuentede energíaprimariaque permitegenerarla electricidad):Agua Vermelha
1.400 MM’; CachoeiraDourada447 MW; CandiotaII 300 MM’; Capivara 640 MW
Embarcagao600MW; Fozde Areia 2.250MM’; Fumas1.200MW; lilia Grande2.600MW;
líha Solteira3.200 MM’; Itaipú 12.600 MW; Itaúba 500 MW; Itumbiara 2.080 MW;
Jupiá 1.400 MM’; Marimbondo1.400 MW; Maixotó 400MW; Nuclear Angra 3.000 MW;
Paulo Alfonso IV 1.200 MM’; Porto Colombia360 MW; PortoPrimavera2.000 MW;
SaltoOsorio 700MM’; Salto Santiago1.190 MM’; SaoFenix 1.200MW; SaoSimao2.500
MIV; Sobradinlio500MM’; Tucuruí 3.000 MXV; Volta Grande 400 MM’; Xingó 2.400
MW. Bajo la denominaciónOtras incluye diversasusinasmenoresde 300 MW cuyos
detalles no se mencionan, representandoun total de 2.499 MW.

223



32el surestede suterritorio 3!• La hidroelectricidadconstituíaunaalternativaenergéticacompetitiva

de modo quesu explotaciónen el menor tiempoposiblesehacíaimperiosa~

31 En virtud de la informaciónquepresentaEletrobrás (1992),el consumode energía
en las regionessureste y surde Brasil representabaen 1981 el 81,3%del consumototal de
energíade Brasil. De dicha proporción el 68,6% eraconsumidoen la región surestey el
12,7% restantese consumíaen la región sur. En 1991, las dos regionescitadas, en
conjunto,significaban el 75% del consumototal de electricidaddel país, ascendiendoa
61,1% y 13,9% los consumosrespectivosde cadaregión. Es cierto que se ha asistidoa
un crecimientoen la participacióndel norte del país en el consumototal de electricidad
comoconsecuenciade la instalaciónde industriaselectro- intensivas,las regionesnortey
nordeste representabanen 1991 nivelescercanosal 20% de consumototal de electricidad.
Ademásde los elementosaportados,dentrodela región surestehayque teneren cuentaque
la industriaes el principal consumidorde electricidad: en 1981 absorbía el 56,5% de la
demanda total de electricidady, en 1991, representabael 53,3%. En el caso de la región
sur, en 1981 suponíael 46,6% de la demandatotal de electricidady, en 1991 el 41,4%
(véasecuadro 4).

32 En relaciónal crecimientode la alternativahidroeléctricapuedeversela información

suministradapor OLADE (1988), pp.8 y ss. A travésde la información queproporciona
puede apreciarse el dinamismo del subsectorhidroeléctricoy de las políticas del país
coherentes con la necesidad de desarrollar esta fuente de energía renovable,
económicamentecompetitivay sustitutivade combustiblesfósiles, al menosen materiade
generacióneléctricade origen térmico.

~ Véasede forma más amplia la obra de MIRANDA, Aníbal, (1979) Pp. 264-283,
dondese realiza un estudiode la opción hidroeléctricapara Brasil y seefectúauna visión
panorámicade la construcciónde la represade Itaipú, señalando,con ciertodetenimiento,
los aspectos máspolémicosdel tratadode ltaipú.
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Cuadro4.
CONSUMO DE ENERGíA ELECTRICA (distribuciónregional)

REGION
BRASIL SURESTE REGION SUR

(0W h) (GW h) (0W h)

OTRAS
REGIONES

(GW h)

1981 126.231 86.648 16.066 23.517
1982 133.576 90.644 17.531 25.401
1983 143.914 96.033 19.006 28.875
1984 160.000 105.931 23.051 31.018
1985 173.566 113.457 23.051 37.058
1986 187.069 120.399 23.734 42.936
1987 192.755 123.918 26.096 42.741
1988 203.903 130.786 27.350 45.767
1989 212.383 134.867 28.895 48.621
1990 217.659 135.798 29.878 51.983
1991 225.372 137.717 31.366 56.289

Cuadro4.(continuación)
CONSUMO DE ENERGíA ELECTRICA (distribuciónregional)

REGION OTRAS
BRASIL SURESTE REGION SUR REGIONES

(porcentajesobreel total)

1981 100% 68,64% 12,73% 18,63%
1982 100% 67,86% 13,12% 19,02%
1983 100% 66,73% 13,21% 20,06%
1984 100% 66,21% 14,41% 19,39%
1985 100% 65,37% 13,28% 21,35%
1986 100% 64,36% 12,68% 22,96%
1987 100% 64,28% 13,54% 22,18%
1988 100% 64,14% 13,41% 22,45%
1989 100% 63,50% 13,60% 22,90%
1990 100% 62,39% 13,73% 23,88%
1991 100% 61,11% 13,92% 24,98%

Fuente: EIaboraeiós, propia a partir de los datos suministrados por Eleirobras, (1992), y Fumas, (1993).
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Lapuestaen explotacióndelos recursoshidroeléctricoscomenzópor aquellos

ubicadosen territorio brasileño34; no obstante, de todo el potencialenergéticobrasileñoes

precisoconsiderar únicamente aquel que es económica y técnicamentefactible. Así, los

recursos hidroeléctricoslocalizados en la región sureste,como consecuenciade las mayores

necesidadesde electricidad,fueron puestos en explotacióncon celeridad,de modo que el 56%

estaba aprovechadohacia 1983, el 6% en construcción y solamenteel 38% sin aprovechar.

De este 38% sin aprovecharsolo un 12% podía ser calificado de aprovechablea corto plazo,

quedandoel 26% restantemuy alejado de los centros de consumoo presentandoun tamaño

reducido, lo queencarecía,sin duda, su puestaen explotación.Con los datosproporcionadospor

Eletrobrás con fecha de 31 de diciembrede 1991, el 48,85%del potencial hidroeléctricode la

región suresteseencontrabaaprovechadoy del resto, el 37,14% estabainventariadoy viable; el

resto, un 14,00% estaba estimado. Todo ello permite que consideremosla opción

hidroeléctrica de Itaipú como vital para los interesesbrasileños~.

~ Un estudioexhaustivode la puestaen explotaciónde los recursoshidroenergéticosde
la región sureste, así comode su insuficienciaparasuperarlas necesidadesde electricidad
en la región puede encontrarseen CANESE, Ricardo, (1983), Pp. 141- 149, dondese
realizaun análisis del mercadoenergéticopara la energíade Itaipé,con especialrelevancia
a los aprovechamientoshidroeléctricosexistentes,en cursoo en proyectodel ladobrasileño.
CANESE, Ricardo, (1985),Pp. 54- 60, dondede forma muchomás sucinta se presentan
parcialmenteaspectosde la obrareferidacon anterioridad.Eletrobrás,(1992),y FURNAS,
(1992), proporcionan gran cantidad de información estadística para completar las
apreciacionesrealizadaspor Ricardo Canese.

“ La actualizaciónde los datospermiteapreciarun menornivel de agotamientoen los
recursoshidroeléctricoslocalizadosen territorio brasileñoen relación a la información
aportadapor Ricardo Canese. No obstante,podríamosseñalarque si Brasil no hubiera
construido la represa de Itaipú, no existirían soluciones alternativas de carácter
hidroeléctricoen toda la región surestepara abastecerla crecientedemanda de energía
eléctrica,de modo que la alternativaquequedabaera desarrollarla energía nuclear,en
relacióncon éstaopción haremosalgunasconsideracionesmásadelante.
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Cuadro5.
ENERGíA SUMINISTRADA POR ITAIPU (distribución regional)

BRASIL REGION
SUDESTE REGION SUR
(FURNAS) (ELETROSUL)

(GW h) (6W h) (GW h)

1985 5.796,7 4.928,2 868,5
1986 21.185,9 18.037,1 3.148,8
1987 34.630,7 29.045,8 5.584,9
1988 37.084,7 31.115,5 5.969,2
1989 45.523,0 38.244,2 7.278,8
1990 51.059,3 42.221,5 8.837,8
1991 57.298,8 45.590,3 9.752,5

ENERGíA SUMINISTRADA POR ITAIPU (distribución regional)

BRASIL REGION
SURESTE REGION SUR
(FURNAS) (ELETROSUL)

(como porcentajede los totalesrespectivos)

1985 3,34% 4,34% 3,77%
1986 11,33% 14,98% 13,27%
1987 17,97% 23,44% 21,40%
1988 18,19% 23,79% 21,83%
1989 21,43% 28,36% 25,19%
1990 23,46% 31,09% 29,58%
1991 25,42% 33,10% 31,15%

Fuco::: Elaboración propia a partir de la infonisación sunsiniatrada por ltuipti Binacional en los balances anuales. Se considera a partir del año 1985 momento cts
el que la central entra en operaci& Se incluye en las cifras la energía de prueba.
FURNAS, ea responsable dc la producción y transmisión de energía en la región sureste y centro- oeste. ELETROSUL, es responsable de las mismas actividades
esa la región Sur.
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Si la central hidroeléctricade Itaipú tiene un pesoespecíficonotabledentro

del conjunto del país, llegandoa representarcotas ligeramenteinferiores a la cuartapartedel

suministro de electricidad parael conjuntodel territorio en el año 1991 (véasecuadro 5), esta

relevanciaesmássignificativa si nos circunscribimosa las regiones donde se lleva a cabosu

distribucióny comercialización(surestey sur) alcanzandoniveleslevementesuperioresal 30% en

el caso de la primera parael año 1991 y, muy próximos a dicha proporción en el caso de la

segundaen el mismo año (véasecuadro5). Lo másimportante quepodemosapreciaren los datos

esla tendenciaa la participacióncrecientede la electricidadsuministradapor ltaipd en la cobertura

de las necesidadesde electricidadde las regionesSurestey Sur 36~

La opciónhidroeléctricaha sidoampliamentedesarrolladapor partedeBrasil.

Aún antes de que tuviera lugar la subidade los precios del petróleo, la electricidadde origen

hidráulico era, con diferencia, la principal fuentede energía“. Parael período 1971- 1989, en

36 Con todoel esfuerzodesplegadoparaabastecerdeelectricidada la regiónsureste,ésta

seguirá necesitandoimportantesniveles de electricidad.Segúnestimaciones llevadas a
cabo por el Subgrupo n0 9 de trabajoen relaciónal sistemaeléctricobrasileño,en 1995
recibiráun flujo de 2.590 MW procedente de la región sur; en el año 2000, seráreceptor
de 3.810 MW, de los que2.590 MW procederánde la región sur y 1.140 MW serán
originarios de la región norte; en el año 2005, percibirá un total de 8.970 MW,
correspondiendo2.670 MW a la región sur y 6.300MW a la regiónnorte; por Ultimo,
en el alío 2005, obtendrá14.010MW, habiendosido generados1.760MW en la región sur
y 12.250MW en el norte.La mayorparticipaciónen el suministrode electricidadpor parte
dela regiónnorte respondeal escasogradode aprovechamientode su potencialhidroeléctrico
disponible,estimado el 31 de diciembrede 1991 por la Eletrobrásen 104.893,9MW.

“ La presenciade electricidadde origen hidráulico en el sistema eléctrico brasileño
es muy marcada. No obstante, hay que señalar que se experimenta una mayor
intensificaciónen su empleocomofuente de energíaa raíz de las subidasdel precio del
petróleo,viéndoseacompañadade unadisminuciónen elpesorelativoquepresentala energía
termoeléctricade caraa la generaciónde electricidad.Así, en 1971, la energíahidráulica
proporcionabael 86,94% de la totalidadde la electricidad; en 1973, habíaascendidohasta
el 92,33%;en 1975, representabael 94,11%; en 1977, el 94,80%; en 1979, alcanzó el
95,44%, manteniéndoseen niveles cercanosal 95% hasta 1989. En cambio, la energía
termoeléctrica pierdepaulatinamentepesoespecífico como fuente de energía para la
obtenciónde electricidad.En efecto, en 1971, el 13,05%de la electricidad tenía un origen
termoeléctrico;en 1973, habíadisminuidohastasignificarel 7,66%; en 1977, representaba
el 5,19%; en 1979, se redujoaún más,alcanzandoel 5,07%;en 1980, el 4,55%;en 1984,
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promedio, la electricidadde origen hidroeléctrico era el 93,97% de total del país; de origen

termoeléctricoerael 5,68% y, por último, de origen nuclearerael 0,925 %, si bien esta fuente

primaria unicamentedebeconsiderarseparael período1984- 1989 ~

LX.3.- La opciónnuclear.

El programanuclearde Brasil se remontaen el tiempo muchoantesde que

tuvieralugar la construcciónde la central de Angra~ Alrededorde 1960existíaya la tecnología

apropiadapara desarrollar,al menosen su primera fase, la energíaatómica en su propio

territorio. La ComisiónNacionaldeEnergíaNuclearfue desalentadaen su intentode llevar acabo

un proyectobasadoen el uso del uranio natural, ya que se argumentabaque la abundanciade

recursoshidráulicosgarantizaríael abastecimientode electricidadhastabien entradala décadadel

noventa, de modo que no sería necesario invertir en dos programasde elevado coste

simultáneamente.Transcurrida la primera etapa del régimen militar, vuelve a resurgir el

interés por desarrollarel programanuclear ~o.En 1969 se firmó un contrato de cooperación

supusoel 3,12%. Todos los porcentajesestán determinadosa partir de la información
estadísticaquepresentala AgenciaInternacionalde la Energía.

~ Las proporcionespresentadasestáncalculadasapartir de la informaciónestadística

quesuministrala AgenciaInternacionalde la Energíadurantevariosaños.

~ SegúnrecogeMIRANDA, Aníbal, (1979),Pp. 285, en 1953 ya se intento llevar
a efecto un acuerdo con científicosalemanesparala comprade tres turbinascentrífugas.
El acuerdono prosperópor la intervenciónde las autoridadesestadounidenses,queveían
en el citado acuerdo un peligro potencial para la seguridadde los EE.UU. y del
hemisferio occidentai.Con posterioridad, y bajo los auspiciosde Atomos para la Paz,
Brasil obtuvo susprimeros reactores nuclearesa prueba.

40 Fue en 1972 cuandose llevó a cabo la licitación para la provisión de un reactor
nuclearquesería instaladoen AngradosReis, inicialmentecon 624 MW de potencia que
luego fueron ampliadosa 3.000MW. La empresaconcesionariafue la firma transnacional
Westinghouse.Durantela presidenciadel generalCostae Silva sedefinieron los objetivos
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científico- técnicaentre la RepúblicaFederalde Alemaniay la RepúblicaFederativade Brasil,

tendientea ligar a ambospaísesen el camponuclear 41• Es preciso señalarque, entre tanto

Argentina también seguíaavanzandoen el desarrollo de su programanuclear 42~ El avance

argentinoseconvertíaen un riesgopara Brasil, en la medidaen queseconocíaquedesde1968

Argentina veníamovilizando sus recursospara producir su propiabomba atómica.La situación

regional obligaba a Brasil a optarpor un métodosobre el que fundamentarsu opción nuclear,

pudiendoelegir entrelos reactoresde uranio natural y aguapesadao los de uranio enriquecidoy

agua ligera ~. La opción entreun procesoy otro fue favorableal segundo en la medida que

de los organismosencargados de llevar a caboel programanuclear, entre ellos se
encontraban:la transferenciade tecnologíanuclear, independenciaen la produccióndel
combustiblenuclear en el plazo de tiempo más breve, creación de una infraestructura
que apoyaralos trabajosde investigación,y formacióny entrenamientode personalen las
distintasáreasrequeridas.Al respectopuedeverse MIRANDA, Aníbal, (1976), Pp. 156-
157.

41 Ya en 1968, durantela visita del CancillerWilly Brandt,seestablecieronlos primeros
contactos.El númerode brasileñosbecadospara entrenamientosuperioren el Centro de
Investigación Nuclear de Julich (Alemania) fue incrementándosea medida que se
lograban acuerdos más importantes. En el curso de 1974 se sucedieronlas visitas a
Brasil del Secretariode Estadode Tecnología,Hans Hilgar Haunschild, y del Secretario
de Estadode RelacionesExteriores,HansGeorgeSachs,respondidasa su vez por otras
tantasdelegacionesministerialesbrasileñasque llegarona la capital alemana.

42 Argentina fue el primer país latinoamericanoen poneren operaciónuna central de
reprocesamientode combustiblede la queseobtieneplutonioy en poneren funcionamiento
unacentral nuclearparauso comercial,Atucha 1, con 320 MW de potencia,inauguradaen
1974.

‘“ El primero tiene la ventaja de emplear uranio 235 y 238 con un mínimo de
procesamiento,aunqueel moderador,en este caso de aguapesada,exigiría tecnología
avanzaday altos costesen relación al otro tipo de reactor queempleaagualiviana. El
uranio enriquecido,por otra parte, es obtenidoa travésde un procesoquerequiereel uso
de grandescantidadesde energíay mayoresmedidasde seguridady control para prevenir
la radiación. Dado que los paísesmásavanzadosen materianuclear han trabajadocon
reactores de uranio enriquecido, los países menores han estado en cieno modo
condicionadosa seguirsuspasos. Brasil cuenta con reservas de uranio, pudiendo ser
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el acuerdofirmado con Alemania posibilitabala creaciónde una planta de enriquecimiento

de uranio, a partir de la quese puede llevar a cabola obtenciónde plutonio, susceptiblede ser

empleadocon fines militares ~. La cuestiónnuclearno seha limitado al acuerdocon Alemania:

complementadascon las reservasde torio, y ha producido agua pesada en cantidades
limitadas.Los científicosbrasileñoshan recomendadocon insistencia la utilización de
un reactor que funcione con uranio natural, atendiendoa la independenciade
combustible y a la simplicidad de manejo asociadoal mismo. El modelo canadiense
“CANIDU” cumpliría las condiciones expuestas. No obstante, a pesar de tales
recomendaciones,el gobierno brasileñose decantópor la opción más práctica.En 1975,
suscribió un acuerdocon la RepúblicaFederalde Alemaniapara la provisión de reactores
de alta temperatura queempleanuranio enriquecido, asegurandola transferencia de
tecnologíay de equipamientosnecesariospara que los propios técnicos y las empresas
brasileñasparticiparan en el proyecto.

‘“ Los aspectosmás relevantesdel acuerdo suscrito son recogidospor MIRANDA,
Aníbal, (1979), Pp. 288. Entre ellos están: prospección y explotación de uranio,
garantizandoel envío de 20 04 del mineral hallado aplantasalemanas(participaciónde
Nuclebrás,51 04 deuna sociedadconjunta);enriquecimientode uranio,construccióndeuna
plantapiloto en Alemaniapara 1981, más una plantaindustrial a ser construidaluegoen
Brasil (participacióndeNuclebrás,75 %); Produccióndecombustible,planta piloto, luego
planta comercial a ser construidapor los alemanes(participación de Nuclebrás,70 04);
reprocesamientode combustible quemado,construcciónde unaplantapiloto bajo acuerdo
de asistenciatécnicaentreNuclebrásy un consorcioalemán(participaciónde Nuclebrás,100
04); centralesnucleares,dos reactorestérmicosde agualiviana de 1.300 MW de potencia
cada uno para .1985 y otros seis para 1990, con progresiva participación de la
industria brasileña en su construccióny en la fabricaciónde componenteshastallegar a
70 04 en 1980 y a 90 04 en 1990.

~ El gobiernoestadounidense llevó a cabo un cuestionamiento del acuerdo logradoentre
brasileñosy alemanes.Recomendóla adopción de un conjunto de salvaguardiasque se
implementaronatravésde la AgenciaInternacionalde EnergíaAtómica. Una de las razones
explicativasde la reacciónestadounidensepuede hallarseen las condicionesdel mercado.
Seacusóal gobierno estadounidensede querer mantenerel monopolionuclear junto con
los soviéticos. Los paíseseuropeos habían venido endureciendo la competenciapor
conseguircompradoresen Africa, Asia y AméricaLatina, ganandocotasde mercadoen
detrimentodelas firmastransnacionalesGeneralElectricy Westinghouse.La preferenciapor
firmas europeaspuedeencontrarseen los rigurososcontrolesexigidospor los EE.UU. para
el traspasodeelementosnucleares,e incluso la prohibición de venderlos cuando afecten
a su seguridadnacional.
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Brasil firmó otro con Francia para la comprade un regeneradorrápido que, a partir de la

reaccióncon uranio enriquecidopuedeproducir plutonio en mayor proporción a la cantidadde

combustiblequeconsume.Con EE.UU. se llevó a cabouna modalidadde colaboraciónpara la

investigaciónsobre un reactoralimentadopor torio 46, Con Gran Bretañasenegociéla compra

de un tipo de reactorqueaumentala eficienciade la reaccióny por tanto ahorracombustible.

El desarrollodelprogramanuclearbrasileñorespondeadistintasnecesidades

tanto de carácterenergéticocomode caractermilitar y geopolítico. En primer lugar, hay que

señalarquea pesardel desarrollode las centraleshidroeléctricas,éstasno tenían capacidadpara

abastecer la creciente demanda de electricidad ~. En segundolugar, se experimentóun

crecimientonotabledel consumode energíaeléctrica en las principaleszonasurbanasdel país,

asociadotantoal nivel de crecimientoindustrial que sepretendíaimpulsarcomoal crecientegrado

de urbanización.En tercerlugar, porquela inversióninicial essimilar en ambostipos de centrales

~ Por último, no hay quedespreciarel deseode Brasil de contar con la tecnologíaadecuadaen

46 Debemosteneren cuentaquelas reservasde tono en territorio brasileño estaban

estimadasen 200.000toneladas,véaseMIRANDA, Aníbal, (1979),Pp. 287. En el acuerdo
citadointervinieron la Gulf Atomic Corp. y el Institutode EnergíaAtómica de SaoPaulo.

~‘~‘ El agotamientode los recursosen las regionesde mayor consumodentro del país
implicó la necesidad de buscarnuevosrecursosen la regiónamazónica.A pesarde contar
conun importantevolumenderecursoshidráulicosdisponiblesesprecisoconsiderarel coste
adicionalque representala transmisiónde electricidaddesdeel lugar de generacióna los
principalescentrosde consumo.En 1991, los recursoshidráulicosdisponiblesen la región
norte representabanel 52,33%del conjuntodel territorio, el cálculo estárealizadoen base
a la información que presentaEletrobrás, (1992). En estas condicionesel costo de las
centralesnucleares seríamáscompetitivo en razónde la distancia.

48 No debedejarde considerarseel crecientecosteunitario de las centralesnucleares,

básicamentedebido a las crecientesmedidasde seguridaden todo el procesode generación
y tratamientodel combust<ble.Los materialesdeben ser de mejor calidad, probadosmás
estrictamente,los píazos de construcción se alargany las medidasde seguridadson
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su territorio paradesarrollararmamentoatómico, para lograr una ventajaestratégicasobre los

demáspaíseslatinoamericanos.Ello le permitía, al mismo tiempo, contar con un instrumento
49

ofensivo-defensivoque respaldabasu política de expansión

notablementemásrigurosas.Ademásno solohayquetenerin mente el costo de creación
de unacentralnuclear sinoque tambiénes precisoatender al costode desmantelamiento
de la central. Las centralesnuclearesde Brasil han experimentadoun crecimiento en el
costede generaciónrelevanteen relaciónal inicialmenteestimado.VéaseCANESE,Ricardo,
(1983),Pp. 154- 155. El precio de la energíanucleares más elevadoque el de la energía
hidroeléctrica,esa diferenciase reduciríapaulatinamentea medida que más reactores
entrenen operacióny conformese vayan absorbiendolos costesde investigacióninicial. En
cualquier caso, como en las previsiones del gobierno brasileño entraban otras
consideraciones al margende los factores económicos,no hubo ninguna objeción para
continuarcon ambosprogramas.

~ La argumentaciónempleadapor partede Brasil es que, de cualquiermanera,si no
fueseel Estado A seda el Estado13 el queasumidauna posición de predominio en el
continente. En ese sentido, reproducimoslas palabrasde Roberto Campos,que fue
Ministro de Finanzasy Embajadoren GranBretaña.“Combatir zonasde influenciaes un
leit- motiv paradiscursosdiplomáticosllenos de ternurapor la igualdadde los pueblos.
Peroestono tienenadaque ver con la realidad. Nos gusteo no, nuestra influencia sobre
la luna es pura ficción, nuestrainfluenciasobreAfganistánes nula; pero nuestrapresencia
en Paraguayy Bolivia es algo ponderable.La vida política escomo el reino animal de
GeorgeOrwell: todos los animales son igualespero unos son más igualesque otros”,
PRIETO, Daniel, (1976), Pp. 10. El señor Campos olvida mencionara Uruguay que
tambiénse encuentradentrode la ondade expansiónde la economía brasileña.Es más,
tambiénexistenacuerdosfirmados, concretamenteel Tratadode Amistad, Cooperacióny
Comercio,en el que se incluyenaspectosenergéticos: se manifiestala cooperaciónde
Brasil para la construcción de la represa hidroeléctrica de Palmar, a través del
financiamientopara la adquisicióny la utilización de equipamientoy serviciosbrasileños;
preveía la cobertura de las necesidadesenergéticas en las regiones fronterizas
especialmente,estableciéndoseque ambos países procuraríansatisfacer tales necesidades
en las mejores condiciones técnicas y financierasposiblesmediante la interconexión
de sus sistemaseléctricos; accionesconjuntasdestinadasa la realización de obras de
infraestructurade interés común, dandoespecialimpulso al programade desarrollodel
ámbito de LagunaMerim.
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A tenordelas consideracionesrealizadasparececlaroqueel programanuclear

brasileñorespondeno sóloa las necesidadesenergéticasdel país,sino queespertinenteincluir en

el análisiselementosde caráctergeopolíticoy militar paratratar de entenderciertasdecisiones.

Por último, añadiremosque, si bien hemosprestadoespecial atención a los

aspectoshidroeléctricoy nuclear ~ dentrodel procesode expansiónde las fuentesenergéticas

brasileñas,el fenómenono se circunscribeunicamentea estos dos campos, por el contrario,

existíanestudiossobrela explotaciónde otras fuentes de energíaque incluían la provenientede

los esquistosbituminosos,el mayor empleodel carbónqueexisteen la región amazónica,incluso

el aprovechamientode la energíasolar y otrasenergíasrenovablesy, la mayorpresencia del gas

~ La relevanciade la energíanuclearestriba no tanto en la presenciaque adquiere
dentro de los balancesenergéticosde Brasil como en las implicaciones de carácter
geoestratégico en el área. En cuanto a los aportesal conjunto de los requerimientos
energéticoses necesarioapuntar que solo a partir de 1982 estápresenteen los balances
energéticoscon 2.846.000tep. En 1983, contribuye con 2.269.000tep. En 1984, aporta
1.374.000 tep. En 1985, genera992.000 tep. En 1986, fueron 360.000 tep. En 1987,
alcanzaron1.130.000tep. En 1988, aporta179.000tep. En 1989, 346.000tep. En 1990,
47.000 tep y en 1991 no realiza ninguna contribución la energíanuclear como fuente
primariade energíaen Brasil. No solamenteponemosde manifiestola tendenciadecreciente
de la energíade origen nuclearen el conjuntode las necesidadesbrasileñassino, en cierta
medida,el relativo fracasode los proyectosnuclearesarticuladosen Brasil. Ministerio de
Minas y Energíade Brasil,(1993),Pp. 115- 139.
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natural51.El gasnaturalcobramayorrelevanciacomo alternativaenergéticasi se tienenen cuenta

las posibilidadesde interconexiónenergéticadentrodel Mercosur.

SI Ademásde hacerserelevantela producciónde petróleo(véasenota 9 en el presente

capítulo), es necesarioseñalarqueentre 1970y 1992 han cobradorelevanciadentrodel
balanceenergéticocomofuentede energíaprimaria tanto el gas natural comolas energías
renovables.En el primer caso, se multiplicapor 5,5 su presenciaen el balanceenergético
y, en el segundo,semultiplica por 10,8. No obstante, en amboscasosse mantieneun
pesorelativo muy reducido: el gas natural apenasrepresentaun 4,44% de la energía
primariaproducidaen Brasil en 1991. En el caso de las energíasrenovables,la relevancia
es aún menor(en 1991, 1,52%). Las tres principalesfuentesprimariasde energíason: la
energía hidraúlica, el petróleoy la leña, habiendopasadola lelia de ser la primera fuente
primaria en 1970 a ser la terceraen relevanciaen 1991. Las fuentesseñaladasen 1970
representabanel 89,35% dela produccióndeenergíaprimariabrasileña.En 1991, significan
el 79,83%.
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X. ALGUNOS ASPECTOSJURIDICOS DEL TRATADO DE ITAII>U.’

La finalidad de este brevecapítuloes, sin adentramosen el entramadojurídico,

resaltaraquelloselementoscontenidosen el Tratadode Itaipú queson relevantesa los efectosdel

conjuntodel trabajoquesedesarrolla.Especialmentenos referiremosal AnexoC dondesesientan

al menosparcialmente,las basesfinancierasy de prestaciónde servicios de electricidadde la

represade Itaipú.

Así, en primera instancia,abordaremoslos antecedentesdel Tratadode Itaipú; en

segundolugar, realizaremosun conjuntodeconsideracionesdecaráctergeneralsobresuestructura

en tercer lugar, para finalizar, efectuaremosuna apretadasíntesis de los innumerablespuntos

críticos que ha demostradotenerel Tratado.

X.1.- Los antecedentesde la rna del Tratado.

Sin que pretendamos,puesno el objeto de este trabajo,

hacer una revisión histórica de las relaciones diplomáticasen la cuenca del Plata, es necesarioque

hagamosunabrevereferenciaa las relacionesentrelos Estadossurgidosde los procesospolíticos

de independencia,caracterizadasporcontinuasrivalidades,heredadasen gran medidadel período

El texto íntegrodel Tratadode Itaipú, así como de otros documentoslegalescomo:
Acta de las Catarataso Acta de Iguazú, Foz de Iguazú,22 dejunio de 1966; Acuerdo
entre la República del Paraguayy la RepúblicaFederativadel Brasil para la creación
de la Comisión Mixta Técnica Paraguayo-Brasileña, Asunción, 12 de febrero de 1967;
Convenio de Cooperaciónentre la Comisión Mixta Técnica Paraguayo-Brasileña, la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) del Paraguay y Centrais Elétricas
BrasileirasS.A (Eletrobras)del Brasil, para el estudioconjuntodel trechodel río Paraná
desde e inclusive el Salto del Guairáo SaltoGrandede SeteQuedashastala bocadel río
Iguazú, Asunción, 10 de abril de 1970; Acta de Asunción, Asunción, 3 de junio de 1970;
Declaraciónde la Conferencia de las NacionesUnidas sobre el Medio Humano,
Estocolmo, 16 de junio de 1971, se encuentranen Itaipú Binacional (1989b), y pueden
complementarsetanto con el anexo incluido en BETIOL, L., (1983), pp. 266- 296, que
incluye el Tratado de la Cuencadel Plata, como con el apéndicedocumentalque
proporcionan CANESE,R. y MAURO, L.A., (1985), Pp. 151- 305.
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colonial, y por la preocupaciónpermanentepor el problemade la fijación de las fronteras. Estas

estánestablecidastomandocomopuntosde referencialos distintosaccidentesgeográficos,siendo

una prácticacomúnconstituir comisionesmixtaspara su delimitación. Por último, esconveniente

apuntarqueseotorgabael máximo interésa la libertad de navegacióny a la internacionalización

de los ríos.

Es en la décadade 1930 cuando surge una preocupación más directa por la

utilización económicade los cursosde aguainternacionales.En estesentido,la VII Conferencia

InternacionalAmericana, realizadaen Montevideoen 1933, constituyeun importantepunto de

partida, principalmenteporque se hacenexplícitaslas divergenciasen los puntosde vista, de los
2

representantesde los distintosEstadosamericanosy, especialmente,de los Estadosplatinos

En 1941, los cinco Estadosribereñosde la cuencadel Plata se reunían en una

conferencia regional en Montevideo, con el propósito de resolver los problemascomUnes

relativos a cuestioneseconómicasy financieras y al tránsito comercial en el área. En esta

conferenciaseadoptóuna resolución, recomendandoquelos distintosEstadosmiembroscreasen

comisionestécnicasmixtasparaestudiarlos diferentesmediosparamejorarla navegabilidadde los

ríos de la cuenca

2 El párrafo 7 de la Declaraciónde Montevideoseñalaba: “Las obras que un Estado
proyectarealizar en aguasinternacionalesdeberánserpreviamenteanunciadasalos demás
co-propietarios”. La declaraciónintroducela ideade la consultaprevia pero no obliga a
nadapuestoqueno tieneel caracterde Tratado.Véasepara un análisismásdetalladode sus
repercusionesDUARTE PEREIRA, O., (s.f.), Pp. 131-133. Original en portugués,
traducciónpropia.

~En esaconferencia,ademásde recomendarcomo mecanismode solución de los
conflictos los acuerdosbilaterales,se propuso la creaciónde una uniónaduanera,aunque
sin demasiadoentusiasmo.Paraun análisismásdetalladopuedeverseBETIOL, L., (1983),
pp. 13- 16.
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Esta conferenciapuso de manifiesto, por un lado, las dificultades de lograr un

acuerdogeneral a tenor de los distintos interesesen juegoy, por otra parte, dejó claro que la

resoluciónde los distintosproblemasdeberíaser encontradaen un marco bilateral, relegandola
.4hipotéticasoluciónmultilateral paraun futuro máspropicio

Las distintas soluciones bilaterales que fueron tomandoforma en los años

siguientesdieron lugara un entramadode Tratados, Convenios, Acuerdos y Comisiones, de

las que unicamente reflejaremos aquellas que se desarrollaron en el marco bilateral

paraguayo-brasileño~.

‘~ Es preciso que señalemosla multiplicidad de acuerdosen el sistema del Plata,
dándoseuna proliferaciónnotabletantoa nivel bilateralcomoen el ámbitomultilateral. Un
análisis de las bases políticas y jurídicas del sistema del Plata se puede hallar en
SANCHEZ GUON, A., (1990), Pp. 129- 163.

~En el marcode acuerdosbilateralesya en 1938 Argentina y Uruguay establecíanlas
reglas básicasparael aprovechamientohidroeléctricodel río Uruguay.El 30 de diciembre
de 1946 se firma, por ambaspartes,el acuerdoparala utilización de los rápidosdel río
Uruguayen la región de Salto Grande.El 23 de septiembrede 1960 en unaConferencia
Tripartita entre Argentina, Uruguayy Brasil se estableceunaDeclaraciónComún,de ella
seesperabaunaintensafasede cooperaciónentrelos trespaísesdel Plata. El 8 dejulio de
1968 seconcretala fecha de puestaen funcionamientodel emprendimientopara antesdel
inviernode 1979. El 9 de julio de 1971 Argentinay Uruguaysignanla declaraciónsobre
los Recursosdel Agua. El 19 de noviembrede 1973, entrando en vigor el 12 de febrero
de 1974, se firma el TratadoRelativo al Rio de la Plata y a su FrenteMarítima, lo que
suponela resolucióndel problemade fronterasentre Argentina y Uruguayen el río de la
Plata en la zona de su desembocadura.El 20 de agostode 1974 sesuscribeun Tratadode
CooperaciónEconómica.
Entrela Argentinay el Paraguaysefirma el 23 de enerode 1958, siendo efectivo a partir
del 16 de junio del mismo año, el Conveniopara el Estudio del Aprovechamientode la
EnergíaHidraúlicade los Saltosde Apipé, lo que incluía la creaciónde una Comisión
Técnica Mixta. Se firman asimismo el Convenio para el Estudiodel Aprovechamiento
delos Recursosdel Río Paraná el 16 de juniode 1971 en BuenosAires y, el Acuerdopara
el Estudiode los Proyectosde Instalaciónsobrelos Ríos que FormanFronteraComún el
8 de marzo de 1972 en Asunción.
Otros acuerdosbilateralesson: la creación de una zona franca en el puertode Rosario,
situadosobre el Paraná,parael almacenamientode productosdestinadosy provenientesde
Bolivia; el aprovechamientode la cuencade LagunaMerin entreBrasil y Uruguay en
1961; a partir de 1972, fechadel acuerdoMc Loughin-Barboza,secomienzaa esbozarun
proyectodecooperaciónpara losaprovechamientoshidroeléctricosentreBrasil y Argentina.
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El 20 de enero de 1956 se firmó en Río de Janeiro un acuerdopara el estudio

relativo a la utilización de energíaeléctrica de los ríos Acaray y Monday, ambosafluentesdel

Paranáy ubicados plenamenteen territorio paraguayo.En virtud del acuerdo,Brasil realizaríaa

sus expensaslos estudiosde viabilidad de los proyectosy colaboraríacon el gobierno paraguayo

en la financiaciónde lasobras.En contrapartida,Brasil adquiríael derechode consumirel 20 04

de la energía eléctricaproducidaduranteveinteaños,a partir de la puestaen servicio del primer

generador.Con ser este acuerdoun preludio de lo que aconteceríaposteriormente,no es el

antecedentemás importantedel Tratadode Itaipú.

El 22 de junio de 1966 se firmó en el Hotel Acaray el Acta de las Catarataso

Acta de Iguazú678• El documentoconstade ocho puntos de los cualeslos más relevantes

6 El texto íntegro puedehallarse en ITAIPU BINACIONAL (1989b) Pp. 11-14 y en

CANESE, R. y MAURO, L.A., (1985) Pp. 151-152.

~Una anécdotarespectoal desarrollode las negociacionesdel Acta de Iguazú la da
DUARTE PEREIRA, O., (s.f.)Pp. 68-69, recogiendola informaciónde O Globo 24/6/66,
sin que figure la página: “En cadapunto a resolver, SapenaPastor pedía permisopara
retirarsedurantealgunos minutos. Subía al piso superiory volvía con una solución. A
vecesse demorabademasiadoy Juracy se irritaba. Concluida la reunión se supo que
Stroessnerllegó de incógnito y subrepticiamente,sin presentarsea ningún miembro de la
comitiva de Juracyni a éstey se alojó en una habitacióndondeSapenaPastoriba a buscar
la palabrafinal. Un impenetrablecontingente policial no dejaba subir a nadie y antesde
que la reuniónterminase Stroessnerdesapareciómisteriosamente,como entró” (original en
portugués, traducciónpropia).

8 El Acta de Iguazú zanjó el problema de la delimitación fronteriza entre Brasil y
Paraguay.El texto básico sobre la frontera era el Tratado de 9 de enero de 1872.
Inicialmentela frontera estabadelimitadaporel lechodelrío peroal dividirse ésteen varios
brazosa la altura del Salto de Guairá surgía el problema. Se recurrió a la serraníade
Mbaracayúpero era una solución más complicada vista a la luz de las utilizaciones
económicasde las aguas.Seprodujounaescaladade tensiónllegandoinclusoBrasil aocupar
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son el tercero y el cuartoa los efectosperseguidosen el presentecapítulo. Seconstata,en primer

lugar, queel aprovechamientoserácompartido,siendo, por tanto, dividida la energíaen partes

iguales. Pudiendoser adquirida,a un justoprecio, la energíano utilizadaparala satisfacciónde

las necesidadesdel consumo del otro país. En segundo lugar, se estableceel derecho de

preferencia.Esto suponíala posibilidadpor parte de Paraguay,debidoa susexiguasnecesidades

energéticas,de vender su energíaa Brasil, pudiendoésta vendersea tercerospaíses, de no ser

convenienteel precio establecidopor el Brasil ~.

El pasosiguientea la firma del Acta de Iguazú fue la creación de la Comisión

Técnica Mixta Brasileño- Paraguayael 12 de febrerode 1967, cuya finalidad era la de proceder

al estudio y relevamiento de las posibilidadeseconómicas,particularmentede los recursos

hidraúlicos pertenecientesen condominioa los dos países.El informe fue presentadoa finalesde

1972. Allí se registrabandosopcionespara la construcciónde la represa.Seoptépor la de menor

coste, si bien esta elección se hallaba totalmente subordinada al carácter político del

militarmenteel territorio en litigio. La firma del Acta deIguazú,al considerarlos principios
rectoresdel aprovechamientohidroeléctricodel río Paraná,representala desaparicióndel
conflicto pues el área en litigio quedaría inundadapor el lago formado al construir la
represa.Debe tenerseen cuentaque ya en 1960 Brasil había manifestado su deseode
aprovecharlos famosossaltos, ello permite suponer la existenciade una estrategiamuy
delimitada en relaciónal aprovechamientohidraúlico de] río Paranápor partede Brasil.

~ Sin duda alguna existentantas interpretacionesdel Acta como individuos lean tal
documento.Así DUARTE PEREIRA, O., (s.f.), Pp. 69-71 se haceecodel inmensopoder
que le otorgabaa Stroessnerla condición de árbitro en el programaenergéticobrasileño,lo
quese traducíaen un enormepoder político. Consideraqueel Acta suponeunaconcesión
inadmisibleen la medida que representa la posibilidadde construir una represa,la más
grandedel mundo,pero cierra cualquierposibilidadde cooperacióncon Argentina, quien a
partir de entoncesse convertiríaen el principal escollo para la construcciónde la usina
hidroeléctrica.Sin dudaalgunaO. Duartesubestimóla capacidadnegociadorade Itamarat=
y el gradodecoincidenciacon los interesesbrasileñosque ya habíademostradoy demostró
permanentementeel dictadorparaguayo.
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emprendimiento‘<‘. El 26 de abril de 1973 se firmó el Tratado de Jtaipú ~ que fue

ratificadoel 13 de agostode 1973 12 13•

lO El Ministro de Minas y Energía de Brasil, en su discursopara defenderel
Tratadode Itaipó ante la cámarade diputadosseñalaba:“El trabajoconjuntodel Ministerio
de RelacionesExteriores y del Ministerio de Minas y Energía,a travésdeEletrobras,y
la presenciasilenciosay tranquila de los consultoresqueen todo momentopermanecieron
exactamenteen las funcionesde consultores, nospermitió felizmentellegar a un resultado
que nos da gran satisfacción.Las alternativasestudiadasfueron cercade 10 niveles de
inventarios. Esto quieredecir que se hicieron los estudiosdetallados de 10 soluciones
diferentesparaitaipd. Fueron hechosestudiospreliminaresen términosde inventarios, de
potencialaprovechabley de posibles condiciones.Eseinventariofue ¡levadoa un nivel de
detalles suficiente para que se pudiera hacer una jerarquíade las cualidades,de las
ventajasy desventajasde cadauno de ellos, en unasecuenciaque nos condujo nitidamente
a dos solucionescomopreferiblesa cualesquieraotras (...).

Una coincidenciafeliz en estacomparaciónes que los proyectosque envolvíanproblemas
políticos más graves fueron los más convenientesdesdeel punto de vista económico.
Entonces, no hubo ninguna preocupacióny contradicciónentre los objetivos técnico-
económicos y los políticos. Podíamos haber tenido dificultad de elección por las
contradiccionesentrelos dos criterios: un proyecto puedeser mejor bajo el punto de vista
técnico económicoy el otro, lo másaceptablebajo el punto de vista político. Felizmente,
los dos criterios coincidieron...Lo más aceptablebajo el punto de vista político fue
también lo más indicado del punto de vista técnico y lo másdiscutible”. CANESE, R. y
MAURO, L. A., (1985),Pp.329. La represade Itaipú encierrauna muy importantecarga
política comolo demuestranlas palabrasreferidascon anterioridad.

“ El denominadoTratadodeItaipú tienela siguientedenominaciónlegal: Tratadoentre
la República del Paraguayy la RepúblicaFederativadel Brasil para el aprovechamiento
hidroeléctricode los recursoshidraúlicosdel río Paraná,pertenecientesen condominioalos
dospaíses,desdee inclusiveel saltodel Guairáo saltoGrandede SeteQuedashastala boca
del río Iguazú. ITAIPU BINACIONAL, (1989b).

12 La discusiónparlamentariaquesuscitéel Tratadode Itaipú en el Paraguay puede
seguirse por extenso a travésdel trabajode ENRIQUEZ GAMON, E., (1975),Pp. 78-
448. Sereflejantantolas discusioneshabidasdentrode la CámaradeSenadorescomolas que
tuvieron lugar en la Cámarade Diputados. Para obteneruna visión completapueden
considerarselas partesterceray cuartadel mismo libro, Pp. 448- 779, dondeaparecenlas
opinionesvertidaspor la prensatanto la oficialista, representadapor el diario Patria, como
la opositora, reflejadas por los diarios ABC Color y La Tribuna. En las páginas
referidasse recogentambiénla opinión de los partidospolíticos y las entidadesgremialesy
profesionales.
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X.2.- Estructura del Tratado de Itaipú ‘t

El Tratadode Itaipú constade tres partesclaramentediferenciadas: en primer

lugar, se compone de un conjunto de veinticinco artículos donde se establecenlas

condicionesgeneralesdel acuerdo;en segundolugar, se encuentranlos tres anexosque rigen para

aspectosconcretosdel emprendimiento y, por último, se hallan las denominadasnotas

reversales,que representanun conjuntode modificacionesespecíficasen relaciónal documento.

Los primerosveinticinco artículosconformanla estructurageneraldel tratado.En

ellos seidentifica a laspartescontratantes,se estableceel aprovechamientohidroeléctricoy secrea

la Entidad Binacional Itaipó, a la que se faculta para la puestaen funcionamientodel

emprendimientobinacional. Se insisteen la superación(artículo VII) de los litigios fronterizos.

Tal vez lo más llamativo del Tratado sea el hecho de que se alteren las condiciones de

comercializaciónde la electricidadproducidaen relacióna lo firmado en el Acta de Iguazú.Así,

13 En relacióna la particularsituaciónde la oposiciónparaguaya,esnecesarioapuntar
queunicamenteformaban parte de la oposición aquellos sectores consideradospor el
régimencomo “potables”, que consentíanen la escenificaciónde una ‘democraciaformal”
que le permitía al régimen de A. Stroessnerlavar la fachada de régimen autoritario, y
ademásprepararlas condicionesparala concesiónde ayudafinancierainternacional.En 1973
el Partido Febrerista decidió retirarse del proceso al no presentarsea las elecciones
presidencialesy, posteriormente, en 1975, con el triunfo dentro del Partido Liberal
Radical de la corriente joven, máscontestataria,seecharon las basesparaabandonar
al régimen luego de diez años de participación en el procesode institucionalización
política. Nuevamentela sociedadpolítica informal se ensanchaba.Puede versede forma
másextensaa MASI, F., (1989) y LEWIS, H.P., (1986).

1 4

Un análisis exhaustivo en términos jurídicos, tanto del Tratado como de la Entidad
Binacional Itaipú, lo proporcionaBETIOL, L., (1983). Se recogen distintos aspectos
relacionadoscon el derecho fluvial internacionaly con los organismosde cooperación
internacional,realizandouna discusiónacercadel régimeny de la naturalezajurídica de
Itaipó.
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el derecho de preferenciade adquisición, contempladoen el Acta de Iguazú, es sutilmente

transformadoen derechode adquisición(artículoXIII). Ya no sehablade preciojusto sino que se

introducedirectamenteel criterio de compensación(artículoXV), ello suponerenunciara la venta

y transformarésta en cesión. Por último, la posibilidad, al menosbajo una de las múltiples

interpretacionesque se puedehacerdel Acta de Iguazú,de ventade la electricidadatercerospaíses

desaparece(artículo XIII, parágrafoúnico).

En lo quese refierea los anexos,señalaremosque estosforman partedel Tratado

y regulan aspectosconcretosdel mismo. Así, el anexo A desarrollael Estatutode Itaipú 15,

estructurándoseen cinco capítulos16 Se determinanen él las empresasque integranla Entidad

15 El anexo A fue modificadoen el Acuerdo formalizadopor intercambiode Notas
Diplomáticas DM/T/N.R.n0 1, del 28 de enerode 1986. Además se ha producido una
alteración sustancialde la estructuraorganizativade la Entidad Binacional a partir de la
renegociacióndel Tratadode Itaipú llevadaa caboen 1991. Desdeunaópticaparaguayase
sostienequesi ya con la estructuraciónprimigeniaexistíaun predominiobrasileñoal interior
de la EntidadBinacional, la nuevaestructurarenegociadase toma máspeijudicial, si cabe,
a los interesesparaguayos.Inclusose sostieneel carácterilícito del mismo proceso.“ Este
anexo fue renegociadoen 1991. Brasil redactóun nuevoestatutocon modificacionesquefue
aceptadosin discusiónpor los tres negociadoresy la cancilleríaparaguaya.Esto suscitó un
intensodebateen el Senadoy en la prensa, prevaleciendola opinión de los críticos. Estos
consideranel documentocomouna de las mayoresclaudicacionesde nuestrahistoria. Se
afirma quela aprobaciónde esterepresentaríala pérdidadefinitiva del control del entey de
la soberaníasobregl río Paranáaguasarribade la presa.En el sesuprimela binacionalidad
y se nacionalizanlas direccionesobstaculizandola gestión paraguayaen el ente. Fue
rechazadopor el Senadoy rige de facto en forma inconstitucional desde el 17- V- 92.”
Diario ABC, 28 de marzode 1993, Pp. 3, Asunción. Actualmente,el 21 de diciembre
de 1993 ha tenido lugar el reconocimientode la inconstitucionalidadde la renegociación,
de modo que por lo que respectaal anexo A siguevigente la legislación de 1986. La
consideraciónde inconstitucionalidadha significadounacrisis política dentrodel gabinetede
Juan Carlos Wasmosy,quien trató de imponer su criterio al hasta entoncesCanciller
paraguayo,DiógenesMartínez. La vigencia del anexo A de 1986 se mantendrápor un
períodode dos años.

¡6 Los capítulosque integran el anexo A son: Capítulo 1- Denominacióny objeto;

CapítuloII- Capital; CapituloIII- Administración;CapítuloIV- Ejercicio financiero;Capítulo
V- Disposicionesgenerales.
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Binacional y el objeto de la misma; el capital inicial con el queseconstituye IV; los órganosde

administraciónde la entidad,sucomposicióny suscompetencias;los documentosquese obliga a

presentarpúblicamentey la monedaen quese realiza la contabilidad ~ En lo que respectaal

anexo B, éste se refiere a la descripcióngeneral de las instalaciones destinadas a la

producciónde energíaeléctrica y de las obras auxiliares 19 Se articulaen tres capítulos20 en

los quese apuntael objeto del propio anexo, se realiza una descripciónde las caracteristícas

generalesdel proyecto referidas a la localizacióny a la disposicióngeneral de las obrasy, por

último, se relacionanlas estructurasfísicas másrepresentativasdel conjuntodel proyecto. En el

anexoC sesientanlasbasesfinancierasy de prestaciónde servicios de electricidad de la Itaipú

17 El capital está establecidoen el artículo VI del anexoA. “El capital de la ITAIPU

será equivalentea U$S 100.000.000,00(cien millonesde dólaresde los EstadosUnidos de
América), pertenencientea la ANDE y la Eletrobras,por partes igualese intransferibles.

18 La EntidadBinacional secomprometeapresentarhastael 30 de abril de cada año

la Memoria anual,el BalanceGeneraly la demostraciónde la Cuentade Resultadosdel
ejercicioanterior, existeun notableincumplimientoen relacióna éstaobligación, la última
memoriapublicadaes la de 1991. Respectoala contabilidadestase realizaen dólaresde los
EstadosUnidosde América,ahorabien,esunacontabilidadfalsapuestoqueserealizabacon
un tipo de cambio irreal de 160 guaraníespor dólar. Ello dio pie a quelos propios técnicos
de la Itaipú hablarande una “bola” (unamentira) de contabilidad,realizadaen “bólares”
y no en dólares.

19 El anexoB fue modificadoen los Acuerdosformalizadospor intercambiode Notas
DiplomáticasN.R.7, del 22 de abril de 1975 y N.R. 4/79, del 12 de marzode 1979.

20 Los capítulosque integranel anexoB son: 1- Objeto; II- Descripcióngeneral;III-
Componentes principales del proyecto. Una información extraordinariamentedetallada
respectoa las estructurasy componentesasícomode suscaracterísticastécnicasseencuentra
en Itaipú Binacional (1981).
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21~ Se organiza en seis apanados22 en los que se establecenlos conceptosbásicos, las

condicionespara el suministrode la electricidad; los componentesdel costo del servicio de

electricidad,los ingresosy, por último, las condicionesde revisión del documento.

Finalmente,las notasreversalespermiten la resoluciónde problemasde detalle,o

prácticos,que requierande respuestasin demorasobrecuestionesespecíficas.Bajo este aspecto

aparentementepositivoen cuantoa la ejecucióndel emprendimientoseescondeun punto oscuro.

Todaslas notasreversalesdeberíanhaber sido ratificadas por el Parlamento paraguayo23

lo queno seha verificado en la práctica,por lo quecarecende legalidad.

X.3.- Algunos aspectosconflictivos del Tratado.

En relacióna los aspectosmás conflictivos del tratadoapuntaremos: en primer

lugar, aquellosquepuedenpresentarun carácter general; seguidamente,nos referiremosa la

21 Las modificacionesquehan tenido lugar en el anexoC se refierenala actualización
de los valorescontenidos en el anexo y fueron formalizadospor intercambio de Notas
DiplomáticasDM/T/N.R.3 y DM/T/N.R. 4, ambasdel 28 deenerode 1986.

22 El anexo C se articula en seis apanados:1- Definiciones; II- Condiciones de
Abastecimiento;III- Costo del serviciode electricidad;IV- Ingresos;y- Otrasdisposiciones;
VI- Revisión.

23 En relacióna las NotasReversalesexisteuna fuerte polémicasuscitadapor la prensa
paraguaya respecto a la posibilidad de exigir responsabilidadespor violaciones
constitucionales“(...) Muchas de ellas (se refiere a las notas reversales,la aclaraciónes
nuestra)modificaronla interpretacióndel tratadode Itaipú sin quehayan sido ratificadaspor
los Parlamentosde Paraguayy Brasil, lo que significaque no tienenvalidez. Dichasnotas
violan el Tratado de Itaipú y los responsablesde esasmedidasson pasiblesde juicio de
responsabilidadpor violacionesconstitucionales” Diario ABC, 8 de marzode 1993, Pp. 3,
Asunción. Puedenverselas consideracionesrealizadasen la nota número 15 del presente
capítulo.
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ausenciade un criterio lógico para la determinación tanto de las regalías como de las

compensaciones;en tercerlugar, haremosmenciónala imposibilidadde venderenergíaaterceros

países.

Tal vez el aspectomáscriticabledel conjuntodel tratadoseael hechode queno se

reconocelo firmado anteriormenteen el Acta de Iguazú,ocasionándoseconello gravesperjuicios

a Paraguay,fundamentalmentede ordeneconómico,perono sólo, comotrataremosde mostraren

los próximoscapítulos.Efectivamente,la posibilidadde ventade la electricidadgeneradasepierde,

eliminándoseademásla posibilidad de ventaa tercerospaíses, siendosustituidala venta por la

cesión,con el agravantede la exclusividad,lo que suponeobteneruna compensaciónen lugar de

un precio 24

Otro de los aspectosmás controvertidoses el sigilo con el que sedesarrollaronlas

negociaciones que condujeron a la firma del Tratado de Itaipú. Ni la ciudadanía,ni las

instituciones del país, como el Parlamentode Stroessner,era evidente, se enteraron de las

negociaciones.De modo que todo sedesarrolloen el mejor estilo del gobierno de la época,el

gradode ocultaciónes difícil quepuedallegar a ser superable25~

24 La posibilidadde ventaa tercerospaísespermitiría la interconexióneléctricade toda
la cuenca,pudiendorepresentar notablesahorrosenergéticoscon un costemínimo. Este
temaserá abordadoen profundidadposteriormenteen un capítuloespecífico.

25 El diario Ultima Hora apunta que los negociadoresparaguayoseran cuatro, tres

abogadosy un ingenierofrente a numerososnegociadoresbrasileños.Ultima Hora, 16 de
abril de 1993, Pp. 24, Asunción. A propósitodel caráctersecretodel tratadoJerónimoIrala
Burgosen el prólogo al libro de CANESE,R. y MAURO, L. A., (1985),prólogo,pp. 11,
señala: “Me decíauna de las másilustresProfesorasde la cátedrade DerechoInternacional
(Venezuela)quele resultabaincomprensibleque en postrimeríasdel siglo XX sepudieran
pactarcondicionestan leoninas,propiasdel siglo anterior’. Tras referir las palabrasde su
colegavenezolanacomentaIrala Burgos: “Penosaresultabala ausenciade economistas,de
financistas, de expertos en desarrolloy de técnicosen hidraúlicaentrelos negociadores
paraguayosy absurda la carenciade estudioscientíficosprevios sobre los alcances y
proyeccionesdel convenio. La forma de negociación correspondíaa la época de la
diplomaciasecreta,gestadaa espaldasde los realesinteresesde los pueblos”.
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Uno de los aspectosmasproblemáticosen relacióna la represafue el suscitado

en 1977 araízde laspretensionesbrasileñasde cambiode la frecuenciaeléctricaen Paraguay(de

SO a 60 ciclos por segundo).A pesarde la gravísimacrisis generada, Paraguayno modificó su

frecuencia,lo que actualmenteposibilita hablarde una interconexióneléctricaen la cuencadel

Plata, en la queestepaísdesempeñaun papelcrucial 26•

Carácterpolémicocobratambiénel factor deajustepuestoqueinicialmenteel tratado

contemplabala paridadoficial oro- dólar U$S. Ni que decir tiene queese factor de ajuste

estaba caduco ya en el momentoen que se adoptó.Posteriormente,en la Nota Reversal(N.R.).

n0 1, 11 de febrero de 1974, se estableceque el factor de ajuste de Itaipú deberáguardar

relacióncon los ajustesrealesde costode las obrasde Itaipú y con el costode la energíaeléctrica
27~ La aplicación de los criterios anteriormenteapuntadosno se llevó a efectoy solamenteen

26 Entrelos argumentosesgrimidosparamantenerla frecuenciaparaguayaen susniveles
iniciales podemosreseñarlos siguientes:en primer lugar, las consideracionesde elevación
de los costesquesupondríala operaciónde la central hidroeléctricacon dos frecuenciasno
tiene cabidapuesen términos relativos no es representativaen el conjunto del coste. Se
estimaqueel coste adicional por operarcon dos frecuenciassupondríaun gasto en torno
de 200 millonesde U$S, sumaque frente a un costeestimadode 6.000 millones de U$S
en mayode 1977 en términosrelativosno tienetrascendencia.Mucho menossi secompara
con los 20.000 millones de U$S que se especulaha costadoel conjunto de la obra. En
segundolugar,el hipotético cambiode frecuenciasupondríala modificaciónde la totalidad
del parqueeléctrico paraguayo.En tercerlugar, señalaremosque la alteraciónapuntada
representaríala pérdidade la opción de compraren el mercadoargentinoo en el brasileño
(que también produce aparatos eléctricos de 50 ciclos) para tener que comprar en
exclusividad en el mercado brasileño. En cuarto lugar, a pesar de que las claúsulas
contenidasen el Tratadono le permitan a Paraguayla venta de su electricidada terceros
países,ni en el momentoen quetuvo lugar la polémicani aún hoy puededescartarseuna
renegociacióndel Tratadoqueposibilite la opción de ventaa terceros.Como continuación
del argumentoanterior y para concluir diremosque con ser Itaipú un proyecto de
dimensionesdescomunalesno es el único que seencontraba,ni se encuentra,en fasede
ejecución.Yacyretá, emprendimientodesarrolladocon Argentinaoperaráa 50 ciclos. Por
todo lo apuntado,esconvenientemantenerla frecuenciaen los nivelesen los queestaba.

27 El texto íntegrode la Nota Reversalaludida seencuentraen ITAIPU BINACIONAL,
(1989 b), Pp. 107- 109. Es importante señalarque el tratado de Yacyretá, firmado con
apenasunosmesesde diferencia,concretamenteel 3 dediciembrede 1973, estableceunos
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el alio 1986 se consiguió determinarlos nuevosfactores de ajuste a través, de nuevo, del

intercambiode NotasDiplomáticaso Reversales28•

Con todala importanciade actualizarlos factoresde ajuste, no es éste, a nuestro

juicio, el temarelevanteya queentendemosque la modificaciónde los mismos,con ser positiva,

no alterael perjuicio másgraveocasionadopor la arbitrariedaden la determinaciónde los montos

de las regalíasy de las compensaciones.Efectivamente,no existeen el conjunto del Tratadoni,

en particular,en e] anexoC, correspondientea la determinación de las bases financieras y de

términosparael factor de ajuste mucho más dinámicosen su evolución y queposibilitan
una actualizaciónmás cercanaa la evolución de precios internacional. Inicialmente el
factor de ajuste sebasóen la combinaciónde varios elementos,por un lado, en la relación
entreel dólarde los EstadosUnidos de Américay los Derechosespecialesde Giro (DEG),
con unaponderacióndel50 %, y por otra parte,en la variaciónde los valoresunitariosde
las exportacionesmundialesy de las áreasdesarrolladas,calculadaspor dosvías,parael otro
50%. Con posterioridadfue reemplazadopor otro todavía más dinámico, se le hizo
dependeren un 10% de la cotización internacionaldel petróleo, en un 22,5% de la
variación de los valoresunitarios de las exportacionesdel mundo, otro 22,5% de la
variaciónde los valoresunitarios de las exportacionesde los paísesindustrializados,otro
22,5%de la variaciónde los valoresunitariosde las exportacionesde los EE.UU., el resto
dependíade la variación del valor unitario de los precios al por mayor de los productos
industrializadosen EE.UU.
En el libro de CANESE,R. y MAURO, L.A., (1985) Pp. 80- 86 y 93- 94, sepresentauna
comparación entre la evolución del factor de ajusteestablecidoparaItaipú, conformeal
criterio de la nota reversaln0 1 de 1974, y el factor de ajuste resultantepara Yacyretá,
señalandolos autoresque de mantenerseesecriterio de actualización,el factor de ajuste
que debería aplicarseen el caso de Itaipú seríamuchomásdinámicoque el aplicadoen
Yacyretádebidoprincipalmentea la evoluciónde costesquepresentaItaipú.

28 El punto 1 de la Nota ReversalDM/T/N.R. n0 3, 28 de enero1986, determinalos

valorespara la actualizaciónde los montosderivadosde la compensación,los “royalties”
(regalías)y los resarcimientos.Así, seránmultiplicadospor 3,5 en 1985 y 1986; por 3,58
en 1987; por 3,66en 1988;por 3,74 en 1989; por 3,82en 1990; por 3,90en 1991; por 4,0
en 1992. El factor de ajusteque apareceen esanotareversal,aplicado unavez al año, se
vincula en un 50% a la variacióndel índice medio anual de los bienes industriales en los
EE.UU y en otro 50% a la variaciónde] índice medio anual de los preciosal consumode
los EE.UU., según lo publicado en el International Financial Sratisrics del Fondo
MonetarioInternacional.Aplicado una vez al ano.
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prestaciónde los servicios de electricidad de la Itaipú, una sola alusión- no hablamos ya de

justificación-a los criterios quese empleanpara determinarlos montosqueallí figuran 29• Los

negociadoresparaguayosdel Tratadode Itaipú nuncadieron explicacionesrespectoal temay Brasil

tampocoremovió una cuestiónque le favorecía sobremanera.Lo másexasperantesepresentaal

compararesta situacióncon el posteriormentefirmadoTratadode Yacyretá,dondeaúnaplicándose

29 En relaciónala ausenciade criteriospara la determinaciónde los montos,CANESE,
R. y MAURO, L.A., (1985),Pp. 54- 80, establecencomoóptimo el criterio de mercadoy
realizan comparacionescon el criterio adoptadoen el tratadode Itaipú y con el criterio de
la inversióninmovilizadaquefueel empleadoen Yacyretá.El criterio de mercadoempleado
por ambosautores consisteen “venderel productoo servicio en este caso la electricidad,
al precio queella tiene en el mercadocomprador(Brasil, más especificamentela región
Sureste)pp.54. Tras analizarla situación del mercadoeléctrico de la región Surestede
Brasil y el precio que rige en dicha región, los autores determinan el beneficioque se
obtendríade aplicarel criterio de mercadopara,posteriormente,elaboraruna comparación
entre los tres criterios apuntados antes. Según consta en la Pp. 73, con el criterio de
mercadosepodríanllegar a obtener,caso de darsetodos los supuestosestablecidosen e]
texto, una cifra cercanaa los 1.939 millones de US$ en promedio para la década del
noventa,frente a los 353 millonesde U$S que se alcanzaríancon el criterio de inversión
inmovilizaday frentea los 10 millonesde U$S que selograríancon las claúsulasdel tratado
sin procederal factor de ajuste.Sin dudaalguna,por másanticuadosque se hallen los datos
referidoslo másrelevantees la conclusión queresultade la comparaciónde talescifras. A
pesarde habertenido lugar una actualizaciónde los montosconformea lo apuntadoen la
notaprevia el valor de mercadode la energíaparaguayade Itaipú excedecon crecesa los
ingresosque está alcanzandoeste estadopor la cesión de la misma a Brasil. Algunas
consideracionesrespectoal preciode la energíadeItaipú puedenencontrarseen CANESE,
R., (1980) y en CAN?ESE,R., (1983).
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un criterio quepremia la ineficiencia30 existe un criterio en virtud del cual Paraguayobtiene

ingresosmuchomayoresde los quealcanzacon la explotaciónde Itaipú.

El último aspectocriticabledel TratadodeItaipú al quevamos a referimos es el

de la imposibilidaddeventade la energíade Itaipú atercerospaíses.El artículoXIII del Tratado

estableceque “la energíaproducidapor el aprovechamientohidroeléctrico a que se refiere el

Artículo 1 serádividida en partes igualesentrelos dos países, siendoreconocidoa cadauno de

ellos el derechode adquisición,en la forma establecidaen el Artículo XIV, de la energíaque no

seautilizadapor el otro para su consumo” 31• El artículo parececlaro respectoa la prohibición

para ambospaisesde venderla energía.Ahora bien, dadoque Paraguayapenasllega a consumir

un 2% del total de la energíagenerada que le correspondees, de facto,para esteEstadopara

el que rige la prohibición32•

30 Siguiendolos cálculosquepresentaCANESE, R., (1983), p. 129: “ Aplicando el

criterio de cálculo de la compensacióndel Tratadode Yacyretá-compensaciónigual al 5%
de la inversión inmovilizada- a las inversionestotales estimadasde Itaipú y Yacyretá,
incluyendointeresesdurantela construcción,se encuentraque la compensaciónparaguaya
por ceder el derecho de compra de su energíaa Brasil (ITAIPU) sería igual a 9,78
U$S/MWh, en tanto que por ceder a la Argentina (YACYRETA) sería igual a 29, 231
U$SI’MWh. Al Paraguayle redituaríamuchomásla centralmásineficiente-YACYRETA-”.
La compensaciónque recibiría Paraguaymediantela aplicaciónde dicho criterio, teniendo
en cuentala capacidadde generaciónmediade la central, se situaría cercade los 3.000
US$/GWhcedido,se puedever CANESE, R. y MAURO, L. A., (1985), p. 87.

31 ITAIPU BINACIONAL, (1989b), Pp. 66.

32 La imposibilidad de la venta de energíaa terceros paíseses un grave signo de
irracionalidad puesto que mientrasse expulsaaguasin turbinar en la central de ltaipú,
otros países de la cuenca han sufrido crisis energéticasque han generadopérdidas
notorias(Argentinay Uruguayen 1989), excediendoen muchoel costo de llevar adelante
un procesode interconexióneléctrica. Las esperanzasparaguayasde una renegociación
favorable,tantoen términosde posibilidadesdecomercializaciónde la energíaexecedentaria
comode mejoraen el precio recibido, se encuentrandentrodel Subgrupode trabajon0 9
al interior del procesode integraciónde Mercosur.
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Todo lo quehemosseñaladono constituyemásqueunabrevemuestradel conjunto

de críticasquese han vertido sobreel controvertidotratado.No nos gustaríaconcluir sin esbozar

brevementealgunasde las violacionessistemáticasdel tratadopor parte de Brasil, el principal

beneficiario, en perjuicio claro de su “socio”. Existen un importantenúmerode violacionesdel

tratado de las cualesdestacaremostres por su relevanciapara el conjunto del trabajo. En

primer lugar, el no pago de la compensacióny los royalties en forma mensual, como

quedaestablecidoen el tratado, lo quedeterminaun emperoramientode la situaciónfinancierade

la entidad.En segundolugar, la no contrataciónpor partedel Brasil de toda la potenciainstalada

disponible.Por último, el subsidioa la tarifa eléctrica.

En lo que se refiere al primer punto, desde 1986, fecha en que deberíanhaber

comenzadolos pagosmensuales,hastadiciembrede 1992, se han venido acumulandoatrasos

sistemáticosdurantevarios anos ~ En cuantoal segundopunto, el tratado es categórico,el

parágrafoúnico del artículo XIII señalaque “Las Altas PartesContratantesse comprometena

adquirir, conjuntao separadamenteen la forma queacordaren,el total de la potencia instalada”

‘~. El incumplimiento tiene su razón de ser en la utilización que haceBrasil de la usinade ltaipú

~ La deudacontraídapor partede Itaipú tiene un cronogramade pagosconformea lo
establecidopor intercambiode NotasReversalesentre los gobiernosde Paraguayy Brasil,
DM/T/N.R., 28 de enerode 1986. Los pagosdiferidos siguenel siguientecalendario:en
1985, 100%; en 1986, 71,40%; en 1987, 58,10%; en 1988, 45,30%; en 1989, 33,10%; en
1990, 21,50%; en 1991, 10,20%; en 1992, 0%. Los pagos diferidos debidamente
documentados por la Itaipú, se harán efectivos del siguientemodo: presentanun período
de gracia hasta 1992, con pago de los interesesen eseperíodo; una amortizaciónde 10
añosa partir de 1992 y unos intereses anuales iguales al promedio de los intereses a
ser pagadoscada año sobre los préstamosy financiamientoscontraídospor la Itaipú,
originanos en tercerospaíses.

~ ITAIPU BINACIONAL, (1989b),Pp. 66.
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en función de la optimizaciónpreviade su parquede centraleshidroeléctricas, generando,con

ello, un volumen notable de pérdidas½

Por último, en lo quese refiereal subsidiode la tarifaenergéticadiremosque, salvo

en el año 1984 en que Itaipú comenzóa operar de forma experimental, por lo que entregó

energía sin coste, el resto de los añosha sido reducida la tarifa por debajo de lo

determinadoa través de cálculos realizadospor el Directorio Ejecutivo y el Consejo de

Administración 36~ En 1985 comenzo a facturar Itaipú con una tarifa provisoria de 10,00

US$/kw-mes.El 25 de febrerode 1986el costo,calculadopor los máximosórganosde la entidad,

secifra en 14,75 US$/kw-mes~‘. Sin embargo,la tarifa inicial de Itaipú fue mantenidaa tan solo

10,00 US$/kw-mes,a partir del 4 de abril de 1986. Ello supuso un muy apreciable subsidio

de la tarifa eléctricaen beneficio del socio que más se beneficiadel emprendimiento38~ Esta

~ Un estudiodetalladode las pérdidasque ha representadola actitud brasileñaal no
contratarla totalidad de la potenciainstaladadisponiblese puedeencontrar en CANESE,
R., (1990), Pp. 113- 120, y tambiénen el anexoestadísticode la investigación.

36 Por haberdeterminadouna tarifapor debajodel costedel servicio de electricidadD.
Victor Baez Mosqueiray D. RubenFranco, en representaciónde la Central Unitaria de
Trabajadores,presentaronunadenundiacontralos altosdirectivosde Itaipú por “asociación
ilícita paradelinquir, defraudación,estafay delito contrala administraciónpública” al Fiscal
Generaldel Estadoel 7 deagostode 1991. El Fiscal Generaldel Estadoelaboróun dictamen
(n0 1.009 de 16 de julio de 1922) en el que consideraque: “No hay relación de actos
delictuosos,ni respectoa la Itaipú Binacionalni al EstadoParaguayo”.

‘“ Se adoptó por resoluciones tanto del Directorio Ejecutivo como del Consejo
Administrativo,RiDE 013/ 86 y CA 015/86.

38 Significaun subsidiode47,5%dela tarifa. Seadoptópor mediode la resoluciónRDE

024/86.
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transgresión,iniciadaen 1986, se mantuvohasta1991 cuandofinalmentefue establecidaunatarifa

basadaen los costosreales,de 18,70US$/kw-mes.
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XI. LA INThRNACIONALIZACION DEL CAPITAL FINANCIERO EN ITAIPU.

El sistema monetario internacional(SMI) tal como había sido concebido en

Bretton Woods, entraen crisis agudaen 1971 2 aunqueya con anterioridadse habíanproducido

alteracionessustancialesde suselementosbásicos~.

En losprimerosañossetenta,y en particularapartir de la subidaqueexperimentan

los preciosdel petróleo,se inicia unanuevaeraen las finanzasinternacionales.La disponibilidad

Entendidocomo: “conjunto de normasy disposicionesquehan presididolas relaciones

monetariasinternacionalesentre las diferenteseconomíasa lo largo de] períodoque se
extiendedesde1945 hasta1971 “. PALAZUELOS, E., (1986),p. 189.

2 Se toma como referencialas medidasadoptadaspor R. Nixon en relación al orden
monetariointernacionalvigentehastaentonces.Entre talesactuacionesseencuentran:i) la
no convertibilidaddel dólar en oro, incluso en el mercadooficial entrelos bancoscentrales;
u) unasobretasadel 10% sobre las importacionesamericanas;y iii) una devaluacióndel
dólar. Es importanteseñalarqueen un contextode permanentedesvalorizacióndel dólar la
suspensiónde la convertibilidaddel dólaren oro sin alterarla paridadde uno en otro supone
queseránlos tenedoresde dólaresno residenteslos que sufrirán el costede la devaluación.

~El funcionamientodel SMI comienzaa manifestartensionesen los primeros añosde
la décadadel sesentaque se irán profundizandoconformetranscurrela misma.Algunos de
los mecanismosarticuladosparaamortiguarlas tensionesa lasque se encontrabasometido
el SMI fueron: en 1962 el <<Pooldel oro>>, cuyo objetivo eradefenderla cotización
del dólaren relaciónal oro, estandoobligadoslos distintosBancosCentralesa interveniren
el mercado.Otra manifestaciónde las tensionesfue la creacióna comienzosde los sesenta
del AcuerdoGeneralde Préstamos(AGP). La quiebradel Pooldel oro en 1967 dandopaso
al surgimientodel doble mercadodel oro no hizo sino acentuarlas tensionesde caracter
especulativocontrael dólar. En 1968 se acuerdala creaciónde los DerechosEspecialesde
Giro (DEG), se buscabaintroducir nuevosactivos financieros desvinculadosdel oro que
otorgaran liquidez al sistema monetario. El procesoculmina en 1971 con las medidas
comentadasen la nota previa. Esteconjuntode medidasrepondenal intento de encontrar
solucionesa la crisismonetariaagudizadapor la marchareal de la economíaestadounidense,
queseencontrabasujetaa un agotamientode su crecimientoeconómicoy a una pérdidade
competitividadinternacional.En esamedida, la crisis del sistemamonetarioes el resultado
de un fenómenomás profundo,del cúal es una manifestaciónmás.
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de importantesvolúmenesde ahorroen el grupo de paisesexportadores,queseconstituyenen el

principal componentedel crecimientode las reservasinternacionales,va a contribuir a configurar

unos flujos de capital muy distintos de los anterioresdonde, por una parte, el peso de los

intermediariosprivadosseconvierteen mayoritario4 y, por otra, seasistea un progresivoacceso

de los prestatariospúblicos ~. La liquidez, los tipos de cambio y las transaccionesde capital se

supeditanal funcionamientode unos mercadosen los que la intervenciónoficial desaparece

progresivamente.

El creciente proceso de privatización supuso un aumento significativo de la

elasticidadde la oferta de liquidez internacional,encerrandouna amplia discrecionalidaden los

destinosde la financiación, en la medida que, a diferencia de los fondos canalizadospor las

agenciasoficiales, los recursosprocedentesdel euromercado6 han estado orientadospor la

demanda.

~ A lo largo de la décadadel setentaseconsolidala transferenciaa las instituciones
privadasde la función de distribución de liquidez internacional.

~ Los déficit de las balanzasde pagos provocadospor la subidade los precios del
petróleofueronfinanciadosmediantecréditosde los paísesexportadores,pero la mayoríade
los petrodólaresregresarona los paísesdesarrolladosa través de los euromercados.“Los
euromercadoso mercadosexternossenos presentan,por tanto,comomercadosparalelosen
los que tiene lugar la separaciónde la monedade denominacióndel paísdejurisdicción
ONTIVEROS, E., (1987), p. 38.

6 La actividadoperativadel euromercadose apoyaen dos segmentoscrediticios: el de
préstamossindicadoso curocréditos y el de emisiones de eurobonos.Los primeros
permitieronla obtencióndegrandescantidadesde recursosamedioy largoplazo,sin riesgos
excesivos.Los segundosson emisionescolocadassimultáneamenteen los mercadosde al
menosdos paísespor sindicatosde institucionesfinancierasoriginariasde variospaísesy
denominadasen una moneda que no es necesariamentela de ninguno de ellos.
PALAZUELOS, E., <1988),pp. 241-242,proporcionainformaciónrelativaa los préstamos
sindicados,a los interesesy comisionesasociadosa los mismos, y a los píazos de
amortizacióny períodosde gracia.
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Las operacionesvinculadasa los euromercados‘~ eran al principio a corto plazo,

relacionadascon actividadescomercialescuyosplazosde vencimientoeran relativamentecortos.

Desdemediadosde los setentase fueron orientandomás al ámbito financiero y los préstamos

ampliaronsu volumeny suspíazos,incorporandoademástipos de interésvariable. En un contexto

de exacerbadacompetenciaentrelos prestamistasy con tipos de interésmoderadosse produjo el

endeudamientode muchaseconomíaslatinoamericanas,asiáticasy africanas8• Noobstante,apesar

de la existenciade unascondicionesdeofertafavorables~‘, surgensignosinquietantesquerevelan

un empeoramientoen cuantoa las condicionesde endeudamiento10

Ahorabien, seríareduccionistapretenderenfocarel problemadel endeudamientode

las economíassubdesarrolladassólo desdela perspectivade la oferta, existen también razones

explicativasdesdeel puntode vista de la demanda. Entre éstasseencuentran:las necesidadesde

financiaciónde los déficit de balanzade pagosa los que tuvieron quehacerfrentecomoresultado

~PALLOIX, CH., (1975),Pp. 58- 59. señala:“El mercadodeeurodivisasconstituyeuna
de las formasmás visible de la internacionalizacióndel ciclo del capital social, a nivel del
ciclo del capital dinero”

8 PALAZUELOS, E., (1988), p. 227, señala que: “en 1979, las economías

subdesarrolladasabsorbíancasiel 60%de loscréditosbancariosen eurodivisas,en tantoque
laseconomíasdesarrolladascanalizabansólo la terceraparte.El resto seorientabahacialas
economíasno capitalistasy, marginalmente,haciaorganizacionesoficiales multilaterales”.

~El tipo de interés real fue negativoentre1974 y 1978, lo que sin duda propició el
endeudamientode los paísessubdesarrollados.Noobstante,estasituaciónserevieneen 1979
y apartir de 1981 crecensustancialmentelas tasasde interésnominalesy realesal disminuir
la inflación en los paísesde la OCDE. PALAZUELOS, E., (1988),p. 242.

~ Se contratamásdeudaa tipos de interésvariablea lo largode la décadadel setenta

y seelevala proporciónde deudapúblicacongarantíaoficial. Algunosdatosal respectoson
mostradosnor PALAZUELOS, E., (1988),p. 242.
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de la subidade los preciosdel petróleo; lasaltastasasde inflación internaquehacíanventajosoel

recursoa fuentesde financiaciónexternasdondelos tipos de interéseraninferiores; los proyectos

de expansión de infraestructura pública, desviados en muchas ocasiones a actividades

improductivas;el crecimientoeconómicode los paísessubdesarrolladosde mayor tamañoque se

apoyóen la demandade recursoscon los que atendera las importacionesde bienesde capital

Es en estecontextofinancierocambiantedondese inscribela financiaciónde Itaipú.

El objetode estecapítuloesanalizarel procesode financiaciónde la represadesde1976hasta1991

~ Paradesarrollareste análisis el capítuloestá estructuradode la siguiente forma: en primer

lugar, nos referiremosa la estructurade endeudamientocon caráctergeneral;en segundolugar,

pretendemosestudiarla estructurade acreedoresde Itaipú; en tercerlugar, noscentraremosen las

característicasque presentael endeudamiento;y, por último, atenderemosa la evolución del

servicio de la deuda.

XI.1.- La estructuradel endeudamiento.

Para analizar la estructura del endeudamientode Itaipú es necesarioque nos

remitamos,en primer lugar, a la evolución del costo de la obra, puesen él encontraremoslas

necesidadesde financiaciónque hanido surgiendo.Inicialmente, ltaipú presentabauna corrección

anual de las estimacionesdel costedel emprendimiento.Ahora bien, a partir de 1985, dejan de

aparecerlas correccionesde forma que debemosguiamospor otro elementopresenteen el activo

del balance,la partidade permanenteinmovilizado 12

~ Períodoparael quedisponemosde información,puesla relativaa los años 1992 y
1993, contraviniendolo establecidoen el tratado(artículo24, parágrafolo), aún no ha sido
presentadapor la entidadbinacional. ITAIPU, (1989b),p. 80. El desfasetemporal que se
apreciaentreel estudiode las condicionesfinancieras y de las comercialeses debido al
amplio períodode tiempoquedebetranscurrirdesdequese inicia la construcciónhastaque
entraen operaciónla central.

12 El rubro permanenteinmovilizado constituye el coste de la construcción y esta
integradopor distintos subgrupos:instalacionesparaproducciónhidráulica, transformación
y maniobra; equiposelectomecánicospermanentes;otras instalacionespara producción;
instalacionesen generaly costospor distribuir. A pesarde ser el valor más expresivodel
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Los otros gruposque integranel activo de ltaipú son el circulante 13 el realizable

a largo plazo 14 y los resultadosa compensar que aparecena partir del momentoen queentra

en operaciónla central hidroeléctrica(véasecuadro 1).

El primer presupuestodel proyectode Itaipú sufrió sustancialesmodificacionesde

acuerdocon lasrevisionesrealizadasporel consorcioconsultorIruernationalEngineeringCompany

Inc. y ElectroconsuirSpA (IECO- ELC). A preciosdejunio de 1972, el montode la obra erade

2.033 millonesde US$, 16 cifra que incluía las cargasfinancieras asociadas a la financiación del

conjunto del activo no abarca la totalidad del mismo. En este punto existe un punto
diferencialentrenuestrasconsideracionesy las querealizaRicardo Canese,quienconsidera
que el conjuntodel activo esequiparableal costodel emprendimiento.Entendemosque la
partida permanenteinmovilizado es unabuenaproxy para acercarnosal coste total del
emprendimiento.

13 El circulantecomprendelo disponible (caja, bancosy otros valoresde negociación
inmediata),cuentaspor recibir y obligacionesy préstamospor recibir.

14 El rubro realizablea largopíazoestáconstituido,principalmente,por valoresrelativos

a pagosde contratosde obras,por cuentade terceros,sujetosa reembolsoalargoplazo.Lo
más destacablees su escasasignificación en el conjuntodel activo.

15 En el anexoC, BasesFinancierasy de Prestaciónde los Serviciosde Electricidad,del

tratadode Jtaipú, seestablecela cuentade explotacióncomo representadapor el balance
anual entre ingresosy costesdel servicio de electricidad.La diferencia, quedesde1985
hasta1991 ha sido negativase incorporaen el balanceanalítico bajo la denominaciónde
resultadosa compensar.

16 Estacuantfa

IV, punto tercero.
es suministradapor Itaipd a travésde la memoriade 1974, en el capítulo
Coincidecon la queproporcionaCANESE, R., (1990),p. 67.
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proyecto. En 1991, conformea lo señaladopor el rubro permanenteinmovilizado, el costo de

Itaipú ascendía a 23.569.946.539US$, un monto queexcedeen oncevecesy medialo inicialmente

previsto.

Cuadro 1.
EVOLUCION DE LOS GRANDES RUBROS DEL ACTiVO, 1977- 1991.

CIRCULAN. REALIZ.
L.P.

(comoporcentajedel total)

PERMANENTE
INMOVILIZADO

RESULTADOS
COMP.

1977 6,63% 1,00% 92,37%
1978 5,13% 1,53% 93,34%
1979 3,72% ,85% 95,43%
1980 6,08% ,19% 93,73%
1981 4,26% ,02% 95,73%
1982 ,46% ,0l% 99,53%
1983 ,70% ,0l% 99,30%
1984 1,05% ,00% 98,95%
1985 1,10% ,07% 98,33% ,50%
1986 ,69% ,20% 98,38% ,73%
1987 1,76% ,14% 97,08% 1,01%
1988 2,39% ,12% 96,29% 1,21%
1989 3,99% ,08% 94,55% 1,38%
1990 6,10% ,05% 92,54% 1,31%
1991 10,60% ,12% 88,06% 1,23%

Fuente: Elaboraeióo propia a panir de la info,maeión contenida en hs memorias de Itatpú, varioa años

Lajustificaciónotorgadapor ItaipúBinacionalparatamañadiferenciaseapoya

fundamentalmenteen los siguienteselementos:en primer lugar, aducenla inflación internacional

en segundolugar, señalanla ampliaciónen el númerode unidadesgeneradorasinstaladasen

Comoconsecuenciadela inflación internacional,en un estudiorealizadopor OXILIA,

V., (1993), sepresentaun sobrecostodel 86%, casi un factor 2, pero es insuficientepara
explicarlasdiferenciasabismalesentrelo proyectadoy lo realizado.En estetrabajoseparte
de un valor parael proyectode 2.869millonesde US$ y seconsideraunainversiónefectiva
parael período1974- 1992de 11.518,2millonesde US$.Las deflactacionessellevana cabo
añoa alio y conformea la metodologíaempleadaen la Nota Reversaln0 3 del 20 de enero
de 1986, véaseItaipú, (1989b),pp. 179- 181.
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relación a las programadas 18; en tercer lugar, apuntan a la incorporación de obras de

infraestructuraquecomplementanel conjuntodel emprendimiento¡9; y, por último, esgrimenlos

aumentosde los costos de los préstamosy financiamientos en los mercadosnacionalese

internacionales20

Con las justificacionesapuntadasno podemosexplicar satisfactoriamenteel

inusitadoincrementode los costesde construcciónde la represa.Es preciso complementarla

explicación con otros argumentos2>• En primer lugar, señalaremosla construcciónde obras

innecesarias,manifestadoen una reiteración de las obrasen ambasmárgenes.En segundolugar,

~ De acuerdo con la Nota Reversal n0 20, del 30 de octubre de 1978: “El
aprovechamientohidroeléctricode Itaipú comportaráun conjuntogeneradorcompuestode
18 unidadesgeneradorasde 700 megawattscadauna”, véaseITAIPU, (1989b),p. 103.

‘~ Conformea lo determinadopor la Nota Reversaln0 8, del 26 de abril de 1973: “El
proyectoincluirá las obrasquefuerennecesariasparaatenderalos requerimientosdeltráfico
de navegaciónfluvial, tales como terminalesy conexionesterrestres,esclusas,canales,
elevadores,y sus similares”, se puedever ITAIPU, (1989b),p. 102.

20 Sin perjuicio de que seaanalizadoconposterioridad,debetenerseen cuentaquelas

cargasfinancierasen el año1991, último sobreel queexisteinformaciónfirme, representan
el 58,26% del activo. Estascargastienenun pesoespecíficomuy elevadodentrodel balance
por que: i) los créditospresentanaltas tasasde interés; u) las tarifas de electricidadhan
estadofijadaspor debajode lo necesarioparacubrir el costodel servicio de electricidad,lo
queha generadonecesidadesde financiaciónparaItaipú y iii) las empresasdistribuidoras
brasileñasno han atendido puntualmenteal conjuntode obligacionescontraídascon Itaipú
por la cesión de energía,aplazandolos pagosquedevenganintereses.En relación a los
argumentosexpuestosse puedever de forma másampliala obrade CANESE, R., (1990),
Pp. 74-75.

21 Seguimoslos aportesrealizadospor CANESE, R., (1990), Pp. 80- 82. El autor

empleael conceptodecostedeoportunidadqueno haceexplícitoa lo largo del texto, si bien
nos fue confirmadoen entrevistapersonal.
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la sobrefacturaciónde los bienesy servicios contratados,prescindiendode concursopúblico 22~

En tercerlugar, la demoraen la entradaen operaciónde la central hidroeléctrica,en un principio

estabaprevistapara 1981, posteriormentefue postergadahasta1983, y definitivamenteentró en

funcionamientoen marzo de 1985, si bien en 1984 ya lo habíahechocon carácterexperimental.

En cuartolugar, el sistemaque se articuló para permitir el pagodiferido del monto generadoen

conceptode “royalties” y de compensaciones23 lo queestá ocasionandoun cúmulo de cargas

financieras,queagravanla situación financiera de la central. En quinto lugar, la no

contrataciónde la totalidadde la potenciainstalada,lo que suponemantenerunacapacidadociosa

por la quese incurrieronen altos costes.En sexto lugar, el subsidiode la tarifa eléctrica,

lo quesignificano contarcon el volumende recursosnecesariospresentandoresultadosnegativos

que deberán ser compensadosen futuros ejercicios y que implican, desde 1985, necesidades

crecientesde recursosfinancieros.Por último, el aguaquefue vertida sin turbinar, conviertiéndose

en energíadesperdiciadaque,de habersidocomercializadaatravésdeunasuficienteinfraestructura

de interconexióneléctrica, habríarepresentadomenorescostosparaItaipú 24•

Tras esta disgresión referenteal costo de la obra, nos ocuparemosde la

estructuradel endeudamientode Itaipú. Para ello recurrimos en primer lugar al pasivo de la

22 Solamenteserequiereconcursopúblicoparaaquelloscontratoscuyo montosuperelos

500 millones de US$.

23 Todoslos elementosque se citan apartir de aquí son analizadossomeramenteen el

capítulo posterior, dondeatendemosa la comercializaciónde la energíay a los flujos
monetariosvinculadosa ella.

24 Si exceptuamosla energíadesperdiciaday el subsidiootorgadoa la tarifa eléctrica,
las estimacionesde CANESE,R., (1990),p. 82, cifran el sobrecostoglobalen unos 10.000
millonesde US$.
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entidad.Así, los recursospropios,no se modificana lo largo del períodoconsiderado25, lo que

como resultado del aumento del pasivo determina una disminución de la participación del

patrimonioen el conjuntodel balance(véasecuadro2). En cuantoa los recursosajenos,éstosse

encuentranintegradospor el circulante 26, el exigible a largo plazo 27 y las diferencias de

cambio 28 A lo largo del período considerado,se observa una reducción del peso del

endeudamientoa largo píazo y una mayorpresenciadel circulante(véasecuadro2). El exigible

25 De acuerdocon el tratado, el capital estáfijado en 100.000.000US$, referido a su

patrón pesoy título, en oro, vigente al 13 de agostode 1973, fecha del canje de los
instrumentosde ratificación del tratado,y pertenece, en parteigualeseintransferibles,a la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y a Centrais ElétricasBrasileirasS.A.
(Eletrobrás).

26 El pasivo circulante registra las obligacionesa corto plazo, con contratistas,
proveedoresy otros, y los préstamosy financiamentosa corto plazo.

27 Recogelos préstamosy financiamientosa largo plazo. esprecisoconsiderarque los

préstamosen monedaextranjeraestánsujetosa las variacionesde cambio y los queson en
cruzeiros(exceptociertospréstamosde la CalxaEconómicaFederal,a tasasfijas), a ajustes
monetariosteniendocomo basela variación de las Obriga~oesReajustáveisdo Tesouro
Nacional (ORTN) o de las UnidadesPadraode Capital (UPC). Sepuedenver lasmemorias
deJtaipú.En relacióna talesempréstitossepresentasu detalleen el anexoestadístico,desde
1976 hasta1991.

28 Las operacionesrealizadasen las diversas monedas son convertidas al dólar

estadounidenseen baseal tipo de cambiooficial, de acuerdocon los siguientescriterios:
Obras en ejecución: al tipo de cambio del último día del mes anteriora aquel en que se
incurrieronlos costosdeconstrucción.Capital: a los tipos de cambiovigentesen las fechas
de su integración.Préstamosy financiamientos:por una parte, si los contratosson en
cruzadosson actualizadosde acuerdocon los índicescontractualesy convertidosal tipo de
cambiovigente al fin de cadames del año civil; por otra, si los contratosson en otras
monedasla actualizaciónse lleva a caboa los tipos de cambio vigentesparacadames del
alio civil. Otros activosy pasivos:alos tipos de cambiovigentesal fin de cadamesdel año
civil. Lasdiferenciasde cambio,surgidasde los criteriosarribadescritos,son diferidasy se
muestranen unacuentaespecíficaen el balance.
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a largoplazoexpenmentaunareducciónpaulatinaa medidaquesedesarrollala obra. No obstante,

la disminuciónmásacusadaseobservaentrelos años1982 y 1983,fechasen las queestáconcluida

la mayorpartede la represade Itaipó (aspectosde ingenieríacivil) 29~ Es importanteseñalarque

junto a la mayor presenciade financiacióna corto plazo cobran relevancialos adelantosqueno

incorporanplazosde vencimientoy son suministradospor Eletrobrás~

Cuadro2.
EVOLUCION DE LOS GRANDES RUBROS DEL PASIVO, 1977- 1991.

CIRCULANTE EXIGIBLE
L.P.

PATRIMONIO DIFEREN.
NETO CAMBIO

(como porcentaje del total)

1977 7,43% 84,32% 8,25%
1978 8,63% 87,06% 4,31%
1979 4,56% 76,78% 2,89% 15,77%
1980 5,01% 80,55% 2,02% 12,42%
1981 5,54% 83,96% 1,45% 9,05%
1982 8,20% 85,56% 1,12% 5,12%
1983 9,25% 66,45% ,96% 23,35%
1984 12,61% 65,93% ,85% 20,61%
1985 16,75% 64,38% ,76% 18,12%
1986 21,77% 57,37% ,69% 20,18%
1987 24,79% 60,10% ,62% 14,49%
1988 34,74% 52,43% ,56% 12,27%
1989 38,11% 52,29% ,52% 9,08%
1990 39,71% 42,28% ,46% 15,34%
1991 39,93% 36,32% ,42% 19,05%

Fuente: Elaboración propia a pailir de la información que suministra IIatpú a través de sus meoioru, vanos anos.

29 Según figura en la memoriade 1983, el gradode realización de las excavacionesy

terraplenes y del hormigón era del siguiente orden: en primer lugar, excavacionesy
terraplenes:excavacióncomúnrealizadoel 92%; excavaciónen roca,el 98%; presade tierra
y enrocado,el 100%; ataguíasprincipales,el 100%; ataguíasdel canal de desvío,el 41%.
En segundolugar, hormigonodo: casa de máquinas,el 75%; presaprincipal, el 97%;
vertedero,el 100%; presalateral derecha,el 100%; y la subestacióneléctricadel margen
derecho,el 43%. Tales informacionesno tienen en cuentael retraso que se produjo en
relación al cronogramainicial de la obra.

~ Sepuedever CANESE, R., (1990), p. 85.
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Lasdiferenciasdecambiopresentanunatendenciaoscilante,adquiriendosusmayores

cotasen los años1983, 1984, 1986 y 1991

Si observamoslas fuentesde financiaciónde Itaipú, veremosque los préstamosy

rmanciam¡entos van perdiendopesoen el conjuntode los recursosfinancierosconformeavanza

la ejecuciónde la obra, esaevolucióncorrespondealas característicasfísicasdel emprendimiento

queexigegrandesdesembolsosderecursosen la primerafase,perounavez queentraen operación

sereducensensiblementelas necesidadesde financiación. Estasituaciónse percibe en la notable

reducciónde los préstamosy financiamientosregistradaentrelos años1982y 1983. No obstante,

la entradaen operaciónde la represade Itaipú no ha supuestouna reduccióntan acusadade las

necesidadesde financiación como cabíaesperar, en buena medida debido al surgimiento de

resultadosnegativosen la explotaciónde la central32• Los gastosrefinanciadosson crecientes

hastael año 1984, decrecenhasta1989, momentoapartir del cualexperimentaun crecimientomuy

acusado.Los ingresosdiversos,que incluyen los ingresosoperacionales~ son prácticamente

insignificantes hasta el instante en que tiene lugar la entrada en operación de la central

hidroeléctrica,presentandounatendenciacrecientedesde1986hasta1991, resultadode lasmayores

posibilidadesde contrataciónde potenciaporpartede las empresaseléctricasvinculadas,a medida

quese fue concretandoel proyecto.Por último, los avisoscrecenhastaalcanzarun máximo en

~ Nosreferimostanto al endeudamientode largopíazo comoel de corto plazo

32 Véasela nota número28, dondese relacionala partefísica delproyectoejecutadaen

1983.

13~ “El ingreso anual, derivado de los contratosde prestaciónde los servicios de
electricidad,deberáser igual, cadaaño, al costo del servicio establecidoen este anexo”,
ITAIPU, (1989b), p. 91. Tal y como se registra en la demostraciónde la cuentade
explotación los ingresosson los montos derivadosde los contratosde prestaciónde los
servicios de electricidad, es pagado por la entidad paraguaya y por la brasileña,
proporcionalmentea las potenciascontratadas.
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1986 y decrecendesdeeseinstante,tal vez lo másdestacablees que no estánpresentesen todala

serieconsiderada,quese registrande forma discontinua(véasecuadro3.).

Cuadro3.
EVOLUCION DE LA EJECUCION FINANCIERA RECURSOS, 1977- 1991.

PRESTAMOS Y GASTOS
FINANCIAMIENTOS REFINANCIADOS

(porcentaje) (porcentaje)

INGRESOS
DIVERSOS

(porcentaje)

AVISOS

(porcentaje)

1977 94,06% 5,80% ,15%
1978 86,22% 12,36% 1,42%
1979 82,01% 15,03% 2,96%
1980 83,70% 14,47% 1,83%
1981 80,71% 17,12% 2,17%
1982 75,79% 22,59% 1,62%
1983 36,46% 27,89% 12,00% 23,65%
1984 42,81% 27,41% ,39% 29,38%
1985 32,52% 25,26% 6,87% 35,35%
1986 32,07% 11,98% 18,35% 37,60%
1987 37,59% 10,08% 19,32% 33,01%
1988 21,05% 9,50% 35,76% 33,69%
1989 22,95% 6,74% 42,58% 27,73%
1990 22,80% 34,64% 42,56%
1991 13,81% 41,21% 44,98%

Fuente: Elaboración propia a partir de la infonnación quc se incluye en las memorias de Ilaipú. vanos anos.

Unaspectodeterminanteaconsiderarson las cargasfinancierasacordadaspara

los préstamosy financiamientos.De acuerdoa la informaciónqueproporcionanlas memoriasde

Itaipú, éstasoscilan paralos distintos años, entreun mínimo del 4% y un máximo del 24,44%,

conformealo expresadoporel cuadro4. A partir deellas surgenunascargasfinancierasquedesde

1988 se sitúan por encimadel 50% del monto total del pasivo (véasecuadro 4.). Las cargas

financierassegúnrecogeel tratadodeben introducirseen el costedel servicio de electricidad~

de forma queestándeterminandouna mayor tarifa eléctricaque repercutiránegativamenteen los

consumidores.

~ Sepuedever ITAIPU, (1989b),p. 90, punto 111.2 del anexoC.
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Cuadro4.
EVOLUCION DE LAS CARGAS FINANCIERAS, 1976- 1991.

MARGENES DE CARGAS FINANCIERAS
TIPOS INTERES EN RELACION

AL PASIVO

(porcentaje) (porcentaje)
(a)

1976 7,5%- 12% 23,02%
1977 6%- 10% 15,12%
1978 4,5%- 11% 15,92%
1979 4,5%- 16,8% 19,76%
1980 4%- 19,25% 22,02%
1981 4%- 24,44% 25,89%
1982 7,5%- 11,5% 30,28%
1983 5,25%- 15,75% 34,27%
1984 5,25%- 15.125% 38,77%
1985 4,5%- 11,5% 42,27%
1986 4,5%- 14,875% 43,94%
1987 4,5%- 12,375% 46,34%
1988 4%- 14,125% 50,02%
1989 4,5%- 14,375% 53,46%
1990 4,5%- 14,625% 56,18%
1991 4,5%- 14,625% 58,26%

Fuente: Elaboración propia a partir de la infonnaciáis que se registra en las memorias de ltaipii, varios años.
(a) Dc acuerdo con las aclaracioocs que incorporan los balances (nota 4 préstamos y financiamientos) los márgenes que se presentan incluyen la mayoría dc los
préstamos y fuanciansientos.

En resumen,constatamosun crecimientodesorbitadodel costodel proyecto,

lo que ha supuestouna intensificación en la obtenciónde recursosfinancieros, básicamentede

carácterprivado. Analizandoel procesohistórico de endeudamientode Itaipú, observamoscomo

el financiamientoa largo píazo ha ido perdiendopeso, en tanto que ha aumentadola importancia

delos créditosa cortoplazo.Los empréstitosvanperdiendopesorelativoamedidaquelos ingresos

derivadosde la explotacióncobran mayor relevanciacomo fuentede recursosfinancieros. Es de

destacarasimismola importanteparticipaciónde las cargasfinancierasen el conjuntodel pasivo

de la entidad.

266



XI.2.- La estructura de acreedoresde Itaipú.

Paraatendera la estructurade acreedoresde Itaipú hemosoptado por el

criterio de origen de las institucionesde crédito, con independenciade su lugarde residencia.De

estemodo,evitamoslas confusionesquefrecuentementesurgenal considerarque un préstamofue

efectivamenteotorgadodesdeun país,pero no por bancosde esepaís, sino por filiales de otros

bancos,comoresultadode la existenciade una red de establecimientos~ en el extranjeroqueles

posibiita aprovecharlas ventajasde poseerun espaciotransnacionaldonde se desarrollanlas

operacionesfinancieras al margen de las reglamentacionesnacionalese internacionales36

intensificandolas operacionesde pagosy financiamientosentrela matriz y la entidadbancaria~

~ Siguiendoa MICHALET, CH. A., (1981), p. 31., “La palabra “establecimiento”
(guichet) designatanto las oficinas de representación,las sucursales,las filiales como los
bancosasociados’.El autorrealizaestasconsideracionescuandoanalizael espaciobancario
multinacional, entendiendopor él: “un gran banco nacional que poseeun control sobre
muchosestablecimientosen diferentespaíses”.

36 Hay unainterrelaciónentreel espaciomultinacionaly el espaciotransnacional,yaque
la participaciónen el sistematransnacionalexige de maneraeventualuna correlación en
píazasfinancieraseuropeaso en los centros off- shore de distintas regionesdel mundo.
Permite la creación de espacioshomogéneosintrafirmas. Véase MICHALET, CH.A.,
(1981),p. 32- 33.

~ Corresponderíaa un espaciointrabancario.Su relevanciasedebea la combinaciónde
lo multinacionaly de lo transnacional.“En el marcode un bancodeterminado,la gestióndel
espaciointrabancarioes la queposibilita la unidadde los otros dos espacios(se refiereal
espaciomultinacionaly transnacional)precedentementedistinguidos.Este espacioes el que
realiza la interconexiónde la red multinacional y la red transnacionaly haceposiblela
circulaciónfluida de los capitalesa escalamundial”. MICHALET, CH. A., (1981),p. 33,
la aclaraciónes nuestra.
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Lo primero quedebemosdestacares la presenciamayoritariadurantetodo el

períodoconsideradode la firma brasileñaCentraisElétricasBrasileiras S.A. (Eletrobrás)~ en

la financiaciónde la represade Itaipú. En promedio paralos dieciseisañospresentadosha venido

financiandoel 59,38% anualmente~

Eletrobráses la empresalíder en el conjunto de los holdings públicos

brasileños40• Si prestamosatencióna algunascifras tal vez su magnitud seamásreveladora:su

patrimonio liquido era de 36.255.090millones de cruzeiros, lo que le otorgabael primer puesto

no sóloentrelos holdingspúblicos,sino tambiénen el conjuntode las quinientasmayoresempresas

que operan en Brasil; si nos referimosal beneficio líquido, éste alcanza 139.191 millones de

cruzeiros, lo quele situabaen el quinto puestode todaslas empresasque funcionanen Brasil, sólo

por detrás de cuatro empresasde carácter público 41; si nos ocupamosdel volumen de ventas

38 En relación al destacadopapel que desempeñaEletrobrasen el sistemaeléctrico

brasileñose puedever el epígrafe2.1 del capítulooctavode estetrabajo. En el se señalan,
de forma somera las actividades que abarcael holding eléctrico. Eletrobráses la empresa
líder en el subsectorde los holdingsbrasileñosde origen público.

~ Es relevanteseñalartambiénque el principal ejecutivode Eletrobrásfue a la par uno
delos principalesejecutivosde la EntidadBinacionalItaipú, de hecho el generalJoséCosta
Cavalcanti ocupó la dirección general de Eletrobrásal menoshastajulio de 1983 y la
direccióngeneralde Itaipú desdeel 17 de mayode 1974 hastael 10 de mayode 1985. Esta
situación contribuye, a nuestro modo de ver, a mostrar las estrechas vinculaciones existentes
entre las industrias eléctricas y el capital financiero.

~ Sepuedever la informaciónque al respectoproporcionala GacetaMercantil, Balanqo
Anual 1990, año XIV, & 14, Sao Paulo, 31 de octubrede 1990, PP. 70- 74. Toda la
informaciónquepresentala GacetaMercantil estáceñidaal balancede 1989. Eletrobrásse
sitúa por encimade Petrobrás,segundogran grupo de carácterpúblico, a quién más que
duplicaen términosde patrimoniolíquido; ademásmásquetriplica en esteconceptoal Banco
do Brasil, quinto grupo público para las mismasfechas.

~ La primeraen términosdebeneficiosesSABESPCia. SaneamientoBásicoEstadoSao
Paulo, ubicadaen Sao Paulo, constituida con capital público estadual,dedicada a los
serviciosindustrialesde utilidad pública; la segundaes Cía. Vale Río Doce, establecidaen
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también alcanzaba un lugar destacado en el conjunto de las empresas brasileñas, el puesto número

catorce;dentrodel sectorde serviciosauxiliaresde las actividadeseconómicas,en el caso energía

eléctrica, ocupaba el segundo lugar detrás de la empresaTelecomunicacionesBrasileiras S.A.

(Telebrás) 42

La segundaentidad en orden de importancia es el Citicorp que

contribuyea financiar en promedioel 11,23%de los recursos necesarios. El Citicorp, con sedeen

399 Park Avenue, Nueva York, es el primer banco de los Estados Unidos y el vigésimo noveno

del mundo ~. Su volumen de capital era de 6.813 millones de US$ y sus activos ascendían a

215.355 millones de US$, para ese año sus beneficios antes de impuestos eran negativos, eran de

221

Ríode Janeiro,concapitalpúblico federal y orientadaala extracciónde mineralesmetálicos;
la tercera es la Cía Navega~aoLloydBrasileiro, localizada en Río de Janeiro, integrada por
capital público federal y cuya actividad son los transpones; por último, EmpresaBrasileña
de TelecomunicacionesS.A. (EMBRATEL), situadaen Río de Janeiro,formadacon capital
público federal, y dedicadaa las comunicaciones.Se puedever la publicacióndel Instituto
Brasileiro de Economiay la FundaQaoGetulio Vargas, ConjunturaEconómica, Río de
Janeiro,edición especial,31 de agostode 1992.

42 Todala informaciónsuministradacorrespondea los datosqueproporcionael Instituto
Brasileiro de Economiay la FundagaoGetulio Vargas, ConjunturaEconómica,Río de
Janeiro,edición especial,31 de agostode 1992, pp. 52- 128.

~ De acuerdo a la información que proporciona Financial Times en The Banker, julio
de 1992, donde elabora una clasificación para mil entidades financieras. Todas las
informacionesestánreferidasal balancede 1991, a pesarde contar con información más
reciente, se ha optado por el año 1991 pues es el último al que hace referencia el conjunto
del estudio.
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Cuadro 5.
ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO POR ENTIDADES DE CREDITO, 1976- 1991.
(porcentajedel total)

1978 1979 1980 1981

(a) (b) (c) (d)

ELETROBRAS 97,05%
BADESP 1,63%

BANCO DO BRASIL ,49%
FINEP ,83%

CAIXA ECONOMICA
BNB

BRDE
BNDES
BASA

BADEP
CITIBANK- CITICORP.

DEUTSCHE BANK
J.P.MORGAN Co.

THE SWISS BANK Co.
THE CHASE MANHAT.

LLOYDS BANK INTERN.
OTROS(*)

1982

92,53%
2,49%
1,94%

55,91%
4,45%
,96%

,77% ,44%
16,12%
2,60%
10,19%
5,40%

1,44%
,58%
,24%

2,79%
,70%
,12%

1,64%

52,73%
2,73%
2,63%
,14%
,26%

9,70%
1,97%
6,13%
3,25%

3,86%
8,01%
2,47%
5,79%

48,38%
1,43%
2,44%
,08%
15%

10,82%
2,24%
3,69%
1,95%
,57 %

7,66%
6,63%
2,29%
5,07%

49,45%
74%

3,60%
,04%
,07%

6,01%
1,15%
6,59%
,89%
‘35%

7,02%
3,60%
5,77%

,24 %
,30% 4,45% 5,79% 6,18%

1983 1984 1985 1986 1987

(e) (f) (g) (h)

ELETROBRAS
BADESP

BANCO DO BRASIL
FINEP

CAIXA ECONOMICA
BNIB

BRDE
BNDES
BASA

BADEP
CITIBANK- CITICORP.

DEUTSCHE BANK
J.P.MORGAN Co.

THE SWIISS BANK Co.
THE CHASE MANIIAT.
LLOYDS BANK INTERN.

OTROS(*)

53,50%
,19%
3,69%
,0l%
,26 %

3,47%
,68%

5,53%
,43 %
,68%

7,03%
5,43%
6,58%
5,51%

45,06%
,37 %

4,50%

,08 %
1,67%
,49%

6,25%
,34 %
,14%

9,35%
6,50%
8,36%
6,67%

79%
6,95% 8,84%

1976 1977

(i) U)

40,44%
1,31%
4,11%

4,57%
,48 %

6,17%

10,70%
5,83%
8,39%
6,03%

2,3 1%
,77 %

11, 16%

41,70%
1,13%
3,66%

3,39%
,36%

5,50%
80%

9,92%
5,59%
7,68%
6,06%
2,35%
,71%

11,10%

46,00%
1,06%
3,24%

3,09%
,61%

5,86%
,75 %

8,28%
5,28%
6,80%
6,15%
2,25%

75%
9,67%

44, 13%
1,02%
3,38%

3,09%
,55%

5,35%
,72 %

7,78%
5,54%
6,45%
6,74%

80%
12,19%
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Cuadro 5. (continuación)
ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO POR ENTIDADES DE CREDITO, 1976- 1991.
(porcentajedel total)

1988 1989 1990 1991

(k) (1) (m) (n)

ELETROBRAS 44,66% 47,76% 71,91% 54,57%
BADESP ,78% ,85% ,36% ,47%

BANCO DO BRASIL 3,64% 3,12% 2,02% 3,37%
FINEP

CAIXA ECONOMICA
BNB 2,76% 2,31% 1,87% 2,43%

BRDE
BNDES 5,58% 5,83% 3,69% 6,96%
BASA ,79% ,67% ,36% ,46%

BADEP
CITIBANK-CITICORP. 8,72% 4,71% 2,41% 3,78%

DEUTSCHE BANK 5,62% 6,18% 3,24% 5,35%
J.P.MORGAN Co. 6,94% 7,43% 2,13% 3,56%

IHE SWISS BANK Co. 6,55% 6,94% 5,06% 8,11%
THE CHASE MANHAT. 2,42% 2,45% 1,57% 2,64%

LLOYDS BANK INTERN. ,86% ,79% ,42% ,67%
OTROS(*) 10,68% 10,95% 4,94% 7,48%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las memorias de ttaipú, vatios años. En todos los casos se refiere a los préstamos y fmanciarnieotos a largo
plazo.

(> El gnspo está integrado por entidades firsanciacras de diverso origen, pero su característica constin es que los préstamos que otrogaron no son aignificativos a
titulo individual en el conjunto de la financiación de ltaipú.

(a) El gaspo otro, incorpora una entidad financiera, me curopean Braziflan Bank.
~) El grupo otros está integrado por dos entidades financieras.
(e) El subgrupo otros incospora once entidades financieras.
(d) El aubgnspo otros lo conforman treinta entidades financieras.
(e) El subgnipo otros ineorpora veintiocho entidades financieras.
(1) El subgrupo otros incorpora treinta entidades financieras.
(g) El subgnipo otros lo integran treinta y seis entidades financieras,

O~) El subgnhpo otros lo componen treinta y nueve entidades financieras.
(O El subgnipo otros inorpora treinta y site entidades financieras.
® El subgnspo otros está formado por cuarenta entidades financieras.
(k> El aubgnspo otros está constituido por treinta y nueve entidades financieras.
(1) El suhtrupo otros incorpora cuarenta entidades financieras.
(su> El subgrupo otros se compone dc treinta y cinco entidades financieras.
(o) El subgnipo otros está formado por treinta y una entidades financieras.

En relación a las entidades fmaneierss brasileñas, las siglas empleadas repondeo a los siguientes oonsbres: Centrais Eletricas Brasileñas SA. (ELETROBRAS);
Banco do Desesivolvisnento do Estado de Sao Paulo (BADES?); Finaisciadora de Estados e Projetos (FINE?>; Banco do Nordeste do Brasil (BNB); Banco Regional
do Deseasvolvimento do Extremo Sul (BRDE); Banco Nacional do Desenvolvin,enso Económico e Social (BNDES>; Banco da Amazonia SA. (BASA); Banco
do Deaecvolvisnento do Panal (BADEP).
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millones de US$. Además el Citicorp es uno de los mayoresacreedoresde la deuda externa

brasileña,representandoen 1986 cantidadespróximasal 20%.

A continuaciónse situaría el BancoNacionaldo DesenvolvimentoEconómico

e Social (BNDES), quien financió el 5,21% en promedio. Se trata del sexto grupo público

brasileño,su volumen de patrimonio liquido era en 1989 de 60.207millones de cruzeiros; los

beneficios ascendíanese mismo año a 15.432 millones de cruzeiros; proporcionando una

rentabilidad patrimonial en relaciónal beneficio del 25,6% ~“.

Seguidamente se sitúan tres entidades financieras extranjeras con volúmenes

de financiaciónmuy similaresson: TheSwissBankcorp.; DeutscheBank y J.P. Morgan Guaran¿y

Trust Co. que aportan el 4,77%, el 4,70% y el 4,63%, respectivamente. Todas ellas ocupan

lugares relevantes, tanto en los sistemas bancarios de sus paises de origen, como en el conjunto de

la banca internacional. En efecto, Tbe Swiss Bank Co. es la segundaentidad en orden de

importancia en Suiza y la décimo octavaen el mundo ~ El monto de su capital era de 9.262

milones de US $, la cuantíade susactivoserade 152.264millonesde US$ y los beneficiosantes

de impuestos alcanzaban 1 .005 millones de US$. En relación al DeutscheBank, hay que señalar

que se trata del primer banco de su país y del décimo en orden de importancia en el mundo 46~

Su volumende capital erade 11.258 millones de US$, los activosascendíana 296.226millones

de US$ y susbeneficiosantesde impuestoseran de 2.280 millones de 135$. Por lo querespecta

a J.P. Morgan & CoL, se trata del cuarto banco a nivel estadounidense y del cuadragésimotercer

~ Sepuede ver la información que al respecto proporciona la Gaceta Mercantil, Balanqo
Anual 1990, alio XIV, n0 14, SaoPaulo,31 de octubrede 1990, p. 70.

~ De acuerdoa la información que proporcionaFinancialTimes en The Banker,julio
de 1992, donde elabora una clasificación para mil entidades financieras.

46 De acuerdoa la informaciónqueproporcionaFinancial Times en The Banker,julio

de 1992, dondeelaborauna clasificaciónparamil entidadesfinancieras.
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banco a nivel mundial ~. Su capital era de 5.575 millones de US$, su volumen de activos se

situabaen 102.416millonesde US$ y susbeneficosantesde impuestoserande 1.485 millones de

US$. Estaes una entidad que tambiéntiene muchopesocomo acreedordel conjuntode la deuda

externabrasileña,en 1986 acumulabael 10% del total de la deudabrasileña.

Convienedestacarel Bancodo Nordestedo Brasil (BN?B), quien canalizael

4,46% de los recursosnecesarios.En conjunto las entidadesmencionadashastaeste momento

financianel 88,02% de los recursosa largo plazo requeridospor la entidad.

El volumen de recursoscanalizadosa travésde las entidadesfinancierasde

origen brasileñoreseñadasen el cuadro 6 oscila entreel 100% (1976) y el 58,21% (1988), en

términosmediosvienea representarel 71,31%,lo que suponequelasentidadesbrasileñasfueron

las que mayor volumen de recursoscanalizaronpara llevar a cabo la represade Itaipú. Diez

entidadesbrasileñas48 concentrancasi las tres cuartaspartedel endeudamientode Itaipú. Ahora

bien, esprematuroconcluir que la construcciónde la represade Itaipú ha sido financiadaen la

proporción señaladapor abonobrasileño,ya que para afirmar este punto deberíamosestaren

condicionesde determinarla cuantíade los recursosque efectivamenteeran ahorrobrasileñoy

cuantocorrespondíaa endeudamientoexterno. De igual modo, los recursoscanalizadosa travésde

~ De acuerdoa la informaciónque proporcionaFinancialTimes en The Banker,julio
de 1992, dondeelaboraunaclasificaciónparamil entidadesfinancieras.

~ Las que aparecenen el cuadro 6. De ellas las más significativas son: Eletrobrás
(primer grupo público brasileño); Banco do Desenvolvimentodo Estado de Sao Paulo
(BADESP); Banco do Brasil, quinto grupo público brasileño,primer banco brasileñoy
latinoamericano,situándosedentrode los 60 primerosa nivel mundial,en 1991; Bancodo
Nordestedo Brasil (BNTB); Banco Regionaldo Desenvolvimentodo Extremo Sul (BRDE);
Banco Nacional do DesenvolvimentoEconomicoe Social (BNDES), sexto grupo público
brasileño,y Bancoda AmazoniaS.A. (BASA), vigésimosegundogrupo público brasileño.
No se incluyen en el porcentajedado las entidadesbrasileñasqueestánincorporadasen el
subgrupootros. Las consideracionesrelativasa lo holdingspúblicos, con referenciaen el
balancede 1989, seencuentranen la GacetaMercantil, BalanqoAnual 1990, SaoPaulo,año
XIV, n0 14, 31 de octubrede 1990, Pp. 70- 74.
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entidadesfinancierasde origen extranjeropuedentener su procedenciaen el ahorroexternoo en

el interno. En todo caso, lo que queda de manifiesto es la movilización a nivel internacional del

capital dinero, generando flujos de capital que posibilitaron cubrir las necesidades de financiación

de la represa.

Hay que señalar que parte de la financiación de la construcción de la represa

fue llevada a cabo por entidades de crédito extranjeras (ni paraguayas ni brasileñas). Las más

significativas recogidas en el cuadro 5 concentran en promedio a lo largo del período referido la

cuartapartedel financiamiento~. Se apreciaun marcadodominio de las estadounidensessobre

las europeas; para el subgrupo seleccionado, las primeras contribuyen, en promedio, a canalizar

recursos que representan un 17,29%, en tanto que las segundas, también en promedio, aportan un

9,47%.

~ No se incluyen las entidades extranjeras que se incorporan en el subgrupo otros. De
las seisentidadesreflejadasCiticorp (uno de los bancos estadounidenses más poderososdel
mundoentero);DeutscheBank (el mayorbancogermano);77w SwissBank Co. (unode los
principalesbancossuizos)y J.P. Morgan Guaranty Trust Co. (uno de los mayoresbancos
comercialesde los EstadosUnidos) canalizanel 25,33% de los recursos.
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El subgrupo otros ~ está integrado en su mayor parte por la banca privada

internacionaldondecobran relevancialas entidadesestadounidensesSí, canadienses 52 europeo-

~ Se puedever el anexo financierodondese muestrael deglosede los préstamosy

financiamientosadquiridos por Itaipú desde 1976 hasta 1991. La información que se
suministraen las notas siguientespartede la muestrade bancomásnumerosaqueintegrael
grupo otros. Las entidadesbrasileñasson: Banco Sogeral; Banco Latinoamericano de
&portaciones;BancoInteratlónticode Investimentos;BancoMercantil de SaoPaulo S.A.,
décimobancobrasileñoy dentrode los 600 másrelevantesen el mundo,en 1991; Unibanco
Bancodo Investimentodo Brasil S.A.,octavobancoen Brasil y dentrode los quinientosmás
importantes a nivel mundial, en 1990; Banco de InvestimentoCredibanco S.A.; Banco
Bamerindusdo Brasil, séptimo banco a nivel brasileño y dentro de los quinientos en orden
de importanciamundial; Bancodo Estadode SaoPaulo (BANESPA), cuarto banco a nivel
brasileño, el séptimo en el conjunto latinoamericano y entre las 250 primeras entidades
bancarias mundiales; Bancodo Commercioe Industriade SaoPaulaS.A.;BancoNacional
LA.; Bancodo Estadode Rio Grandedo Norte (BADERN) y BancoEconómico.

~ Entre las entidades financieras estadounidenses se encuentran: American F2press
InternationalBanking Co. y el BankofAmericanNational Trust & SavingsAssoc.

52 Pie Royal Bank of Canada y Bank of Montreal son las dos entidades de origen

canadiense.
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occidentales‘~ y japonesas~t Los montos másrepresentativosde recursosson otorgadospor

las entidades europeas.

La financiación internacional de la represa de Itaipú se puede observar a través de los

consorcios transnacionales que intervienen en la misma y que de forma escueta hemos pretendido

mostrar. No obstante, es necesario considerar de forma complementaria a las observaciones

anteriores las monedas en las que se otorganlos empréstitos~ (véasecuadro 6).

~ Las entidadesfinancieraseuropeasvinculadasa la financiaciónde la contrucciónde
la represadeItaipú concaráctersecundarioson:DresdnerBankInternational,segundobanco
en orden de importanciaa nivel alemány trigésimo segundoa nivel mundial; Banquede
Paris et des Pays Bass; Kredi¡anstaltfur Wiederaujbau,séptimo banco en la República
Federalde Alemaniay entrelos 100 primerosa nivel mundial; Grandi Moíori Trieste Fiat
Ansaldo,quefue reemplazadopor Fincantieri en el año1984; Libra Bank ltd; BanqueNMB
Inrerunion; SocietéGenerale; Union Bankof Swiízerland,primerbanco suizo y el séptimo
en el mundo; y Electroconsul!SpA.

~ Las entidadesde origenjaponésquecontribuyena financiar la creaciónde la represa
de ltaipú son: Tite Fuji Bank lid, el tercerbancojaponésy el tercerbancomundialen 1991;
Banco Mitsubshi5=1.,el sextobancojaponésy el octavobancoa nivel mundial en 1991 y
Bank ofTokio.

~ Los tipos de cambio aplicados son los que considera Itaipú. Los préstamos contratados
en cruzeiros son actualizados de acuerdo con los índices contractuales y convenidos al tipo
de cambio vigente al fin de cada mes del año civil. Los contratadosen otrasmonedas,al tipo
de cambio vigente al fin de cada mes del alio civil. Véase: Itaipú, varios años, información
relativa a la memona.
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Cuadro 6.
MONEDAS EN LAS QUE SE CONCEDENLOS PRESTAMOS,1976- 1991.

(porcentaje)
Cr$

(a)

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

100,00%
95,86%
95,14%
76,66%
69,34%
67,61%
65,78%
55,26%
53,71%
55,31%
57,87%
56,59%
55,97%
58,08%
77, 17%
65, 15%

US$

3,57%
4,33%
13,13%
20,53%
24,70%
26,26%
35,79%
38,36%
35,90%
32,36%
31,59%
33,11%
29,75%
13,89%
22,61%

DM

,57%
,53%

6,36%
5,22%
3,66%
3,99%
4,40%
3,54%
3,94%
4,39%
5,19%
4,88%
5,56%
3,87%
4,3 1%

FF Fr. B. Fr. Ss. CAN $

2,22%
1,83%
1,05%
1,29%
1,08%
,93 %

1,06%
1,09%
1,26%
1,18%
1,34%
,98%
1,60%

,06%
,06%
,07%
,07%
,08%
,06%
,09%

1,63%
3,08%
2,98%
2,68%
3,47%
2,88%
3,23%
3,79%
4,85%
4,27%
4,61%
3,66%
5,62%

,58%
50%

,44 %
,45 %
,52 %
,58%
37%

,62%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados en las memorias de liaipú, varios anos.

(a) Para el año 1989 la moneda brssilek era los nuevos cruzados.
Cr$: Cesazeiros; USS: Dólares estadounidenses; DM: Marcos alemanes; PP. Francos franceses; Fr. B.:
canadienses.

Francos belgas; Pr. Ss.: Francos suizos: CAN $: Dólares

En el cuadro 6 se presenta la estructura porcentual de los préstamos

atendiendo a las monedas en que fueron concedidos. Lo más destacable, en primera instancia, es

la mayor presencia de créditos denominados en la moneda brasileña. No obstante, esa participación

va reduciéndose paulatinamente hasta alcanzar el mínimo en 1984, repuntando en 1990 y 1991, lo

cual se debe en parte a la mayor presencia de Eletrobrás a través de adelantos de recursos

financieros.

La segunda moneda en orden de importancia es el dólar estadounidense,

observamos un peso mucho mayor de los préstamos nominados en esta moneda en relación a la

proporción que representan las entidadesde crédito estadounidensesen el conjunto de los

acreedoresde Itaipú (véanse los cuadros 5 y 6). Presenciasignificativa también tienen los montos

financiadosen marcosalemanesy en francossuizos,siendoprácticzmentedespreciablela existencia
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del franco francés, del franco belga y del dólar canadiense.Esta situación es plenamente

coincidente, si exceptuamos la ausencia del yen y de la libra en la financiación de Itaipú, con lo

que ocurría en los mercados internacionales de capitales, donde se registra una abrumadora mayoría

de préstamos denominados en dólares estadounidenses, junto a emisiones significativas en marcos

y francossuizos ~

En resumen, la mayor parte de los préstamos y financiamientos corrió a cargo

de institucionesbrasileñas,con marcadopredominiode las de carácterpúblico, casi las trescuartas

partes de la financiación global, concentradaen diez entidades,bajo garantíamayoritariadel

Gobierno Federal de Brasil. También hubo un aporte de recursos por parte de entidades financieras

extranjeras, que cubrieron una cuarta parte, también muy concentrados en cuatro entidades, a saber:

Citicorp 57; J.P. Morgan Guaranty Trust & Co.; DeutscheBank y SwissBank Co.

El carácter internacional del financiamiento también se manifiesta en el

elevado peso de las monedas extranjeras en el conjunto total. Con un predominio marcado d&1

endeudamiento en dólares estadounidenses sobre el resto de las monedas internacionales empleadas.

XI.3.- Característicasdel endeudamiento.

A la hora de caracterizar el endeudamiento de Itaipú atenderemosa distintos

indicadores entre los Úuales se encuentran: las garantías de los empréstitos, los períodos de gracia;

56 Se puede ver PALAZUELOS, E.Á1988), p.23O, quien registra las cifras presentadas

por la OCDE para 1983- 1986.

“ “El papel del Citicorp es muy relevante puesto quedesempeñóun papel estratégico
en las negociacionescon los principales deudores latinoamericanos también por el hecho de
que altos dirigentes del Citicorp/Citibank NA son simultáneamente directivos de alto nivel
en el poderosoComité Consultivo Bancario, encargado de administrar la deuda externa de
América Latina”, RODRIGUEZ SILVERO, R., (1984),p. 157.
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los píazos de amortización; los márgenesentre los que se sitúan los tipos de interés y la

refinanciaciónde préstamosque estápresentedesde1978

XI.3.1. Las garantíasde los empréstitos.

A nivel general se observa un incremento de la proporción de deuda con

garantíasoficiales. Estefenómenoes muy claro en el procesode endeudamientode Itaipú, donde

la mayorpartede los préstamosy financiamientosde largoplazo estángarantizadaspor entidades

públicasbrasileñas,bien sea a través de la RepúblicaFederativade Brasil, o bien por medio

Eletrobrás.Una minoría de los recursosfinanciadospresenta“otras garantías”sobrelas queno se

haceningunaespecificaciónen texto (véasecuadro 7).

La situación descritaes coincidentecon los términos del acuerdo, quien

establece en el artículo X del tratado que: “Las Altas Partes Contratantes,conjunta o

separadamente,directao indirectamente,en la forma queacordaren,darána la Itaipú, a solicitud

deésta,garantíapara las operacionesde crédito querealizare.Asegurarán,de la mismaforma, la

conversión de cambio necesariapara el pago de las obligacionesasumidaspor la Itaipú” ~.

Pareceevidenteque la garantíaquepudiera,hipotéticamente,otorgarParaguayno tienepunto de

comparacióncon la queproporcionaBrasil. Es más, en una Nota Reversal~ Brasil manifiesta

su plenadisposición para concedergarantíaa los créditos que sean contratadospor Itaipú,

destinadosal pagode

58 ITAIPU, (1989b),p. 64.

~ NotaReversaln0 4, de 26 de abril de 1973, el mismodía de la firma del tratado.La
condiciónparala concesiónde la garantíaesque Itaipú sometaal gobierno brasileño,con
el conocimientodel gobiernoparaguayo,los borradoresde los contratosde financiamiento
relativos a las operacionesde crédito en cuestión,así como, los contratoscelebradosque
tengan como objetivo la utilización de los recursosde tales financiamientos. ITAIPU,
(1989b),p. 95.
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Cuadro 7.
EVOLUCION DE LA GARANTíA SOBRE PRESTAMOS, 1976- 1991.

(porcentaje)

ELETROBRAS OTRAS REPUBLICA
FEDERATIVA

DE BRASIL

1976 100,00%
1977 1,44% 98,56%
1978 ,71% 99,29%
1979 ,87% ,43% 98,70%
1980 ,81% 1,78% 97,41%
1981 ,72% 3,08% 96,20%
1982 ,69% 3,42% 95,89%
1983 1,31% 4,62% 94,07%
1984 1,29% 4,31% 94,40%
1985 ,77% 4,56% 94,67%
1986 ,34% 4,24% 95,42%
1987 ,33% 4,23% 95,44%
1988 4,42% 95,58%
1989 3,84% 96,16%
1990 1,38% 98,62%
1991 1,13% 98,07%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada en las memorias dc ltaipsi. vanos anos.
bienes y servicios necesarios para la constmcció. de la central bidroel¿ctrica.

XI.3.2. Los períodos de gracia y los plazos de amortización.

A partir de los primeros años setenta, especialmente después del alza de los

preciosdel petróleo,se asistea un cambio notable en las finanzas internacionales.Aparece un

crecientedominio de las aportacionesfinancierasno concesionales,públicas y crecientemente

privadas, reduciéndosela participación de la ayuda pública al desarrollo. Estas alteraciones

supusieronun cambiode las condicionesde los préstamosen cuantoa los plazosde amortización

y a los períodosde gracia, apreciándosedisminucionesen amboselementos.

En lo que se refiere a los préstamosy financiamientosde largo plazo

contratadospor Itaipú, no existe informaciónabundantesobrelos períodosde graciaque fueron

negociadosen los distintoscontratos.Unicamenteseproporcionainformaciónpara los años1975,
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1976 y 1977, a partir de éste se omite cualquier reseña dentro de las memorias. No obstante, en 

esos tres años se asiste a una reducción del período de gracia en promedio para el conjunto de los 

créditos negociados. En efecto, mientras en 1975 el período de gracia en téminos medios era de 

13,2 anos, en 1976 disminufa hasta 7,76 anos, y en 1977 se situaba en 6,ll años ó”. 

Dentro de los años considerados, hay que señalar que los períodos de gracia 

más amplios fueron concedidos por Eletrobrás y por otros organismos financieros de carácter 

público, como la Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) y el Banco do Desenvolvimento do 

Estado de Sao Paulo (BADESP), cercano, en ambos casos, a los diez años de gracia. En marcado 

contraste se situaban las entidades financieras internacionales, cuyos períodos de gracia eran en 

promedio de tres atios y medio. 

En cuanto a los plazos de amortización, hay que señalar que al comienzo de 

la construcci6n eran más amplios, en términos medios, que en los últimos anos considerados. No 

cabe duda que la presencia de grandes emprestitos otorgados por Eletrobrás sesga los promedios, 

en la medida que el financiamiento concedido por esta empresa se caracteriza por contar con plazos 

de amortización muy amplios, por encima de los 35 años. Es preciso tener en cuenta que 

Eletrobnís, si bien en 1990 otorga un adelanto sustancial, ~610 proporciona recursos de forma 

continuada hasta 1984, coincidiendo con la entrada en operación de la central, lo que hace 

apreciable la reducción, en promedio, de los plazos de amortización a partir de ese momento (véase 

cuadro 8). 

Si excluímos la financiación concedida por Eletrobrás, aunque no sea más que 

a efectos expositivos, pues ya hemos visto que es extraordinariamente relevante en el conjunto de 

empréstitos y financiamientos de la entidad, observamos que los plazos de amortización negociados 

con otros acreedores son notablemente más reducidos (vkase cuadro 8). En efecto, el grupo “otros” 

sc Los datos que se suministran estan elaborados a partir de la información que 
incorporan las memorias de Itaipú en los años señalados. 
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tiene un píazo de amortización,en promedioentre 1975- 1991, de 5,19 añosy oscila entre un

máximo de 9 años (1990) y un mínimo de 1,44 (1988).

El conjuntoglobaldela financiacióncuentacon unosplazosdeamortización

en términosmediosparael período,de 8,23 añosy oscila entreun máximo dc 19 años(1990) y

un mínimo de 1,44 (1988),el margende variaciónes muchomásamplio comoresultadode la

presenciao de la ausenciade créditos otorgadospor Eletrobrás.

Cuadro 8.
EVOLUCION DE LOS PLAZOS DE AMORTIZACION, 1975- 1991.

(años)

ELETROBRAS

(a)

OTROS

(b)

GLOBAL

(c)

1975 39 7 13,25
1976 4 4
1977 5,22 5,22
1978 36,3 5,9 12,42
1979 38 6,4 8,94
1980 38 5,68 9,14
1981 38 5,86 8,96
1982 38 4,58 7,06
1983 37 6,31 10,4
1984 20,6 6 12,28
1985 3,7 3,7
1986 2,8 2,8
1987 1,44 1,44
1988 4,16 4,16
1989 9 9
1990 33 5 19
1991

Fuente: Elaboración propia con datos contenidos en las meniosias dr llaipd, vanos anos.

(a) Plazos de amortización, en túminos medios, concedidos por Eletrobrás en los préstamos contratados en el ejercicio de referencia.
<b) Plazo, de amortización otorgados, en protnedio, en los contratos de préstamo efectisados en el año que se señala, sc incluyen todas las entidades financieras menos
Elefrobrís.
(c) Es el promedio de las dos columnas anteriores
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XI.3.3. Los tipos de interés61•

En relacióna los tipos de interésy las comisionesaplicadaspodemosseñalar

que su evolución en el tiempo es oscilante. Así, al comienzo de la obra se experimentauna

tendenciadeclinante.Crece desde1978 hasta1981, momentoen quealcanza el máximo en

promedio situándoseen 14,22%. Entre 1981- 1987 mantieneuna línea fluctuante, hastaque se

estabilizaen 1988 cercadel 9.5%.

Cuadro9.
EVOLUCION DE LOS TIPOS DE INTERES, 1976- 1991.

MARGENES DE TIPOS DE INTERES
TIPOS INTERES PROMEDIO

(porcentaje) (porcentaje)

(a) (b)

1976 7,5%- 12% 9,75%
1977 6%- 10% 8%
1978 4,5%- 11% 7,75%
1979 4,5%- 16,8% 10,65%
1980 4%- 19,25% 11,63%
1981 4%- 24,44% 14,22%
1982 7,5%- 11,5% 9,50%
1983 5,25%- 15,75% 10,50%
1984 5,25%- 15,125% 10,19%
1985 4,5%- 11,5% 8%
1986 4,5%- 14,875% 9,69%
1987 4,5%- 12,375% 8,44%

61 A travésde las memoriasde Itaipú únicamenteseproporcionainformacióndetallada

de los interesesnegociadosen los documentosrelativosa 1975 y a 1976, quedandoel resto
de los añoscon una información agregadaque es la que se presenta.En los márgenes
establecidosse incluyen los interesesy otros cargos,pero no estánconsideradostodos los
préstamosy financiamientos,sinoque seregistranla mayoría.No sehaceningunamención
explícita o implícita al número de créditos que quedanenglobadosen las condiciones
señaladasparacadaaño, ni tampocose señalacualesquedanexcluidos. Se puedenver las
notasexplicativasdelos estadoscontables,en especialla quesecircunscribealos préstamos
y financiamientos.
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1988 4%- 14,125% 9,06%
1989 4,5%- 14,375% 9,44%
1990 4,5%- 14,625% 9,56%
1991 4,5%- 14,625% 9,56%

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de Itaípd, vanos anos.

(a) Los máz¡eoes incorporan los intereses y otras caigas, y se refieren ala mayoría de los préstamos y financiamientos otorgado. a, el período.
(1’) E. el promedio de los mÁrgenes extremos.

El alza más pronunciada de los tipos de interés de los créditoscontratadospor

Itaipú comienza en 1979, se pasa de un tipo de interés medio del 7,75% en 1978, al 10,65% en

1979, creciendoposteriormenteal 14,22% en 1981 (véasecuadro 9). Puede explicarse por la

articulaciónde una política monetariarestrictivaen los EstadosUnidos,generalizadaa partir de

1981 en el conjuntode los paísesmásdesarrollados,que trajo como consecuenciainmediataun

aumentoen los tipos de interésy del tipo de cambio del dólar estadounidenseque se manifestaron

en un crecimientodel servicio de la deuda.

La posterior recuperaciónno se traduce en una reducción de los tipos de

interés,ni en un mayor aportede recursospor partede la bancaprivada,quien por el contrario

incorporaenormesrestricciones.

XI.3.4. La refinanciaciónde préstamos62•

El proceso de refinanciación de los empréstitos contratadospara la

construcciónde la represade Itaipú seinicia al poco tiempodecomenzadaslasobras,en 1977. En

ciertamedida,esel resultadode loselevadosmontosde capitalqueserequierenantesdequetenga

62 En la información publicadapor Itaipú sólo se da cuentadel volumen de recursos
refinanciados,sin atendera las condicionesen que lleva a caboeseproceso.
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lugarla puestaen funcionamiento63 y de los reducidosplazosquesenegocianparadeterminados

créditos.

En el conjunto de los recursos de la entidad, su presencia es creciente desde

1977 hasta 1985, momento en que comienza la operación comercial de la central, como

consecuenciade ello pierdepesoespecifico en favor de los ingresosdiversos,que incorporanlos

ingresosoperacionales.A partir de esemomentoseapreciaun declivequese revierteen los dos

últimos añosconsiderados,resultadoen buenamedidade las dificultadesfinancieraspor las que

atraviesala entidad(véasecuadro 3).

XI.4.- El servicio de la deuda.

Ya seha señaladoconanterioridadquela modificacióndealgunascondiciones

del entornointernacionaltuvieron seriasrepercusionesen los tipos de interésy en los de cambio

de modo quegeneraronun incrementosustancialdel servicio de la deuda.También se ha hecho

referenciaal enormepesoque representanlas cargasfinancierasen el conjuntodel pasivode la

entidad.Nos ocuparemosahorabrevementede las amortizacionesdel capital y del servicio de la

deuda.

El servicio de la deuda lo integran dos elementos: por un lado, las

amortizacionesde préstamosy financiamientos,y por otro, las cargas financierasasociadasal

endeudamiento(véasecuadro 10).

63 En principio, de acuerdoconel tratadodeItaipú, la centralhidroeléctricadeberíaestar

operandoen 1981, sepuedever el articuloXVI del tratadoen ITAIPU, (1989b),p. 67. Sin
embargo,la puestaen funcionamientose retrasóhasta1985, si bien en el añoanteriorhabía
comenzadosu operaciónen pruebas.
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Cuadro 10.
EVOLUCION DE LA EJECUCION FINANCIERA APLICACIONES, 1977- 1991

INVERSIONES

DIRECTAS

(porcentaje)

AMORTIZACIONES

(porcentaje)

GASTOS

FINANCIEROS

(porcentaje)

OTROS

(porcentaje)

1977 86,70% 0 13,30% 0
1978 78,97% 1,26% 15,63% 4,14%
1979 71,88% 4,91% 23,05% ,16%
1980 63,30% ,75% 24,57% 11,38%
1981 64,07% 3,18% 33,78% -1,04%
1982 55,59% 2,39% 39,73% 2,28%
1983 46,27% ,49% 50,29% 2,95%
1984 25,53% 7,13% 53,99% 13,34%
1985 24,15% 15,48% 56,81% 3,55%
1986 26,23% 20,97% 50,14% 2,66%
1987 27,24% 19,95% 48,93% 3,87%
1988 26,22% 19,67% 46,05% 8,06%
1989 20,72% 15,05% 46,21% 18,03%
1990 20,57% 12,55% 53,96% 12,92%
1991 16,21% 17,40% 57,05% 9,34%

Fuente: Elaboración propia a partir de la infomiscién que suministan las memonas de Itaipti. vanos anos.

Uno de los aspectosmásdestacadosesque las cargasfinancierasno dejan de

crecerhasta1985. Dentro de esatendenciaalcista, se aprecian dos momentos en los que tiene

lugar una ruptura,el primeroen 1979, quepuedeser el resultadode la subidade tipos de interés

y de tipos de cambioasociadaala política monetariarestrictivaimpuestapor EstadoUnidos; y el

segundoen 1982, quepuededeberseal desencadenamientode la denominadacrisisde la deuday

a la reticenciapor partede las entidadesfinancierasprivadas para proporcionarrecursosa los

países subdesarrollados.Después de 1986 se asiste a una ligera reducción para volver a

incrementarse en 1990 y 1991, en buena medida como resultado de las dificultades financieras que

atravesó la entidad durante esos años.

Las amortizaciones van cobrandoun mayorpesoespecíficoa medidaquevan

concluyendo los períodos de gracia negociados. No obstante, no mantienen una tendencia

claramentecrecientc.El mayorvolumende capital amortizadose registraen 1986.
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El servicio de la deuda, incluyendo amortizaciones y cargas financieras, llega

aabsorbercercadelas dosterceraspartesde los recursosfinancierosde la entidadbinacionaldesde

1984 64

~ Una idea de la magnitud de las cifras la tenemos si consideramos que la suma de las
amortizacionesrealizadaspor Itaipúen 1991 (438.000.000US$)y las cargasfinancieras para
el mismoaño(1.436.200.000US$)excedenen conjuntoal monto total de la deudaexterna
paraguayaen 1991 (l.774.000.OOOUS$).Amparándonosen la informaciónquesuministra
Itaipú y el Banco Central de ?a.raguay.
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XII. LA INTEGRACION COMERCIAL ENEL SECTORELECTRICO ENTRE BRASIL Y

PARAGUAY.

La disponibilidadde recursosenergéticospor partede los paísespequeñosde la

cuencadel Plata(Bolivia y Paraguay)y la gran demandade los paísesvecinosmásindustrializados

de la región (Argentina y Brasil) 1 generan las condicionesidóneas para efectuar intensos

intercambiosenergéticosque favorecenla integraciónenergéticaregional, en especialeléctrica.

El elemento aceleradorde los intercambios eléctricos en la subregión es la

construccióny puestaen explotaciónde varios emprendimientosbinacionales:Salto Grande 2

Itaipú y Yacyretá3.El caso al que atendemoses la central hidroeléctricade Itaipú.

Haciendouna breveretrospectivadel emprendimiento~señalaremos que la Itaipú

fue creadaentreBrasil y Paraguayel día 26 de abril de 1973. Inicialmenteseconcibióunacentral

hidroeléctricade 10.710MW, queoperaríaa travésde catorceturbinasde 765 MW cadauna. A

lo largo de 1974 sedesarrollaronlos trabajosde caráctertécnicopreliminaresa la ejecuciónde la

obra, tras ellos se optó por una centralhidroeléctricacon una potenciainstaladade 12.600MV’!,

integradapor dieciochounidadesgeneradorasde 700 MW cadauna.

Umguay se encontrarácon déficit energéticoa finales del presentesiglo y/o en los
inicios del siguiente,por lo quepuedeconvenirseen un importadorenergético,de modoque
ampliaríael tamañode mercadopara la energíaexcedentariade Bolivia y Paraguay.

2 Aprovechamiento binacional entre Argentinay Uruguay.

~Aprovechamientobinacionalentre Argentinay Paraguay.

‘~ Algunos de los elementosreferidosse encuentranrecogidos de forma másextensaen
la memoriade Itaipú de 1991.
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A partir del año 1981 t seprocedióal montajede los primerosgruposgeneradores

de 50 Hz de frecuencia6 El 5 de mayo de 1984 seregistróla primerainterconexiónde Itaipú con

el sistemaeléctricode Paraguay~‘. El 8 de octubredel mismo año, el sistemaeléctricobrasileño

recibió por primera vez energíageneradapor Itaipú, durante las pruebasde los equipos de

transmisiónde altatensiónen corrientecontinua.El 18 dediciembrede 1986, tuvo lugar la primera

sincronizaciónde las unidadesde66 Hz defrecuenciaconel sistemaeléctricobrasileño.A lo largo

de 1991 se concluyó el montaje y puestaen servicio de las últimas unidadesgeneradoras8

localizadasen el trechode la casade máquinasubicadaen el canalde desvío~.

~Con antelaciónse procedióa la excavacióndel canaldel desvío, lo que permitió la
ejecuciónde las obrasprincipales,presadehormigón,enrocadoy tierra, la casade máquinas
y el vertedero.Concluidaslas obrasciviles, tuvo lugar el llenado del embalsea partir del
mesde octubrede 1982. VéaseJTAIPU, (1993 7), p. 2.

6 Ya se ha señaladocon anterioridadla problemáticaen relación a la dicotomíaen

materiade frecuenciasde operación.RecordamosqueBrasil operacon unafrecuenciade 60
Hz y Paraguaylo hacecon 50 Hz.

~La incorporaciónde cadaunade las turbinassuponeun períodode pruebay ajuste.En
los cuadrosquese proporcionanen el apéndiceestadísticoestá contabilizadala energíade
prueba,de acuerdocon la informaciónque proporcionaItaipú.

~La entradaen operaciónde las unidadesgeneradorashadiscurridodel siguientemodo,

conformea la información proporcionadapor ITAIPU, (1993 7), p. 18. En 1984 entraen
operaciónuna unidadgeneradora;en 1985, estánen servicio tres turbinas;en 1986, están
actuandoseisgrupos;en 1987, se encuentranfuncionandonueve;en 1988, doceunidades;
en 1989, sehallan en operaciónquinceturbinas;en 1990, dieciseis;y, por último, en 1991,
operantodaslas turbinasprevistasen el proyecto.

~ A lo largo de 1991, Itaipú abastecióel 76% del consumode energíaeléctrica de
Paraguayy el 23% del consumode energíaeléctrica de Brasil. No debemos olvidar en
ningún caso que la magnitudreflejadapara el caso brasileño cobra mayor relevanciasi
atendemosa un criterio regional, pues ya se mostrti que la mayor parte de la energía
generadapor Itaipú es consumidaexclusivamenteen la región sur- surestedel territorio
brasileño.
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En términosenergéticos,Itaipú puedeserconsideradocomoun pozo inagotablede

petróleoque suministra417.600barriles diarios. Con la cotización del petróleo cercanaa los

dieciocho dólares estadounidenses por barril, los ingresos que reportaría la energía de Itaipú en

términosequivalentesde petróleo son ligeramentesuperioresa los 2.800 millones US$/año lO

No cabedudade que la energía se conviene en un elementoimportanteparaParaguayde caraa

su inserción en el comercioregionalque condiciona notablementesu inserción internacional.

El objeto de este capítuloes abordarlos aspectosvinculadosa la operaciónde la

central hidroeléctricade Itaipú, tanto en términosfísicos, comode comercializaciónde la energía

generada,quepodrándarnosunaideadel elevadogradode integracióneléctricaexistenteentrelos

paísespropietarios. Para ello, en primer lugar, nos referiremosa los aspectosfísicos de la

explotaciónde la central;en segundolugar, atenderemosa los ingresosderivadosde la operación

de la central; en tercer lugar, nos ocuparemosde los egresosde la operación de la central

hidroeléctricade Itaipú; por último, daremosun repasoa los resultadosdel funcionamientode

Itaipú para Paraguay.

lO Sepuedever en este sentidoCANESE,R., (1990),p.31. Itaipó es la principal obra
pública que ha encarado Paraguay y, tal vez, es la mayor obrapública queva a encararen
toda su historia. En términos económicos, la energía generada por la represade Itaipd en
1991, si seconsideraque el costo de generaciónen la región se sitúa en torno de los 40 US
$/MWh (estimaciónsugeridapor CANESE , R., (1990),p. 31, lo quesuponeadmitir que
la alternativamáseconómicaes la generacióntérmica en basea fuel oil), era de 2.300
millonesde US $, el 50% de lo cual le pertenecea Paraguay.Paraeseaño, el valor de las
exportacionesparaguayasregistradaspor el Banco Central de Paraguayalcanzabana 737
millonesde US $, de modo queel valor de aquellaessuperioren casi un 56% al valor de
ésta.Si atendemosal monto de la deudaexterna,para el mismo año, que ascendíaa 1.779
millonesde US $, así el valor de la energíade Itaipó suponíael 64,6% del monto de la
deuda. Los datos son proporcionadospor el Boletín Estadísticodel Banco Central de
Paraguay (BCP), (1993), n0 402.
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XII.1.- Aspectosfísicos de la explotaciónde la central.

A la horade abordarlos aspectosfísicosde la operaciónde Itaipúatenderemostanto

a la potenciacomoa la energía.Al hablar de la potenciaes necesarioreferimosa la potencia

instalada,a la potenciacontrataday a la no contratada,presentandoun panoramadescriptivode

la evolución de tales variables desde la entradaen operaciónde la central. A continuación, nos

ocuparemosde la energía,prestandoatención a la producción, el consumo y la cesión de

electricidad. Por último, mencionaremoslas pérdidasque se le han ocasionadoa la entidad

binacional comoresultadode la infrautilización de la capacidadinstalada.

XII.l.1. La potenciainstalada~ la contratada 12 y la no contratada13•

Los tres elementosapuntadosson relevantesen la medidaquea travésde los mismos

sepuede obtener información relativa a uno de los incumplimientos de los términos del tratado. En

virtud del mismo, “las Altas Panes Contratantesse comprometena adquirir, conjunta o

~ Entendemospor ésta:la capacidadmediblede unaunidadgeneradoraparaproducir

electricidad. Por agregaciónnos indicaría la capacidadde una central hidroeléctrica. A
efectos de la central hidroeléctrica de Itaipú, cuando una unidad generadoraentra en
operaciónantesdel díaquincedecadames,seconsideracomopotenciainstaladaen esemes.
Si su entradaen operacióntiene lugardespuésdel quincede cadames, seconsiderapotencia
instalada en el mes siguiente. Así quedareflejado en la información estadísticaque se
proporciona.

~ Nosreferimosa la potenciainstaladaque esefectivamentecontratadapor partede los

dos paísespropietariosde la central, en la información suministradaen las memorias de
Itaipú se denomina: “Demanda de potencia facturadat’.

13 La potencia no contratadaes la diferenciaentre la potencia instaladabruta y la
potenciacontratada.No se toman en consideraciónlas pérdidasque tienen lugar en la
generaciónde electricidad.
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separadamenteen la forma que acordaren,el totalde la potenciainstalada” ~ Ello implica que

sehará usode la totalidadde la potencia instalada, de forma que no quedarán recursos instalados

infrautilizados. Más adelante, en el anexo C se determinan las condiciones de abastecimiento l5~

Allí se establece quecadauna de las entidades miembrocontratarácon Itaipú, por períodosde

veinteaños, conformea un cronograma,panesde la potenciainstaladade la centraleléctrica.

La potencia instaladaha aumentadoconformese incorporabannuevas unidades

generadorasa la central ~ Hay quedestacarque la mayor partede la potenciacontrataday

adquiridafue absorbidapor partebrasileña.Brasil adquirió, desdela entradaen operación de la

central, por encima del 95% de la potencia total adquirida ~ porcentaje que se ha ido

14 Artículo XIII, parágrafoúnico, recogidode ITAIPU, (1989b), p.66. La negrita es
nuestra. Una interpretación posible de esta cláusula nos la proporciona R. Canese: “ Esta
cláusula fue acordada ante i) la pretensión del Brasil, que no se negocie la energía con
tercerospaísesy ji) debido a la necesidadde que no quedepotenciainstalada en forma
ociosa,puessi estoúltimosepermitiera,seríaimprescindiblela amortizaciónde los créditos
contratadosy el costode generaciónde la central podríaser creciente,en directo peijuicio
de ambospaísesy particularmentede la entidad binacional” , CANESE,R., (1990),p. 113.

‘~ Sepuedever ITAIPU, (1989b),Pp. 89- 90.

~ A pesarde lo señaladoanteriormenteen relación a la entradaen funcionamientode
la primera turbina, la operacióncomercial de Itaipú no tuvo lugar, siguiendoel criterio
planteadopor la propiaempresa,hastael mesde marzode 1985. “en el períododel primero
deeneroal 28 de febrerode 1985, el suministrode energíaeléctricade la Itaipú a la ANDE
y a la Eletrobrás,fue hecho, todavía,exclusivamenteparaensayosde puestaen servicio de
las unidadesgeneradorasde Itaipú y del sistemade corriente continuade FURNAS, sin
facturaciónen basesmonetarias,como duranteel año 1984”. Esta informaciónprocedede
la Memoria de 1985, p. 8.

“ Salvo en mayode 1985 dondeadquirió el 94,99%.Puedeverseel anexoestadístico
referido a potencia. Sin perjuicio del anexo estadísticoel capítulopresentese acompñade
sucintoscuadrosquecondensanla informacióncontenidaen el anexoreferido.
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incrementando,aunquepresentaaltibajos, a medida que entran en operación nuevasunidades

generadoras.Si nos fijamos en la empresa que concentróla mayor partede ambosrubros fue

FURNAS (Brasil), seguidade ELETROSUL (Brasil) 18 y de la ANDE (Paraguay).

Cuadro 1.
EVOLUCION DE DISTINTAS DIMENSIONES DE LA POTENCIA, 1985- 1991.

AÑOS POTENCIA POTENCIA POTENCIA FACTOR
INSTALADA CONTRATADA NO DE

TOTAL CONTRATADA CARGA

(MW) (MW) (porcentaje) (porcentaje)

(a) (c)

1.985 16.800 10.559 37,15 79,76
1.986 33.600 27.442 18,33 97,53
1.987 61.600 52.314 15,07 92,89
1.988 91.700 63.419 30,84 81,29
1.989 119.700 82.888 30,75 70,54
1.990 130.200 104.085 20,06 68,92
1.991 149.100 123.812 16,96 63,50

TOTAL 602.700 464.519 24,16b 79,20d

Foenle: Elaboración propia a partir de datos sunsinistrados por Itaipii, varios años.

(a) Valores acumulados mes a mes a lo laixo de todo el año.
O’) Cocio media ariunéica dc los porcentajes presentados pan cada año.
(e) Como media aritmética de los factores dc caixa mensuales, puede verse el apéndice estadiatico.
(d~ Como media adisnétics dc los factores de carga anuales presentados.

‘~ FURNAS, CentraisElétricasS.A., Río deJaneiroy ELETROSUL, CentraisElétricas
do Sul do Brasil S.A., Florianópolis,cobran relevanciano tanto en términosde potencia
como en términos energíaeléctrica en la región sudesteque absorbía,en 1991, el 61,1%
del consumode energíaeléctricade Brasil. Véase:Eletrobrás,(1992),p. 2.
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Cuadro 2.
POTENCIA CONTRATADA POR EMPRESAS, 1985- 1991.

ANDE

(MVV) (a)

FURNAS

(MW) (a)

ELETROSUL

(M’W) (a)

1.985 300 2,84% 8.555 81,02% 1.704 16,14%
1.986 600 2,19% 22.241 81,05% 4.241 15,45%
1.987 1.080 2,06% 42.656 81,54% 8.578 16,40%
1.988 1.170 1,84% 52.211 82,33% 10.038 15,83%
1.989 1.780 2,15% 67.021 80,86% 14.087 17,00%
1.990 1.920 1,84% 84.482 81,17% 17.683 16,99%
1.991 2.055 1,66% 100.302 81,01% 21.455 17,33%

TOTAL 8.905 1,92% 377.648 81,30% 77.966 16,78%

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por Itaipd a través

(a) Como porceotaje de potencia contratada sobre la total.

de las memorias, varios años.

La potenciano contratadaen términos medios, a lo largo del períodode

operación,alcanzócasi la cuartapartede la potenciainstalada ‘~. Hay que tener presente que de

forma coyunturala Brasil le puedeconvenir dejarde contratarla totalidadde la potenciadisponible

en Itaipú, fundamentalmentecuando tenga lugar un superávit de recursoshidráulicos en sus

represas.De estemodo, Brasil llevaría a cabouna optimizaciónde susreservashidráulicasa] no

tirar aguaembalsadasin turbinar, evitandotenerque realizar desembolsosa favor de la entidad

binacional. En épocasde sequía,Brasil empleala totalidad de la potencia instaladaen Itaipú,

haciendo funcionar la central con un factor de carga 20 muy elevado,cercanoal 100%. En efecto

19 El cálculo está efectuadoa partir de los subtotalesde potenciano contratadaque

aparecenen el anexorelativoa potenciaeléctrica, el porcentajeobtenidoesel 24,17%. Este
porcentajerepresentauna infrautilización de 3.045,42MW de potencia,equivalentea dejar
de emplearmás de cuatroturbinas.

20 El factor de cargaesla relaciónentre el númerode horasen operaciónsobreel total
posible,resultade multiplicar el númerode díasal mespor el númerode horasal día y por
la diferenciaentrela potenciainstaladay la potenciano contratada,dividiendoel resultado
por la energíageneradaa lo largo dedichoperíodo.Tambiénpuededeterminarsea partir de
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duranteel segundosemestredel año 1986, y a lo largode todo el año 1987, pero especialmente

en el transcursode jubo a diciembre21, seobservauna reducción muy marcada en la potencia

no contratadaen relacióna la potenciainstaladatotal, coincidiendoconunadeficienciade recursos

hidráulicosen la región surestecomoconsecuenciade una sequía22

La no contratación de la totalidad de la potencia instalada le está produciendo

a la entidad binacional un volumen de pérdidas, que repercutiráen una elevaciónde la tarifa

eléctricaa medianoplazo, en perjuicio directo de los consumidoresbrasileñosy paraguayos.

XII.l.2. La energíade Itaipú 23~

Es evidente, que a medida que fue aumentandoel número de unidades

generadorasinstaladasse ha ido incrementandola capacidadde generaciónde electricidadde la

central hidroeléctricade Itaipú. Ello no se traduceen la máxima utilización de la infraestructura

la potenciacontratada,en la medidaqueéstaes la diferenciaentrela potenciainstaladay la
no contratada.

21 En términosdel factor de carga,seobservadurantelos períodosreferidosun aumento
notabledel factor de carga de la centralhidroeléctrica.En el cuadro 1, seapreciacomoen
los momentosen queexistían restriccionesde recursoshidráulicosen Brasil, años1986 y
1987, seacentúael empleode la capacidadde generaciónde la central hidroeléctrica.

22 “ La perspectivade un cortede 10% en el suministrode energíaeléctrica,a partir de
abril de 1987, eshoy unaseriaamenazaparalos consumidoresdelas regionesSurestey Sur,
alcanzadaspor una prolongadasequíaquevienen manteniendolos embalsesde las usinas
hidroeléctricasen niveles peligrosamentebajos”, Mundo Elétrico, (1986),diciembre,p. 7.
(traducciónnuestra).

23 Segúnrecogela memoriade ltaipú de 1991,p. 6., “(...) el emprendimientobinacional
se mantienedesde 1989, como la Central Hidroeléctricade mayor potencia instaladay
capacidadgeneradoradel mundo”.
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instalada.Por el contrario, seapreciauna subutilizaciónde los recursosmanifestadoen la energía

desperdiciada(energíaperdida24), éstaes consecuenciade hacertrabajara las turbinaspor debajo

de su capacidadpotencial,tirandoaguapor el vertederoen lugar de generarelectricidad.

Cuadro3.
ENERGíA GENERADA Y ENERGíA PERDIDA, 1985- 1991.

ENERGíA ENERGíA ENERGíA ENERGíA
POTENCIAL GENERADA PERDIDA PERDIDA

s/ENERGIA
GENERADA

(GWh) (GWh) (GWh)

(a) (b)

1.985 7.699,942 6.003,480 1.696,462 28,26%
1.986 19.974,225 19.561,230 412,995 2,11%
1.987 37.666,586 34.718,899 2.947,687 8,49%
1.988 46.481,731 37.953,972 8.527,759 22,47%
1.989 60.587,255 43.107,160 17.480,095 40,55%
1.990 76.015,936 52.365,536 23.650,400 45,16%
1.991 90.403,584 57.517,540 32.886,044 57,18%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por las memorias de ltaipU, varioa aAos

(a) La energía potencial ea la energía que se habría obtenido si hubiera operado con las unidades generadoras al 1~% dc su capacidad.

(b) U energía perdida es la diferencia entre la energía potencial y la energía efectivamente generada.

De forma paralelaalo queacontececon la potenciano contratada,la energía

desperdiciadasereducesustancialmenteen los períodosen quelas necesidadeseléctricasbrasileñas

no puedenser satisfechascon susrecursosembalsados.Es en esosmomentosen los quela central

hidroeléctricade Itaipú alcanzalos nivelesmáselevadosde ufilización 25•

24 No debenconfundirseen modoalgunola energíadesperdiciada(energíaperdida)con
las pérdidasenergéticasque se registranen todo sistemaeléctrico, tanto en la generación
comoen la transmisiónde electricidad.

~ Se puedever la información contenidaen el cuadro uno del texto (compendiodel
anexo) y el apéndiceestadístico,dondela seriees muchomásdetalladaal encontrarselos
datosdesglosadosmesa mes.El fenómenoestotalmentecoincidentecon la crisis energética
brasileñareferidacon anterioridad.
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La superación de este absurdo, entendemosque pasa por una mayor

interconexiónde los sistemaseléctricosen la cuencadel Plata,que superelas relacionesbilaterales

en materiaenergética. Una intensa red de transmisión eléctrica no representanaun costeexcesivo

en relacióna los beneficiosquepodríanderivarsede su empleo 26~

Comocabíaesperar,el principal destinodela energíasuministradapor Itaipú

es Brasil. Ahora bien, no debemosquedarnosen este nivel de abstracción,pues la energía

proporcionadapor el emprendimientobinacionalse consumeen su totalidaden la región sureste,

lo que haceque cobre una relevanciamucho mayor derivadade su mayor pesoespecíficoen

relación al consumode la región.

Cuadro4.
ENERGíA SUMINISTRADA POR ITAIPU A BRASIL, 1985- 1991

ENERGíA CONSUMO DEL ENERGíA DE
SUMINISTRADA MERCADO ITAIPU SOBRE
POR ITAIPU A BRASILEÑO EL CONSUMO

BRASIL BRASILEÑO

(GWh) (GWh) (porcentaje)

1.985 5.959 165.174 4%
1.986 21.286 180.113 12%
1.987 34.631 181.328 19%
1.988 37.084 191.846 19%
1.989 45.523 200.523 23%
1.990 51.259 205.283 24%
1.991 55.343 214.667 23%

Fuente: Itaipó, Memoria de 1991. p. 14,

26 Sin perjuicio de lo planteadoen estepunto, el tema de la interconexióneléctricalo

abordamos con carácter específico en el capitulo siguiente.
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En efecto,bastaobservarlos cuadroscuatroy cinco para tenerpresenteque

si Itaipú tieneunamagnitudnadadesdeñableen el conjuntodel sistemaeléctricobrasileño,el peso

específicode la represaseve reafirmadosilo ponemosen relación con el consumode la región

sureste, registrandocuotasde participacióncrecientea lo largode los añospresentados.

Cuadro 5.
ENERGíA SUMINISTRADA POR ITAIPU A LA REGION SURESTE, 1985- 1991.

ENERGíA ENERGíA CONSUMO DEL ENERGíA DE
SUMINISTRADA SUMINISTRADA MERCADO ITAIPU SOBRE
POR ITAIPU A POR ITAIPU A SURESTE EL CONSUMO

FURNAS ELETROSUL BRASILEÑO DEL SURESTE
BRASILEÑO

(GWh) (GWh) (GWh) (porcentaje)

1.985 4.928,224 868,503 113.457 5,11%
1.986 18.037,063 3.148,819 120.399 17,60%
1.987 29.045,793 5.584,908 123.918 27,95%
1.988 31.115,460 5.969,179 130.786 28,36%
1.989 38.244,196 7.278,878 134.867 33,75%
1.990 42.221,564 8.837,879 135.798 37,60%
1.991 45.590,345 9.752,519 137.717 40,19%

Fuente: Elaboración propia a partir de la isxfons,acici,s snrssissists-ada por ltaipú y del documento elaborado por Eletrobrís, (1992).

Cuadro6.
ENERGíASUMINISTRADAPORITAIPU A PARAGUAY,1985- 1991

ENERGíA CONSUMO DEL ENERGíA DE
SUMINISTRADA MERCADO ITAIPU SOBRE
PORITAIPU A PARAGUAYO EL CONSUMO
PARAGUAY

(GWh) (GWh) (porcentaje)

1.985 354 1.262 28
1.986 584 1.644 36
1.987 1.004 1.738 58
1.988 1.271 2.098 61
1.989 1.509 2.204 68
1.990 1.741 2.402 72
1.991 1.956 2.575 76

Fuente: Itaipd, Me.~oria de 1991, p. 13
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Paraguay consume una mínima proporción de la energíasuministradapor

Itaipú, pero dadoel reducidotamañode su mercadoeléctricoello le permitecubrir la mayorparte

de la demanda eléctrica del país a partir de la electricidad generada en Itaipú (se puede ver el

cuadro 6). El grado de participación de Itaipú en la oferta del sistema eléctrico paraguayo ha sido

crecientedesdela entradaen operaciónde la central hidroeléctrica,alcanzandolas tres cuartas

partesen el último año.

Por empresas,FURNAS es la querecibemásenergíaprocedentede Itaipú,

tanto de forma directa como por cesión de energíaparaguayaa Brasil. Le sigue en orden de

importancia ELETROSUL, quien también obtiene electricidad por las dos vías anteriores.Por

último, ANDE que consume una proporción marginal de la electricidad producida por el

aprovechamientohidroeléctrico(véasecuadro 7).

Cuadro7.
PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS EN LA ENERGíA SUMINISTRADA POR ITAIPU,
1986- 1991.

CESION DE CESION DE
ELECTRIC. ELECTRIC.

ANDE FURNAS ELETROSUL A FURNAS A ELETROSUL
SOBREEL SOBREEL
TOTAL b TOTAL c

(a) (a) (a) (a) (a)

1986 2,68 82,85 14,46 48,83 48,83
1987 2,82 81,51 16,67 48,72 48,72
1988 3,31 81,12 15,56 43,99 48,58
1989 3,21 81,32 15,48 48,67 48,74
1990 3,3 80,01 16,7 47,37 49,64
1991 3,41 79,56 17,01 43,23 48,84

Fuente: Elaboración propia a partir de la inlonnacióss cocsessida en las nensorias de ltaipú, vatios anos.

(a) Todos los valores son porcentajes.

O’) Representa la parte dc la energía cedida por Paraguay a FURNAS sobre el total sic la energía suministrada por ltaipú a la empresa.
(c) Representa la parte dc la energía cedida por Paraguay a ELETROSUL sobre cl total de la energía suministrada por ltaipsi a la empresa.
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La energíacedidaporParaguaya las empresasbrasileñasserepartepor igual

y representaun nivel muy cercanoa la mitad de la energíaque recibende Itaipú, para ambas

empresas.

XII.1.3. Pérdidas para Itaipú por infrautilizar su capacidadinstalada.

La subutilización de la capacidad instalada en la represa de Itaipú se

manifiesta, conforme a lo expuesto hasta ahora, de dos formas: por un lado, a través de la potencia

no contratada27 y por otro, en la energía desperdiciada 28•

Para efectuarlos cálculos monetariosvinculadosa amboselementosse ha

optado por considerar las tarifas vigentes presentadaspor Itaipú. No se ha hecho ninguna

estimacióncon tarifas distintas de las oficiales, por más que se haya señalado29 que la tarifa

vigenteno cumple las condicionesestablecidasen el texto del tratado ~ Bajo estos preceptos,

27 Paradeterminar la potenciano contratadahemosconsideradolas pérdidasque se
registranen la generaciónde energíay la posibilidaddequeal menosun grupo seencuentre
parado.Esto suponerestara la potenciano contratada(diferenciaentrela potenciainstalada
y la potencia contratada) la potencia de una unidad generadora (700 MW)y la dieciochoava
partede un grupo generador,por cadaturbinaen operación.

28 Respondeal hechode hacertrabajara las unidadesen operaciónpor debajodel 100%

del tiempo, sepuedever el anexocorrespondientea potenciay energíadondese reflejan los
distintos factores de carga de la central mes a mes.

29 Se puedever: CANESE, R., (1990), Pp. 123- 124, señalaquela tarifa real debería
situarse en 16,20 US$!kw- mes para la energía que no se cede, y en 17,01 US$/kw- mes
parala energíaque se cede(máscarapuesdebeincorporarla compensaciónpor la energía
cedida).

~<)Conformeal texto del tratadola tarifa de Itaipú debeestablecerseen relaciónal coste
de generaciónque incluye. Los elementosintegrantesson: 1) El monto necesariopara el
pago,a las panesqueconstituyenla ltaipú, de utilidadesdel docepor cientoanual sobresu
participaciónen el capital integrado(100.000.000US$); 2) el monto necesarioparael pago
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las pérdidas por la no contratación de la totalidad de la potencia instalada ascienden a algo más de

800 millones de US$ (véase cuadro 8) y el monto delperjuicio asociadoa la energíadesperdiciada

representa una cifra ligeramente superior a los 1.900 millones de US$ (véase cuadro 9). Este

panoramapodríacambiarcasode articularunainterconexióneléctricaen la cuencadel Plata,como

forma de profundizar la integración eléctrica en la subregión, superandolas vinculaciones de

carácterbilateral.

Cuadro 8.
PERDIDAS GENERADAS POR LA NO CONTRATACION DE LA TOTALIDAD DE LA
POTENCIA INSTALADA.

POTENCIA TARIFA PERDIDA
NO VIGENTE

CONTRATADA

(KW) (US$/kw) (US$)

(a) (b)

1988 14.281.000 13,75 191.008.375
1989 21.428.000 13,76 294.849.280
1990 10.249.000 15,7 160.952.004
1991 8.507.200 18,26 155.341.472

TOTAL 802.151.131

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en tas nieniorias de ltaipú, varios años.
a> A la potencia no contratada se le han restado las posibles pérdidas de generación (un dieciochoavo de la potencia de
funcionamiento) y la posibilidad dc que una turbina se encuentre siempre parada por revisión.
<t» La tarifa empleada es el resultado de realizar sosa media ponderada de las tarifas ss,ensuales aplicadas confonne a la

cada gnhpo por cada unidad generadora en

sssfor,nación proporcjonada por ltaipó.

de las cargas financieras de los préstamos recibidos; 3) el monto necesario para el pagode
la amortizaciónde los préstamos recibidos; 4) el monto necesario para el pago de los
“royalties’ a las Altas Partes Contratantes; 5) el monto necesarioparael pago, a la ANDE
y a la Eletrobrás,en partesiguales,a título de resarcimientode las cargasde administración
y supervisión relacionadascon Itaipú; 6) el monto necesariopara cubrir los gastosde
explotación; 7) el monto del saldo, positivo o negativo, de la cuentade explotacióndel
ejercicioanterior; y 8) el monto necesariopara la compensacióna una de las Altas Partes
Contratantes.

301



Cuadro9.
PERIMDAS GENERADAS POR NO EMPLEAR LA CAPACIDAD INSTALADA
TOTALMENTE.

ENERGíA TARIFA PERDIDA
DESPERDICIADA VIGENTE

(GWh) (US$Ikwh) (US$)

(a) (b)

1.985 1.696,462 ,0138 23.411.175
1.986 412,995 ,0138 5.699.331
1.987 2.947,687 ,0156 45.983.917
1.988 8.527,759 ,0191 162.880.196
1.989 17.480,095 ,0191 333.869.814
1.990 23.650,400 ,0218 515.578.720
1.991 32.886,044 ,0250 822.151.100

TOTAL 1.909.574.253

Fuente: Elaboración propia a partir dc infonnacidss contenida en las memorias de ltaipú, varios años.
(a) La energía desperdiciada es debida al hecho de que las unidades generadoras no se encuentran operando a plena capacidad, amo con un factor de. carga inferior
al 1(fl%. Se viene agua sin turbsnar.

O’) Se ha tomado una media ponderada de la tañía, teniendo en cuenta el número de meses que cada tarifa ha estado vigente. Además, se ha dividido esta por eí
nUmero de horas contenido en un mes genérico (30 días),

XII.2.- Los ingresosderivadosde la explotación.

Los ingresos que se derivan de la operación de la central hidroeléctrica son

básicamentecuatro: las utilidades,los resarcimientos,los “royalties’ y las compensacionespor la

energíacedida. De todos ellos, y en el ordenapuntado,nosocuparemosen ésteepígrafe.Los tres

primeros los perciben por partes iguales tanto Brasil como Paraguay,el último lo percibe

exclusivamenteParaguayquees quien cedesu energíaa Brasil.

Es importanteconocerlos ingresosque se perciben,destacandoel monto de

las compensacionesque deberecibir el paísque cedeenergíaal vecino. Se apreciala siguiente

circunstancia,siendoParaguayun exportadorneto de energíaen términos físicos, el saldo de su

balanzaenergéticaen términosmonetariosesdeficitario, resultadodela irrisoria compensaciónque

fue establecidaen el tratadode Itaipú.
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XH.2.1. Las utilidades.

ltaipú está constituida por la ANDEy por Eletrobrás, con igual participación

de capital ~‘. La cuantía de capital es de 100 millones de US$, que deberían ser provistos por el

Tesoro brasileñoy por el Tesoroparaguayo,por partes idénticase intransferibles,o por los

organismosque los gobiernosindiquen.El capitalque debíaaportarla ANDE fue adelantadopor

el Banco do Brasil ~ Las utilidadesson el pago que deberealizar Itaipú a las Altas Panes

Contratantes,ANDE y Eletrobrás,por el capital con que ambasempresasintegran el capital de

la entidad binacional.

La cuantía de las utilidadeses del docepor ciento, si tenemosen cuentael

capitalaportadopor la ANDE, éstarecibiráun ingresode seis millonesde dólares estadounidenses

al año, al habercontribuidocon el 50%del capital.El montode las utilidadesdebeser considerado

a la horade fijar el costodel serviciode electricidad.Nose hanincorporadofactoresde ajustepara

las utilidades,ni en la Nota Reversaln0 1, del 11 de febrerode 1974, ni en la Nota Reversaln0

6, del 28 de enerode 1986.

31 Así se estableceen el texto del tratado, artículo III, parágrafoprimero. Itaipú,

(1989b),p. 62.

32 Formalizadoa travésde un préstamode 50.000.000US$. CANESE, R. y MAURO,

L., (1985),p. 77., señalanque de no aplicarsefactor de ajustea las utilidades,cosaque ha
quedadode manifiestoa travésde las notas reversales,la ANDE obtendría6 millones de
US$ anualmentepor dichoconcepto,masdadoquetuvo quetomarprestadolos recursospara
poder integrarel capital de Itaipé (50 millones de US$ a un tipo de interésdel 6% anual
compuesto)a partir de 1988 seve en la obligaciónde pagar7,2 millonesde US$, solamente
en conceptode intereses,de modo quese registraráuna transferencianetade recursosdesde
la ANDE hastael Banco do Brasil.
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XII.2.2. Los resarcimientos.

Los pagos, a la ANDE y a Eletrobrás,en partes iguales, por las cargas

administrativasy de supervisiónrelacionadascon Itaipú, son denominadasresarcimientos.

Su cuantíaes de 50 US$ por cadagigavatiohora generadoy medido en la

central eléctrica, son corregidos mediante la aplicación de un factor de ajuste ~. Además, con

la finalidad de mantenerel valor real de la cantidad de dólares percibido, se determinó un

mecanismo para actualizar los montos de los resarcimientos ~. A diferencia de los

“royalties” y de las compensacionespor la energíacedida, los resarcimientosse hacenefectivos

al contado(ver cuadro9).

~ Los factoresde ajustese determinaronatravésde una notareversal,para1985 sefijó
en 3,5; en 1986 era, también, 3,5; en 1987, ascendióa 3,58; en 1988, subió a 3,66; en
1989, se situó en 3,74; en 1990, fue de 3,82; en 1991 alcanzó3,90. Los factoresde ajuste
apuntados rigen también para los “royalties” y para las compensaciones. Estos valores
quedaron determinados a través de la Nota Reversal n0 3, de 28 de enero dc 1986. ITAIPU,
(1989b), Pp. 179- 181.

~ El factor de ajusteincorporala variaciónporcentualsobre100 del índice medio anual
del “industrial goods”, en los EstadosUnidos de América y la variación porcentualsobre
cien del indice medio anual del “consumer prices”, de los EstadosUnidos de América,
correspondienteal año a ser ajustado, y publicado en las estadísticasfinancieras
internacionalesdel FondoMonetarioInternacional.La fórmula incorpora:FA= 1 + 0,5 Vig
+ 0,5 Vcp, donde: FA es el factor de ajuste; Vig es la variación del indice de precios
industriales y Vcp es la variación del índice de preciosal consumidor.El factor se aplicará
una vez al año, luego de conocer los índices relativos a los doce meses del año anterior.
Puedeser revisadocasode que se desvirtuesu validez para lograr el objetivo perseguido.
Más detalle se proporcionaen la Nota Reversaln0 3, de 28 de enero de 1986, véase
ITAIPU, (1989b),pp. 179- 181.
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Cuadro 10.
INGRESOSPARA LA ENTIDAD BINACIONAL POR RESARCIMIENTOS. 1986-91.

ENERGíA
GENERADA

VALOR
UNITARIO

INGRESOS
PARA
ITAIPU

AJUSTE
MONETARIO

INGRESOS
TOTALES

(a)
(GWh) (US$/GWh)

19.561,230
34. 718, 899
37.953,972
43.107,160
52.365,536
56.637,262

175
179
183
187
191
195

3.412.315
6.214.693
6.945.388
8.061.039
10.001.817
11.044.266

196.439
489.663
995.064

1.745.527
2.243.628

3.412.315
6.411.132
7.435.051
9.056.103
11.747.344
13.287.894

Fuente: Elaboración propia a partir dc la informaciMs suministrada por ltaipsi, varios años, De forma más detallada se específica en el anexo.
(a> Ea el resultado de aplicar los factores de ajuste establecidos a la cssanúa fijada por gigavatio hora en el tratado.

O’) No hay ajuste monetario psi-a 1986, en todo, los casos se determina desde 1987.

Del volumentotal de ingresospor resarcimientossatisfechospor Itaipó (51.349.829

US$), la mitad (25.674.920US$)le correspondea la ANDE , y el restoa Eletrobrás.Los ingresos

percibidos por las partes contratantes representan un coste para la entidad binacional, que pasa

a integrar el costo del servicio de la electricidad.

XIII.2.3. Los “royalties”.

Las regalíasconstituyenuna suertede gravamenporel empleode las aguas

del río Paraná.En cierto sentido,es ilógico, dado que los propietariosde las aguasson también

los dueñosde la centralhidroeléctrica,que éstosse impusieranunacargapor el empleodel agua,

lo querepercuteen un encarecimientodel costodelservicio de electricidad.Es relevantedestacar

que las regalíasson cobradaspor los Estadosparaguayoy brasileño.

El cálculode las regalíasse determinaa razón de650 US$ porgigavatiohora

generadoy medido en la central eléctrica. Un aspectocontrovertidoes la ausenciade criterio en

el texto del tratadoparadecidir el valor de los “royalties”. En el texto del tratadoseestableceque

el monto no podrá ser inferior, anualmente,a 18 millones de US$, percibiendocadagobiernola

(US$)

1.986
1.987
1.988
1.989
1.990
1.991

(b)
(US$) (US$)
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mitad. También se fija la forma de pagoque, a tenorde lo recogidoen el documento, deberá ser

mensual~l

Cuadro 11.
INGRESOS PARA BRASIL Y PARAGUAY POR “ROYALTIES”, 1986- 91.

ENERGíA VALOR GASTOS AJUSTE INGRESOS
GENERADA UNITARIO PARA MONETARIO TOTALES

ITAIPU A REPARTIR
(a) (b)

(GWh) (US$IGWh) (US$) (US$) (US$)

1.986 19.561,230 2.275 44.501.798 44.501.798
1.987 34.718,899 2.327 80.790.877 2.553.713 83.344.590
1.988 37.953,972 2.379 90.292.499 6.365.621 96.658.120
1.989 43.107,160 2.431 104.813.506 12.935.833 117.749.339
1.990 52.365,536 2.483 130.023.626 22.691.845 152.715.471
1.991 56.637,262 2.535 143.555.459 26.167.170 169.722.629

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por ltaipó, varios años. De fosnia más detallada se específica en el anexo.
(a) Es el resultado de aplicar los factores dr ajuste establecidos a la cuantía fijada por gigavatio hora ti el tratado.

O’) No hay ajuste monetario para 1986, en todos los casos se determina desde 1987.

Al igual quelos resarcimientos,los “royalties” han sidoajustadosa travésde

las notas reversales 36• Los ingresostotalesparacadagobiernoseríande 332.345.976US$ desde

1986 hasta 1991 (véasecuadro 10). No obstante,a través de una nota reversal, se firmó la

Se puede ver al respecto:ITAIPU, (1989b), pp. 90.

Los factoresde ajusteson los mismos,uno para actualizarel valor del gigavatio
suministradoy medido, y otro para mantenerel valor real de la monedaestadounidense.Se
puedever con másdetallelas notasnúmero32 y 33.
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posibilidad de aplazar los pagos por este rubro ~ Por esta vía, los gobiernosparaguayoy

brasileño están financiando a la entidad binacional (véase cuadro 11).

Las condicionesestablecidasparalos pagosdiferidos son las siguientes:i) el

plazo de gracia es hasta1992, con pagode los interesesen esteperíodo; II) la amortización se

realizará en diez años a partir de 1992; porUltimo, iii) los intereses anuales a ser pagadoscada año

serán un promediode los intereses que rigen para los préstamosy financiamientoscontraídospor

Itaipú, originarios de terceros países~ Es importante reseñar que, a pesar del aplazamiento,

Itaipó incurreen un retrasoa la horade hacerefectivos los pagosquese consideranal contado ~.

~ Nota Reversaln0 4, del 28 de enerode 1986, sepuedever ITAIPU, (1989b),Pp. 182-

183. Los píazos establecidosrigen para los montos acumuladospor “royalties” y por
compensaciónpor la energíacedida. La tabla de plazos se recogeen el anexoestadístico
correspondientea éstecapítulo.

~ La información relativaa las condicionesde financiaciónse encuentranen la Nota

Reversaln0 4, del 28 de enerode 1986, la lacónicajustificaciónque seesgrimees “el hecho
de que la terminación de la Obra exige un esfuerzo financiero excepcional”. ITAIPU,
(1989b),p 182.

~ CANESE, R., (1990), p. 49, señala: “Los pagosal contado,quedebíaniniciarse en
1986, debíanefectivizarseen forma mensual, según lo establece claramente el tratado. Sin
embargo, recién en octubre de 1989 el Brasil e Itaipé Binacional pagaron 51,3 millones US$,
correspondientesa los pagosal contadode “royalties” y compensaciónde 1986y 1987.” La
cita ilustra el retrasoque acumulaItaipú en el pago de regalíasy Brasil en el pago de
compensaciones.La demoraen el pagoincorporalos interesespreceptivosquesupondránun
encarecimientode la tarifaeléctricaa medio y largoplazo,al aumentarlos costesfinancieros
de la centralhidroeléctrica.
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Sin contabilizar los pagos al contadono realizadospor partede ltaipú, la

financiación concedidapor parte de Paraguay y de Brasil a la entidad binacional asciende a

196.907.293,30,la mitad otorgadopor cadaEstado40

Cuadro 12.
ROYALTIES APLAZADOS Y AL CONTADO, 1986- 1991.

ROYALTIES AL
CONTADO

(US$)

ROYALTIES
APLAZADOS

(US$)

TOTAL DE LOS
ROYALTIES

(US$)

1.986 12.727.514,45 31.774.284,34 44.501.798,79
1.987 33.851.377,48 46.939.499,55 80.790.877,03
1.988 49.389.997,33 40.902.502,36 90.292.499,69
1.989 70.120.235,67 34.693.270,56 104.813.506,23
1.990 102.068.546,56 27.955.079,63 130.023.626,19
1.991 128.912.802,54 14.642.656,86 143.555.459,40

TOTAL 397.070.474,03 196.907.293,30 593.977.767,33

Fuente: Elaboración propia a partir de (a información contenida en las messsorias de Itaiptí, varios años.

XII.2.4. Las compensaciones.

Representa el pago que uno de los estados realiza por la cesión de la energía

no utilizadapor partedel otro. En estecaso, implica unatransferenciade recursosdesdeel Estado

brasileñohaciael Estadoparaguayo.Inicialmente,dadoquela compensaciónseincluye en el coste

del servicio de electricidad,el monto querecibiríaParaguaypor la energíacedidaa Brasil, estaría

parcialmentefinanciadopor Paraguay,en la medida que la tarifa es común. Esta situación se

modificó a través de una nota reversal, de forma que es Brasil (a través de FURNAS y

ELETROSUL, destinatariasde la energíacomercializada)quien pagaexclusivamentela energía

cedida por parte de Paraguay.

~ Como se mostrará más adelante, hay otra vía de financiaciónotorgadapor el Estado
paraguayoen relacióna la comercialización de la energía cedida, si bien el beneficiario en
estecasoes Brasil y no la entidadbinacional.
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El monto delas compensacionesesequivalentea300 US$ porgigavatiohora

cedidoa la otraAlta ParteContratante.El tratadoestableceque dichacompensacióndeberáhacerse

efectiva mensualmente. Al igual que ocurre con las regalías, el texto del tratado no proporciona

ningún elementopara sabercual fue el criterio adoptadopara la determinacióndel valor de la

compensación.El criterio es arbitrario 41•

De acuerdo a las condicionesestablecidasen el documento,el impone que

debíapercibirel Estadoparaguayodesde1986 hasta1991, asciendea casi 135 millones dólares.

La mayor parte de esa cuantía debe ser satisfecha por parte de FURNAS (72,5%),debiendohacer

efectivo el monto restante ELETROSUL (27,5%) (véase cuadro 12).

Si consideramos conjuntamente los ingresos que debería haber recibido la

administración paraguaya en concepto de “royalties” y de compensacionesduranteel año 1991,

cerca de 124 millonesde US$, y lo ponemosen relación a cierta magnitudesde la economía

paraguaya,tal vez estemosmás cercade comprenderel verdaderosignificado de Itaipú para

Paraguay.

Así, la cuantía señalada equivale al 6,96% de la deuda externa registrada en

esemismo año; representael 13,18% del volumen de egresosfiscalesrealizadosy, por Ultimo,

simbolizael 18,81% de las exportacionesregistradasen eseperíodo42• No obstante, este último

41 Conformeal tratado de Yacyretá, por concepto de compensación Paraguay obtendrá

2.998 US$/GWh cedido. El criterio aplicado es el de la inversión inmovilizada. La
compensaciónsedeterminéapartir de dividir el valor de la inversión inmovilizadaentrela
capacidad de generación media anual de la represa. No pretendemos que tal criterio sea el
más afortunado, ya se mostró su irracionalidad, pero es un notable avance en relación a
ltaipú e] hecho de que exista un criterio. Paraguayrecibirá así casi diez vecesmás por
gigavatiohora cedido a Argentinaquea Brasil.

42 Todos los cálculos presentados se basan en la información suministradapor el Banco
Central de Paraguay, Boletín Estadístico, n0 402.
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dato esprecisorelativizarlocomoconsecuenciadel importantenivel de contrabandoexistenteen

el país ‘1

Ahora bien, al igual que ocurre con las regalías,los pagosque deben ser

realizadospor partede las empresasbrasileñasno seefectúanmensualmente.A travésde una nota

reversal « se artículó un cronogramade aplazamiento,por el que Paraguayse convierte en

financiadora,en última instancia,de las empresasbrasileñasde electricidad. La cuantía de la

financiacióndesde1986hasta1991, en conceptode compensacionesasciendea 43.236.675,71US

Cuadro 13.
COMPENSACIONESAPLAZADAS Y AL CONTADO, 1986- 1991.

COMPENSAEEOINII~NSACIt1N*I&L DE LAS
AL CONTADO\PLAZAHASvIPENSACIONES

(US$) (US$) (US$)

1.986 2.812.092,36 7.020.398,41 9.832.490,77
1.987 7.439.984,47 10.316.541,70 17.756.526,17
1.988 10.838.079,55 8.975.594,22 19.813.673,77
1.989 15.285.109,59 7.562.587,85 22.847.697,44
1.990 22.405.292,73 6.136.481,45 28.541.774,18
1.991 28.393.281,67 3.225.072,08 31.618.353,75

TOTAL 87.173.840,37 43.236.675,71 130.410.516,08

Fuente: Elaboración propia a pastir de la ¡nfomsación dc las memorias de Itaiptí.

~ Una idea del nivel de subregistro existente en la economía paraguaya, en general y no
de forma específicaparalas exportaciones,lo da un informe del Ministerio de Integración,
(1992),pp. 83- 85. Allí, seestimaquela economíano registradase sitúaentreel 46% y el
55% del tamañodela registrada.Otroscálculos,incluidos en dichoinforme, señalanqueese
porcentajees muchomásacusado,llegandoa representarentreel 70% y el 110%.

~ Nota Reversaln0 4 del 28 de enerode 1986, véaseITAIPU, (1989b),Pp. 182- 183.

310



Las compensacionesquedebíanhabersido pagadasal contado,al igual que

las regalías, tampoco fueron satisfechas por las empresas brasileñas.

Si sumamos el monto aplazado correspondiente a las regalías y a las

compensaciones, la cuantía financiada por parte de Paraguay es de 240.143.969,01 US$. Una parte

corresponde a financiación otorgada a la entidad binacional (regalías aplazadas 196.907.243,30

US$), y otra a financiaciónconcedidaa Brasil (compensacionesaplazadas43.236.675,41US$). De

estemodo, Paraguayestá otorgandoun crédito equivalenteal 13,52% de su deudaexternaen el

año 1991.

El aplazamiento de los pagos por parte de la entidad binacional supone

establecer en un futuro una tarifa eléctrica más elevada, pues estos aplazamientos tienen el carácter

de préstamosy devenganun interésque seráconsideradomásadelantea la horade determinarel

costedel servicio de electricidad.

Ahorabien, no es sólo la financiaciónla que determinaráunatarifa eléctrica

másalta, esnecesarioconsiderartambiénel subsidioqueotorgaItaipúa ambospaísesal establecer

una tarifa eléctrica por debajo de la que sedanecesariapara cubrir el coste del servicio de

electricidad ‘~. Esta circunstanciaestá provocando la aparición de pérdidas en la central

~‘ Este subsidiobeneficia principalmentea Brasil en la medidaque es estepaísel que
consumeunamayor proporción de energíageneradaen Itaipú. Es preciso señalarque la
cesión de energíapor debajodel costees, conformea lo establecidopor el tratado, ilícita.
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hidroeléctricadesdeque entró en funcionamiento46, lo que representaun empeoramientode su

situaciónfinancieray unailegalidaddesdeel punto de vista del tratado.

Como corolario, podemos apuntar que Paraguay está financiando

simultáneamentea la entidad binacional,a través del aplazamientoadmitido en el pago de las

regalías, y a dos de las empresasbrasileñasde electricidad,medianteel aplazamientoen el pago

de la compensación.Estasituación, sin entrar a cuestionarla arbitrariedaden la fijación de las

cantidadespagadaspor los distintosconceptosque conformanlos ingresos,ha supuestoque los

ingresosderivadosde la puestaen explotaciónde la central de Itaipú hayan sido notablemente

reducidosparaParaguay.

XII.3.- Los egresosparaParaguayderivadosde la operacióndela central

hidroeléctrica.

Los egresosa los que debehacerfrente Paraguaydebidoa la operaciónde

Itaipú son: por una parte,el pagoal Banco do Brasil de las cargasfinancieraspor el crédito de 50

46 En efecto, desde1985 hasta 1991, la entidadbinacional ha estadopresentandoun

resultadode la cuentade explotación negativo. En 1985, 66.182.956US$; en 1986,
40.984.820US$;en 1987, 57.256.344US$;en 1988,49.878.101US$;en 1989, 52.790.755
US$; en 1990, 40.032.893US$; y, en 1991, 21.499.990US$. En todos los casos son
resultadosnegativosquerepresentannecesidadesde financiaciónparala entidadbinacional,
quesupondránmayoresempréstitosy, en consecuencia,mayorescargasfinancieras,lo que
determinaráen un futuro no muy lejano una tarifa eléctrica más alta. Se puedenver las
memoriasde ltaipú, año 1985- 1986.
Es importanteseñalarquedesdeoctubrede 1990 hastaoctubrede 1991 estuvovigente la
tarifa máselevadafijada por la entidadbinacional, 18,70US$/kw, y secorresponde,como
erade esperar,con las menorespérdidasdesdeel inicio de la operacióncomercial de la
central.
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millones de US$ contratado para integrar el capital de la entidad binacional 41; por otra parte, el

pagopor la adquisiciónde energíaque lleva a caboParaguay.Mientrasquelos primerostienden

a decrecercon el tiempoconformesevayaamortizandoel crédito, los pagostenderána creceren

la medidaen queaumentela demandadel sistemaeléctricode la ANDE 48 (véasecuadro 14).

Cuadro 14.
EGRESOSPORPOTENCIA CONTRATADA PARA PARAGUAY, 1985- 91,

POTENCIA TARIFA CUANTíA
CONTRATADA POR VIGENTE MONETARIA

LA ANDE

(kW) (US$/kw) (US$)

(a)

1.985 300.000 10,00 3.000.000
1.986 600.000 10,00 6.000.000
1.987 1.080.000 10,07 10.875.600
1.988 1.170.000 13,75 16.087.500
1.989 1.780.000 13,76 24.492.800
1.990 1.920.000 15,70 30.144.000
1.991 2.055.000 18,26 37.524.300

TOTAL 128.124.200

Fuente: EJaboración propia a psi-ti- de infonsiaciones ssnninislradas por las memorias de llaipti.

(a) Se trata de una media poodcrada de las tañías vigentes durante el año considerado.

~ No se incluye el pago de las amortizaciones del crédito contratado con el Banco do
Brasil, en la medidaque estepago correspondea la cuentade financiaciónde ANDE, se
puedever CANESE, R., (1990),p. 61. Las condiciones del crédito fueron determinadas en
la Nota Reversal n0 3, del 26 de abril de 1973, se puede ver Itaipú, (1989b), pp. 93- 94.

~ Debetenerseen cuentaquede acuerdocon las previsionesrealizadasporel Instituto
de Economía Energética, la demanda de energía eléctrica crecerá en Paraguay más que en
cualquierotro paísde la subregión.
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En relacióna los desembolsosvinculadosal préstamootorgadopor el Banco

do Brasil a ANDE para integrar el capital de Itaipú, hay que señalarque estos comenzarona

hacerseefectivosen 1985, cuandotuvo lugar la entradaen operaciónde la central hidroeléctrica.

A partir de esemomentomomentoy hasta1991 se habríandesembolsadounos38,5 millones de

US$ ‘~.

Tomandoen cuentalos elementosapuntados,los gastosque ha supuestola

operaciónde la central hidroeléctricadesde1985 hasta1991 asciendena algo másde 166 millones

de US$.

El saldoentreingresosy egresosresulténegativoparaParaguayhasta1988,

como consecuenciade que Brasil no atendió a sus obligacionesa] contado en conceptode

compensacionese Itaipti binacionalno satisfizotampocoel montocorrespondientea los “royalties”

al contado.A partir de 1989 se revirtió la situación, con el pagode unapartede lo atrasado(51,3

millones de US$) ~ lo que permitió un saldofavorablepara Paraguaypor primeravez.

El saldo seríapositivoduranteel períodoanalizadosi se hubieran llevado a

efectolos pagosquese establecíanal contado. Ni que decirtienequedichosaldoseñamuchomás

relevantede no haberseaplazadopartede los ingresos.No obstante,el saldo se irá reduciendo

comoresultadode los mayoresvolumenesde energíaadquiridapor Paraguay~

~ La información es recogidapor CANESE, R., (1990), p. 62., que realiza una
proyecciónparavarios años.

en estepuntola informaciónqueproporcionaCANESE,R., (1990),Pp.49-
63, si bien matizamos que la mayorpartede los cálculosque fueronrealizadosde acuerdo
con hipótesisque no se han verificadocon el discurrir de los años.

~ Citando la estimaciónde Ricardo Canese: “Porcentualmente,los egresossedan,a
mediadosde la décadadel 90, igualesa un 30% de los ingresos.Esta composiciónseiría
reduciendorápidamente,para situarseen tornoal 50% en el año 2000 (los ingresosserían,
en eseaño, el doblede los egresos)”.CANESE, R., (1990),p. 63.
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XIII. UNA PROSPECTIVA DE LA INTEGRACION ELECTRICA EN MERCOSUR.

El surgimientode los Estadosnacionalesen AméricaLatina estuvoimpregnadode

una concepción integracionistadesde sus orígenes. No obstante,para hablar de integración

económicaen Latinoaméricahay que remontarseen el tiempoaépocasmásrecientes~. Pesea los

progresosalcanzados,las distintasmodalidadesde integraciónno han posibilitado un volumen y

estructuradecomercio suficientescomoparaincidir en la actividadeconómicageneraly modificar

la inserción externade América Latina. Sin embargo,es preciso reconocerque los mercados

regionales han desempeñadoun papel relevante en el crecimiento y diversificaci6n de las
2

exportacionesde manufacturas

En el áreaenergética,el acercamientoentrelos paíseslatinoamericanosha venido

intensificándosedesdemediadosde la décadade los sesenta,promoviendola creaciónde distintos

entes de coordinaciónespecíficaen el ámbito energético ~. El objeto del presentecapítulo es

Losprincipalesacuerdosinstitucionalesparala promociónde la integraciónen América

Latina han sido: cuatro zonas de libre comercio (Asociación Latinoamericanade Libre
Comercio, ALALC, en 1960; Asociación de Libre Comercio del Caribe, CARIPTA, en
1965; el Grupo de los Tres, establecidopor México, Colombia y Venezuela,en 1990; y
Tratadode Libre Comercio,TLC, en 1993); cinco convenioscon rasgosde mercadocomún
(Mercado Común Centroamericano,MCCA, en 1961; Grupo Andino, GRAN, en 1969;
Mercado común del Caribe Oriental, MCCO, en 1968; Mercado Común del Caribe,
CARiCOM, en 1973; y Mercado Común del Sur, MERCOSUR,en 1991) y un convenio
previsto para la suscripción de acuerdosde carácter parcial y establecimientode una
preferenciaarancelariaregional,pero sin plazosdeterminados(AsociaciónLatinoamericana
de Integración,ALADI, 1980).

2 Se puede ver en relación con los principales patrones observadosde comercio
intralatinoamericanola obra de FUENTES,A. y VILLANUEVA, J. (1989), Pp. 102- 113.

~Entre los mismoscabedestacarla Comisiónde IntegraciónEléctricaRegional (CIER),
la OrganizaciónLatinoamericanadela Energía(OLADE) y la AsistenciaRecíprocaPetrolera
Estatal Latinoamericana(ARPEL).
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explorar las posibilidadesde integración energéticay especialmentedel subsistemade energía

eléctricaen el Mercosur.

Lasprimerasinterconexioneseléctricasentrelos distintossistemasde los paísesdel

Mercosur surgieron de negociacionesbilaterales encaminadasa solucionar problemas de

abastecimientoen áreasde frontera, generalmenteaisladasde los sistemaseléctricosde los países

quepresentabanlos déficit t

Históricamente,las interconexionesen extraalta tensiónentrelos sistemastroncales

de la región estuvieron subordinadasa la construcción de aprovechamientoshidroeléctricos

compartidos.Por ello, puedeafirmarseque las centralesbinacionalesconstituyenlos antecedentes

más significativos de integración eléctrica en el Mercosur. Se han identificado nueve

aprovechamientoshidroeléctricos binacionalessobre los ríos Uruguay y Paraná,delos cualesdos

seencuentranen operación(Itaipó y SaltoGrande)y uno en construcción(Yacyretá).La estrategia

privilegiada, a la hora de llevar a cabolos aprovechamientosde los cursosde aguacompartidos,

fue la relaciónde carácterbilateral frentea la multilateral. La conformacióndel Mercosurpermite

la revisióndeestaestrategiaen un marcomásamplio de acuerdosmultilaterales,lo quefavorecerá

la integraciónde los sistemaseléctricos, no quedandoreducidaa los aprovechamientosde los

recursoscompartidosy permitiendola integracióneléctricaentrepaísesaúnhoy no interconectados
5

“Estos antecedentesno incorporanla interconexiónde líneasde alta tensión,de modo
que no implican a los sistemaseléctricos troncalesde los paísesdel área, a pesar de
constituirseen la soluciónde los problemaslocalesde abastecimiento.

~Actualmente,los sistemastroncalesargentinoy uruguayo,por un lado, y el brasileño
y paraguayo,por otro, se encuentraninterconectadosen extraalta tensión. Con la entrada
en servicio de Yacyretáquedaráninterconectadoslos sistemasargentinoy paraguayo.Los
sistemasbrasileñoy argentinoaún no se encuentraninterconectados.No obstante,podrían
hacerlo a través de una línea de alta tensión que vinculara Itaipú y Yacyretá, o bien,
mediantelos aprovechamientoshidroeléctricosdel Alto Uruguay(Garabí,Roncadory San
Pedro).
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Uno de los ejesaxialesde la constitucióndel Mercosures la libre circulaciónde

mercancías,servicios y factoresproductivos entre los países, en este nuevo marco cabría la

posibilidad de cambiarel enfoquetradicional con el que se realizaronhistóricamenteestasobras.

En primer lugar, podría profundizarsela integración eléctrica mediante la coordinaciónde la

operaciónde los embalsesde la región, lo que favorecerála generaciónde energíahidroeléctrica

firme. En segundolugar, el procesode integraciónpodríapropiciaruna mayor coordinaciónen

cuantoa la expansiónde los sistemas,permitiendoeventualmenteel desplazamientode inversiones.

Por último, la coordinaciónde las políticas energéticasen el Mercosur traería consigo una

reducciónen los requerimientosdeinversionesal interiordel sectoreléctrico,facilitandoun empleo

más racionalde los recursosenergéticosregionales6~ No obstante,a pesarde la creaciónde un

marcoidóneoparaarticular solucionesintegradoras,nuestravisión esquela integracióneléctrica

subregionalserá el resultadode una profundizaciónde las relacionesbilateralesen el sector

eléctrico ~, antesque el resultadode un procesode multilateralización.

Seguidamente,atenderemosalosdistintosaspectosqueintegranel presentecapítulo:

en primer lugar,daremosun breverepasoa los posiblesbeneficiosde la integracióneléctrica; en

segundolugar, haremosmenciónde los distintosplanesenergéticosde los paísesde la región; en

tercer lugar, trataremosde reseñarel impactode la integraciónsobre la demandade energíade

electricidad; y, en cuarto lugar, atenderemosal impactode la integración sobre la oferta de

electricidad.

6 El subgrupode trabajon0 9, PolíticaEnergética,pretendelograr un enfoqueintegrado
a la hora de enfrentarsea los temasrelacionadoscon el sectorenergético.

‘~ De verificarseestahipótesis,incorporadaaquíconcarácterprospectivo,el conjuntode
los paísesde Mercosur, en general,y Paraguay,en particular, se veríanperjudicados.Los
primeros por verse privadosde los beneficiosderivadosde la integracióneléctrica, y el
segundo,por permaneceren unasituacióndondeno sevalorizansuficientementesusrecursos
energéticos.
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XIII. 1.- ¿Esconvenientela ¡nterconexidneléctricaen la cuencadel Plata?.

El endeudamientoque registrael sector eléctricoy las dificultadesqueatraviesan

algunospaísesdel áreaparaestablecertarifas querespondana los costosdel servicio, determinan

un panoramapocoalentadorde caraa la imprescindibleexpansiónde la capacidadde producción

eléctrica.

Además,con carácterpanicular,pero inscrito en la dinámicade la cuenca,ya se ha

señaladoque uno de los problemasde la operaciónde Itaipú es la no contrataciónde toda la

potenciainstaladapor partede Brasil, otro es el vertido de aguasin turbinar, ambosfenómenos

podríanevitarsesi existierala posibilidad de llevar a caboun intercambioenergéticoa nivel de la

cuenca.Lo llamativo es queexisteun mercadopotencial 8 paraestaenergíadesperdiciadat que

podríaser aprovechadacasode existir una fuerte interconexióneléctricaen el área.

8 SegúnrecogeCANESE, R., (1990),p129, “La Argentina,en efecto,entremediados
de 1988y mediadosde 1989, sufrió unade suspeorescrisisenergéticas,con pérdidasdiarias
-debidoal racionamientoeléctrico-del orden de 42 millonesde US $ por día. Las pérdidas
totalesde estepaísdebidoa la crisis de suministro,cabríaestimarlasen no menosde 1.500
millonesde US $1 Al amparode los cálculosrealizadospor CIER, (1990),Pp. 4- 9, las
pérdidasde la crisis energéticaargentino-uruguayade 1988- 89 fueron cercanasa 1.000
millonesde US $.

~ Se puedever para tener una idea aproximadadel monto que representatanto en
términos energéticoscomo monetariosel capitulo anterior y el anexo estadístico. La
comercializacióndela energíahabríatraído efectosbeneficiososparaArgentinay paraBrasil
y Paraguay.El primerohabríasuperadosuscrisis de abastecimientoreduciendolaspérdidas
generadaspor el mismo,y los segundoshabríanobtenidoun importantevolumende recursos
como resultadode la ventade dicha energíaexcedentaria.
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Unainterconexióna granescalaentreItaipú y Yacyretá “, quevincule los distintos

sistemaseléctricosdel Mercosurpermitiría II:

a) Disminuir el riesgode racionamientoen el suministrode los sistemaseléctricos.

b) La creación de mercadospara los excedentesde energía eléctrica que se

concentraríande forma notableen Paraguay,aunquetal hechoseríapositivotambiénparaBrasil,

puestoque, en virtud del tratadodeItaipú, estáobligadoa contratartodala potenciainstaladaaún

en el casode encontrarsecon recursoshidráulicossobrantesen sus represas.

c) Eludir ampliacionesen la capacidadde generaciónde los sistemaseléctricos,

ganandomediantela interconexióncotasde seguridaden el suministro.Estasituacióndapie a una

postergaciónde la construcciónde nuevasplantas,en especialaquellasdestinadasa cubrir las horas

“punta, queseríansatisfechascon el intercambioeléctrico.

d) Optimizar los recursos hidráulicos de los embalses de las centrales

hidroeléctricas,lo quepermitiría evitarpuntualesdesabastecimientosy disminuir el consumode

combustiblesfósilespara suplir la falla a través de centralestérmicas.

Es importanteseñalarque granpartede la infraestructuranecesariaparaatenderal

procesode integraciónde los sistemaseléctricosseencuentraconstruidao en fasede creación.En

efecto, están en construcción las centraleshidroeléctricasde Itaipú ¶2 y de Yacyretá, están

~Algunos documentosmanejadospor e] subgrupon” 9 de trabajo sostienenque la

interconexiónentrelos sistemaseléctricosargentinoy brasileñodeberíadiscurrir a travésde
la construcciónde la central de Garabí.Puedeverseel trabajodel Instituto de Economia
Energética,(1992); tambiénDIAZ de HASSON,0., (1993),p.77.

“Se siguenlas obrasde CANESE,R., (1990),Pp. 129- 136, y CANESE, R., (1990b),
PP. 4- 7.

12 A pesar de haber entradoen funcionamiento la plenitud de sus turbinas, están
pendientesde concluir las obras auxiliares de navegacióndel embalse,conforme a lo
establecidoen el tratado.
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construidoslos sistemasde conversión de energíade 50 c/s a 60 c/s 13 y estáconstruidala red

queconectaItaipú con los principalescentrosde consumode Brasil y la redqueconectaYacyretá

conBuenosAires, (adicionalmenteexisteunaredquevincula SaltoGrandeconBuenosAíres y con

Montevideo).En esta situación,unicamentefaltaría la creaciónde unared de transmisiónde gran

potenciaentre Itaipé y Yacyretá 14

XIII.2.- Consideracionesgenéricassobrelos planesenergéticosfuturosdentro

delMERCOSUR.

A la hora de referimos a los futuros planes energéticosde los miembros del

Mercosur, hemosoptado,en primer lugar, por presentarde forma muy someralas perspectivas

energéticasde la subregión;en segundolugarpor exponerlas líneasfundamentalesde los planes

energéticosporpaíses,atendiendoa la evolucióndel consumoy alos cambiosen el abastecimiento

ambasdimensionescentradasespecíficamenteen el ámbito eléctrico;por Ultimo, haremosalguna

reflexión de caráctercomparativoentrelos distintosplanesenergéticos.

~ El primer ciclaje se empleaen Argentina, Paraguayy Uruguay,y el segundo,en
Brasil. Argentinay Brasil tienenproyectadoconstruir tresusinashidroeléctricasen el curso
del río Uruguay,Roncador(3.000MW); Garabí(2.196MW) y SanPedro (736MW). No
obstante,no seha previstola instalaciónde sistemasconvertidoresdecorriente,quesin duda
representaráun encarecimientonotablede la infraestructura.

~ En basea los costosde otras redes similares se puedeestimar que esta línea de
transmisióncostadaunos450 millonesde US $. Estevalor guardarelacióncon la inversión
de otras redeseléctricassimilares, la informaciónprovienede CHACON, G.; ENRIQUEZ
GAMON, E. y CANESE, R., (1989), pAlO, donde citan a la revista Mundo
Eléctrico,(1982>, agosto, pp. 31- 32. En otro texto, CANESE, R., (1990), p. 135, reduce
la estimación del coste de dicha línea de transmisión a 250 millones de US $.
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XILI.2.I. Perspectivasenergéticasde la subregMn15

En un panorama de crecimiento moderado y sostenido, parece natural que la

electricidad progrese más rápidamente que las otras fuentes energéticas, ya sea por incorporar más

usuarios residenciales al ampliarse las redes de electrificación, o bien por el incremento del

consumo específico en los hogares y en la industria 16 La fuerte penetración de la electricidad

favorecerá la continuación del aprovechamiento de los enormes recursos hidroeléctricos con que

cuenta la subregión ‘¾ concentrados principalmente en Paraguay y Brasil. Los proyectos

hidroeléctricos binacionales previstos contribuirán al fortalecimiento del comercio energético

intrarregional, y potenciarán la integración económica de la subregión.

Paralelamente, se ha producido un aumento de la participación del gas natural en

sustitución de los derivados de petróleo, en este caso Argentina detenta la tradición gasífera y la

mayor penetración de dicho combustible en la demanda final. Previsiblemente, Argentina iniciará

“ Se sigue fundamentalmente el trabajo de OLADE, (1993b). Por más que cuando se
lleva a cabo una estimación de las tendencias futuras lo más probable es que se cometan
errores y equívocos, no por ello deja de ser interesante reseñar cuales son las líneas por las
que previsiblemente va a discurrir el panorama energético del Mercosur.

16 Según información proporcionadapor OLADE, (1993b), p. 84.: “La electricidad

penetró también fuertemente en el período histórico pasando del 8,8% de la demanda final
en 1978 al 14,7% en 1990. La progresión continua hasta alcanzar un 20,6% en 2010, y
probablemente proseguirá en forma ascendente con posterioridad al año horizonte.”

‘~ “En 1990, la capacidad instalada ascendió a 82.036 MW, de los cuales el 74% fue
hidráulico. De este total, el 68% correspondió a Brasil y el 21% a Argentina. Hasta el 2010,
la región instalará 171.591 MM’, de los cuales el 78% será hidráulico; de este último, Brasil
contribuirá con el 82%, dado que sus planes de expansión se basan fundamentalmente en la
explotación del recurso hídrico”. OLADE, (1993b), p. 85.
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las exportacionesde gas natura] a Brasil y Uruguay ~ siendo lo más relevantelas enormes

potencialidadesqueincorporaestafuenteenergética~

Comocontrapartida a la penetración de electricidad, del gas natural y del alcohol de

caña en Brasil, el petróleo sigue su ritmo descendente 20, parece claro que la región ha venido

desarrollando un esfuerzo relevante y exitoso de cara a reemplazar esta fuente que (a excepción de

Argentina) es notablemente escasa.

La biomasaestáconstituidapor bagazoy lelia para la cocción doméstica.En el

primer caso, el desarrollo se encuentra prácticamente estancado, siendo el único factor de

dinamismo la industria del alcohol brasileña. En el segundo caso, se asiste a un intenso proceso de

sustitución por keroseno y gas licuado de petróleo.

La oferta interna de energía primaria se ve impulsada a través de moderados

incrementos en la producción de hidroenergía, gas natural y petróleo que compensan los bajos

crecimientos de la leña y de la biomasa. A pesar de la acentuación en la producción de la oferta

primaria global, ésta sólo alcanza a cubrir el 83% de las necesidades de demanda total.

Las importaciones de energía se situarán cerca del 24% en el año 2010,

experimentándose una reducción de las importaciones de crudo y derivados como resultado del

‘~ OLADE, (1993b), p. 85, estima que la participación del gas natural en la demanda

final en el año 2010 se situará cerca del 8,5%.

~ Es preciso tomar en consideración que Argentina también ha inciado las exportaciones
de gas natural a Chile, y que con ello una región más amplia de integración energética, que
incluye a Bolivia y Chile, se va configurando en el cono sur del continente.

20 OLADE, (1993b), p. 85., el petróleo representará en el 2010 el 45,1% de la demanda

global final. En 1978 alcanzaba al 55%.
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proceso de sustitución 21 Las exportacionesregionalesestaránconstituidaspor excedentesde

refinación y por las exportacionesde gas natural argentino a Chile, Brasil y Uruguay. Los

intercambiosde energíaeléctrica tendrán lugar entre Argentina- Uruguay, Brasil- Paraguayy

Argentina-Paraguay22•

Este escenarioprevistono suponeesfuerzosespecialesen materiade conservación

dela energía,existiendoun potencialimportanteparaserexplotadopor laspolíticasdeusoracional

de la energía.

XIII.2.2. Característicasesencialesde los planesfuturosparael sectoreléctrico

por países.

Los cuatro países del Mercosur tienen una larga trayectoria en cuanto a la

elaboración de planes eléctricos que sirvieron de base a las negociaciones para los estudios y la

construcción de las obras hidroeléctricas binacionales en el área 23

Seguidamente resumiremos las características esenciales de los distintos planes

nacionales para el sector eléctrico, atendiendo a la evolución esperada del consumo y del

abastecimiento de electricidad.

21 OLADE, (1993b), p. 86., entre 1990 y 2010 la participación de las importaciones de

crudo dentro de las importaciones totales de energía se reducirá desde el 78% hasta el 71%.

22 Esta estructura de intercambio se encuentra amparada en la ausencia de interconexión

de los sistemas eléctricos de los cuatro países, de forma implícita toma en cuenta la
existencia de centrales hidroeléctricas binacionales en funcionamiento.

23 Los cuatro países han intercambiado información sobre sus previsiones en el mediano

plazo (hasta el alio 2000), en el marco del Grupo del Mercado Común del Sur (subgrupo n0
9- políticas energéticas).
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XIII.2.2.1. Argentina24•

En materiade electricidadel plan no tieneprevistouna alteraciónsustancialde las

tendenciashistóricasen su penetracióny competitividadcon otros energéticos,ni reduccionesdel

consumorelevantesresultadode un empleo más racional de la electricidad.En este marco, la

profundizaciénde la recesióneconómica,especialmentesignificativaen el sector industrial, y la

crisis de abastecimiento,se conjugaronpara limitar el crecimientodel consumoeléctrico 25 A

pesar de que las previsionesiniciales fueron revisadas, la concreción de éstasdependerádel

mantenimientodel crecimientosostenidode la actividadeconómica.

Desdeel puntodevistadel abastecimiento,hastaqueno entreen operaciónla central

hidroeléctricade Yacyretá, la continuidaddel servicio eléctricodependerá:por un lado, de las

condiciones hidrológicas de las cuencasdel Limay y del Uruguay, y por otra parte, de la

disponibilidaddel parquetérmico.En todo caso,esprecisodestacarel auxilio querepresentapara

Argentinala interconexióncon el sistemauruguayo(especialmenterelevantedurantela crisisde

abastecimientoen 1988- 89).

El plan preveíala entradaen operaciónde centraleshidroeléctricas26 quejunto con

24 El último planeléctricoy energéticopublicadoes el Plan EnergéticoNacional 1986-
2000, cuyasprevisionesfueronactualizadaspor la Secretaríade Energía.Estaactualización
incluye unaprevisióndel consumohastael año 2010 y los lineamientosbásicosen materia
de abastecimientohastael año2000.

25 Los efectosde la recesiónsobrela demandaeléctricadependen,entreotros, de: la
magnitudde la caídade actividadeconómica;de los sectoresmásafectadospor la recesión;
de su persistenciaen el tiempoy de la dinámicadel consumoeléctricoen sectoresmenos
afectadospor la recesión.Instituto de EconomíaEnergética,(1992), p. 18.

~ Entre los emprendimientoshidroeléctricos destacan:por un lado, con carácter
binacional Yacyretá (Argentina- Paraguay), Corpus (Argentina- Paraguay), y Garabí
(Argentina-Brasil’i; y, por otro, con carácternacionalPiedradel Aguila, Pichi Picú Leufu,
Cordón del Plata, Collón Curé y El Chihuido.
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el mantenimientodel programanuclear, permitiría una disminuciónde la participaciónde las

centralestérmicasconvencionales21

Lo másdestacableen materiade abastecimientodentrode Argentinaes el cambio

institucionalqueha tenido lugar, delegandola responsabilidaddeincrementarla ofertaeléctricaen

actoresprivados, lo que incapacitatodo el planeamientonormativo tradicional al modificar los
28

criterios aceptadosparallevar adelanteun proyecto

27 A pesarde la incorporacióndeaprovechamientoshidroeléctricosdespuésdel 2000 la

participaciónde la generacióntérmicaconvencionalse mantieneen un 45%, con una mayor
utilizacióndel parquequeen la actualidad.Institutode EconomíaEnergética,(1992),p. 30.

28 Las condicioneshistóricaspara el diseñode los aprovechamientoshidroeléctricos

tendíana maximizar el empleo del aguasustituyendocombustiblemientrasel coste de
generaciónhidroleléctrica fuera menor que el costo de la energíatérmica sustituida. El
resultadoinmediatoes que la generaciónhidroeléctricapuedevariar de un aiio a otro en
virtud de las condicioneshidrológicas,pudiendoser compensadaslas diferencias con la
genracióntérmicaqueactúacomo“pulmón”.
Con el nuevomarco institucional, tal y como se ha comprobadoen otrospaíses(EE.UU.,
Reino Unido, y otros paneseuropeos),los inversoresprefieren reducir sus inversiones
iniciales, aún a costade mayorescostesoperativos,si estodisminuyeel riesgoen el largo
plazo. Inicialmente,la participaciónde los inversoresprivadosenel sectoreléctricoargentino
seha limitado a la adquisiciónde activosexistentes,por lo queaún no existeun indicador
en relacióna la predisposicióna invertir grandessumasde capital.
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xm.2.2.2. Brasil 29

Desde el punto de vista del consumoeléctrico, a pesar del fuerte crecimiento

registrado en Brasil entre 1970- 1985, equivalentea casi un 10% anual acumulativo, la

planificación preveía una progresivareducciónde las tasasde crecimientodebidoa:

a) menor expansión que en el pasado de las industrias electrointensivas(acero,

ferroaleaciones y aluminio),

b) incorporación de metasde ahorroenergéticoa travésde la incorporacióndel Programa

Nacional de Conservaciónde EnergíaEléctrica (PROCEL),

c) reducciónprogresivadel ritmo de crecimientoeconómico,

d) saturacióndel consumoen el sectorresidencialde altos ingresos,

e) desapariciónde las tarifas reducidaspor energíagarantizadapor tiempo determinado

(EGTD).

Con todo, el consumorealizadohasta1990 fue inferior a las previsionesadoptadas.

Desde la óptica del abastecimiento,la característicamás señaladadel sistema

eléctricobrasileñoesla altaparticipaciónde la oferta hidroeléctrica(cercadel 92% de la potencia

instaladaen 1991) 30• No obstante,estapolítica de utilización máximade los abundantesrecursos

29 Los planesenergéticosdisponiblesen Brasil son: el Plan Nacionalde EnergíaElétrica

1987- 2000; el PlanoDecenal1991- 2000 y la información suministradapor la delegación
brasileñaal Subgrupon0 9 del Grupo MercadoComún del Sur. La informaciónentregada
en el marcodel Subgrupon0 9 de Trabajodel Mercosurcontieneuna actualizaciónde las
previsionesde demandaeléctricahasta el 2000, pero no incorporainformación adicional
sobrela oferta necesariapara abastecería.

30 Conforme a la información presentadapor el Instituto de EconomíaEnergética,
(1992), p. 36., los planesbrasileñoscontemplanel manteniemientode la participaciónde la
potenciahidráulicaen un 91% hastael 2000 y reducirlaal 89% en el 2005. La reducciónde
la oferta de origen hidráulico se ve compensadacon un incrementode la oferta térmica
basadafundamentalmenteencentralesconvencionales,ya que las dificultadesfinancieraspor
las queatraviesael sector imponenuna “parón” en el programanuclear.
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hidroeléctricos no ha impedido que se analizara la conveniencia de desarrollar un programanuclear

y la progresiva complementación con la incorporación de centrales térmicas convencionales.

En los últimos años se aprecia una creciente preocupación por los impactos

desfavorables del sector eléctrico y en panicular de las obras hidroeléctricas, que ha sido

incorporado por Eletrobrás en su proceso de planificación. Así, algunos proyectos hidroeléctricos

originalmente previstos en los planes como: líhaGrandeen el subsistemaSur; Mansoen el Sudeste;

SantaIsabel y PedraBrancaen el Norte y Belém en el Nordeste,fueron retiradosdel programa

de obrasparareconsiderarsu diseño,con la intenciónde reducir susimpactossocio- ambientales.

XIII.2.2.3. Paraguay~

La planificaciónen el sistemaparaguayo,que disponede una ofertaabundante,se

centraprincipalmenteen la expansiónde la coberturadel servicioeléctricoy en definir el papel que

debedesempeñarla electricidaden el abastecimientode las necesidadesenergéticasdel país. En

estecontexto, la política energéticatiendea maximizarel empleode la electricidady promoverla

sustituciónde combustibleslíquidosque el paísdebeimportar.

Desdeel puntode vistadel consumo,hayque señalarquela permanenteexpansión

de las redes de transporte y distribución desde la entradaen operación de las Centrales

Hidroeléctricasde Acaray e Itaipú, posibilitó el incrementode los indicesde coberturay produjo

un notableaumentodel consumode electricidad32•

~ La información básica se encuentraen el documentoProyeccionesEconómicasy
Financieras1991- 2000, realizadopor la AdministraciónNacionalde Electricidad(ANDE).

32 De acuerdocon las previsionesel consumointernode electricidadseguiríacreciendo
a unatasapromediosuperioral 8% en estadécada.
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Del lado del abastecimiento, debemos señalar que Paraguay mantendrá exportaciones

de potencia y de energía eléctrica crecienteshasta los primeros años del siglo XXI, como

consecuencia de la entrada en operaciónde Yacyretáy Corpus,alcanzandovalorescercanosa los

7.500 MWy 40.000 GWh-año, respectivamente, lo que representa más de cinco veces su consumo

interno.

xm.2.2.4. Uruguay ~.

La situación del sistema uruguayo presenta una mayor incertidumbre que el resto de

los países del Mercosur. Si bien existen planes para cubrir la demanda prevista, aún no se ha

adoptado la configuración definitiva. En buena medida, la posibilidad de integración eléctrica del

Mercosur puede favorecer la diversificación de las opciones de abastecimiento.

En materia de consumo eléctrico, señalaremos que a lo largo de la década del 80 éste

se vio afectado por las restricciones del abastecimiento como consecuencia de las desfavorables

condicioneshidrológicas(éstasafectarontanto al sistemaargentino como al uruguayo).También

se espera una reducción en el consumo de electricidad como consecuencia del esfuerzo realizado

a través de medidas de conservación y empleo racional de la electricidad. Todo ello hace suponer

un crecimiento de la demanda moderado.

Desde el punto de vista del abastecimiento, hasta el año 2000 la expansión de la

capacidad instalada se orienta a proporcionarcoberturade origen térmico en añoshidrológicos

pobres. En la actualidad el sistema uruguayo está en condiciones de abastecer la demanda a partir

de energía hidroeléctrica, pero las hipotéticas dificultades, como resultado de la alta correlación de

los regímenes hidrológicos de los ríos Negro y Uruguay, han hecho que se instalaran dos turbinas

de gas para respaldar el suministro.

La informaciónbásicaseencuentraen el Plande Referencia1991-2000 elaborado por
la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), que no representan
los planes oficiales de las autoridades uruguayas al respecto.
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Hasta 1995 Uruguay seguirá incrementando sus derechos sobre la generación

eléctrica de Salto Grande. Ahora bien, por la razón apuntada, este proceso no disminuirá la

necesidad de contar con un parque térmico ~. Después del año 2000 la insuficiencia de la

generación hidráulica en términos medios obligará, conforme establece el plan, a la instalación de

centrales de turbovapor.

xm.2.3.- Análisis comparativo de los planes nacionales.

Aún cuando los planes eléctricos responden a las características propias de cada país,

a su estructura económica, a su dinámica, a los patrones de consumo eléctrico y a las políticas

energéticas, es relevante poner en comparación la evolución de los distintos sistemas eléctricos.

En lo que se refiere al abastecimiento, la oferta eléctrica seguirá siendo

preponderantemente de origen hidráulico, si bien casi todos los países (a excepción de Paraguay)

contemplan un aumento en la participación de la generación térmica.

En materia de consumo, en relación a la evolución reciente, cabe destacar, en primer

lugar, el rápido ritmo de crecimiento del consumo en Paraguay; en segundo lugar, la disminución

de la demanda de energía eléctrica a través de políticas de conservación y uso racional en Brasil

y Uruguay; y, por último, la revisión de las tendencias recientes tanto del nivel de actividad como

del consumo eléctrico en el caso argentino.

~“ El plan supone la instalación de 3 turbinas de gas de 107 MWcada una, en 1996,
1998 y 1999. La elección del tipo de central térmica a instalar responde a un proceso de
optimización, donde las turbinas de gas (TG) resultan más económicas debido a la baja
utilización esperada del parque térmico. La información la proporcionael Instituto de
Economía Energética, (1992), Pp. 47- 48.
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XLII.3.- Impactode la integraciónsobrela demandaeléctrica.

Nocabedudadequeel procesodeintegracióndel Mercosurtraeráconsigomúltiples

efectossobre las distintasactividadeseconómicas y especialmente sobre los mercados eléctricos

En primer lugar, la interconexión de los sistemas eléctricos afectará a las condiciones

de abastecimiento de potencia, permitirá una mejora en la calidad del servicio prestado y repercutirá

necesariamente sobre las necesidades de reservas hidráulicas. En segundo lugar, tendrá influencia

en la elaboración de las distintas estrategias de utilización de los recursos energéticos y en el papel

desempeñado por la electricidad en la cobertura de los requerimientos energéticos.

XIIL3.1. Efecto de la interconexióneléctricasobrela demandade potencia.

Desdeel puntode vistaestacional,la cargamáximaanual se registraen Argentina,

Brasil y Uruguayen invierno,mientrasqueenParaguayrespondeal otoño.Losanálisisconsultados35

estimanqueno esprobableque tengalugar una coincidenciade las cargasmáximasanuales,de

modo que el panoramamás factible es que cuando un país registre su carga máxima anual

simultáneamentelos restantespaísesenfrentaráncargasnormales.

Bajo el planteamientoanterior, el incremento de escala del parque generador

otorgaríamayor estabilidadal sistemaeléctricoconjuntoanteposiblesfallas repentinas,en tanto

en cuantoel pesode una unidadgeneradoraes menor en relacióna la cargatotal a abastecer,lo

que incidedirectamenteen la mejorade la calidaddel servicio.

“ Instituto de EconomíaEnergética,(1992), Pp. 53- 57. Se pueden ver para más
informacióndel cuadro 111.2.1.al 111.2.5. en las páginasreferidas.
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XIII.3.2. El papel de la electricidad en el abastecimientode los requerimientos

energéticos.

Los usos a los que sedestinala electricidad consumida, tienen gran importancia

sobre las proyecciones de demanda eléctrica y están estrechamente vinculados a las estrategias

energéticasde los países.

En la actualidad, en Argentina se manifiesta un amplio proceso de sustitución de gas

natural por electricidad, principalmente en los usos calóricos donde el gas natural resultó

competitivo tanto en términos de precio como en la calidad de prestación del servicio. La

electricidad es empleada con fines calóricos en los sectores residencial, comercial y público, allí

dondeno secuentaaún con redesde gas.En cuantoal sectorindustrial, la electricidadesdestinada

por lo generala los usoscomofuerzamotriz, iluminación y electroquímica.En términosglobales,

podemosconcluir que la electricidadesempleadaen usos muy específicosdonderesultadifícil

sustituirla.

En el casobrasileño,comoconsecuenciade las dos crisispetrolerasde la décadadel

setenta,se incentivóel uso de electricidaden la industriaparafines calóricos36• A partir de 1987,

la nueva política implementadasiguió promoviendo la sustitución de combustiblesfósiles por

electricidad,en panicularde origenhidráulico,pero solamentecuandolas condicioneshidrológicas

determinaranun excesode ofertaqueno pudieraser aprovechadaa”. La líneadefinidade política

36 La tarifa de electricidadgarantizadapor tiempo determinado(EGTD), fijada entre2
y 3 milésimosde US $ porKWh, supusola reconversióndel parquede calderasindustriales
en el surdel paísparaadaptarseal empleode la electricidad.Los preciosde la electricidad
son suministradospor el Institutode EconomíaEnergética,(1992), p. 58.

“ La nuevaorientaciónde la política energéticarespondeal cambioexperimentadopor
las condiciones en las que se desenvuelveel sector eléctrico, fundamentalmentelas
dificultadeseconómico-financierasparaafrontarun programade expansióncreciente.Las
tarifasestablecidasen el nuevomarcose sitúan alrededorde 8 milésimosdeUS $ por Kwh.
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energéticahacehincapiéen la racionalizacióndel consumo,aprovechandolas oportunidadesque

proporcionala integracióncon los demáspaíses.

Parael casoparaguayo,la política se centraen la penetraciónde la electricidaden

la matriz energética,favoreciendola sustitución de los derivadosdel petróleo. Aún así, la

utilización de la electricidadcon fines calóricosno pareceser excesivamenteimportante,ya que

se apreciael dominio de la biomasay de la leña. En cuantoa la actividad industrial, hay que

señalar la existencia de tarifas reducidas para incentivar el establecimientode industrias

electrointensivasen el país.

En Uruguay, el empleode electricidadcon fines calóricosen el sectorresidencial

es relevante(asciendeal 38%). En el contextodel sectoreléctricouruguayo,puedeser interesante

la sustituciónpor gas natural.

En estecontexto,puedentenerlugar, como resultadode la integraciónenergética,

procesosde sustitución entre fuentesde energíaal interior del Mercosur, lo que incidirá, sin

ningunaduda, en el sector eléctrico.

Esasposibilidadesde sustituciónse encuentranmuy concentradasen Brasil y en

Uruguayy asociadasa la penetracióndelgas natural ya que, por un lado, el usode la electricidad

presentaun carácter muy específicoen territorio argentinoy, por otro, la política paraguayade

promover el uso de la electricidad, mantenida desde que comenzó a contar con recursos

hidroeléctricos,permiten hipotetizarqueno seregistrará en ambospaísesun cambiosustancialen

el sectoreléctrico.

En e] casobrasileñoel impactodel gassobrela demandaeléctricaincluye tanto ]a

sustitución directa a nivel del consumo final como la promoción de la autoproduccióny

cogeneraciónpor partedel sectorindustria], lo quesupondráunadisminuciónde los requerimientos

sobre el sector eléctrico de carácterpúblico. La incorporación del gas en el sector residencial,

comercial y público puede traer aparejada una reducción en el consumo de gas licuado de petróleo

y/o de electricidad. En cuanto al sector industrial, la presencia del gas disminuirá la demanda de
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fuel- oil y/o electricidad.En cambio,un eventualempleodel gasen centralestérmicasdel servicio

público, en sustituciónde otros combustibles,no afectaráal nivel de produccióneléctrica.

En Uruguaytambién se han registradoposibilidadesde sustituciónde electricidad

por gasnatural.

Tal vez, lo más relevante a destacar aquí sea la necesidad de estudiar de forma

conjunta la demanda de gas natural y de energíaeléctrica en todos aquellos usos en que sean

directamente sustituibles, lo que permitiríadeterminarla cuota de mercadoa ocuparpor cadauna

de ellas suponiendo que existiera una oferta suficiente de ambos, caso del Mercosur.

XlliI.4.- Efectos de la integración sobre la oferta eléctrica.

La interconexiónde los sistemaseléctricosdel Mercosurtraeríaconsigoalgunos

efectospositivossobrela operacióndel parquede generación.En primer lugar, comoconsecuencia

de la gran participaciónhidráulica en la oferta eléctrica debemossituar un beneficio en la

complementaciónhidroenergética.Existenvariasposibilidadesde complementaciónatravésde: la

integración de los regímenes hidrológicos de los principales ríos de la cuenca, la complementación

de la capacidad de almacenamiento hidráulico, la capacidad de los embalses para regular los

caudales, reduciendo el riesgo de falla en años con pobre aporte hidráulico, incrementando la

energíafirme garantizada.En segundolugar, la interconexióneléctricapuedeinducir ala revisión

de los planes de expansión del sector.

Xm.4.1. La complementaciónhidroenergética.

Ya hemos apuntado los beneficios que pueden derivarse de la integración

hidroenergética.En relacióna la complementaciónestacionalde regímeneshidrológicos,hay que

decir que presentaefectossimilares a los de un embalseregulador, permitiendoel suministro

energéticoproducidopor centralesubicadasen un río que atravieseun períodoestacionalrico, a

otra zonaqueseencuentreen un momentode estiaje.
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En el caso del Mercosur, los regímenes hidrológicos evidencian una

complementaciónestacionalnotable ~ Podemos establecer dos agrupaciones con características

distintas entre ambas, pero similares dentro de cada una de ellas, y que denotan una gran

complementariedad.

Así, el río Uruguay presenta una similitud notable con los ríos Limay y Neuquén,

todos presentan dos períodos de crecida y dos de bajantes anuales. La crecida principal tiene lugar

en primavera y el estiaje más acusado en verano. La crecida secundaria abarca el otoño y el

invierno ». Los valores máximos se alcanzan en octubre para el Uruguay y en noviembre para

los otros dos. En cuanto a los mínimos, en febrero para el Uruguay y en marzo-abril para los

demás.

El Paranáy el San Franciscotienenentre sí característicassemejantes,propiasde

los ríos tropicales. Sus crecidas tienen lugar en verano hasta lograr sus máximos en marzo, durante

el período en que el otro grupo registra sus estiajes más pronunciados. Los estiajes del Paraná y

del San Francisco se producen en invierno, alcanzando el mínimo en septiembre. En ese mismo

períodoseproducenlas crecidas,con un desfasede un mes, en el grupo del sur.

Uno de los beneficios más significativos de la interconexión eléctrica radica en la

posibilidad de considerar de forma conjunta la hidraulicidad de ríos situados en cuencas

independientes. Ello implica que el estiaje conjunto alcanza valores mayores, que la suma de los

estiajes separados, lo que supone situaciones menos críticas desde el punto de vista del suministro

energético. Se logra pues una ganancia en confiabilidad, ya que la probabilidad de concurrencia

simultánea de los mismos estiajes es menor.

38 La fuente consultada ha sido el informe del Instituto de Economía Energética, (1992),
pp. 101- 108. En ellas se recoge información hidrológica de los ríos Limay, Neuquén,
Uruguay, Negro (Uruguay), Paraná, San Francisco (Brasil), Amazonas y Negro (Brasil).

~ Los referentes estacionales corresponden al hemisferio Sur.
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Por último, la interconexión eléctrica también favorece la complementación de la

capacidad de almacenamiento hidráulico. Permitiendo regular el escurrimiento, combinando los

períodos ricos con los pobres de cara al mantenimiento de la generación eléctrica en momentos

críticos desde el punto de vista hidráulico ~

xm.4.2. Efectos de la interconexión eléctrica.

Los efectos de la interconexión de lós cuatro sistemas eléctricos pueden variar de

acuerdo al grado de integración que acepten los distintos países implicados. En un orden creciente

de coordinaciónen el manejode los sistemaseléctricoscabentresalternativas:

a) operación independiente de los sistemas eléctricos con intercambios en situaciones críticas

y frente a excedentes de energía más barata en algún país ~ Con ser importante apenas

representaun aprovechamientomarginal de la energíadisponiblede másbajo costo,

b) optimización conjunta de la operación, especialmente en lo que respecta al manejo de los

embalses,

c) coordinación de planes de expansión.

~ Las capacidades totales de almacenamiento hidráulico para Argentina, Brasil y

Uruguay, medidas en los valores energéticos de su producción en GWh(no se dispone de
información para Paraguay a este respecto), conforme a la información que proporciona el
Instituto de Economía Energética, (1992), p. 110. son: Argentina 2.740 GWh; Brasil 122.082
GWh y Uruguay 1.270 GWh. La capacidadde regulaciónbrasileña es plurianual y la
capacidaden Argentinay Uruguayes menorpero importanteparasusvolumenesoperativos.

41 Los aprovechamientoshidroeléctricos binacionaleshan incentivadoeste nivel de

integración. Así, los sistemas brasileño y paraguayo se encuentran interconectados a través
de Itaipú; Argentina y Uruguay cuentan con una interconexión a partir de 1987, que permite
la operación coordinada de ambos sistemas. Durante este año, conforme a las previsiones,
acontecerá otro tanto entre Argentina y Paraguay que hasta ahora sólo se encuentran ligados
por interconexiones de menor capacidad en la zona de Misiones y en Clorinda. La
interconexiónde los sistemasargentinoy brasileño se consideróa partir de la entradaen
operación del aprovechamiento de Garabí. No obstante, debido al retraso en la concreción
de las obras se ha contempladola posibilidad de llevar a cabo la interconexión con
antelación.
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Si tenemosen cuentalos planes nacionales,a pesar de que todos los paísesa

excepcióndeParaguayincrementanla instalaciónde centralestérmicas,el Mercosurmantendráun

predominioen términosde ofertahidroeléctrica.La interconexiónde los sistemaspodríapropiciar

la reducciónde la potenciainstalada,yaquefavoreceríala sustituciónde energíaeléctricadeorigen

térmico por el aprovechamientode la energíaeléctrica de origen hidráulico vertida por falta de

mercado.

Adicionalmente,hayqueconsiderarque la coordinaciónde los embalsestraeríauna

gananciaen términosde la energíafirme disponible(nivel de integracióndos). ParaUruguay,el

sólo hecho de compartirexcedenteshidráulicosal interior del Mercosurle permitiría revisar la

necesidadde instalar centralestérmicasde respaldo42• Argentina deberíadeterminarel parque

térmico convencionalmínimo necesariopara operar bajo las hipotéticasnuevascondicionesde

coordinación.Brasil tambiénseveríafavorecidoen la medidaque podría reducir susniveles de

reserva,con el consiguienteahorroen el sector.

Es probablequeen el contextode un procesode integracióncomoel del Mercosur

seavanzaráen unacoordinaciónde las políticaseléctricasy en la complementacióndelos sistemas.

Ahorabien, a pesarde las condicionesfavorablesque presentala interconexiónItaipó- Yacyretá,

nadaindica que esta seala línea de interconexióneléctricaa articular, cobrandofuerzael nodo

ubicado en la futura central de Garabí~ De modo que la integracióneléctricaen el Mercosur

seríael resultadode la multiplicación de las interconexionesde carácterbilateral, manteniendo

42 Serían300 MW hastael año2000, informaciónrecogidapor el Institutode Economía
Energética,(1992),p. 118.

‘~ Esteplanteamientoes recogidopor el Instituto de EconomíaEnergética,(1992), p.
119, queno realizaningunaconsideraciónen relación a la interconexióneléctricaa través
de la vinculación de las represasde Itaipú y Yacyretá. En la mismapáginase recogeuna
estimaciónde los costosderealizarla interconexióna la alturade Garabí:»(...) 577 millones
de US $. De estevalor 135 millonesde US $ corresponderíana la estaciónconversora(900
MM’), 242 millonesde US $ al sistemade transmisiónen Brasil (variante 500 KV) y los
restantes20) millonesde US $ al sistemade transmisiónargentino”.
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Itaipú ligado fundamentalmenteal sistemabrasileño,lo quedificultará la revisiónde los términos

del tratado.

A partir de los elementosapuntadospodemosconcluir que existen importantes

ventajasde la integracióny complementaciónde los sistemaseléctricosal interior del Mercosur.

Es precisoresaltarque la baseparaarticular un intensoprocesode interconexiónde los sistemas

y avanzaren la coordinaciónse encuentraen el desarrollode los distintos aprovechamientos

hidroeléctricoscompartidos.

El aprovechamientodelos importantesrecursoshidroeléctricossemantendrádurante

los próximos veinte años, básicamentecomo resultadode la marcada política hidroeléctrica

brasileña.

Existe ya un importantegrado de interconexión,pero no se ha logrado aún el

máximo nivel de integraciónposible. Más allá de la mejora en la calidad del servicio y el

consiguienteahorro de reservasque se generaría,los principales beneficios de la integración

radican en la complementariedadde los regímeneshidrológicos y en la posibilidad de gestionar

de forma integradalos recursosembalsados,posibilitandoel empleo de energíahidroeléctrica

secundaria,quede otra forma no secomercializana.

La acentuacióndel procesode integración tiene, al menos, dos alternativas: la

interconexiónatravésde la construcciónde unalíneadealta tensiónentreItaipú y Yacyretá,o bien

la interconexiónde los sistemasargentinoy brasileñoa travésde la central de Garabí. En este

último caso, la integracióneléctricaen el Mercosurseríael resultadode la multiplicación de un

procesode integraciónbilateral.
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XIV. CONCLUSIONES.

Hemosllegado al final de la investigacióny tenemosquereconocer,sin ninguna

duda,quenosplanteamosahoramuchasmáspreguntasqueal inicio de la misma,probablemente

porqueentendemosquehemosavanzadoen el conocimientode la problemáticaobjeto de estudio,

queesexcesivamentecomplejaparapoderseranalizadaen tan breveespacio.

No obstante,creemosnecesarioarticular las distintaspanesdel trabajo en este

capítuloa travésde las conclusiones,no sin antesseñalarla modestiade las aportaciones,si esque

hubieraalguna.Nos resultacomplicado, y entendemosademásque no señalo más correcto

extraer aspectosconcluyentesrespectoa las cuestionesgenerales.Tal vez, los aportesqueden

circunscritosa la esferade la unidad de análisis,convirtiéndose,en el mejor de los casos,en un

ejemploilustrativo de ciertastendenciasa nivel másgenérico.

Así, en primer lugar nos referiremosal casode Itaipú comoun ejemploilustrativo

de una de las formas que hemos consideradode integración fomentadapor el proceso de

internacionalizacióndel capital. Además, trasapuntaralgunoselementosrelevantesque han sido

desarrolladosen el conjuntode la investigación,prestaremosatención a aspectosconcretosdel

estudiode casoespecífico,sin pretenderagotarcon ellosel análisis.

XIV.1. El caso de Itaipú: un ejemplode un fenómenomásamplio.

A pesardequeItaipú puedeconsiderarsesingularen muchosaspectos,especialmente

en relaci6na su magnitud,en cierto sentidoseconstituye apenasen un elementode una realidad

másamplia y compleja.En efecto, Itaipé seconvierteen una dimensiónmásde dos fenómenosde

mayor envergadura:por un lado, forma partedel procesode integraciónque estáteniendolugar

en el Cono Sur latinoamericanoy, por otra parte, es un aspectomuy relevantedel procesode

integraciónde la economíaparaguayaen la economíabrasileña.

En el primer sentido apuntado,creemosque Itaipú es un preclaro ejemplo del

proceso de regionalización que acompañaal proceso de internacionalización del capital.
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Entendiendo la regionalización como el proceso de constitución de un núcleo básico y la

articulaciónjerárquicade preferenciasy relacionesprivilegiadasentreesenúcleoy su “periferia”,

implicandoa paísesquecuentan con un notablegradode heterogeneidaden materiaeconómica

política y social ~. Se estañanconstituyendo,a nuestro modo de ver, diversos sistemasde

suministro,de comercializacióny de financiaciónalrededorde los núcleoscentralesdecadapolo.

Nosestamosrefiriendoa la creaciónde una dinámicaal interior de cadabloque,quepodría tener

su imagengráfica en la creaciónde círculosconcéntricos.

El proceso no es nuevo. Por el contrario, cuentacon una trayectoriahistórica

prolongaday no sólo afectaal caso que estudiamos.La creaciónde distintasvíasde suministro,

de comercializacióny de financiaciónse puedenobservaren la cuencadel Plata desdeprincipios

de la décadadel setenta2 Bolivia, Paraguay,Uruguayy la región argentinafronterizacon Brasil

estánsiendointegradospaulatinamentea la economíabrasileña.

El proceso de integración de la cuenca del Plata debe tener en cuentaque es

inevitableel establecimientode algún tipo derelaciónpreferencialentrela subregióny los Estados

Unidos, dentro de la dinámicaintrabloquesque hemosconsiderado.A pesarde Ja presión que

ejercen los esfuerzos de estabilización interna, la liberalización generalizadaen términos

comercialesy financierosy la tendenciaa la regionalizacióna lo largodel proyectonorteamericano

de integraciónregional, el procesode integraciónen la subregiónseguiráintensificándose.

¡ Ya hemosapuntadoanteriormentequela regionalizacióntambién puedeserentendida
comolas relacionesinterbloquesdesarrolladasal interior de los principalesintegrantesdela
tríada,ambasconcepcionesno son contradictorias,sino complementarias.

2 Paraalgunos,parecieraque los procesosde integraciónen la cuencadel Plata son el
resultadodeladvenimientodelasdemocracias,olvidando queapesardedesarrollarseen otro
clima, especialmenteen términosregionales,la integraciónen la cuencadel Plataes bastante
másantigúa.
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La adopción de una óptica liberal en el proceso de integración nos sugiere, dado el

nivel de heterogeneidad de los países que se integran, la consolidación de estructuras económicas

y sociales dualistas, concentrando la integración en su dimensión comercial.

El proyecto hidroeléctrico de Itaipó es de enorme importancia histórica para

Paraguay.Seade forma directa o indirecta, el proyecto ha contribuido, y aún contribuirá ~ a

modificar las característicasdel país, y a profundizarel grado de integraciónde la economía

paraguayaen la economíabrasileña. Esta notable relevanciaes preciso relativizaría, en cierta

medida,puesconfluye con otros aspectosque favorecieronlos cambiosque se registraron,entre

estos podemosseñalar: en primer lugar, el mayor grado de aperturaexterna de la economía

paraguaya,bajo condicionesfavorablesen los mercadosinternacionalesque permiten un auge

espectacularde las exportaciones;en segundolugar, el desplazamientode la frontera agrícola

brasileña, que viene a coincidir con el proceso iniciado durante la década del sesentade

colonizaciónde ciertasáreasde frontera del territorio paraguayo.

La estrategiade crecimientoeconómico estabaorientadahacia afuera. Itaipú se

constituyeen una piezaclavejunto con el comercioexterior y las inversionesdesempeñaron,en

el devenirde las economíaparaguaya,en especialen la intensificaciónde susrelacionesconBrasil.

Brasil es el primer mercadode destinode los productosparaguayo;es el primer suministradorde

productosparael país; es el primer inversorexternoen el país, tambiénes el principal acreedor

de su deudaexterna.Esteprocesono ha tenidolugarsiempre,seacentúaapartir dela construcción

y de la explotaciónde la represade Itaipú. Con todosestoselementospodemosconcluir, aunque

parezcaexagerado,queParaguayseencuentranotablementeintegradoen la economíabrasileña.

~Debemostenere cuentaqueel proyecto,tal y comocontemplael texto del tratado,no
se halla concluido,estánpendienteslas obrasrelacionadascon la navegacióndel espejode
aguaque forma la represa.

340



XIV.2. Conclusionespanicularessobre la unidad de análisis.

Sin pretender reducir las interpretaciones posibles a una única óptica, pero teniendo

en cuenta que no estamos en condiciones de estudiar la totalidad de los aspectos que están presentes

en la unidad de análisis de la investigación, consideramos que la construcción de Itaipú es la

respuestaque otorga el capital a las necesidadesenergéticasbrasileñasasociadasal acelerado

proceso de expansión capitalista que tuvo lugar en dicho país durante el período analizado.

Entendemosque garantizar el suministro energético se convierte en un elementoclave para

favorecer la lógica del capital y la acumulación capitalista: era imperiosa la necesidad de respaldar

en términosenergéticosel crecimientoindustrial; se debía atendera la crecientedemandade

energía, derivada del crecimiento de la población y del mayor grado de urbanización; era preciso

reducir la dependencia energética del petróleo, especialmente grave después de las subidas del

preciodel crudo; habíatenidolugarun agotamientodelas fuentesenergéticasubicadasen la región

sureste brasileña; por último, hay que tener en cuenta que conforme aumenta el grado de

modernización se acentúa el consumo de energía eléctrica. Todo los referido apunta la necesidad

de introducir nuevas plantas generadoras, modernizar las existentes, ampliar las redes de

interconexión con los centros de consumomásactivosde la región Sureste y buscar soluciones

amparándoseen los recursosenergéticosde los paísesvecinos.

Ademásde constatarlas necesidadesbrasileñas,esprecisoresaltarque la estructura

de consumoenergéticode Brasil se halla concentradaen el sector industrial y en el sector del

transporte.Ambos sectorespresentanun alto gradode concentraciónen el consumode petróleo.

Tenemosqueresaltarel notableéxito quetuvieron, en el medianoy largoplazo, las

políticasque impulsaronla sustituciónde fuentesenergéticas,en eseprocesode sustituciónhan

participadotodaslas alternativasenergéticasal petróleo,destacandola intensificaciónen el empleo

de electricidady del alcohol.

La sustitución basadaen la electricidadtuvo su origen en la energíahidraúlico

principalmente,perono sólo, su objetivo era reducirla facturadeimportaciónde petróleo.Aquella

partequeno pudieraserreemplazadapor electricidad,seríasustituidaen primerainstancia,porel
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alcohol, en especiallos vehículosautomotoresde transportede pasajerosy, por los esquistos

bituminosos a más largo plazo. También intervino el carbón, a los derivados de] petróleo, al carbón

vegetaly a la leña.

Dentrode las opcionesenergéticasparallevaradelantela sustituciónhemosseñalado

quela alternativaeléctricaes la quecobramayor relevancia. Y dentro del sector eléctrico tenemos

que destacar el papel que desempeña Eletrobrás, quien financia, coordina y supervisa los programas

de construcción, ampliación y operación de los sistemas de generación, transmisión y distribución

de la energía eléctrica. Asume las funciones de un banco de desarrollo sectorial, gestionando

recursos que suministra a las empresas concesionarias, controladas y asociadas. Actúa canalizando

diversas fuentes de financiación internas y externas de cara al sector eléctrico. Ahora bien, con ser

relevante su papel, es preciso que señalemos la existencia de otros agentes dentro del sistema

eléctricobrasileño‘t

Eletrobrás es el principal agente en cuanto a la magnitud de los fondos

proporcionados para la financiación de la represa de Itaipú. La relevancia de Eletrobrás queda

también de manifiesto si lo ponemos en relación al conjunto de los grupos públicos en Brasil, donde

ocupa posiciones destacadas en varios parámetros.

La financiación de la represa de Itaipú, en su mayoría, corresponde a entidades

brasileñas,dentrode eseconjunto tenemosque destacarla fuerte presenciade gruposfinancieros

públicos (diez entidades brasileñas concentran las tres cuartas panes del endeudamiento de Itaipú).

Ahora bien, esto no nos permite afirmar que fue el ahorro brasileño el que financió la construcción

de Itaipú, no podemoslleva a caboafirmacionestan gravescon la informaciónquehemospodido

reunir. Para poder concluir la investigación en el sentido apuntado deberíamos estar en condiciones

de determinarla cuantíade los recursosque efectivamenteeranahorro brasileñoy el monto que,

~ El Departamento Nacional de Aguas y Energía Eléctrica (DNAEE); la Secretaría
Nacional de Energía(SNE) y el Ministerio de Infraestructuras(MINERA), ademáslas
empresas concesionarias, generadoras y distribuidoras y distribuidoras.
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a su vez, correspondíaa endeudamientoexterno. Al mismo tiempo, sería preciso que

determináramoslos recursoscanalizadosa través de entidadesfinancierasde origen extranjero.

A lo largo delperíodoanalizado,losgruposfinancieros ‘extranjeros”,ni paraguayos

ni brasileños,contribuyerona financiaraproximadamentela cuartapartede los recursosde ltaipú.

Entre ellos hay que destacar la presencia del Citicorp; Deutsche Bank; J.P. Morgan Co.; The Swiss

Bank Co.; Lloyds Bank International y The Chase Manhattan Bank, entre otros.

Lo que quedapatentees la presenciade grupos financieros internacionalesen la

financiación de Itaipú. No obstante, este no es el único indicador del carácter internacional del

financiamiento, creemos que la dimensión internacional también puede comprenderse, de forma

complementaria a la anterior y reforzando el argumentoque empleamosen relación a la

procedenciade los recursos,a travésde las monedasen las quese encuentrandenominadoslos

créditos.

Destaca, como era de esperar, la fuerte presencia de la moneda brasileña. Ahora

bien, su peso en relación al total es inferior a la importancia relativa que presentan los grupos

financieros brasileños, lo que nos permite señalar la existencia de un cierto grado de endeudamiento

externo acometidopor esasentidadespara atendera las necesidadesfinancieras de la central

hidroeléctrica. La segunda moneda en orden de importancia es el dólar estadounidense, tenemos

que concluir que mantienen un peso mucho mayor los préstamos denominados en dólares

estadounidenses que las entidades estadounidenses en el conjunto de la financiación. No sólo

registramos la presencia de la moneda de los Estados Unidos, también confluyen el marco alemán

y el franco suizo, siendo muy reducida la presencia del franco francés, del franco belga y del dólar

canadiense.

Respectoa las característicasdel endeudamientodebemosseñalar,en primer lugar

que la informaciónno es todo lo detalladaquenosotroshubiéramosdeseado,de modo quelas

observaciones que podemos plantear son de carácter muy general.
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Las garantías otorgadas, en su inmensa mayoría, tienen carácter oficial, y son

proporcionadas por la República Federativa de Brasil o por Eletrobrás. Esta situación es coincidente

con lo que podemos observar en términos generales en cuestiones de financiación.

En relación a los períodos de gracia concedidos, a pesar de no ser muy abundante

la información con la que contamos, podemos señalar que apreciamos una reducción de tales

plazos. La presencia de Eletrobrás sesga cualquier análisis, en la medida que otorga unos

volumenesde recursosmuy destacadosy estableceunascondicionesmuchomásfavorablesquelos

gruposfinancierosprivados.En lo querespectaa lospíazosde amortizaciónpodemosconcluirque

cambian a medida que se va desarrollando la construcción de la represa, en primera instancia eran

notablemente más amplios, en términos medios, que al final de la obra. En buena medida, ello

respondea las característicasdel emprendimientoque se financia y a la presenciade Eletrobrás

fundamentalmenteal principio del períodode construcción~ tambiénaquí Eletrobrássesgalos

promediosal concederperíodosde amortizaciónsuperioressiempre a los 20 años. Los plazos

concedidos por grupos financieros de carácter privado son apreciablemente inferiores.

Por lo querespectaa los tipos deinterés,la informaciónesdemasiadoagregada,de

modo que no podemos inferir nada en relación a los tipos de interés que aplican los distintos grupos

financieros, no obstante, podríamos establecer alguna hipótesis que daría pie a una pequeña

investigación, tratando de vincular el carácterpúblico o privado, con el menoro mayor costede

la financiaciónrespectivamente.

Interesante seña también que pudiéramos profundizar en las condiciones en que se

lleva a cabo la refinanciación de los préstamos, el hermetismo a este respecto es total y nuestra

ignorancia máxima, unicamente sabemos que el proceso de refinanciación se inició al poco tiempo

de comenzadaslas obras,en 1977.

~Eletrobrásestápresentede forma continuadadesde1976 hasta1984, momentoen el
quedejade contribuir a la financiación.
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La fuertepresenciade gruposfinancierosbrasileños,en especialdel holdingpúblico

especializado en el sector eléctrico, en cuantoa la financiaciónde Itaipú. Así comoel hechode que

Itaipú sea la respuesta a las necesidades energéticas brasileñas, especialmente acuciantes en la

región Sureste, en el eje Río de Janeiro- San Pablo, permitiría augurar un elevado grado de

integración comercial en materia eléctrica entre los dos paises propietarios. Efectivamente, el grado

de integración difícilmente puede llegar a ser mayor en materia eléctrica entre Brasil y Paraguay.

Otra cuestión es el beneficio que ambosalcanzan,no pretendemosconcluir que no se logra

beneficio con la represa, nada más lejos de la realidad, pero esto no es óbice para que nos

manifestemos de forma crítica contra la realidad existente en la medida que consideramos que los

beneficiospara ambaspartespodrían ser considerablementesupenores,y podrían significar un

avancerelevanteen el procesode integraciónal interior de Mercosur.

Tanto en términos de potencia como de energía, el principal demandante de Itaipú

Binacional es Brasil. Ahora bien, no podemos concluir que es la totalidad de Brasil la que se

beneficiadel emprendimientohidroeléctrico,estaríafuerade lugar, la energíaquesuministraItaipó

quedaconcentradaen la región Sur- Surestede Brasil, dondesedistribuyea través de Fumasy

Eletrosul, allí cobra una relevancia muy significativa, es más podríamos, aunque fuera aventurado,

subrayar la dependencia de dicha región de los recursos energéticos procedentes de Itaipú.

No obstante, Itaipú se encuentra infrautilizada, lo que supone un coste para la central, que se

traduceen la necesidadde estableceruna tarifa máselevada.

La subutilizaciónde la capacidadinstaladaen la central tiene su razón de ser en el

proceso de optimización que lleva a cabo Brasil de su parque hidroeléctrico. Entendemos que es

clara la vinculación entre las condiciones de las centrales hidroeléctricas brasileñas y el grado de

utilización de la represade Itaipú, en períodosen los que los recursoshídricos en las cuencas

brasileñas son escasos la potencia no contratada y la energía desperdiciada disminuyen, mientras

que el factor de carga de la central aumenta,en clara respuestaa la escasezexistentedel lado

brasileño6

6 A pesarde quehemosoptadopor no proporcionar datos en el capítulo referido a las

conclusiones, dada la relevancia si creemos que puede ser interesante recordar a cuanto
ascienden las pérdidas desde que se inicio la explotación de las central, bajo los supuestos
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Dentro de los ingresos monetarios derivados de la comercialización de la energía,

debemos destacar la importancia de las compensaciones, la relevancia viene, en este caso, por su

exigúidad,generandola siguientecircunstancia:siendoParaguayun exportadornetode energíaen

términos físicos, el saldo de su balanza energética en términosmonetariosesdeficitario, lo que se

debea la irrisoria compensaciónestablecidapor Itaipú. Lo máscriticable, bajo nuestropunto de

vista, al margen del monto de la compensación, es la ausencia total de criterio para la

determinación del mismo, que permite a las empresas brasileñas obtener un intercambio energético

en condiciones muy favorables ‘. Existen multitud de criterios para proceder al cálculo de las

compensaciones, por ejemplo: el criterio empleado en la represa de Yacyretá, por más que premie

la ineficiencia; el criterio del coste de oportunidad; o el criterio de mercado, cualquiera de ellos

reportaría mayores beneficios por la venta del excedente de electricidad. Evidentemente, supondría,

en todos los casos, socavar la ventajosa posición que detentan las empresas brasileñas.

La interrelación en materia energética ha venido intensificándose no sólo como

resultado de la explotación de la central hidroeléctrica, sino también en cuestiones financieras

vinculadas a la comercialización de la electricidad. En efecto, tanto en lo referente a los “royalties”

como a las compensaciones ha habido un incumplimiento en los pagos, en el primer caso por parte

de Itaipú y en el segundopor partede Fumasy Eletrosul. En amboscasosa través de notas

reversalesse firmó la posibilidad de aplazarlos pagos.De estemodo, los “royalties” aplazados

suponenuna financiación adicional que esta siendoconcedidapor los gobiernosbrasileño y

paraguayoa Itaipú. Las compensaciones aplazadas representan un volumen de recursos que

Paraguayotorga a las empresasbrasileñas,que en última instanciason quienesdeberíanatender

a los pagospor este criterio. Podemosapreciarcierta interrelaciónentrelos aspectosfinancieros

y los aspectos comerciales en la represa de Itaipú, los primeros inciden en los segundos, y

empleados, que creemos no son descabellados, representan 2.700 millones de US$

La energíacedidaa Brasil serepartepor igual entrelas dos empresasdistribuidoras,
Fumasy Eletrosul.
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viceversa. Este aplazamiento de los pagos tendrá sus consecuencias en el futuro al determinar una

tarifa de electricidad más elevada, pues los costes financieros forman parte de la tarifa eléctrica.

No podemos acabar sin preguntarnos por la lógica que subyace en la infrautilización

de la capacidad instalada. ¿Por qué no se busca la interconexión eléctrica a nivel multilateral dentro

de Mercosur, máxime cuando ha habido períodos de necesidades energéticas en Argentina y en

Uruguay?. ¿Por qué, en contra de los establecido en el Tratado de Asunción, no se favorece la libre

circulación de la electricidad al interior de Mercosur?.

Mantener una capacidad ociosa creemos que solamente se justifica si situamos a la

represa de Itaipú dentro del conjunto de recursos hidroeléctricos que abastecen a la región Sureste.

En este sentido, Itaipú se convierte en el elemento regulador de las necesidades eléctricas brasileñas

hoy por hoy. Sin embargo,debemosteneren cuentael devenirde esosrequerimientos,atendiendo

a los planes futuros, la región Sur- Sureste absorberá la totalidad de la electricidad generada por

Itaipú y aún no será suficiente, haciéndose imprescindible recurrir a los recursos de otras zonas

especialmente de la zona norte. Así, en la garantía de suministro futuro podemos señalar que existe

una razón objetiva para no profundizar en el proceso de integración.

Por otra parte, la posiblepresiónquepudieranejercerargentinosy uruguayospara

fomentar la libre circulación de electricidad conforme a lo establecido en el tratado de Mercosur,

favoreciendo la interconexión eléctrica multilateral se ha visto mermada dado e] interés argentino

y brasileño en propiciar la interconexión bilateral a través del emprendimiento de Garabí. Argentina

esexcedentariaen materiadeelectricidady buscamercadoparacolocarsusexcedenteshallándolo

a la puerta de su casa. Uruguay, que podría replantearse la creación de ciertas centrales, caso de

existir la interconexión,carecede suficientepesocomo pararevertir una situaciónque favorecea

los dos más grandes.

A pesar de la creación de un marco idóneo para articular soluciones integradoras,

nuestra visión es que la integración eléctrica subregional será el resultado de una profundización

de las relaciones bilaterales en el sector eléctrico, antes que el resultado de un proceso de
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multilateralización.Se primarála solucióncomercialista dificultandoel establecimiento,en este

cuadro,de intereseseconómicossolidariosde los distintos ladosde las fronteras.

En la medidaque, porunaparte,el “economicismo” suponela pérdidadeentusiasmo

ante las iniciativas integradoras y, por otra, el ~po1iticismo”generaproyectosvoluntaristasalejados

de las condiciones reales en las que se desarrolla la integración, la salida puede pasar por

reemplazar las metas políticas por la negociación entre los socios de la integración y dentro de cada

país. Si no es posible encontrar apoyos en los otros socios, Argentina y Uruguay, cualquier tipo

de renegociación de carácter bilateral, está fuera de lugar en la medida que los grupos económicos

vinculados a la construcción de la represa, hoy en el poder, serán, casi con seguridad, los

beneficiarios de las obras que deben realizarse en el lado paraguayo para concluir el proyecto de

Itaipú ~.

Por último, sólo nos resta apuntar que, tal y como señalábamos al comienzo de la

misma, pretendíamos el conocimiento de la realidad, en especial de la lógica de funcionamiento del

capitalismo, en un aspecto concreto.

8 Algunas estimaciones cifran lo inicialmente presupuestado en montos cercanos a los

400- 500 millones de US$.
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ANEXO ESTADISTICO.

El apéndiceestadísticoquesepresentatieneun caráctercomplementarioal conjunto

de la investigación,y básicoparael análisisdel estudiode casoespecíficoqueconcentrala mayor

partedel mismo.

El anexo estadísticopuededividirse en cuatro partesperfectamentediferenciadas

entresí: en primer lugar, presentamosla información referentea distintosaspectosenergéticosen

el mundo, en general,y en AméricaLatina, en particular (corresponderíaal capítulo VI); en

segundolugar, proporcionamosinformación sobre la estructura energéticade los paísesque

integranMercosur, entre1970- 1991, si bien sólo sepresentainformacióncontinuadadesde1985

(complementaríael capítuloVII); en tercer lugar, en la partemás voluminosa del apéndice,

incorporamoslos préstamosy financiamientosotorgadosaItaipú desde1976hasta1991, es la base

informativade la quese hanobtenidolos aspectosfinancierosvinculadosa la represa(suplemento

del capítuloX); y, por último, introducimosinformación relevante,en términosde potencia, de

energíay de las vinculacionescomercialesquesurgende la puestaen explotaciónde la central

hidroeléctrica(utilidades,resarcimientos,“royalties” y compensaciones),estoselementosconforman

los puntosrelevantesen materiade comercializaciónde energía(apoyaal capítulo XI).

Los cuadrosque sepresentanrespondena la siguienteordenación:

ESTRUCTURAENERGETICAMUNDIAL Y LATINOAMERICANA

1 Producciónmundial de energíaprimaria.

II Consumomundial de energíaprimaria.

III Consumomundialper cápita de energíaprimaria.

IV Consumomundial de derivadosdel petróleo.

y Oferta total de energíaprimaria en AméricaLatina y el Caribe.

VI Ofertatotal de energíasecundariaen AméricaLatina y el Caribe.

VII Consumototal de derivadosdel petróleoen AméricaLatina y el Caribe.
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VIII Consumofinal sectorialen AméricaLatina y el Caribe.

ESTRUCTURA ENERGETICA EN MERCOSUR.

Estructura energéticaargentina.

1 Relaciónreservasproducción.

II Capacidad instalada de centrales eléctricas.

III Producciónde energíaprimana.

IV Producciónde energíasecundaria.

V Oferta total de energíaprimaria.

VI Oferta total de energíasecundaria.

VII Consumofinal sectorial.

VIII Consumototal de derivadosdel petróleo.

IX Consumofinal de energíaprimaria.

X Consumofinal de energíasecundaria.

Estructuraenergéticabrasileña.

1 Relaciónreservasproducción.

II Capacidadinstaladade centraleseléctricas.

III Producciónde energíaprimaria.

IV Producciónde energíasecundaria.

V Oferta total de energíaprimaria.

VI Oferta total de energíasecundaria.

VII Consumofinal sectorial.

IX Consumototal de derivadosdel petróleo.

X Consumo final de energíaprimaria.

XI Consumofinal de energíasecundaria.
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Estructura energéticaparaguaya.

1 Capacidadinstaladade centraleseléctricas.

II Produccióntotal de energíaprimaria.

III Producción total de energía secundana.

IV Oferta total de energía pnmana.

y Oferta total de energíasecundaria.

VI Consumofinal sectorial

VII Consumo total de derivados del petróleo.

VIII Consumofinal de energíaprimaria.

IX Consumofinal de energíasecundaria.

Estructura energéticauruguaya.

1 Capacidadinstaladade centraleseléctricas.

II Produccióntotal de energíaprimaria.

III Producción total de energía secundana.

IV Oferta total de energía pnmana.

V Oferta total de energía secundaria.

VI Consumofinal sectorial

VII Consumo total de derivados del petróleo.

VIII Consumofinal de energíaprimaria.

IX Consumofinal de energíasecundaria.

PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS, 1976- 1991.

La estructura es anual, de modo que consta de 16 años, la repetición de los

acreedores se debe a la permanente actualización de las cantidades prestadas como consecuencia

de la inflación y de las variaciones en los tipos de cambio.
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COMERCIALIZACION DE LA ENERGIA.

1 Potenciacontrataday adquiridapor empresas.

II Potenciaadquiridapor país y potenciano contratada.

III Energíageneradapor empresas.

IV Energíageneradapor país.

V Energíadesperdiciada,potenciaadquirida,energíagenerada,energíapotencial y factor de

carga.

VI “Royalties”, resarcimientosy compensaciónpor la energíacedida.

VII Actualizaciónde las cantidadespercibidas.

IX “Royalties” al contadoy aplazados,compensacionesal contadoy aplazadas.
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ESTRUCTURAENERGETICA ARGENTINA-

ANOS PETROLEO GAS NATURAL CAREON MINERAL

RESERvAS/PRODIJCCION

RESERv. PRODIJC. R/P RESERV. PRODIJC. R/P RESERV. PRODUC. RiP

~4illones de barriles) (años) (Miles demill, dem3) (años) ilIonesTn) (años

)

1970 2.469 143,4 17,2 171 8,16 21 N/D 0,615

1971 2.466 154,5 16 190 8,71 21,8 •~ N/D 0,632

1972 2.480 158,5 15,7 197 8,65 22,8 N/D 0,676

1973 2508 153,7 16,3 202 9,22 21,9 NID 0,451

1974 2463 151,1 J6,3 201 8,92 22,5 N/D 0,625

1975 2.453 144,5 17 200 10,61 18,9 N/D 0,502

1976 2.393 ¡45,6 16,4 197 11,78 16,7 NID 0,615

1977 2317 157,5 14,7 246 11,92 20,6 N/D 0,534

1978 2425 165,1 14,7 432 11,92 36,3 N/D 0,434

1979 2448 172,5 14,2 ¡ 574 13,45 42,7 NID 0,727

1980 2464 179,6 13,7 641 14,47 44,5 N/D 0.39

1981 2426 181,5 13,4 648 ¡4,53 44,6 NID 0,498

1982 2429 179.1 13,6 692 16,13 42,9 N/D 0,515

1983 2.450 179,1 13,7 679 17,56 38,7 NID 0,486

1984 • 2348 175,1 13,4 668 19,42 34,4 N/D 0,508

¡ ¡985 2.317 167.7 13,8 682 20 34,? N/D 0,4

• 1986 2233 158,4 ¡4,1 671 20,15 33,3 N/D 0,364

1987 2.247 156,4 14,4 693 20,15 34,4 7930 0,373 21260,10

1988 2280 164,3 13,9 733 23.81 30,8 8.034 0,512 15691,40

1989 2168 168 ¡2,9 744 24,84 29,9 8.034 0,515 15.600,00

1990 1.570 175,8 8,9 580 23.62 24,5 7.639 0,277 27577,60

1991 1608 180 8,9 596 24.64 24,2 7.648 0,292 26.191,80

1992 1.683 201,1 8,4 593 22,47 26,4 7648 0,207 36946,90,
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AOS CAI>ACIDAD INSTALADA. CENTRALESELECrRJCAS Q.4W)

mDltáUL TERIaCA TURBO (JA DIESEL NUClEAR TOTAL

1970 609 4.087 501 1494 0 6.691

1975 1530 4.472 1422 1.466 340 9.230

1980 3.625 4.844 1.718 1.462 370 12.019

1985 5.991 5.470 2.112 1.367 1.018 15.958

1986 6216 5.489 2.180 1346 1.018 16249

1987 6.591 5489 2184 1.308 1.018 16590

1988 6591 5.524 2.185 1.232 1.018 16550

1989 6.497 5.820 2200 ¡.520 1.018 17.055

>990 6501 5.924 2,137 1.506 1.0>8 >7.086

1991 6.610 6.924 1.875 1.373 1.018 17.800

1992 6.610 6.924 1875 1.373 1.018 17.800

ANOS CAJ’ACLDAfl INSTALADA. CENTRALESELECTRICAS.

MIDRAUL. TERNIICA TURBO (SA DIESEL NUCLEAR TOTAL

1970 9,10% 61,08% 7,49% 22,33% 0,00% 100,00%

1975 16,58% 48,45% 15,41% 15,88% 3,68% 100,00%

1980 30,16% 40,30% 14,29% 12,16% 3,08% 100,00%

1985 37,54% 34,28% 13,23% 8,57% 6,38% 100,00%

¡ 1986 38,25% 33,78% 13,42% 8,28% 6,27% 100,00%

1987 39,73% 33,09% 13,16% 7,88% 6,14% 100,00%

1988 39,82% 33,38% 13,20% 7,44% 6.15% 100,00%

1989 38,09% 34,12% 12,90% 8,91% 5,97% 100,00%

¡ 1990 38,05% 34,67% 12,51% 8,81% 5,96% 100,00%

1991 37,13% 38,90% 10,53% 7,71% 5,72% 100,00%

1992 ¡ 37,13% 38,90% 10,53% 7,71% 5,72% 100,00%
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PRODUCCION DE ENERGIA PRIMARIA

(Miles deBEP)

Petróleo

Gasnatsir.

Carbónmi

Hidroener.

Nuclear

Leña

Prod.caña

Otras

OTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

145.394 146475 182.172 170.110 160.569 158.523 166596 170.352 178.286 182.505

48.838 63454 86.222 119.636 120.539 120521 142.410 148.564 141.304 147.380

2.615 2.134 1.658 1701 1.547 1.586 2.177 2.189 1.178 1.241

1253 4027 10.836 13919 13.840 14.820 10771 9.519 10.103 9.526

0 4063 3.920 8411 8.339 9.124 7.912 6700 7.056 10.905

7.372 4.266 4.524 4.122 4.892 4.914 5153 5.189 5.138 5138

3.454 5.314 6.718 5.520 5.357 5.873 5.503 4418 4.410 3.185

6.162 4051 4.264 5.011 5.302 5.778 4.634 5.977 5.686 5.764

215.088 233784 300.314 328430 320.385 321.139 345156 352.908 353.161 365.644

PRODIJCCIONDE ENERGIA PRIMARIA

(Porcentajesobreel total)

Petróleo

Gasrsatur’-

Carbónmi

Hidroener.

Nuclear

Leña

Prod. caña

Otras

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991

67,60% 62,65% 60,66% 51,79% 50,12% 49,36% 48,27% 48,27% 50,48% 49,91%

22,71% 27,14% 28,71% 36,43% 37,62% 37,53% 41,26% 42,10% 40,01% 40,31%

1,22% 0,91% 0,55% 0,52% 0,48% 0,49% 0,63% 0,62% 0,33% 0,34%

0,58% 1,72% 3,61% 4,24% 4,32% 4,61% 3,12% 2,70% 2,86% 2,61%

0,00% 1,74% 1,31% 2,56% 2,60% 2,84% 2,29% 1,90% 2,00% 2,98%

3,43% 1,82% 1,51% 1,26% 1,53% 1,53% 1,49% 1,47% 1,45% 1,41%

1,61% 2,27% 2,24% 1,68% 1,67% 1,83% 1,59% 1,25% 1,25% 0,87%

2.86% 1,73% 1,42% 1,53% 1,65% 1,80% 1,34% 1,69% 1,61% 1,58%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PRODUCCION DE ENERGIASECUNDARIA

q~4ilesde BEP)

Electric.

Gaslicuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel-oil

Fuel’-oil

CoMues

Carbónve

Gases

Otras

No energ~t

TOTA].

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

13466 18.181 23884 26387 27.586 30.608 32.337 31.499 30.21? 33.492

4.124 4.682 6.337 8.878 8.848 8-582 9.203 9816 9.924 11.817

30.812 33.821 44148 39.505 39.144 37.987 38.306 43545 45.853 47.826

8792 9236 10160 8211 8.276 7.917 7.988 8553 8.732 7862

35.201 40059 55.557 57561 56.064 54.580 56.914 56.933 59.971 62.126

62.163 57564 57254 42209 38752 35.52? 35521 33.915 32394 27539

720 735 289 1666 1.362 1.088 1.524 1.896 1.372 1.573

2445 1.391 1.738 1.297 1.499 1.499 1.635 1.616 1.592 1.686

6.782 7140 6797 6.454 6047 6.602 6.928 7.578 6.923 6.766

3582 3589 4613 5.345 5.721 5.501 6.118 6.672 6.809 7.033

6.678 10.590 12.886 10.376 11329 12001 11136 11.612 10.752 8.574

174 765 186988 223663 207.889 204.628 201.886 207.610 213.635 214.599 216.294

404



PRODUCCION DE ENERO11,SECUNDARIA

(Porcentajesobreel totaldeenergíasecundaria)

Electric’-

Gaslicuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel’-oiI

Fuel-oil

Coques

Carbónve

Gases

Otras

No energ~t

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991

1,71% 9,72% 10,68% ¶2,69% 13,48% 15,16% 15,58% ¶4,74% 14,11% 15,48%

2,36% 2,50% 2,83% 4,27% 4,32% 4,25% 4,43% 4,59% 4,62% 5,46%

17,63% 18,09% 19,74% 19,00% 19,13% 18,82% 18,45% 20.38% 21,37% 22,11%

5,03% 4,94% 4,54% 3,95% 4,04% 3,92% 3,85% 4,00% 4,01% 3,63%

20,14% 21,42% 24,84% 27,69% 27,40% 27,04% 27,41% 26,65% 27,95% 28.72%

35,57% 30,78% 25,60% 20,30% 18,94% 17,59% 17,11% 15,88% 15,10% 12,73%

0,41% 0.39% 0,13% 0,80% 0,67% 0,54% 0,73% 0,89% 0,64% 0,73%

1,40% 0,74% 0,78% 0,62% 0,73% 0,74% 0,79% 0,76% 0,74% 0,78%

3,88% 3,82% 3,04% 3,10% 2,96% 3,27% 3,34% 3,55% 3,23% 3,13%

2,05% 1,92% 2,06% 2,57% 2,80% 2,72% 2,95% 3,12% 3,17% 3,25%

3,82% 5,66% 5,16% 4,99% 5,54% 5,94% 5,36% 5,44% 5,01% 3,96%

100,00% 100,00% ¶00.00% ¶00,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100.00% 100,00%

OFERTA TOTAL DE ENERGIA PRIMARIA

(Miles de EEP)

Petróleo

Gasnacer.

Carbónmi

Hidroener.

Nuclear

Lelia

Prod. caña

Otras

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

>57465 >60887 >95>87 >69.469 159.273 >57.428 160.8>0 >64.040 172.298 >74.222

38.683 59.692 78.738 110.575 116.813 118.930 138044 145.837 138.307 146.315

7.670 9.674 8168 6927 8448 8.985 9089 9.326 6.966 6.401

1253 4.027 10.836 13.919 13.840 14.820 10771 9519 10.103 9.526

0 4.063 3.920 8.411 8339 9.124 7912 6.700 7.056 10.905

1.372 4.266 4.524 4122 4.892 4914 5.153 5189 5.138 5.138

3.454 5.314 6718 5.520 5.357 5.873 5503 4418 4.410 3.185

6162 4.051 4.264 5.011 5.302 5.778 4.634 5.977 5.686 5.764

222059 251.974 312.355 323954 322.264 325.852 341.916 351006 349.964 361.456

OFERTA TOTAL DE ENERO11,PRIMARIA

(Porcentajesobreel total)

Petróleo

Gasnacer’-

Carbónmi

Hidroener.

Nuclear

Lelia

Prod.caña

Otras

TOTAL

¶970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

70,91% 63,85% 62,49% 52,31% 49,42% 48,32% 47,03% 46,73% 49,23% 48,20%

17,42% 23,69% 25,21% 34,13% 36,25% 36,50% 40,37% 41,55% 39,52% 40,48%

3,45% 3,84% 2,61% 2,14% 2,62% 2,76% 2,66% 2,66% 1,99% 1,77%

0,56% 1,60% 3,47% 4,30% 4,29% 4,55% 3,15% 2,71% 2,89% 2,64%

0,00% 1,61% 1,25% 2,60% 2,59% 2,80% 2,31% 1,91% 2,02% 3,02%

3,32% 1,69% 1,45% 1,27% 1,52% 1,51% 1,51% 1,48% 1,47% 1,42%

1,56% 2,11% 2,15% 1,70% 1,66% 1,80% 1,61% 1,26% 1,26% 0,88%

2,77% 1,61% 1,37% 1,55% 1,65% 1,77% 1,36% 1,70% 1.62% 1,59%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ¶00.06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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OFERTA TOTAL DE ENERGIA SECUNDARIA

(Miles de BEP)

Electric.

Gaslicuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel’-oil

FueI’-oiI

Coques

Carbónve

Gases

Otras

Noenerg~t

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

13.466 18.253 24.619 28.044 29.539 32.503 32.691 32.301 31.886 33652

7.073 7805 9019 8.759 8.818 9.119 8.996 9.088 9.573 9.612

31.163 34.260 45.251 37.378 38.738 38.793 34.797 35.913 31.522 36.001

8949 9607 10.981 9.020 7.593 9410 8.828 8.640 8.499 7.725

38.701 43.388 52.170 50.383 52.394 55.861 56.026 48.872 49469 49.308

59787 57.241 47.591 26.214 31632 34883 34.785 25.76’-? 21.279 26.876

735 147 412 784 505 588 833 642 603 745

2.445 1.391 1.738 1.297 1.499 1499 1.635 1616 1592 1.686

6668 6.767 6.791 6.376 5.909 6455 6717 7199 6.561 6.449

2.771 1.969 4.108 3.518 5.110 5.316 5.924 5.108 5.354 5160

7.531 10.612 12.978 9.666 10746 11.304 10982 10.255 9.647 7469

179.289 1914.40 215.664 181.439 192483 205731 202.214 185403 181.985 184683

OFERTA TOTAL DE ENERGIASECUNDARIA

(Porcentajesobreel total)

Electric.

Gaslicuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel’-oiI

Fuel’-oil

Coques

Carbónve

Gases

Otras

No energ~t

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

7,51% 9,53% 11,42* 15,46* 15,35% 15,80% 16,11% 17,42% 17,52% 18,22%

3,95% 4,08% 4,18% 4,83% 4,58% 4,43% 4.45% 4,90% 5,26% 5,20*

17,38% 17,90% 20,98* 20,60% 20,13% 18,86* 17,21 * ¡9,37% 20,62% ¡9,49%

4,99% 5,02% 5,09% 4,97% 3,94% 4,57% 4,37% 4,66% 4,67% 4,18%

21,59% 22,66% 24,19% 27,77% 27,22% 27,15% 27,71% 26,36% 27,18% 26,10%

33,35% 29,90% 22,07% 14,45% 16,43% ¶6,96% 17,20% 13,90% 11,69% 14,55%

0,41% 0,08% 0,19% 0,43% 0,26% 0,29% 0,41% 0,35% 0,33% 0,40%

1,36% 0,73% 0,81% 0,71% 0,78% 0,73% 0,81% 0,87% 0,87% 0,91*

3,72% 3,53% 3,15% 3,51% 3,07% 3,14% 3,32% 3,88% 3,61% 3,49%

1,55% 1,03% 1,90% 1,94% 2,65% 2,58% 2,93% 2,76% 2,94% 2,19%

4,20% 5,54% 6,02% 5,33% 5,58% 5,49% 5,43% 5,53% 5,30% 4,04%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CONSUMO FINAL SECTORIAL

(Miles de BEP)

Transpone

Industria

Res.+Serv

Agro4-Otr

Energ~tico

Noenerg~t

TOTAL

1970 1915 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

55.225 60.497 74.824 67.022 69.538 11-096 69.222 67.251 68.143 72.636

54.921 56.197 60.684 59.894 61.613 70.712 66.534 60.948 57.895 61.931

32.692 40.853 47.296 52.643 55.044 31.359 65.723 59.899 62.920 63.927

6.095 8.563 10.654 11.232 11.435 13.836 11.133 10.735 ¶1.060 12.054

148.933 166.110 193.458 190.791 197.690 217.003 212.612 198.833 200.018 210.548

10.557 16.035 20.122 17.376 18.297 18.884 17.674 ¶7.808 17.401 15.787

159.490 182.145 213.580 208.167 215.987 235.887 230.286 216.641 217.419 226.335
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CONSUMO RNA].. SECTORIAL

(Porcentaesobreel total)

Transpone

Industria

Res+Serv

Agro+Otr

Energético

No energ~t

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

34,63% 33,21% 35,03% 32,20% 32,20% 30,14% 30,06% 3t,04% 31,34% 32,09%

34,44% 30,85% 28,41% 28,77% 28,55% 29,98% 28,89% 28,13% 26,63% 27.36%

20.50% 22,43% 22,14% 25,29% 25,48% 13,29% 28,54% 27,65% 28,94% 28,24%

3,82% 4,70% 4,99% 5,40% 5,29% 5,87% 4,83% 4,96% 5,09% 5,33%

93,38% 91,20% 90,58% 91,65% 91,53% 91,99% 92,33% 91,78% 92,00% 93,02%

6,62% 8,80% 9,42% 8,35% 8,47% 8,01% 7,67% 8,22% 8,00% 6,98%

100,00% >00,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CONSUMOTOTAL DE DERIVADOS DEL PETROLEO

(Miles deBEP)

Gaslicuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel’-oil

Fuel-oil

Gases

Otros

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 ¶990 1991

7073 7805 9.019 8759 8.818 9.119 8.996 9.088 9573 9.612

31.163 34.260 4S521 37.378 38.738 38.793 34.797 35.915 37.522 36.001

8.949 9.607 10981 9.020 7.593 9410 8828 8.640 8.499 7725

38701 43388 52.170 50.383 52.394 55.861 56.026 48.872 49.469 49308

59.787 57.241 47.591 26214 31.632 34883 34.765 25767 21279 26.876

4597 4.843 5.033 3.892 3.773 4058 4.129 4280 3.963 4.230

11.113 14.201 17.591 15.011 16.467 16805 17.100 16927 16.456 14.502

161.383 171.345 187.906 150.657 159.415 168929 164641 149489 146761 148254

CONSUMO TOTAL DE DERIVADOS DEL PETROLEO

(Porcentajesobreel total)

Gaslicuad

Gasolinas

Kerosene

D¡esel’-oiI

Fuel—oil

Gases

Otros

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 ¶988 1989 1990 1991

4,38% 4,56% 4,80% 5,81% 5,53% 5,40% 5,46% 6,08% 6,52% 6.48*

19,31% 19,99% 24,23% 24,81% 24,30% 22,96% 21,14% 24,03% 25,57% 24,28%

5,55% 5,61% 5,84% 5,99% 4,76% 5,57% 5,36% 5,78% 5,79% 5,21%

23,98* 25,32% 27,76% 33,44% 32,87% 33,07% 34,03% 32,69% 33,71% 33,26%

37,05% 33,41% 25,33% 17,40% 19,84% 20,65% 21,12% 17,24* 14,50% 18,13%

2,85% 2,83% 2,68% 2,58% 2,37% 2,40% 2,51% 2,86% 2,70% 2,85%

6,89% 8,29% 9,36% 9,96% ¡0,32% 9,95% 10,39% >1,32% 11,21% 9,78%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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CONSUMO FINAL DE ENERGíA PRIMARIA

(Miles de BEP)

Gasnaur.

Carbónmi

Lelia

Prodcaña

Otras

TOTAL

1970 1975 1980 1985 ¡986 ¡987 ¡988 ¡989 ¡990 ¡99?

20.346 30.585 38952 55.093 58.478 65.230 70356 61.373 63.652 70051

¶ .046 676 ¶36 72 72 30 77 72 43 106

2161 1.143 1.405 1599 2.010 2.032 2.088 2133 2.154 2154

3301 5137 6.488 5.239 5.054 5.568 5.166 3.886 4150 2.998

5.991 3.909 3944 4.804 5089 5686 4471 5849 5544 5620

32.845 42.050 50.925 66807 70.703 18.546 82158 73.313 75.543 80929

CONSUMO FINAL DE ENERGIA PRIMARIA

(Porcentajesobre el total)

Gas nator.

Ca,tónnii

Leña

Prod.caña

Otras

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

61,95% 72,73% 76,49* 82,47* 82,11% 83,05% 85,63% 83,71% 84,26% 86,56%

3,18% 1,61% 0,27% 0,11% 0,10% 0,04% 0,09% 0.10* 0,06% 0,13%

6,58* 4,15% 2,76% 2,39% 2,84% 2,59% 2,54% 2,91% 2,85% 2,66*

¶0,05% 12,22% 12,74% 7,84* 7,15% 7,09% 6,29% 5,30* 5,49% 3,70%

18,24% 9,30* 7,74% 7,19* 7.20% 7,24% 5,44% 7,98% 7,34* 6.94*

100,00% 100,00* 100,00* 100,00* 100,00% 100,00* ¡00,00% 100,00% 100,00% 100.00*

CONSUMO FINAL DE ENERGIA SECUNDARIA

(M,les de BE>’)

Electr,c.

Gaslicuad

Gasolinas

Kerosene

DieseI’-oiI

FueI’-oil

Coques

Carbónve

Gases

Otrassec.

Noenergét

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

11.074 15.325 20.375 22.838 23177 26.347 26941 25.133 25014 26.202

6.882 7.826 8883 8.437 8.450 8.784 8538 8302 8856 8.972

30.472 32664 45.271 37592 38.608 38-755 34.711 35.383 36728 35.554

8.402 9.188 ¶0.004 7653 8211 8.636 8253 8.198 7809 7.580

30.671 35693 41345 43324 44.909 48092 46780 43.812 44.390 48.738

26.360 24.839 18.147 8.280 8.055 11011 7562 6661 4.542 5887

730 505 240 309 475 485 661 1.053 980 735

1808 642 1016 375 618 735 937 866 843 843

1.775 2.369 1721 1437 372 1.135 1.379 1606 1300 1.362

1.300 853 1.308 1.343 1265 1.613 1607 1.427 1.153 1297

7171 10191 12.345 9772 11-144 11.748 10759 10.887 10.261 8236

126.645 140095 162.655 141360 145.284 157.341 148128 143.328 141876 145406
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CONSUMO FINAL DE ENERGIA SECUNbARIA

(Porcentajesobreel total)

Electric.

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

8,74% 10,94% 12,53% 16,16% 15,95% 16,75% 18.19% 17,54% 17,63% 18,02%

Gaslicuad 5.43% 5,59% 5,46% 5,97% 5,82% 5,58% 5,76% 5,79% 6,24% 6,17%

Gasolinas 24,06% 23,32% 27,83% 26,59% 26,57% 24,63% 23,43% 24,69% 25,89% 24,45*

Kerosene 6,634 6,56% 6.15% 5,41% 5,65% 5,49% 5.57% 5,72% 5,50% 5,21*

Diesel-oil 24,22% 25,48% 26,65% 30,65% 30,91% 30,57% 31,58% 30,57% 31.29% 33,52*

Fuel-oil 20,81% 17,73% 11,16% 5,86% 5,54% 7,00% 5,11% 4,65% 3,20* 4,05%

Coques 0,58% 0,36% 0,15% 0,22% 0,33% 0,31% 0,45% 0,73% 0,69* 0.51%

Carbónve 1,43% 0,46% 0,62% 0,27% 0,43% 0,47% 0,63% 0,60% 0,59% 0.58*

Gases 1,40% 1,69% 1,06% 1,02% 0,26% 0,72% 0,93% 1,12% 0,92% 0,94*

Otrasseo- 1,03* 0,61% 0,80% 0,95* 0,87% 1,03% 1,08% 1,00% 0,81* 0,89%

Noenerg~t 5,66* 7,27% 7,59% 6,91% 7,67% 7,47% 7,26% 7,60% 7,23% 5,66*

TOTAL 100.00% 100,00% 100,00% 100,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00* 100,00%
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ESTRUCTURA ENEROETICA BRASILEÑA.

RESERVAS/PRODUCCJON

ANOS PETROLEO GAS NATURAL CAflON MINERAL

RESERV. PRODUC. RIP RESERV, PRODUC. RiP RESERV. PRODUC. RIP

(Millonesdebarriles) (años) (Miles demill. de mS) (años) ilIonesTn) (años

)

¡970 857 59,96 14,3 27 8,16 22,5 NID 2,277

1971 856 62,23 13,8 26 1,182 25,6 N/D 2,422

1972 798 61,08 13,1 26 1,022 26,8 N/D 2,432

1973 774 62,11 ¶2,5 26 0,971 29,7 N/D 2,306

1974 753 64,74 11,6 26 0,871 25,7 N/D 3,185

1975 759 62,63 12,1 26 1,071 24,2 N/D 2,653

1976 855 61,09 14 34 1,167 29,! N/D 3,256

1977 1.094 58.68 18,6 40 1,3 30,4 N¡D 2,796

1978 1.126 60,42 19,2 44 1,586 28 N/D 4,268

1979 1.248 66,42 20,7 45 1,707 26,4 N/D 4,742

1980 1.318 77,88 19,8 53 1,927 27,2 N/D 5,064

1981 1476 94,84 18,9 60 2,103 28,7 N/D 5,399

1982 1719 120,38 18,1 72 2,707 26,7 N/D 5,969

¡983 1.850 168,79 15,4 82 3,767 21,7 N/D 6.331

1984 2.016 199,43 11,9 84 4,624 18,1 N/D 7,123

1985 2168 208,8 10,9 93 5,158 18 N/D 7,191

1986 2.340 206,47 11,2 96 5,28 18,1 N¡D 6,821

1987 2.519 202,74 12,2 ¡05 5,35 19,7 N¡D 6,15 ¡

1988 2816 217,25 13,9 ¶09 5,63 19,3 10.242 6,688 1.531,40

1989 2.760 238,29 12,7 116 5,816 19,9 10.215 5,909 1.728,70

1990 2.766 235,76 11,6 lIS 6,109 18,8 10176 3,904 2.606,60

1991 2.990 229,04 12,7 124 6,074 20,4 18.407 4,229 4352,60

1992 3.624 201,1 15,8 137 5,842 23,4 12494 5,1 2449,80
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ANOS CAPACIDAD INSTALADA. CENTRALESELECTRICAS (MW)

HIII)RAUL. TERMICA TURBO (JA DIESEL NUCLEAR TOTAL

1970 9.308 1.879 10 384 0 11.581

1975 16.507 4.200 ¶0 534 0 21.251

¡980 27.166 4.971 273 591 0 33.001

1985 37.196 5.375 445 559 657 44.232

¡986 37.924 5.533 445 518 657 45.077

1987 40.511 5.563 445 528 65’-? 47.704

1988 42.430 5.562 518 595 657 49.762

1989 ‘ 44815 5.553 611 560 657 52.196

1990 45.582 5.553 611 598 657 53.001

1991 46.689 5.553 61! 618 657 54.128

1992 47709 5.553 611 599 657 55.129

ANOS CAPAC[DAD INSTALADA. CENTRALESELECTRICAS.

I4IDRAUL TERIaCA TURBO (JA DIESEL NUCLEAR TOTAL

1970 80,37% 16,22% 0,09% 3,32% 0,00% 100,00%

1975 77,68% 19,76% 0,05% 2,51% 0,00% 100,00%

1980 82,32% 15,06% 0,83% 1,79% 0,00% 100,00%

1985 84,09% 12,15% 1,01% 1,26% 1,49% 100,00%

1986 84,13% 12,27% 0,99% ¡.15% 1,46% 100,00%

1987 84,92% 11,66% 0,93% 1,11% 1,38% 100,00%

1988 85,27% ¶1,18% 1,04% 1,20% 1,32% 100,00%

1989 85,86% 10,64% 1,17% 1,07% 1,26% 100,00%

1990 86,00% 10,48% 1,15% 1,13% 1,24% 100,00%

1991 86,26% 10,26% 1,13% 1,14% 1,21% 100,00%

1992 86,54% 10,07% 1,11% 1,09% ¶19% 100,00%
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PRODUCCION DE ENERGIA PRIMARIA

(Miles de BEP)

Petróleo

Gasnana’-

Carbónmi

Hidroener.

Nuclear

Lelia

Prod.caña

Otras

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

59.350 61.996 85.750 197.400 206.675 204.366 200.680 215.036 235.865 233.362

1.768 7.038 12.663 33.896 34.698 35.158 36.998 38.220 40.145 39.915

7.385 8.604 16.423 23.321 22.121 19.945 2t.690 ¶9.163 12.661 t3.715

24.661 44.789 79.871 110.521 113.027 114.998 123.358 126.826 128.076 134.938

0 0 0 7.170 2.581 8.173 1.291 2.509 358 0

226.637 235.904 221.171 234.275 233.144 233.221 231.715 234.476 203.051 195.209

25.742 29.884 66.116 135.233 122.266 147.035 134.724 130.793 130.582 ¶42.121

1.609 2.606 7.243 11.386 12.744) 13.403 14.408 14.392 15.317 16.402

353.152 390.821 489.237 753.202 747.252 776.299 764.864 181.415 766.055 775.662

PRODUCCIONDEENERGLAPRIMARIA

(Porcentaje sobre el total)

Petróleo
Gas natur.

Carbónmi

Hidroener.

Nuclear

Leña

Prod. caña

Otras

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

¶6,81% 15,86% 17,53% 26,21% 27,66% 26,33% 26,24% 27,52% 30,79% 30,09%
2,20% 1,80% 2,59% 4,50% 4,64% 4,53% 4,84% 4,89% 5,24% 5,15*

2,09% 2,20% 3,36% 3,10% 2,96% 2,57% 2,84% 2,45% 1,65* 1,77*

6,98% 1>46% >6,33% 14,67% >5,13% >4,81% >6,13% >6,23% >6,72% >7,40%

0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 0,35% 3,05% 0,17% 0,32% 0,05% 0,00%

64.18% 60,36% 45,21% 31,10% 31,20% 30,04% 30,29% 30,01% 26,51% 25,17%

7,29% 7,65% 13,51% 17,95% 16.36% 18,94% 17,61% 16,74% 17,05% 18,32%

0,46% 0,61% 1,48% 1,51% 1,70% 1,73% 1,88% 1,84% 2,00% 2,11%

300,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PRODUCCIONDEENERGiASECUNDARIA

(Miles de HEP)

Electric.

Gaslicuad

Gasolinas

«erosene

Diesel’-oil

FueI”oil

Coques

Carbónve

Gases

Otras

No energ’-et

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

28.342 48.909 86.361 120.005 125.329 125.984 133.184 137.389 138.059 145.213

7.396 14.861 22.287 27.202 27.636 29.727 29.670 28.670 30.359 28.614

53.185 90.808 93.181 139.613 138.324 151.125 148.097 148.245 145.013 148.351

9.222 ¡3.475 ¡9.259 22.55? 20.853 2¡.32¡ 20.784 20.927 >8.998 ¡8.409

40.443 75.857 119.292 125.299 338.509 147.412 151.292 150.650 147.618 142.126

61.998 105.128 118.112 84.454 90.330 86.220 84.895 88.136 86.057 73.936

390 0 0 536 1.033 0 0 0 2.328 0

12.420 25.939 32.639 45.735 48.273 46.966 50.016 55.691 45.468 41.977

4.914 12.383 15.332 24.337 25.239 27.381 28.072 29.113 26.711 26.471

633 1.646 6.981 8.292 9.107 9.296 9.267 9.654 9.756 8.859

6.334 11.094 21.067 22.393 24.694 22.655 22.808 20.9a’ 26.783 18.011

225.277 400.700 534.511 620.417 649.327 668.087 678.085 689.412 677.150 651.967
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PRODUCCION DE ENERGIA SECUNDARIA

(Porcentaje sobre el total de energía secundaria)

Electric.

Gaslicuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel’-oil

Fuel-oil

Coques

Carbónve

Gases

Otras

No energ~t

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

12,58% 12,21% 16,16% 19,34% 19,30% 18,86% 19,64% t9,93% 20,39% 22,27%

3,28% 3,71% 4,17% 4,38% 4,26% 4,45% 4,38% 4,16% 4,48% 4,39%

23,61% 22,66% 17,43% 22,50% 21,30% 22,62% 21,84* 21,50% 21,42% 22,75%

4,09% 3,36% 3,60% 3,63% 3,21% 3,19% 3,07% 3,04% 2,81% 2,82*

17,95% 18,93% 22,32% 20,20% 21,33% 22,06% 22,31% 21,85% 21,80% 21,80%

27,52% 26,39% 22,10% 13,61% 13,91% 12,91% 12,52% 12,78% 12,71% 11,34%

0,17% 0,00% 0,00% 0,09% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00%

5,51% 6,47% 6,11% 7,37% 7,43% 7,03% 7,38% 8,08% 6,71% 6,44%

2,18% 3,09% 2,87% 3,92% 3,89% 4,10% 4,14* 4,22% 3.94% 4.06%

0,28% 0,41% 1,31% 1,34% 1,40% 1,39% 3,37% 1,40% 1,44* 1,36%

2,81% 2,17% 3,94% 3,61% 3,80% 3,39% 3,36% 3,04% 3,96* 2,76%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 300,00% 100,00% 100,00% 100,00* 100,00* 100,00%

OFERTATOTAL DE ENERGíAPRIMARIA

(Miles de BE>’)

Petróleo

Gasnatur.

Cartónmi

Hidroener.

Nuclear

Lelia

Prod. caña

Otras

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

186.642 320.041 395.155 393.841 419.115 429.062 431.348 432.796 431.167 406.179

1.275 4.265 8.168 22.034 25.767 29.164 29.302 30.945 31.405 31.405

15.901 20.350 37.195 66.620 67.888 68.199 67.709 66.798 64.275 68.955

24.661 44.789 79.871 110.521 113.027 ¶14.998 123.358 126.826 128.076 134.938

0 0 0 6.596 287 1.936 1.147 3.370 4.302 2.940

226.637 235.904 221.171 234.275 233.144 233.221 231.715 234.476 203.051 195.209

25.742 29.884 66.116 135.233 122.166 147.035 134.724 130.793 130.582 142.121

1.609 2.606 7.243 11.386 12.740 13.403 14.408 14.392 15.317 16.402

482.467 657.839 814.919 980.506 994.134 1.037.018 1.033.711 1.040.396 1.008.175 998.149

OFERTATOTALDE ENERGIAPRIMARIA

(Porcentaje sobre el total)

Petroleo

Gas natur.

Carbón mi

Hidroener.

Nuclear

Lelia

Prod. caña

Otras

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 ¡989 1990 1991

38,68% 48,65% 48,49% 40,17% 42,16% 41,37% 41,73% 41,60% 42,77% 40,69%

0,26% 0,65% 1,00% 2,25% 2,59% 2,81% 2,83% 2,97% 3,12% 3,15%

3,30% 3,09% 4,56% 6,79% 6,83% 6,58% 6,55% 6,42% 6,38* 6,91%

5,11% 6,81% 9,80% 11,27% 11,37% 11,09% 11,93% 12,19% 12,70% 13,52*

0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 0,03% 0,19% 0,11% 0,32% 0,43% 0,29%

46,97% 35,86% 27,14% 23,89% 23,45% 22,49% 22,42% 22,54% 20,14% 19,56*

5,34% 4,54% 8,11% 13,79% 12,29% 14,18% 13,03% 12,57% 12,95% 14,24*

0,33% 0,40% 0,89% 1,16% 1,28% 1,29% 1,39% 1,38% 1,52% í,64*

10000% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00* 100,00
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OFERTA TOTAL DE ENERGÍA SECUNDARIA

(Miles dc BEP)

Electric.

Gas licuad

Gasolinas

ICerosene

Diesel’-oil

Fuel-oil

Co.~ues

Carbónve

Gases

Otras

Noenerg~t

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

28.329 48.943 86.229 121.191 131.615 136.395 144.302 151.086 154.502 161.992

9.635 14.207 21.439 28.671 31.108 34.096 36.152 37.291 40.184 39.782

53.572 88.639 90.857 109.354 123.445 ¶21.552 124.515 133.077 137.113 138.014

8.026 12.464 15.480 14.711 16.028 16.270 15.830 16.356 15.566 15.802

39.807 73.297 114.576 ¡23.270 136.756 144.663 150.931 153.246 149.323 156.321

55.965 100.517 123.704 67.020 78.140 79.026 77.735 76.776 71.435 70.783

726 1.018 2.202 633 653 2.699 4.886 5.275 2.124 5.801

12.420 25.939 32.639 45.735 48.273 46.966 50.016 55.691 45.468 41.977

4.164 10.337 14.808 21.519 23.819 27.235 27.570 27.169 23.588 23.406

742 1.318 7.884 9.027 9.210 9.115 9.807 9.269 9.501 9.165

8.583 15.142 24.380 24.621 23.165 21.024 23.194 20.158 21.279 20.355

221.969 391.821 534.198 565.752 622.212 639.041 664.938 685.394 670.083 683.398

OFERTA TOTAL DE ENERGÍA SECUNDARÍA

(Porcentajesobre el total)

Electric.

Gas licuad

Gasolinas

Kcrosene

Diesel-oil

Fuel’-oil

Coques

Carbónve

Gases

Otras

No energ~t

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

12,76% 12,49% 16,14% 21,42% 21,15% 21,34% 21,70% 22,04* 23,06% 23,70*

4,34% 3,63* 4,01% 5,07% 5,00% 5,34% 5,44* 5,44% 6,00* 5,82*

24,¡3* 22,62* 17,01* 19,33% ¡9,84* 19,02* ¡8,73% 29,42% 20,46% 20,20*

3,62% 3,18% 2,90% 2,60% 2,58* 2,55% 2,38% 2,39% 2,32* 2,31*

17,93* 18,71% 21,45% 21,79* 21,98% 22,64% 22,70% 22,36* 22,28% 22,87%

25,21* 25,65% 23,16% 11,85% 12,56% 12,37% 11,69% 11,20* 10,66% 10,36%

0,33% 0,26% 0,41% 0,11% 0,10% 0,42% 0,73% 0,77% 0,32% 0,85%

5,60% 6,62* 6,11% 8,08% 7,76% 7,35% 7,52% 8,13% 6,79% 6,14%

1,88* 2,64% 2,77% 3,80* 3,83* 4,26* 4.15% 3,96% 3,52% 3,42%

0,33% 0,34% 1,48% 1,60% ¡48% 1,43% 1,47% 1,35% 1,42* 1,34%

3,87% 3,86% 4,56% 4,35% 3,72% 3,29% 3,49% 2.94% 3,18* 2,98%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00* 100,00% 100,00* 100,00*

CONSUMO FINAL SECTORIAL

(Mdesde BE>’)

Transporte

Industria

Res.-4-Serv

Agro+Otr

Energético

No energ~t

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

92.046 155.276 180.492 190.239 215.859 213.650 218.559 231.300 232.378 243.582

113.605 170.230 236.461 247.289 264.438 276,884 278.582 278.822 263.031 265.101

166.079 171.585 170.207 157.200 154.190 162.362 163.288 162.575 160.898 163.245

40.007 43.251 49.979 52.008 51.409 55.298 56.774 55.775 52.395 52.334

411.737 540.342 637.139 646.736 685.896 708.194 717.203 728.472 708.702 724.262

¶0.452 24.441 40.069 63.674 64.663 67.140 70.143 68.307 67.147 65.366

422.189 564.783 677.208 710.410 750.559 775.334 787.346 796.779 775.849 789.328
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CONSUMO FINAL SECTORIAL

(Porcentajesobreel total)

Transporte

Industria

Res.+Serv

Agro-4-Otr

Energflico

No energ~t

TOTAL

1970 1915 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

21,80% 27,49% 26,65% 26,78% 28,76% 21,56% 21.76% 29,03% 29,95% 30,86%

26,91% 30,14% 34,92% 34,81% 35,23% 35,71% 35,38% 34,99% 33,90% 33,59%

39,34% 30,38% 25,13% 22,13% 20,54% 20,94% 20,74% 20,40% 20,74% 20,68%

9,48% 7,66% 7,38% 7,32% 6,85* 7,13% 7,21% 7,00% 6,75% 6.63%

91,52% 95,67% 94,08% 91,04% 91,38% 91,34% 91,09% 91,43% 91,35* 91,16%

2,48% 4,33% 5,92% 8,96% 8,62% 8,66% 8,91% 8,57% 8,65% 8,28%

100,00% 100,00% ¶00,00% 100.00% 100,00% 100,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CONSUMO TOTAL DE DERIVADOS DEL PETROLEO

(Miles de BE>’)

Gaslicuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel—oil

Fuel—oil

Gases

Otros

TOTAL

¶910 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

9.635 14.207 21.439 28.611 31.108 34.096 36.152 37.291 40,184 39.782

53.572 88.639 90.857 109.354 123.445 121.552 124.515 133.077 131.113 138.014

8.026 12.464 15.480 14.111 16.028 16.210 15.830 ¶6.356 15.566 15.802

39.807 73.297 114.576 123.270 136.756 144.663 150.931 153.246 149.323 156.321

55.965 100.517 123.704 67.020 78.140 79.026 71.735 16.776 71.435 70.783

1.638 8.007 8.285 13.082 13.649 14.488 14.356 15.347 14.954 14.124

8.794 16.169 27.074 26.594 25.262 23.907 25.698 23.274 24.439 22.910

277.437 323.300 402.425 382.702 424.388 434.002 4-45.227 455.367 453.0>4 457.736

CONSUMO TOTAL DE DERIVADOS DEL PETROLEO

(Porcentajesobreel total)

Gaslicuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel—oil

Fuel—oil

Gases

Otros

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

5,43% 4,53% 5,34% 7.49% 7,33% 7,86% 8,12% 8,19% 8,87% 8.69*

30,19% 28,29% 22,63% 28,57% 29,09% 28,01% 27,91% 29.22% 30,27% 30.15%

4,52% 3,98% 3.86% 3,84% 3,18% 3,75% 3,56% 3,59% 3,44% 3,45%

22,43% 23,40% 28,54% 32,21% 32,22% 33,33% 33,90% 33,65% 32,96% 34,15%

31,54% 32,08% 30,82% 11,51% 18,41% 18,21% 17,46% 16,86% 15,17% 15,46%

0,92% 2,56% 2,06% 3.42% 3,22% 3,34% 3,22% 3,37% 3,30% 3,09%

4,96% 5,16% 6,14% 6,95% 5,95* 5,51% 5,71% 5,11% 5,39% 5,01%

10000% 100,00% 100,00% 100,00% 100.00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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CONSUMO FINAL DE ENERGÍA PRIMARIA

(Miles de BEP)

Gasnatur.

Carbónmi

Lelia

Pmd.c,ña

Otras

TOTA].

1910 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

53 1.741 5.362 10.692 12.532 14.720 15.883 16.678 17.046 18.065

581 830 3.386 10.073 11.322 11.322 9.810 7.761 6.551 8.299

201.681 183.856 155.560 141.751 135.421 137.978 130.561 122.293 111.257 110.331

21.862 25.596 34.303 35.847 35.563 40.040 35.352 30.649 32.593 32.629

1.019 1.929 5.278 8.379 9.419 9.741 10.731 10.854 ¡0.738 11.451

225.202 213.952 203.889 206.742 204.317 213.801 202.337 188.241 178.185 180.115

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA PRIMARIA

(Porcentajesobre el tot~I)

Gasnatur.

Carbónmi

Uña

Prod.caña

Otras

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991

0,02% 0,81% 2,63* 5,17% 6,13% 6,88% 7,85* 8,86% 9,57% 9,99%

0,26% 0,39* 1,66% 4,87% 5,54% 5,30* 4,85* 4,13% 3,68% 4,59%

89,56% 85.93% 16,30% 68,56% 66,28% 64,54% 64,53% 64,97% 62,44% 61,03%

9,11% 11,96% 16,82% 17.34% 17,41% 18,13% 17,41% 16,28% 18,29% 18,05%

0,45% 0,90% 2,59% 4,05* 4,64% 4,56% 5,30% 5,77% 6,03% 6,33%

100,00% 100,00% 100,00* 100,00% 100,00% 100,00* 100,00% ¡00,00% 100,00% 100,00%

CONSUMO FINAL DE ENERGÍASECUNDARIA

(Miles de BEP)

Electric.

Gas licuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel—oil

Fuel-oil

Coques

Carbónve

Gases

Otras see.

Noenerg~t

TOTAL

1970 ¶975 1980 1985 1986 1987 1988 ¶989 1990 1991

23.290 41.666 13.444 103.684 111.971 115.480 122.279 127.457 130.624 ¶34.822

9.635 14.207 21.439 28.580 30.996 33.992 36.057 37.087 39.721 39.613

53.246 86.243 83.132 101.329 115.784 114,137 117.119 126.215 128.328 133.120

8.026 12.464 15.480 14.711 16.022 16.265 15.830 16.333 15.161 15.773

38.035 70.852 110.183 117.845 130.127 135.803 142.469 146.929 144.416 150.205

42.179 82.431 ¶03.505 52.568 52.716 58.005 57.895 59.165 54.980 54.675

0 170 385 283 307 244 395 925 1.383 1.452

11.176 23.341 30.029 43.457 45.863 44.619 47.515 52.908 43.143 39.889

2.075 2.985 5.125 8.677 10.611 13.082 12.886 12.550 9.930 10.148

742 1.318 1.862 8.896 9.122 8.889 9.399 8.751 8.693 8.801

8.583 15.142 22.735 23.638 22.663 21.011 23.165 20.158 21.219 20.355

196 987 350.831 473.319 503.668 546.242 561,533 585.009 608.538 597.664 608.853
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CONSUMO FINAL DE ENERGíA SECUNDARIA

(Porcentaje sobre el total)

Electric.

1970 1975 1980 ¶985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

11,82% ¡1,88% 323,04% 20,59% 20,50% 20,57% 20,90% 20,94% 21,86% 22,14%

Gaslicuad 4,89% 4,05% 94.30% 5,67% 5,67% 6,05* 6,16% 6,09% 6,65% 6,51%

Gasolinas 27,03% 24,58% 365,66% 20,12% 21,20% 20,33% 20,02% 20,75% 21,47% 21,86*

Kcroene 4,074 3,554 68,09% 2,92% 2.93% 2,90% 2,7¡% 2,684 2,54% 2,59%

Dieael-oil 19,31% 20,20% 484,64% 23,40% 23,82* 24,18% 24,35% 24,14% 24,16% 24,67%

Fuel’-oil 21,41% 23,50% 455,21% 10,44% 9,65% 10,33% 9,90% 9,72% 9,20% 8,98%

Coques 0,00* 0,05% 1,69% 0,06% 0,06% 0,04% 0,01% 0,15% 0,23% 0,24%

Carbónve 5,67% 6,65% 132,08% 8,63% 8,40* 1,95% 8,12% 8,69% 7,22% 6.55*

Gases 1,05% 0,85% 22,54% 1,72% 1,95* 2,33* 2,20% 2,06% 1,45% 1,67%

Otrassec. 0,38% 0,38% 34,58% 1,17% 1,67% 1,58% 1,61% 1,44% 3,56% 1,45*

Noenergét 4,36% 4,32% #¡VALDR! 4,69% 4,15% 3,74% 3,96% 3,31% #~VAJflR! 3,34%

TOTAL 100,00% ¡00,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00* ¡00,00% 100,00% 100,00% 100,00*
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ESTRuCTURA ENERGETICA PARAGUAYA.

CAPACIDADINSTALADA CENTRALESELEC~RICAS

90

90

190

1.240

2.290

3.340

4.390

5.440

5.190

6490

6.490

99 ¶89

145 235

108 298

114 1.354

114 2.404

114 3.454

114 4.504

68 5.508

68 5.858

38 6.528

38 6.528

47,62%

38,30%

63,16%

91,58%

95,26%

96,70%

97,47%

98,71%

98,84%

99,42%

99,42%

52,38%

6 1,70%

36,24%

8,42%

4,74%

3,30%

2,53%

1,23%

1,16%

0,58%

0,5 8%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

HInRAuL, ThRMICA TOTAL

(1.4W) (1.4W) (¡.4W)

HIDRAUL TERMICA TOTAL

(Estnactura porcentual)

PRODUCCIONTOTALDE

(Miles BEP)

ENERGÍAPRIMARIA

Hidroener

Lelia

Prod.caña

Otras

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991

377 778 415 36.282 3L202 34.468 34.212 36.445 38.725 35.750

1.300 7.803 9.431 9.431 10.884 12.226 12619 12.342 12.511 13.149

0 0 0 0 116 237 250 127 109 47

522 817 1.724 1724 2.244 2.609 2.184 3509 3.539 3.570

8199 9.458 11.636 41.443 44.506 49.540 49.925 52.423 54.884 52.516

PRODUCCION TOTAL DE

(Porcentaje sobre el total)

ENERGÍA PRIMARIA

Hidroener

Lelia

Prod. caña

Otras

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

4,60% 8,23% 4,08% 16,47% 70,11% 69,58% 68,53% 69,52% 70,56% 68,01*

89,04% 82,50% 81,10% 19,89% 24,46% 24,68% 25,40% 23,54% 22,80% 25,04%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,48% 0,50% 0,24% 0,20% 0,09%

6,37% 9,27% 14,82% 3,63% 5,04% 5,21% 5,58% 6,69% 6,45* 6,80%

100,00% 100,00% ¶00,00% 100,00% 100,00% 100,00% ¶00,00* 100,00% 100,00% 100,00%

ANOS

1910

1915

1980

1985

1986

1981

1988

1989

1990

1991

1992
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PRODUCCIONTOTAL DEENERGÍASECUNDARIA

(Miles BE!>)

Elecirse.

Gaslicuad

Gasolina

Kerosenc

Diesel—oil

Fuel-oil

Carbonve

TOTAL

1970 1975 ¶980 1985 [986 1987 1988 1989 1990 1991

138 368 475 2.534 1-381 11.523 12.385 15.077 ¶6.844 18.112

19 30 20 18 21 38 32 23 47 35

306 324 482 417 563 642 741 732 731 510

>53 >83 198 264 >74 >15 248 286 295 200

468 654 845 620 634 813 921 842 985 890

229 229 336 199 234 248 357 333 351 357

293 358 433 SIl 607 955 1.099 1.034 1044 1.139

1.606 2146 2789 4.529 9.620 14.394 15.789 18.327 20.303 21.363

PRODUCCIONTOTAL DEENERGIA SECUNDARIA

(Porcentajesobreel tota?)

Elcano.

Gas licuad

Gasolina

Kerosene

Diesel—oil

Fuel— oil

Carbonve

TOTAL

1910 1915 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 ¶991

8,59% 11,15% 17,03% 55,95% 76,73% 80,05% 78,44% 82,21% 82,96% 85,06%

1,18% 1,40% 0,72% 0,40* 0.28% 0,26% 0,20% 0,13% 0,23% 0,16*

¶9,05% 15,10% 11,28% 10,53% 5,85% 4,46% 4,69% 3,99% 3,63* 2,67%

9,53% 8,53% 7,10% 3,62% 1,81% 1,22% 1,51% 1,56% 1,45% 0,94%

29,14% 30,48% 30,30% 13,69% 6,59% 5,65% 5,87% 4.59% 4,85* 4.11%

>4,26% >0,61% >2,05% 4,39% 2,43% >,72% 2,26% 1,82% >,73% 1,67%

18,24% 16,68% 15,53% ¶1,42% 6,31% 6,63% 6,96% 5,64% 5,14% 5,33%

100,00% 100,00% 100,00% ¶06,00% 100,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00*

OFERTA TOTAL DE ENERGÍAPRIMARiA

(Miles de BE>’)

Petróleo

Hidroener

Leña

Prod.caña

Otras

TOTAL

1970 1915 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

¶184 1.498 2.576 1.456 1.568 1.810 2.186 2.094 2.322 2.034

líO 131 415 2.926 8.354 12.839 13.886 16.939 18.861 20.208

7.300 7.803 9.431 9.868 10.884 12.226 ¶2.619 12.342 12.511 ¶3.149

0 0 0 ¶32 116 231 250 121 109 47

522 811 ¶124 2.244 1.726 2.609 2.784 3.509 3.539 3.570

9.116 10.915 14.212 16.626 22.708 29.121 31.785 35.011 31.342 39.008
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OFERTATOTAL DEENERGÍAPRIMARIA

(Porcentajesobreel total deenergíaprimada)

Petróleo

Hidroene

Uña

Prod.caña

Otras

TOTAL

1970 1915 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

¡2,99% 13,12% 18,13% 8,76% 6,91* 6,09% 6,88% 5,98% 6,22% 5,21%

¡,21% 6,75% 3,34* ¡7,60* 36,79% 43,20% 43,69* 48,38% 50,51% 51,80%

80,08% 71,49* 66,40* 59,35% 41,93* 41,14% 39,89% 35,25% 33,50% 33.11%

0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,18% 0,80% 0,79* 0,36% 0,29% 0.12%

5,73* 8,03% 12,13% 13,50% 7,60% 8,78% 8,16% 10,02% 9,48% 9,15%

¡00,00% 100,00* 100,00% 100,00% ¡00,00% 100,00% 100,00% 100,00* 100.00% 100,00%

OFERTATOTAL DE ENERGÍASECUNDARIA

(Miles de BE>’)

Eíecsnc

Gas licuad

Gasolina

Kerosene

Diesel—oil

Fuel’- oil

Casbonve

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991

138 243 502 186 898 1.106 1.257 2.359 1.372 1.458

57 96 126 234 236 211 311 359 402 429

404 421 828 870 851 1.030 1.092 1.050 1.144 1.093

91 125 116 136 104 65 62 60 60 61

558 801 1.895 2.133 2.183 2.313 2.721 2.175 2.841 2.610

262 299 309 226 284 330 411 330 389 324

293 358 433 511 607 825 1.019 1034 950 1139

1.803 2.343 4.209 4.902 5.163 6.000 6.885 7.961 1.158 7.174

OFERTA TOTAL DE EMERGíA SECUNDARIA

(Porcentajesobreel total)

Electric,

Gas licuad

Gasolina

:Kerosene

Diesel—oil

Fuel- oil

Carbonve

TOTAL

1910 1975 1980 ¶985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

7,65* 10,37* 11,93% 16,03% ¡7,39% 18,43* 18,26% 29,61* ¡9,11% 20,32*

3,16% 4,10* 2,99% 4,17% 4,51* 4,52% 4,60% 4,51 * 5,62% 5,98%

22,41% 11,91% 19,67% 11,75% 16,48% 17,17% 15,86% 13,18% 15.98* 15,24*

5,05% 5,34% 2,76% 2,77% 2,01% 1,08* 0,90% 0,15* 0,84% 0,85*

30,95* 34,19% 45,02% 43,51% 42,28* 39,55% 39,52% 34,83* 39,69* 31,22%

14,53* 12,76% 7,34% 4,61% 5,50% 5,50% 6,06* 4,14% 5,43% 4,52%

16,25* ¡5,28% 10,29* 10,55* 11,16% 13,75% 14,80% 12,98% 13,27% 15,88*

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ¶00,00* 100,00* [00,00% 100,00%

420



CONSUMOFINAL SECTORIAL

(Miles de BE!>)

Transporte

Industria

Res+Serv.

Energ’-euico

Noenerg’e.

TOTAL

1910 [975 1980 1985 1986 1981 1988 1989 1990 199i

977 1.217 2.166 3.009 3.053 3.453 3.845 3.942 4.081 3.929

2.070 2497 4.436 4.597 4.114 5.709 6.137 6.991 6.851 7.325

5.138 6.364 7.062 8.063 9.108 9.530 9.831 9.880 ¶0.206 10611

8.785 ¡0.078 14.264 15.669 16.215 1&692 19.813 20.813 21.150 21.865

11 44 44 204 202 217 259 45 47 63

8.802 10122 ¡4308 15.873 16.477 ¡8.909 20.072 20.858 21.191 21.928

CONSUMO FINAL SECTORIAL

(Porcentajesobreeltotal)

Transpone

Industria

Res-l—Serv.

Energ~sico

Noenergé.

TOTAL

1910 1975 1980 1985 1986 1987 [988 1989 1990 1991

11,10% 12,02* 19,33% 18,96% 18,53* 18,26% 19.16* 18,90% 19,28% ¡7,92%

23,52% 24,67* 31,00% 28,96% 24,97% 30,19% 30,51% 33,52% 32,35% 33,40%

65,19% 62,81% 49,36% 50,80% 55,28% 50,40% 48,98% 47,37% 48,15% 48,39%

99,81% 99,51% 99,69* 98,11% 98,71% 98,85% 98,11% 99,78% 99,1894 99,71%

0,¡9% 0,43* 0,31% 1,29% 1,23* 1,15% 1,29% 0,22% 0.22% 0,29%

100,00% 100,00% ¡00,00% 100,00% 100,00% ¡00,00% 100,00% 100,0094 100,00% 100,00%

CONSUMOTOTALDEDERIVADOSDEL PETROLEO

(Miles de BE>’)

Gas lícuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel—oil

Fuel—oil

Otros

TOTAL

1970 1915 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

51 96 ¡26 234 236 271 311 359 402 429

404 421 828 810 85! ¡.030 1.092 1.050 1.144 1.093

91 125 116 136 ¡04 65 62 60 60 61

558 801 1.895 2.133 2.183 2.313 3.721 2.715 2.841 2.670

262 299 309 226 284 330 417 330 389 324

17 44 44 204 202 217 259 45 41 63

1.389 1.786 3.318 3.803 3.860 4.286 5868 4.619 4.883 4.640
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CONSUMO TOTAL DE DERIVADOS DEL PETROLEO

(Porcentaje sobreel total)

Gaslicuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel—oil

Fuel-oil

Otros

TOTAL

1970 1915 ¶980 1985 1986 1981 1988 1989 [990 1991

4,10% 5,38% 3,80% 6,15% 6,11% 6,32% 5,40% 7,77% 8,23% 9,25%

29,09% 23,57% 24,95% 22,88* 22,05% 24,03* ¡8,61% 22,731 23,43% 23.56%

6,55% 7,00% 3,50% 3,58% 2,69% 1,52% 1,06% 1,30% 1,23% 1,31%

40,11% 44,85% 51,11% 56,09% 56,55% 55,31% 63,41% 60,08% 58,18% 57,54%

18,86% 16,74% 9,31% 5,94% 1,36% 1,10% 7,11% 7,14% 1,97% 6,98%

1,22% 2,46% 1,33% 5,36% 5.23% 5,06% 4,4¡% 0,97% 0,96% 1,36%

100.00% ¶00,00% ¡00,00% 100,00* 100,00% 100,00% ¡00,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CONSUMO FINAL DE ENERGíAPRIMARÍA

(Miles de BE!>)

Loña

Otras

TOTAL

1910 1975 ¡980 1985 1986 ¶987 1988 [989 1990 ¡991

8.664 1.115 8.615 8.951 9.932 10.766 ¶0.890 10.696 10.757 ¡[.349

501 855 1.685 2.054 1.510 2.311 2.476 3.502 3.458 3.481

9.165 7.970 10.300 11.011 11.442 13.083 13.366 ¡4.198 14.215 14.836

CONSUMO FINAL DE ENERGíAPRIMARIA

(PorcentajesobreeJ total>

Lena

¡Otras

TOTAL

¡970 1915 1980 ¶985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

9453% 89,27% 83,64% 81,35% 86,80% 82,29% 8i,48% 15,33% 75,61% 16,50%

5,47% 10,13% 16,36% 18,65% 13,20% 17,11% ¡8,52% 24,67% 24,33% 23,50%

100,00% 100,00% ¡00,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CONSUMO FINAL DE ENERGIA SECUNDARIA

(Miles de BE!>)

Electnc

Gaslicuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel—oil

Fuel—oil

Carbónve

Noenerget

TOTAL

1970 1915 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

lIS 199 413 662 137 872 1.019 1.012 1.221 ¡.294

57 95 126 234 235 211 317 359 402 429

404 421 829 810 851 [.029 1.092 1.048 1.145 1.093

91 [26 116 136 104 65 63 60 60 61

480 líO ¡.825 2.098 2.102 2.308 2.613 2.762 2.819 2.689

180 204 167 111 191 232 329 218 332 324

293 353 428 517 601 830 1.014 ¡.034 950 ¡.139

¡7 44 44 20a. 202 217 259 45 47 63

1 637 2.152 4.008 4.892 5.035 5.824 6.706 6.658 6.982 7.092
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CONSUMO FINAL DE ENERGÍA SECUNDARIA

(Porcentajesobre.1 total)

Electric.

Gaslicuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel—oil

Fuel— oil

Carbónve

Noenerget

OTAL

1970 1975 1980 1985 ¶986 198? 1988 1989 [990 1991

7,03% 9,25% 11,80% 13,53% ¶4,64% 14,97% 15,20% ¡6,10% 17,51% 18,25%

3,48% 4,41% 3,14% 4,18% 4,61% 4,65% 4,73% 5,39% 5,76% 6,05%

24,68% 19,56% 20,68% 11,18% ¡6,90* 11,61% 16,28% [5,74% ¶6,40% 15.41%

5,56% 5,86% 2,89% 2,78% 2,07% 1,12% 0,94* 0,90% 0,86% 0,86%

29,32% 32,99% 45,53% 42,89% 41,15% 39,63% 38,91% 41,48* 40,38% 31,92*

11,00% 9,48% 4,17% 3,50% 3,91% 3,98% 4,91% 4,18% 4,76% 4,57%

17,90% 16,40% 10,68% 10,51% 12,06% 14,25% 15,12% 15,53% 13,61% 16,06%

1,04% 2.04% 1,10% 4,11% 4,01% 3.13% 3,86% 0,68% 0,67% 0,89*

100,00% 100,00% 100,00% ¶00,00% 100,00% 100,00% ¡00,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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ESTRUCTURAENERGETICAURUGUAYA.

AÑOS
1CAPACIDAD INSTALADA CENTRAlES ELECTRICAS(MW)

HIDRAULIC TERIaCA flJRBC (JA DiESEL TOTAL

237 31

368 31

373 31

353 55

:353 55

353 55

353 55

353 55

353 55

353 168

466 168

55 559

55 690

60 835

2 1.291

2 1.449

2 1.449

2 1.449

2 ¡.606

2 1.606

31 1.748

31 2.018

1910

1975

1980

[985

>986

[981

1988

¡989

1990

1991

[992

236

236

371

881

1.039

1.039

1.039

1.196

¡.196

1.196

1.353

ANOS CAPACIDAD INSTALADA CENTRALES ELECTRICAS (MW)

(Porcentajesobreel total)

HIDRAUUC TERIaCA TURBO (JA DIESEL TOTAL

1970 42,22% 42,40% 5,55% 9,84% 106,00%

1915 34,20* 53,33% 4,49% 7,91% 100,00%

1980 44,43% 44,67% 3,71% 7.19% 100,00%

[985 68,24% 21,34% 4,26% 0,15% 100,00%

¡986 7)70% 24,36% 3,80* 0,14% ¡00,00%

1981 71,10% 24,36% 3,80% 0,14% 106,00*

1988 11,70% 24,36% 3,80% 0,14% 100,00%

1989 74,41% 21,98% 3,42% 0,12% 100,00%

1990 14,47% 21,98% 3,42% 0,12% 100.00%

1991 68,42% 20,19% 9,61% 1,77% 100,00%

1992 61,05% 23,09% 8,33% 1,54% 100,00%
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PRODIJCCIONTOTAL DE ENERO14PRIMARIA

(Miles de BE!>)

Hidn,ener.

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1.029 819 2.745 6.668 8.684 7.215 4.443 3.054 7.418 4,783

LejÍa 2.659 2.85! 3.074 3.626 3.928 4.000 3.605 3.613 3.477 3.605 ¡

Prod. caña 95 153 ¡83 215 220 222 185 289 300 325

Otras 58 57 83 159 200 142 173 336 246 248

TOTAL 3.841 3,880 6.085 10.668 13.032 11.579 8.406 7.292 11.441 8.961

PRODUCCIONTOTAL DE ENERGL4 PRIMARIA

(Porcentaje sobre el total>

Midroerser.

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

26,79% 21,11% 45,11% 62,50% 66,64% 62,31% 52,86% 41,88% 64,84% 53,38%

LejÍa 69,23% 73,48% 50.52% 33,99% 30.24% 34,55% 42,89% 49,55% 30,39% 40,23%

Prod. caña 2,47% 3,94% 3,01% 2,02% 2,69% 1,92% 2,20% 3,96% 2,62% 3,63%

Otras 1,51% 1,47% 2,36% 2,49% 1,53% 1,23% 2,06% 4,61% 2,25% 2,77%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PRODUCCIONTOTAL DE ENERO14SECUNDARLA

(Miles do BEP)

Elecíne

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1 375 1.536 2.825 4.091 4.603 4.695 4.336 3.562 4.612 4.338

Gas licuad 224 207 311 367 345 393 405 446 505 440

Gasolinas 1.870 1.932 1.674 1.312 1.407 1.485 1.592 1.575 1.605 1.925

Kerosene 1.415 1.463 1.125 524 524 680 490 575 547 672

Diesel-oil 2.598 3.048 3.447 2.851 2.313 3.241 2.537 2.422 2.863 3.043

Fuel- oil 5.658 5.880 5.914 2.170 2.424 2.541 2.858 2.829 2.568 2.251

Coques 69 39 29 5 5 5 5 5 0 0

Carbónve 5 5 11 16 16 16 22 22 22 22

Gases 227 264 293 240 227 269 275 208 233 48

Otras 76 61 78 55 87 82 78 76 86 85

No~nerget 293 278 448 211 264 500 419 336 264 396

TOTAL 13810 14.713 16.155 11.842 12.215 13.907 13.017 12.056 13.305 13.220
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PRODUCCIONTOTAL DE ENERGIA SECUNDARIA

(Porcentajesobreel total)

1970 1975 2980

9,96%

1,62%

2 3,54%

10,25%

18,81%

40,97%

0,50%

0,04%

1,64%

0,55%

2,12%

100,00%

20,44%

1,41 %

13,13%

9,94%

20,72%

3 9,96%

0,27%

0,03%

2,79%

0,41%

1,89%

100,00%

‘7,49%

1,93%

10,3 6%

6,96%

21,34%

36,61%

0,18%

0.07%

1,82%

0,48%

2,77%

100,00%

1985

34,55%

3,10%

11,08%

4,42%

24,08%

18,32%

0,04%

0,14%

2,03%

0,46%

1,78%

100,00%

1986 1987 1988 1989 1990 1991

37,68%

2,82%

11,52%

4,29%

18,94%

19,84%

0,04%

0,13%

1,86%

0,71%

2,16%

33,76%

2,83%

10,68%

4,89%

23,30%

18,27%

0,04%

0,12%

1,93%

0.59%

3,60%

33,32%

3,12%

12,23%

3,76%

19,49%

2 1,96%

0,04%

0,17%

2,11%

0,60%

3,22%

29,55%

3,70%

13,06%

4,77%

20,09%

23,47%

0,04%

0,28%

1,73%

0,63%

2,79%

34,66%

3,80%

12,06%

4.11%

21,52%

19,30%

0,00%

0,17%

2,75%

0,65%

1,98%

32,82%

3,33%

14,56%

5,08%

23,02%

17,03%

0,00%

0,27%

0.36%

0,64%

3.00%

106,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

OFERTA TOTA]. DE ENERGíA PRIMARIA

(Miles de BEP)

Petróleo

Carbón mi

Hidroener.

Uña

Prod. caña

Otras

TOTAL

1970 2975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 2991

23.283 13.640 13.806 8.249 7.956 9.522 8.993 8.839 9.237 9.762

231 161 20 0 0 0 0 0 0 0

948 819 2.420 4.509 5.324 5.318 4.048 2.893 5.019 4.274

2.659 2.821 3.074 3.626 3.928 4.000 3.605 3.613 3.477 3.605

95 253 ¡83 215 220 222 185 289 300 325

58 57 83 159 200 142 173 162 157 163

11.174 17.651 19.586 16.758 17.628 19.204 17.004 25.796 18.190 18.129

OFERTA TOTAL DE ENERGíA PRIMARIA

(Porcentaje sobre el total)

PetróLeo

Carbón mí

Hidroener.

Uña

Prod. caña

Otras

TOTAL

1970 1975 1980 1985 2986 1987 1988 1989 1990 1991

77,34% 77,28% 70,49% 49,22% 45,13% 49,58% 52,89% 55,96% 50,78% 53,85%

0,76% 0,91% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,52% 4,64% 12,36% 26,92% 30,20% 27,69% 23,81% 18,31% 27,59% 23,58%

15,48% 15,98% 15,69% 21,64% 22,28% 20,83% 21,20% 22,87% 19,11% 19.89%

0,55% 0,81% 0,93% 1,28% 1,25% 1,16% 1,09% 1,83% 1,65% 1,79%

0,34% 0,32% 0,42% 0,95% 1,13% 0,74% 2,02% 1,03% 0,86% 0,90%

10000% 100,00% 100,00% 100,00% 106.00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,06%

Ej Ccir, o

Gas licuad

Gasolinas

Kerose sic

Diesel-oil

Fuel- oil

Coques

Carbón ve

Gases

Otras

No energet

TOTAL
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OFERTA TOTAL DE ENERGIA SECUNDARIA

(Miles de BEP)

Electric.

Gaslicuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel-oil

Fuel- oil

Coques

Carb.Snve

Gases

Otras

Noenerget

TOTAL

1910 1975 2980 1985 2986 1987 1988 1989 1990 1991

1.392 1.550 2.229 2.431 2.651 2.864 3.040 2.848 3.040 3.238

249 285 346 349 373 411 440 460 488 523

1 .859 1.478 1.799 2.376 1.400 1.475 2.576 1.665 2.694 1.783

1.408 1.300 1.049 474 467 484 468 449 465 507

2.390 2.854 3.560 2.834 2.762 2.862 3.012 3.272 3.128 3.310

5.580 6.223 5.743 2.204 2.122 2.604 4.800 5.270 2.601 3.440

83 59 34 10 lO 20 10 10 5 5

5 5 II 16 16 16 22 22 22 22

215 246 269 222 209 245 257 ¡83 205 45

76 62 116 61 92 88 83 81 87 90

419 405 568 239 280 465 409 372 282 384

13.676 14.466 15.624 10.226 10.381 11.524 14.127 14.632 12.017 13.347

OFERTATOTAL DEENERGíASECUNDARIA

(Porcentaje sobre el total>

Electric.

Gas licuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel-oil

Fuel- oil

Coques

Carbón ve

Gases

Otras

No energet

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 2987 2988 1989 1990 1991

10,18% 10,71% 13,63% 23,80% 25,54% 24.85% 21,53% 19,46% 25,30% 24,26%

1,82% 1,97% 2,21% 3,42% 3,59% 3,57% 3,12% 3,14% 4,06% 3.92%

13,59% 20,22% 12,51% 13,47% 13,49% 12,80% 12,16% 11,38% 24,10% 23,36%

10.30% 8,99% 6,71% 4,64% 4,50% 4,20% 3,32% 3,07% 3,87% 3,80%

17,48% 29,73% 22,79% 27,74% 26,61% 24,84% 22,34% 22,36% 26,03% 24,80%

40,80% 43,02% 36,76% 21,57% 20,44% 22,60% 34,00% 36,02% 21,64% 25,77%

0,62% 0,42% 0,22% 0,10% 0,20% 0,09% 0,07% 0,07% 0,04% 0,04%

0,04% 0,03% 0,07% 0,26% 0,15% 0,24% 0,26% 0,25% 0,18% 0,16%

2,57% 1,70% 2,72% 2,17% 2,01% 2,13% 2,82% 1,25% 2,71% 0,34%

0,56% 0,42% 0,74% 0,60% 0,88% 0,76% 0,59% 0,55% 0,72% 0,67%

3,06% 2,80% 364% 2,34% 2,70% 4,04%. 2,90% 2,54% 2,35% 2,88%

200,00% 100,00% 100,00% 100,00% 200,00% 100,00% 100,00% 200,00% 100,00% 200,00%

CONSUMO FINAL SECTORIAL

(Miles de BEP)

Transpone

Industria

Res4-Serv.

Otros

Ener$tico

Noenerge

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 2988 2989 1990 ¡992

3.688 3.630 3.813 3.078 3.100 3.247 3.311 3.469 3.473 3.700

3.543 3.870 4.442 3.290 3.808 3.925 3.959 4.012 3.892 4.128

5.036 5.091 5.226 5.022 5.051 5.404 5.254 4.968 5.098 5.231

581 602 1.253 2.223 2.040 937 963 1.027 2.007 2.092

12.484 12.193 24.623 22.522 12.999 23.513 13.387 23.476 13.470 24.250

421 412 593 243 285 422 414 355 287 388

25.743 25.798 29.839 25.267 26.283 27.447 27.188 27.307 27.227 28.688
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CONSUMO FINAL SECTORIAL

(Miles de BE!>)

Transpone

Industria

Rea4-Serv.

Otros

Enerttico

Noeoerge

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

24,33% 14,07% 12,78% 12,18% 11,79% 11,83% 12,18% 12,70% 12,76% 1290%

13,76% 15,00* 14,88% 13,02% 14,49% 14,30% 14,56% 14,69% 14,29% 24,39%

19,56% 19,73% 17,15% 19,87% 19,22% 19,69% 18,96% 28,19% 18,72% 18,23%

2,26% 2,33% 4,20% 4,44% 3,96% 3,41% 3,54% 3,16% 3,70% 3,80%

48.49% 47,26% 49,01% 49,52% 49,46% 49,23% 49,24% 49,35% 49,47% 49,32%

2,60% 1,60% 1,99% 0,96% 1,08% 1,53% 1,52% 1,30% 1,05% 1.35%

100,00% ¡00,00% ¡00,00% 200,00% 100,00% ¡00,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CONSUMO TOTAL DE DERIVADOS DEL PFfl~OLEO

(Miles de BE!>)

Gas licuad

Gasolinas

Rerosene

Diesel-oil

Fuel- oil

Gases

Otros

TOTAL

¡970 1975 1980 1985 1986 ¡987 ¡988 1989 1990 1991

249 285 346 349 373 411 440 460 488 523

1.859 ¡.478 1.799 1.376 1.400 1.475 1.576 2.665 1.694 1.783

1.408 1.300 2.049 474 467 484 468 449 465 507

2.390 2.854 3.560 2.834 2.762 2.862 3.012 3.272 3.128 3.310

5.580 6.223 5.743 2.204 2,122 2.604 4.800 5.270 2.601 3.440

72 120 155 96 72 108 102 230 151 17

495 466 646 294 367 547 487 448 368 469

22.053 12.726 13.298 7.627 7.563 8,491 10.885 11.694 8.895 20.049

CONSUMO TOTAL DE DERIVADOS DEL PETROLEO

(Porcentajesobreeltotal)

Gas licuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel-oil

Fuel- oil

Gases

Otros

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

2,07% 2,24% 2,60% 4,58% 4,93% 4,84% 4,04% 3,93% 5,49% 5,20%

25,42% ¡1,61% 13,53% 18,04% 28,51% 17,37% ¡4,48% ¡4,24% 29,04% 27,74%

11,68% 10,22% 7,89% 6,21% 6,17% 5,70% 4,30% 3,84% 5,23% 5,05%

19,83% 22,43% 26,77% 37,16% 36,52% 33,71% 27,67% 27,98% 35,17% 32,94%

46,30% 48,90% 43,19% 28,90% 28,06% 30,67% 44,20% 45,07% 29,24% 34,23%

0,60% 0,94% 1,17% 1,26% 0,95% 1,27% 0,94% 1,11% 1,70% 0,17%

4,11% 3,66% 4,86% 3,85% 4,85% 6,44% 4,47% 3,83% 4,14% 4,67%

10000% 100,00% 200,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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CONSUMO FINAL DE ENERGIA PRIMARIA

(Miles de BE!’>

Carbdnmi

Leña

Prod, caña

Otras

OTAL

1970 ¡975 1980 ¡985 1986 2987 2988 ¡989 1990 ¡992

lO 10 20 0 0 0 0 0 0 0

2656 2805 3058 3560 3825 3912 3510 3521 3395 3519

89 126 156 182 182 184 157 258 271 293

52 Sl 77 226 184 ¡33 165 153 ¡50 254

2807 2992 3311 3868 4191 4229 3832 3932 3816 3966

CONSUMOFINAL DEENERGIAPRIMARIA

(Porcentaje sobre e¡ total)

Carbón mi

LeAs

Prod. caña

Otras

TOTAL

1970 ¡975 1980 1985 1986 1987 ¡988 1989 1990 1991

0,36% 0,33% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00%

94,62% 93,75% 92,36% 92,04% 92,27% 92,50% 91,60% 89,55% 88,97% 88,73%

3,17% 4,21% 4,72% 4,72% 4,34% 4,35% 4,10% 6,56% 7,10% 7,39%

2,85% 1,70% 2,33% 3,26% 4,39% 3,14% 4,31% 3,89% 3,93% 3,88%

200,00% 100.00% 100,00% ¡00,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CONSUMO FINAL DE ENERGIA SECUNDARIA

(Miles de BE?>

Electric.

Gas licuad

Gasolinas

Kerosene

Diesel-oil

Fuel-oil

Coques

Cartónve

Gases

Otras

No energet

TOTAL

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1.105 1.252 1.722 ¡.954 2.045 2.165 2.334 2.254 2.358 2.596

249 289 347 349 373 411 500 521 544 580

1.853 2.502 ¡.672 ¡.273 1.297 ¡.372 ¡.458 1.554 1.561 ¡.658

1.402 ¡.248 999 471 466 484 467 448 438 506

2.095 2.480 3.296 2.784 2.740 2.839 2.950 3.098 3.084 3.275

3.136 3.246 3.110 1.648 1.716 1.843 2.663 1.568 1.575 1.517

83 64 34 10 lO 20 lO lO 5 5

5 5 II ¡6 16 16 22 22 22 22

138 220 ¡32 144 150 150 ¡56 73 71 29

O O O O 0 0 0 1 ¡ 1

406 407 582 238 280 416 409 350 282 383

10.472 20.613 11.905 8.887 9.093 9.705 9.969 9.899 9.941 10.572
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CONSUMO FINAL DE ENERGIA SECUNDARLA

(Porcentaje sobre el total)

Electnc.

¡970 ¡975 2980 1985 1986 1987 1988 1989 ¡990 1991

¡0,55% 11,80% 14,46% 21,99% 22,49% 22,31% 23,41% 22,77% 23,72% 24,56%

Gas licuad 2,38% 2,72% 2,92% 3,93% 4,10% 4,23% 5,02% 5,26% 5,47% 5.49%

Gasolinas ¡7,69% ¡4,15% 14,04% 14,32% 14,26% 14,13% 14,63% 15,70% 15,70% ¡5,68%

Kerosene 13,39% 11,76% 8,39% 5,30% 5,22% 4,99% 4,68% 4,53% 4,41% 4,19%

Diesel-oil 20,01% 23,37% 27,69% 31,33% 30,13% 29,25% 29,59% 31,30% 31,02% 30,98%

Fuel- oil 29,95% 30,59% 26,12% ¡8,54% ¡8,87% 28,99% 26,68% 15,84% ¡5,84% ¡4,35%

Coques 0,79% 0,60% 0,29% 0,21% 0,11% 0,20% 0,10% 0,10% 0,05% 0,05%

Carbónve 0,05% 0,05% 0,09% 0,18% 0,18% 0,16% 0,22% 0,22% 0,22% 0,21%

Gases 1,32% 1,23% 1,11% 1,62% ¡.65% 1,55% 1,56% 0,74% 0,71% 0,27%

Otras 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01%

No energel 3,88% 3,83% 4,89% 2,68% 3.08% 4,29% 4,10% 3,54%. 2,84% 3,62%

TOTAL 100,00% 100,00% 200,00% 100,00% ¡06,00% 100,00% 200,00% 100,00% 200,00% ¡00,00%
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ANEXO FINANCIERO

ACREEDOR

1976

SIGLA TOTAL

Monedas en miles

EQUIVALENTE
DOLARES

Monedasenmiles

INICIO TERMINO

BANCO DO BRASIL 5 A
PanamA.Cont.1975 US $ ¡9.000 ¡9.000 1.978 2.982

FINE!>
Contrato F 259/75 Cr $ 406.000 32.402 2.985 1.995

BADES!>
Contrato236/76 Cr $ 787.848 63.819 ¡.985 1.989

ELETROBRAS
ContratoECF392/75 Cr $ 45.858.690 3.714.758 1.983 2.023

ContratoECRO64/75 Cr$ 995.383 80.630 ¡.985 2.023
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ACREEDOR

1977

SiGLA TOTAL EQUIVALENTE INICIO TERMINO

DOLARES ¡_________

Monedasenmiles Monedasenmiles

PRESTAMOSGARANTIZADOS PORLA REPUBLICA FEDERATIVA DEBRASIL

ELETROBRAS
ContratoECF392/75 Cr$ 59.510.272 3.707.799 ¡.983 2.023

Contrato LCR064/75 Cr $ ¡.291.694 80.479 1.985 2.023

Financiamiento adic Cr $ 1.000.000 62.305 ¡.979 ¡.982

BADESP Cv $ 787.848 49.087 2.985 1.989

Cont.FINESP034/76 Cr $ 875.954 54.577 1.985 ¡.989

Cont.FINESP 040/77 Cv $ 774.964 48.284 2.985 1.997

FINE?
Contrato F 159/75 Cr $ 400.006 24.922 1.985 1.995

CAUCA ECONOMICA FED
Contrato 24/3/77 Cr $ 205.000 12.772 1.985 1.987

Contrato 3/10/77 Cr $ 155.966 ¡¡.805 1.980 1.982

Contrato 8/12/77 Cr $ ¡29.233 7.429 1.982 1.992

DEUTSCHE BANK
Contrato 5/4/77 DM 50.006 24.155 1.981 ¡.983

iP. MORGAN
INTERFUNDING CORP.
Contrato 18/5/77 VS $ 10.000 10.000 1.984 1.989

BANCO DO BRASIL
Agencia Grand Caynian
Contrato 27/10/77 US $ 62.000 62.000 1.982 0»

Agencia Panamá
Contrato 26/2/75 US$ ¡9.000 ¡9.000 ¡.978 2.982

PRESTAMOSGARANTIZADOS PORLA ELETROBRAS.

CITIBANK N.A.
Filial San Pablo
Contrato 4/8/77 US $ 22.000 22.000 ¡.980 1.985

Contrato23/8/77 VS $ 8.000 8.000 1.980 1 .985

Filial Asunción
Contrato 8/12/77 VS $ 30.000 30.000 ¡.983 ¡.987
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ACREEDOR SIGLA TOTAL EQUIVALENTE INICIO TERMINO

DOLARES

¡978 Monedas en miles Monedas en miles

PRESTAMOSGARANTIZADOS PORLA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

ELETROBRAS
ContratoECF392/75 Cd ¡ 79.526.697 3.800.989 1.983 2.023

ContratoECR064/75 Cr $ 2.725.945 82.502 1.985 2.023

ContratoECF620/18 Cd 10.741.332 513.448 ¡.986 2.023

ContratoECR 102/78 Cr $ 2.000.000 47.801 ¡.988 2.023

ContratoECF632/78 Cr$ 5.377.956 257.072 ¡.986 2.023

BADES?
FINES!> 033/76 Cr $ 787.848 37.660 ¡ ¡.985 1.989

FINES!> 034/76 Cr $ 875.954 42.872 1.985 ¡.989

FINES!>040/77 Cr $ 774.964 37.044 1.985 1,997

FINES!> 050/78 Cr $ 5.389.895 257.643 1.989 1.998

FINE!>
ConsrasoF¡59/75 Cr$ 399.907 ¡9.116 1.985 ¡.995

CAJNA ECONOMICA FED
Contrato 14/3/77 Cr $ 205.000 9.799 1.985 1.987

Contrato 3/10/77 Cr$ 155.966 7.455 1.980 1.982

Contrato 8/12/77 Cr $ 119.233 5.699 1.982 1.992

Contrato 13/2/78 Cd 295.000 14.101 1.986 1.988

ENDES
Contrato22/12/78 Cr $ 27.925.489 856.859 ¡.989 1.998

BRDE
Contrato30/11/78 Cr $ 4.589.644 219.390 ¡.989 1.998

BNB
Contrato 27/12/78 Cr $ 28.355.669 1.355.434 1.989 1.998

BASA
Contrato 14/12/78 Cr$ 9.497.101 453.972 1.989 2.998

.1.?. MORGAN
2NTERPUNDINGCORP.
Contrato 18/5/77 VS $ 10.000 10.000 1.984 1.989

DEUTSCHEBANK
Contrato 5/4/77 DM 50.000 27.933 1.981 1.983

Contrato 17/2/78
10 línea DM 30.000 16.760 1.982 1.984
20 línea VS $ 14.500 14.500 1.982 1.985

BANCO DO BRASIL
Agencia Grand Cayman
Contrato 17/10/77 VS $ 62 000 62.000 1.981 1 988

Agencia Panamá
Contrato 26/2/75 VS $ 19000 19.000 2.978 1 982
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LUROPEAN BRAZILIAN
BANK LTD. INGLATERRA
Contrato 15/3/78

CITICORP INTERNATIO.
BANK LTD. INGLATERRA

ontrato10/7/78
AdelantoA
AdelantoE

VS $

VS $
OS $

25000

¡06 000
75.000

25.000

200.000
75.000

1.983

1.984
¡.984

1.985

2.988
¡ 990

PRESTAMOSGARANTIZADOS PORLA ELETROBRAS.

CITIBANK N.A.
Filial SanPablo
Contrato4/8/77 VS $ 22 000 22.000 ¡.980 ¡.985

Contrato23/8177 VS $ 8 000 8.000 1.980 1.985

Filial Asunción
Contrato 8/12/71 VS $ 30 ooo 30.000 2.983 1.987
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PRESTAMOSGARANTIZADOS PORLA REPUBLICA FEDERATIVA DEfiRASIL

ACREEDOR SIGLA TOTAL EQUIVALENTE INICIO TERMINO
DOLARES

1979 Moneda.eamil.. Monedasenmiles

ELETROBRAS
‘Contrato ECF392/75

Contrato LCR 064/75

Contrato ECF620/78

Contrato ECR 102/78

Contrato ECF63 1/78

Contrato LCR 2 08/79

Contrato ECF675/79

BAnES!>
FINESp033/76

FINES!> 034/76

FINES!>040/77

FINES!> 050/78

FINEP
Contrato F 259/75

CAUCA ECONOMICA CEF
Contrato 14/3/77

Contrato 3/10/77

Contrato 8/12/77

Connato1312178

BNDES
Contrato22/12/78

BRDE
Contrato30/11/78

Contrato21/12/79

Contrato27/12/79

BNB
Contrato27/11/78

‘BASA
Contrato 14/12/78

iP. MORGAN
INTERFUNDING CORP.
Contrato 18/5/77

Cr $

Cv $

Cr $

Cr $

Cr $

Cr $

Cr $

Cr $

Cr $

Cr $

Cr $

Cr $

Cv $

Cr $

Cv $

Cr $

Cr$

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cr $

VS $

¡¡7.040.168

2.540.408

15.820.105

¡ .000.000

7.915.783

1.450.000

8 .323 .690

838.510

960.394

774.222

5.389.895

399.907

205.000

155 .966

¡19.233

295.000

¡7.925 .489

4.589.644

359.531

817.465

28.355.669

9.497.101

¡ 0.000

2.752.944

59.732

372.740

23.513

¡86.122

34.094

195.723

19.716

22.582

18.204

126.73 2

9.402

4.821

3.662

2.804

6.936

421.479

107.915

8.453

19.221

666.722

223.304

10.000

1.983

¡.985

1.986

1.988

2.986

¡.986

1 .986

2.985

¡.985

¡.985

1.989

2.985

1.985

1.980

2.982

1.986

1.989

¡.983

1.990

¡.990

1 .989

2.989

1.984

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.022

2.023

2.988

¡.989

¡.997

1.998

2.995

1 .987

1.982

2.992

2 .988

2.998

1.999

¡.994

¡.999

2.999

¡.999

1.989
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DEUTSCHEBANK
Contrato 5/4/77 DM 50.000 29.189 1.981 l.98S

Contrato 27/2/78
¶0 línea DM 30.000 ¡7.513 ¡.982 ¡.984

20 línea VS $ 14.500 14.500 ¡.982 1.985

Contrato 1912119 DM 309.200 180.502 1.989 1.998

Contrato 19/2/79 DM 100.800 58.844 1.989 1.990

BANCO DO BRASIL
AgenciaGrand Caynian
Contrato 11/10)77 VS $ 62.006 62.000 1.981 1.988
Contrato 26/4/79 US $ 200.000 200.000 1.985 2.993

Agencia Panamá
Contrato26/2/75 VS $ 19.000 19.000 1.978 1.982

FUROPEAN BRAZIUAN
BANK LTD. INGLATERRA
Contrato 25/3/78 VS $ 25.000 25.000 2.983 1.985

CITICORPINTERNATIO.
BANK LTD. INGLATERRA
Contrato 30/7118
Adelanto A VS $ 100.000 ¡00.000 ¡.984 ¡.988
AdelantoE VS $ 75.000 75.000 1.984 1.990

DEUTSCHEBANK Cie.
FINANCIFRE LUXEMB.
Contrato 5/2/79
Linea A VS $ 225.000 125.000 ¡.985 ¡.989
LineaB US$ 75.000 75.000 1.985 1.991
Linea C VS $ 50.000 50.000 1 .985 1 .994

MORGAN GUARANTY Co.
of N.Y.INGLATERRA
Contrato 17/9/19
¡0 línea VS $ 80.000 80.000 1.987 1.991
20 línea VS $ 80.000 80.000 2.987 1.994

KRED1TANSTALT FUR
WIEDERAUFBAU RFA
Contrato ¡9/2/79 DM 261.600 ¡52.715 2.989 1.998

BANQUE DE PARIS FT
DES PAYS BASFRANCLA
Contrato 20/2/19 FF 613.474 ¡53.330 ¡.989 2.999

THE SWISS BANK Co,
SUIZA
Contrato22/2/19 5w F 157.029 99.323 1.990 ¡.993
Contrato22/2/79 SwF 21./Sl ¡3.397 1.990 ¡.999

PRESTAMOSGARANTIZADOS PORLA ELETROBRAS.

CITIBANK N.A.
Filial SanPablo
Contrato4/8/77 VS $ 22 000 22.000 1.980 1 985

Contrato 23/8/17 VS $ 8 000 8.000 1.980 1 985

Filial Asunción
Contrato 8/12/77 US $ 30 000 30.000 2.983 ¡ 987
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PRESTAMOSGARANTIZADOS PORLA REPUBLICA FEDERATIVA DE

ACREEDOR SIGLA TOTAL EQUIVALENTE INICIO TERMINO
DOLARES

1980 Monedas en miles Monedasenmiles

ELETROPRAS

Contrato ECF392/75

Contrato ECR064/75

Contrato ECF620/78

Contrato LCR 102/78

Contrato ECF631/78

Contrato ECR ¡08/79

Contrato ECF 675/79

Contrato ECR 113/80

Contrato ECF 759/80

Contrato ECE 760/80

BADES!>
FINES!> 033/76

FINESP034/76

FINES?040/77

FINES!> 050/78

FINE?
ContratoF ¡59/75

CAUCA ECONOMICA CEF
Contrato 14/3/77

Contrato 3/10/77

Contrato 8/12/77

Contrato 13/2/78

BNDES
Contrato 22/12/78

BRDE
Contrato 30/11/78

Contrato27/12/79

Contrato 27/12/79

Contrato ¡7/4/80

Contrato 17/4/80

Contrato30/5/80

Contrato30/5/80

Contrato 12/21/80

Contrato II/II/SO

BRASIL

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cd

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cr $

Cv $

Cr $

Cr $

Lv $

Cr $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cr $

Cr $

Cv $

Cv $

Cr $

165.695.577

3.596.495

22.382.610

¡ .000.000

11.206.497

¡.450.000

11.783.976

2.100.000

7.617.282

8.013.380

838.510

960.394

758.007

5.389.895

399.907

205,000

¡55.966

119.233

295.000

¡7.925.489

4.589.644

817.465

526.124

411.341

343.704

3.495.065

565.360

124.926

17.668

2.529.703

54.908

342.719

15.267

¡71.092

22.137

179.908

32.061

116.294

122.342

¡2.802

14.663

11.573

82.288

6.105

3.130

2.381

1.820

4.504

273.672

70.071

12.480

8.032

6.280

5.247

53.360

8.631

1.907

270

¡.983

¡.985

1 .986

2.988

¡.986

1 .986

1.986

2.986

2.986

1.986

1 .985

1.985

1.985

¡.989

1.985

1.985

2.980

¡.982

¡.986

¡.989

1.983

1.990

1.990

1.985

1.985

1.990

¡.990

1.991

1.988

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

1 .988

1 .989

1.997

2.998

1 .995

1.987

1 .982

1.992

1.988

1.998

1.999

¡.999

¡.994

1 .990

1.990

2.000

¡.995

2.000

1,990
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nNE m
Contrato27/11fl8 Cr$ 28.355.669 432.911 1.989 1.999

Contr,to ¡7/22/80 Cv $ 753.255 11.500 1.987 2.001

Corstratol7/12180 Cr$ 1.281.380 19.563 1.987 2.001

Contrato 17/12/80 Cr$ 22.129.246 337.851 ¡.987 2.001

BASA

Contrato 14/12/78 Cr $ 9.497.100 144.994 1.989 1.999

nADE!>
Contrato28/10/80 Cv $ 2.805.893 42.838 2.986 2.000

Contrato 4/12/80 Cv $ 293.535 4.481 1.988 2.000

1.!>. MORGAN
INTERFUND¡NG CORP.
¡Contrato 18/5/77 VS $ 10.000 10.000 1.984 1.989

DEUTSCHEBANK
Contrato5/4/77 DM 50.000 25.822 ¡.981 ¡.983

Contrato 17/2/78
10 línea DM 30.000 15.493 1.982 1,984
20 línea VS $ ¡4.500 14.500 1.982 1.985

Contrato 19/2/79 DM 309.200 159.686 1.989 2.998

Contrato ¡9/2/79 DM ¡00.800 52.058 1.989 2.990

BANCO DO BRASIL
AgenciaGranóCayrnan
Contrato 17/10/77 VS $ 62.006 62.000 ¡.981 1.988
Contrato26/4/79 VS $ 100.000 100.000 1.985 ¡.993

AgenciaPanamá
Contrato26/2/75 VS $ 29.000 19.000 1.978 1.982

EUROPEAN BRAZILIAN
BANK LTD. INGLATERRA
Contrato 15/3/78 VS $ 25.000 25.000 ¡.983 ¡.985

CITICORPINTERNATIO.
BANK LTD. INGLATERRA
Contrato 10/7/78
AdelantoA VS $ ¡00.000 ¡00.006 ¡.984 1.988
AdelantoB VS $ 75.000 75.006 1.984 2,990

DEUTSCHEBANK Cje.
FINANCIERE LUXEMBOUR
Contrato5/2/79
LineaA VS$ ¡25.000 ¡25.000 ¡.985 1.989
LineaB US$ 75.000 75.000 1.985 1.99!
Linea C VS $ 50.000 50.000 1.985 1 .994

MORGAN GUARANTY Co.
of N,Y.INGLATERRA
Contrato 2 7/9/79
lO línea VS $ 80.000 80.000 1.987 1.991
20 línea VS $ 80.000 80.000 ¡.987 2.994

KREDITANSTALT FUR
WIBDERAUFEAU RFA
Contrato 19/2/79 DM 261.600 135.103 1.989 1.998

BANQUE DE PARIS ET
DES PAYS BASFRANCLA
Contrato20/2179 FF 613.474 136.774 ¡.989 1.999
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THE SWISS BANK Co.
SUIZA
Contrato22/2/79

Contrato 22/2179

Contrato 1/7/80

Contrato ¡/7/80

SWISS BANK CoSA.
Panamá
Contrato2/7/80
l~ Enea
V línea

DRESDNER BANK INTERN
LUXEMBURGO
Contrato 22/11/80

CITIBANK N.A. USA.
Contrato ¡9/12/80

PRESTAMOSGARANTIZADOS PORLA ELETROBRAS.

CITIBANK N.A.
Filial SanPablo
Contrato4/8/77 VS $ 22.000 22.000 1.980 2.985

Contrato23/8/77 VS $ 8.000 8.000 1.980 1.985

Filial Asuncion
Contrato 8/12/77 VS $ 30.000 30.000 2.983 ¡.987

CONTRATOSCON OTRAS GARANTIAS

CITICORPINTERNAT.
BANK LTD.INGLATERRA.
Contrato22/8/79 VS $ 30.000 30.000 1.985 ¡ .989

CITIBANK N.A.
Contrato 12/2/80 VS $ ¡.833 ¡ .833 ¡ .982 1.988

Contrato26/2/80 US $ 667 667 1.982 1.988

BANCO DE INVESTIMENT
BCN SA.
Contrato22/4/80 VS $ ¡0.000 10.000 ¡.981

BANCO DO COMMERCIOE
INDUSTRIA DE S.P.S.A
Contrato24/4/80 VS $ 20.000 20.000 ¡ .982 1.988

BANCO NACIONAL SA.
Contrato30/4/80 VS $ ¶0.000 20.000 1.982

BANESPA
Contrato30/4/80 VS $ ¡0.000 10.000 1.981

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. INGLATERRA.
Contrato 9/7/80 VS $ 20.000 20.000 1.985 2.990

BANCO BRASCAN DE
INVESTIMENTO SA.
Contrato31/7/80 VS $ ¡0000 ¡0.000 ~ 988

Sw F

Sw F

Sw F

5w F

VS $
VS $

VS $

VS $

¡57.029

22.182

199.692

23.184

100.000
106.000

20.000

260.500

89.859

12.121

124.273

¡3.267

100.000
200.000

20.000

260.500

¡.990

2.990

¡ .990

¡ .990

1.988

¡.985

¡ .984

1.984

¡ .999

1.993

1.999

1 .992

1.990
¡ .990

1.988

2.988
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BANCO MERCANTIL DE
SAO PAULOSA.
Contrato4/8/80 VS $ 3000 3.000 ¡.981

Contvato4/8/80 VS $ 2.500 2.500 ¡.982

Contrato4/8/80 VS $ 2.000 2.000 ¡.98!

Contrato4/8/80 VS $ 2.000 2.000 2.981

BANCO LAR BRASILEIRO
Cootrato6/8/80 US$ 5.000 5.000 1.983 1.988

Contrato
7/¡1/80 US$ 5.000 5.000 1.983 ¡.988

CITIBANK NABahamas
Contrato ¡5/9/80 VS $ 40.000 40.000 2.984 1.988

441



PRESTAMOSGARANTIZADOS POR LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

¡ ACREEDOR SIGLA TOTAL EQUIVALENTE INICIO TERMINO
DOLARES

¡982 Monedasen miles Monedasen miles

ELE’TROERAS
ContratoECF392/15

ContratoECR 064/75

Contrato ECF620/78

ContratoECR 102/78

ContratoECE 631/78

Contrato LCR ¡08/79

ContratoPr? 675/79

ContratoLCR 213/80

ContratoECF 759/80

‘ContratoECF760/80

ContratoECF776181

¡ContratoECF777/81

BADESP
FINESP033/76

FINES!> 034/76

FINESP040/77

FINESP050/78

F]NEP
Contrato F ¡59/75

CAUCA ECONOMICA CEF
Contrato 24/3/77

Contrato3/10/77

Contrato 8/12/77

Contrato¡3/2/78

ENDES
Contrato 22/ ¡ 2/78

Contrato 4/9/81

Cr$

Cv $

Cr $

Cr $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr$

Cr $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cr $

309.484.359

6.717.493

41.805.990

¡.000,000

20.931.370

1.450.000

22.009.980

2.200.000

14. 221.475

14.961.302

46.348.300

47.043.030

838.510

960.394

758.007

5.389.895

399.907

205.000

155.966

219.233

295.000

17. 925.489

¡ S1.433.753

2.421.630

52.563

327.120

7.825

¡63.782

¡2.346

272.222

26.432

111.326

217.115

362.663

368.099

6.561

7.515

5.931

42.174

3.229

1.604

1.220

993

2.308

240.262

410186

1.983

¡ .985

1,986

1.988

¡ .986

1 .986

¡ .986

1 .986

1.986

1.986

2.986

1.986

2.985

1.985

1.985

¡ .989

1.985

¡.985

1.980

2.982

¡.986

2.989

1 .981

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

1.988

1.989

1.991

1 .998

1.995

¡ .981

2.982

¡ .992

¡ .988

1.998

1.991
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BRDE
Contrato30/12/78 Cr$ 4.589.644 35.913 1.983 1.999

Contrato27/12/79 Cv $ 821.465 6.396 ¡.990 2.999

Contrato27/22/79 Cv $ 998.891 7.826 ¡.990 ¡.994

Contrato 17/4/80 Cd 2.148.162 8.984 ¡.985 1.990

Contrato30/5/80 Cd 3.495.065 27.348 2.990 2.000

Contrato30/5/80 Cv$ 1.205.612 8.652 ¡.990 ¡.995

Contrato 1 ¡/11/80 Cr$ 124.926 978 1.988 1.990

Contrato 11/12/80 Cr $ 34.552 270 2.992 2.000

BNB
Contrato 27/11/78 Cr$ 28.355.669 221.875 ¡.989 ¡.999

Contrato 17/12/80 Cr$ 27.095.074 212.012 2.987 2.001

Contrato30/6/81 Cr$ 5.946.639 46.530 1.986 1.997

Contrato ¡0/22/81 ¡ Cv $ 2.822.164 22.083 1.986 2,997

BASA
Contrato 24/12/78 Cr$ 9.497.200 74.312 ¡.989 1.999

BADE!>
Contrato28/20/80 Cv $ 3.423.744 26.722 ¡.986 2.000

Contrato4/22/80 Cr $ 350.944 2.146 1.989 2.000

IP. MORGAN
INTERFUNDING CORP.
COnSTatO 18/5/77 VS $ 10.000 10.000 1.984 1.989

DEUTSCHEBANK
Contrato5/4/77 DM 50.000 22.193 1.982 ¡ .983

Contrato 27/2/78
10 línea DM 30.000 23.316 ¡.982 ¡.984

20 línea VS $ ¡4.500 ¡4.500 ¡ .982 ¡ .985

Contrato 29/2/79 DM 309.200 237.239 1.989 2.998

Contrato 29/2/19 DM ¡00.800 44.740 2.989 1.990

BANCO DO BRASIL
Agencia GrandCaynxan
Contrato 17/10/77 VS $ 62.000 62.000 1.981 1.988
Contrato 26/4/79 VS $ ¡00.000 ¡00.000 ¡.985 2.993
Contrato5/2/82 VS $ 220.ooo ¡20.000 ¡ .987 1.995

Agencia Panamá
Contrato 26/2/75 VS $ ¡9.000 19.000 2.978 1.982

LUROPEAN BRAZILIAN
BANK LTD. INGLATERRA
Contrato ¡5/3/78 VS $ 25.000 25.000 1.983 1.985

CITICORPINTERNATIO.
BANK LTD. INGLATERRA
Contrato 20/1/78
AdelantoA VS$ ¡00.000 100.000 1.984 1.988
AdelantoB LIS $ 75.000 75.000 2.984 1,990
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DEUTSCHEBANK Cie.
FINANCIERE LUXEMBOUR
Contrato5/2/79
LineaA VS$ 225.000 225.000 1.985 ¡.989
LineaB VS$ 75.000 15.000 2.985 2.991
Linea C LIS $ 50.000 50.000 2.985 ¡ .994

MORGAN GVARANTY Co.
of N.Y.INGLATERRA
‘Contrato 17/9/79
¡ línea VS $ 80.000 80.000 ¡.987 ¡ .99 ¡
20 línea VS $ 80.000 80.000 ¡ .981 ¡ .994

Contrato26/8/82
1 línea A VS $ 255.227 ¡55.227 ¡.985 2.989
2 • líneaE VS $ 22.500 22.500 ¡ .986 1 .99 ¡
2’ línea A VS $ 164,773 164.773 ¡ .985 ¡ .989
2’ líneaB VS $ 57.500 57.500 ¡ .986 ‘ 2.99!

KREDITANSTALT FUR
WIEDERAUPBAU RFA
Contrato ¡9/2/79 DM 262.600 116.112 2.989 ¡.998

BANQUE DE PARIS El
DES PAYS BASFRANCLA
Contrato 20/2/79 FF 613.474 107.646 1.989 1.999

THE SWISS BANK Co.
SUIZA
Contrato 22/2/79 Sta’ F ¡57.029 87.628 2.990 1.999

Contrato 22/2/79 5w F 21.182 1.990 1.993

Contrato 2/7/80 Sw F 299.692 211.435 1.990 2.999

Contrato ¡/7/80 Sw F 23.184 ¡2.938 ¡.990 ¡.992

SWISS BANK CoSA.
PANAMA
Contrato2/7/80
lO línea VS $ 100.000 100.000 ¡ .988 ¡ .990
2 línea VS $ 100.000 200.000 ¡.985 1.990

DRESDNER BANK INTERN
LUXEMBURGO
Contrato ¡2/21/80 VS $ 20.000 20.000 ¡.984 ¡.988

CITIBANK N.A. VSA.
Contrato 29/12/80 VS $ 266.500 266.500 2.984 ¡ .988

THE ROYAL BANK OF
CANADA. CANADA
Contrato 1/7/81 VS $ 10.000 10.000 2.985 1.989

AMERICAN EXPRESS
[NT. BANK2NG Co.
Contrato21/7/81
2 • línea VS $ 20,000 20.000 1.985 1.989
r línea VS $ 20.000 ¡0.000 1.986 1.992

BANK OF AMERICAN NAT
TRVST&SAVINGS ASSOC
Contrato6/11/81 VS $ 30.000 30.000 2.985 1.989

BANCO REAL SA.
INGLATERRA
Contvato2l/¡0/81 US$ 25.000 25.000 ¡.985 2.989

444



PRESTAMOSGARANTIZADOS POR LA ELETROBRAS.

CITIBANK N.A.
Filial SanPablo
Contrato4/8/17 VS $ 22000 22.000 1 .980 1.985

‘Contrato23/8/77 VS $ 8000 8.000 1.980 2.985

Filial Asunción
Contrato 8/12/77 VS $ 30 000 30.000 1.983 1.981

CONTRATOSCON OTRAS GARANTíAS

CITICORP INTERNAT.
BANK LTD.INGLATERRA.
Contrato 22/8/79 VS $ 30.000 30.000 2.985 1,989

CITIBANK N.A.
Contrato 12/2/80 VS $ 1.833 2.833 ¡.982 1.988

Contrato 26/2/80 VS $ 667 667 1 .982 2.988

Contrato26/2/81 VS $ 2.500 2.500 2.983 ¡.989

Contrato8/5/81 liS $ 10.000 20.000 ¡ .983 ¡ .989

CITIBANK NABahamas
Contrato 15/9/80 LIS $ 40.000 40.000 1.984 1.988

BANK OF LONDON&SOVTH
AMERICA LTD. S.PAVLO
Contratoá/10/81 VS$ 10.000 20.000 2.984 2.989

BANCO DE [NVESTIMENT
BCN SA.
Contrato22/4/80 liS $ ¡0.000 10.000 1.981

BANCO DO COMMERCIOE
INDUSTRIA DE S.P.S.A
Contrato24/4/80 VS $ 20.000 20.000 1 .982 1 .988

¡BANCO NACIONAL SA.
Contrato 30/4/80 VS $ ¡0.000 10.000 1.981

BANESPA
Contrato30/4/80 VS $ ¡0.000 10.000 ¡.982

Contrato23/6/82 VS $ 10.000 ¡0.000 ¡.982 2.988

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. INGLATERRA.
Contrato 9/7/80 VS $ 20.000 20.000 1.985 1.990

BANCO DE MONTREAL
INVESTIMENTO SA.
Contrato 31/7/80 VS $ ¡0.000 10.000 ¡.983 ¡.988

BANCO MERCANTIL DE
SAO PAULO SA.
Contrato4/8/80 VS $ 9.500 9.500 1.982
BANCO LAR BRASILEIRO

Contrato6/8/80 VS $ 5.000 5.000 ¡.983 ¡.988

Contrato7/22/80 LIS $ 5.000 5.000 ¡.983 2.988

445



BANCO BAMERINDUS DO
BRASIL S.A.
Contrato 24/1/82 US $ 5.000 5.000 ¡.983 ¡.989

Contrato 5/12/81 VS$ 10.000 10.000 1.984 1.989

BANCO DE INVESTIMENT
CREDIBANCO SA.
Contrato 13/7/81 VS $ 8.000 8.000 1.983 ¡ .989

UNIBANCO BANCO DO
INVESTIMENTO DO
BRASIL SA.
Contrato22/7/82 VS $ 5.006 5.000 1.984 2.989

BANCO SAFRA SA.
Contrato 24/9/81 VS $ 10.006 10.000 1.984 2.989

BANCO REAL SA. DE
INGLATERRA
Adelanto VS $ 15.000 15.000 2.982
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PRESTAMOSGARANTIZADOS PORLA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

ACREEDOR SIGLA TOTAL EQUIVALENTE INICIO TERMINO
DOLARES

¡982 Monedasen miles Monedasenmiles

ELETROBRAS
ContratoECF392/75

ContratoECR064/75

ContratoECF620/78

ContratoECR ¡ 02/78

ContratoECF 63 1/78

ContratoLCR 108/79

ContratoECF675/79

Contrato ECR ¡23/80

ContratoECF159/80

Contrato ECF760/80

Contrato ECF776/Sl

Contrato ECF 777/81

ContratoECF831/82

ContratoECF832/82

BADES!>
FINESP033/76

FINESP034/76

FINES!> 040/17

FINES!> 050/78

FINE!>
Contrato F159/75

CAUCA ECONOMICA CEF
Contrato 14/3/77

Contrato 3/10/77

Contrato8/22/77

Contrato 13/2/78

Contr,to 24/8/82

BNDES
Contrato 22/12/78

Contrato4/9/81

Cd

Cr $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr$

Cv $

Cv $

Cv $

598.934.725

13.000.¡41

80.905.734

2.000.000

40.057.781

1.450.000

42.5 95.178

2.100.000

27.533 . 956

28.965.719

46.348.300

91.040.803

1 ¡4.932.206

86.842.862

838.510

960.394

758.007

5.389.895

399.907

205.006

155 .966

219.233

295.000

5.000.000

¡7.925.489

103.665 .4.48

2.370.423

52.451

320.203

3.958

158.538

5.739

268.580

8.312

¡08.912

214.639

183.434

360.315

454.870

343.102

3.319

3.802

3.006

22.332

2.583

821

617

472

2.268

¡9.789

70.944

410.280

1.983

1.985

¡ ¡.986

1 .988

¡ .986

¡ .986

2.986

1 .986

¡ .986

2.986

¡ .986

¡ .986

2.986

1.986

1 .985

¡.985

1.985

1 .989

¡ .985

1.985

2 .980

1 .982

¡ .986

2.984

1.989

2.987

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

1 .988

¡.989

2.997

1.998

1 .995

1.987

1.982

¡.992

2.988

¡.990

1.998

¡ .997
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BRDE
Contrato30/22/78

Contrato27/12/79

Contrato27/ ¡ 2/79

Contrato ¡7/4/80

Contrato 30/5/SO

Contrato30/5/80

Contrato ¡1/II/SO

Contrato Il/lí/SO

BNB
Contrato27/11/78

Contrato 27/22/80

Contrato30/6/8¡

Contrato 10/12/81

Contrato24/8/82

BASA
Contrato24/22/78

BADEP
Contrato28/10/80

Contrato4/22/80

Contrato ¡9/8/82

IP. MORGAN
INTERFVNDING CORP.
Contrato 18/5/77

DEUTSCHE BANK
Contrato 5/4/77

Contrato 27/2/78
20 línea
20 línea

Contrato 19/2/79

Contrato 19/2/79

BANCO DO BRASIL
AgenciaGrandCayman
Contrato 27/10/77
Contrato26/4/79
Contrato5/1/Sl

AgenciaPanamá
Contrato26/2/75

ELIROPEAN BRAZILIAN
BANK LTD. INGLATERRA
Contrato 15/3/78

CITICORPINTERNATIO.
BANK LTD. INGLATERRA
Contrato 20/7/78
Adelanto A
AdelantoE

Cv $

Cv $

Cr $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cr $

VS $

DM

DM
VS $

DM

DM

VS $
VS $
VS $

LIS $

VS $

VS $
VS $

4.589.644

817.465

1.944.723

¡ .934.627

3.495.065

2.186.616

¡24.926

68.332

28.355.669

32.959.194

6.534.945

3.511.266

5.000.000

9.497.100

4.629.806

465.794

10.000.000

¡0.000

50.000

30.000
14.500

309.200

¡00.800

62.000
100.000
120.000

19.000

25.000

¡00.000
75.000

18.265

3.235

7.697

7.657

13.833

8.654

494

270

112.224

130.444

25.864

23.897

19.189

37.587

¡8.324

¡.843

39.577

¡0.000

21.240

12.744
¡4.500

131.351

42.821

62.000
100.000
120.000

19.000

25.000

100.000
75.000

2.983

1.990

1.990

2.985

1.990

1.990

¡.988

1.992

2 .989

1.987

1.986

1.986

2.983

2.989

1.986

2.989

¡ .984

1.981

2.982
2.982

2 .989

1.989

2.982
2 .985
¡ .987

1 .978

¡.983

2.984
2.984

1.999

1.999

¡ .994

¡.990

2.000

1.995

¡.990

2.000

1.999

2.001

1.997

1 .997

2.983

¡ .999

2.000

2.000

¡.989

¡ .983

¡ .984
¡ .985

2.998

1 .990

1.988
1 .993
¡.995

2.982

1.985

1.988
1.990
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DEUTSCHE BANK C
FINANCIERE LUXEMBOLIR
Contrato 5/2/79
LinesA VS$ 225.006 ¡25.000 1.985 1.989
LineaB VS$ 75.000 75.000 1.985 1.991
Linea C VS $ 50.000 50.006 ¡ .985 ¡ .994

MORGAN GVARANTY Co.
of N.Y.INGLATERRA
Contrato 17/9/79

línea VS$ 80.000 80.006 ¡.987 2.991
20 línea VS $ 80.000 80.000 ¡ .987 1.994

Contrato26/8/81

Jk línea A VS $ 155.221 155.227 1.985 ¡.989

1 • líneaB VS $ 22.500 22.500 ¡.986 2.992
2k líneaA VS $ ¡64.773 164.773 ¡.985 1.989
2 líneaB US $ 57.500 51.500 ¡ .986 2 .99 ¡
Adelanto LIS $ 3.000 3.000 2.983 ¡.983

KRED¡TANSTALT FUR
WIEDERAVFBAV RFA
Contrato ¡9/2/79 DM 262.600 ¡21.130 ¡.989 1.998

BANQUE DE PARIS El
DES PAYS BASFRANCIA
Contrato2o/2/79 FF 613.474 92.961 1.989 2.998

TIff SWISS BANK Co.
SUIZA
Contrato22/2/79 Sw F 157.029 79.388 1.990 1.999

Contrato22/2/79 SwF 21.181 ¡0.708 ¡.990 ¡.993

Contrato 2/7/80 5w F ¡99.692 ¡00.957 2.990 1.999

Contvato1/7/80 Sw F 23.284 11.722 2.990 1.992

Contrato 8/2/82 8w F 32.730 ¡6.547 1.990 1.999

Contrato 8/2/82 Sw F 570 288 ¡.990 ¡.992

Contrato8/2/82 5w F 5.407 2.734 2.990 ¡.999

Contrato 8/2/82 5w F 3.450 ¡ .744 1.990 1.992

Contrato 9/6/82 Sw F 28.374 24.345 1.990 ¡ .999

Contrato9/6/82 Sw F 3.007 ¡.520 2.990 ¡.992

Contrato 19/7/82 Sw F 35.023 27.706 1.990 1.999

Contrato 29/7/82 5w F 3.886 1.965 ¡.990 ¡.992

SWISS BANK CoSA.
PANAMA
Contrato2/7/80
20 línea VS $ 106.006 ¡00.060 ¡.988 2.990
2 línea VS $ 100.060 200.000 1.985 1.990

Contrato17/6/82 VS $ 20.000 20.006 ¡.986 2.990

DRESDNERBANK INTERN
LUXEMBURGO
Contrato 12/12/80 VS $ 20.060 20.006 ¡.984 2.988

CITIBANK N.A. USA.
Contrato¡9/12/80 VS $ 266500 266.500 1.984 ¡.988

THE ROYAL BANK OF
CANADA. CANADA
Contrato 1/7/81 VS $ ¡0000 tO.000 ¡.985 2.989
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AMERICAN EXPRESS
¡NT. BANXING Co.
Contrato 21/1/Sl
1’ línea
2’ línea

BANK OF AMERICAN NAT
TRUST&SAVINGS ASSOC
Contrato6/2 1/Sl

BANCO REAL SA.
INGLATERRA
Contrato22/10/81

Contrato 18/1/82

BANCO DO BRASIL SA.
Conlrato 10/3/82

GRANDI MOTOR2 TRIEST
FIAT-ANSALDO ITALIA
Contrato ¡/4/82

LIBRA BANK LTD. 2NGL
Contrato27/4/82
LíneaA
LíneaB

THE FUI BANK LTD.
EVA
Contrato 23/6/82

BANCO MITSUBISHI
BRASILEIRO SA.
Contrato 26/21/82

PRESTAMOS GARANTIZADOS POR LA ELETROBRAS.

CITIBANK N.A.
Filial San Pablo
Contrato 4/8/77 VS $ 22.000 22.060 ¡ .980 ¡ .985

Contrato 23/8/77 VS $ 8.000 8.000 1.980 2,985

Filial Asunción
Contrato 8/12/77 VS $ 30.000 30.006 ¡.983 1.987

CONTRATOS CON OTRAS GARANTíAS

CITICORP INTERNAT.
BANK LTD.INGLATERRA.
Contrato 22/8/79 VS $ 30.000 30.000 1 .985 1 .989

CITIBANK N.A.S.!>au¡o
Contrato 12/2/80 VS $ ¡ .833 1.833 2.982 1.988

Contrato 26/2/80 VS ¶ 667 667 1.982 1 .988

Contrato 26/2/Sl VS $ 2.500 2.500 ¡ .983 ¡ .989

Contrato 8/5/81 VS $ 10.000 20.000 ¡.983 ¡.989

Contrato 4/6/82 VS $ 5.000 5.000 2.984 ¡.990

CITIBANK NABabamas
Contrato 15/9/80 VS $ 40.000 40.000 • 1 .984 ¡ .988

VS $
VS $

VS $

LIS $

LIS 5

Cr $

VS $

VS $
VS $

VS $

VS $

20.060
¡ 0.060

30.000

25.000

25.000

5.000.060

9.027

¡5.000
10.060

25.000

10.000

20.000
¡0.000

30.000

25.000

25.000

19.789

9.027

15.000
10.000

25.060

10.060

1.985
¡ .986

1.985

1 .985

¡ .986

1.956

¡ .984

2.986
1 .986

2.956

2.985

1 .989
1.991

¡ .989

2.989

¡ .990

¡ .990

1 .992

2.990
2,990

2.990

1.990
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BANK OF LONDON&SOUTH
AMERICA LTD. S.PAULO
Contrato6/10/81 VS $ ¡0.000 ¡o.ooo ¡ .984 1.989

BANCO DO COMMERCIO E
INDUSTRIA DE S.P.S.A
Contrato24/4/80 VS $ 20.000 20.060 2.982 1.988

BANCO NACIONAL SA.
Contrato 13/12/82 VS $ 6.000 6.060 1.984 1.990

BANES
Contrato23/6/Sl VS $ 10.000 10.000 2.982 1.988

Contrato22/7/82 VS $ 5.000 5.000 1.985 2.990

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. INGLATERRA.
Contrato9/7/80 VS $ 20.060 20.000 ¡ .985 1.990

Contrato28/6/82 VS $ 10000 10.000 2.986 1.990

BANCO DE MONTREAL
INVESTIMENTO SA.
Contrato31/7/80 VS $ ¡0.000 10.000 2.983 2.988

BANCO LAR BRASILEIRO

Contrato6/8/80 VS $ 5.000 5.000 1 .983 2.988

Contrato7/1 2/80 VS $ 5.000 5.000 ¡.983 2.988

BANCO BAMERINDVS DO
BRASIL SA.
Contrato ¡4/1/81 VS $ 5.000 5.000 2.983 ¡ .989

Contrato 5/ti/Sl VS $ 10.000 10.000 1.984 2.989

BANCO DE INVEST2MENT
CREDIBANCO SA.
Contrato 13/7/81 VS $ 8.000 8.000 1.983 2.989

UNIBANCO BANCO DO
INVESTIMENTO DO
BRASIL SA.
Contrato22/7/82 Vs $ 5.000 5.000 ¡ .984 1.989

BANCO SAFRA SA.
Contrato 14/9/82 VS $ ¡0.000 10.000 1.984 1.989

BANCO REAL SA. DE
INGLATERRA
Contrato 8/20/82 VS $ 25.000 ¡5.000 ¡.986 ¡.990

BANCO MERCANTIL DE
S.PAVLO SA.
Contrato4/8/80 VS $ 9.500 9.500 ¡ .983 ¡ .988

BANCO INTERATLANTICO
DE INVESTIMENTOS
Contrato28/10/82 VS $ 2.000 2.000 2.985 2.990

CITIBANK N.A. EVA
Contrato30/8/82 VS $ 20.000 20.060 ¡ .986 ¡ .990

BANCO LATINO AMERIC.
DE EXPORTACIONES
PANAMA
Contrato23/8/82 VS $ 2.000 2.000 ¡ .986 2.990

BANCO SOGERALSA.
Contrato22/7/82 VS $ 5.000 5.000 1.985 ¡.990
‘Contrato 10/12/82 VS $ 5.000 5.000 ¡.985 ¡.990
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PRESTAMOSGARANTIZADOS POR

Cv $

Cr $

Cr $

Cv $

Cv $

Cr $

Cr$

Cv $

Cv $

Cv $

Cv$

Cv $

Cv $

Cv $

Cv$

Cr$

¡ .472.644.535

¡ 31.964.396

298.928.835

1.000.000

99.599.436

1.450.000

104.731.874

2.100.000

7.617.282

71.220.129

46.348.300

223 . 848.669

224.932.100

213.526.882

237.475.663

248.422.330

LA RE!>UBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

ACREEDOR SIGLA TOTAL EQUIVALENTE INICIO TERMINO
DOLARES

2983 Monedasen miles Monedasenmiles

ELETROBRAS
Contrato ECF 392/75

ContratoLCR 064/75

Contrato ECF 620/78

Contrato LCR ¡ 02/78

Contrato ECF 63 1/78

ContratoLCR ¡08/79

ContratoECF 675/79

ContratoLCR 113/80

ContratoECF 759/80

ContratoECF 760/80

ContratoECF776/81

ContratoECF777/81

ContratoECF 831/82

ContratoECF 832/82

ContratoECF 901/83

ContratoECF902/83

BADLSP
FINES?033/76

FINES!> 034/76

FINES?040/77

FINES!> 050/78

FINE!>
Contrato F259/75

CAIXA ECONOMICA CEF
Contrato 14/3/77

Contrato 8/12/77

Contrato 13/2/78

Contrato24/8/82

ENDES
Contrato22/12/78

Contrato4/9/81

Cv $

Cv $

Cr $

Cr $

Cr $

Cv $

Cr $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

9.115.901

5.390.919

4.698.877

5.389.895

399.907

205.000

119.233

295.006

5.000.000

2 7. 925.489

403.715.279

2.496.590

32.484

202.163

¡ .016

102.229

¡ .474

206.435

2.134

7.742

72.378

47.102

227.488

216.801

216.999

241.337

252.462

9.814

5.479

4.775

5.478

406

208

¡21

300

5.082

¡8.217

410.280

1.984

2.985

1.986

¡ .988

¡ .986

1.986

1.986

1.986

1.986

¡ .986

¡ .986

1.986

1.986

1.986

1.986

1.986

1.985

2.985

2.985

2.989

2.985

1.985

¡ .982

1 .986

¡ .984

1.989

1.981

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.023

2.023

¡ .988

2.989

2.997

¡.998

1.995

1 .987

1 .992

1.988

1 .990

1.998

2.997
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BRDE
Contrato30/2 1/78 Cv $ 4.589.644 4.664 2.983 ¡ .999

Contrato=l/22/l9 Cv$ 827.465 832 2.990 1.999

Contrato27/22/19 Cv $ 4.940.527 5.021 2.990 1.994

Contrato17/4/80 Cv $ 4.425.676 4.498 2.985 ¡.990

Contrato30/5/80 Cr $ 3.495.065 3.552 ¡ .990 2.000

Contrato30/5/80 Cv $ 5.620.392 5.702 ¡.990 ¡.995

Contrato 11/12/80 Cr$ 175.325 278 1.988 2.000

Contrato 21/12/80 Cr$ 124.926 127 1.991 1.990

Contrato22/6/83 Cv $ 9.417.251 9.570 ¡ .988 2.998

BNB
Contrato27/11/78 Cr $ 28.355.669 28.817 2.989 1.999

Contrato ¡7/22/80 Cv$ 52.533.280 52.371 ¡.987 2.001

Contrato30/6/81 Cv $ 8.398.344 8.535 ¡ .986 1.997

Contrato 10/12/81 Cv $ 5.693.923 5.787 2.986 ¡ .997

Contrato24/8/Sl Cv$ 5.000.000 5.081 1.983 1.983

Contrato24/4/83 Cr $ 14.022.622 ¡4.240 ¡ .981 ¡ .997

BASA
Contrato 24/12/78 Cr $ 23.257.252 23.635 1.989 ¡.999

BADEP
Contrato28/10/80 Cv $ 8.481.554 8.619 2.986 2.000

Contrato4/12/80 Cv $ 829.570 843 ¡.986 2.000

iP. MORGAN
INTERFUNDING CORP.
Contrato 18/5/71 VS $ 20.000 20.000 ¡.984 ¡.989

DEUTSCHE BANK
Contrato5/4/77 DM 50.000 28.498 ¡.981 1.983

Contrato ¡7/2/78
1~ línea DM 30.000 ¡1.099 ¡ .982 2.984
2~ línea VS $ 14.506 14.500 ¡ .982 2.985

Contrato 19/2/79 DM 309.200 114.392 1.989 1.998

Contrato 29/2/79 DM 206800 37.292 2.989 2.990

BANCO DO BRASIL
AgenciaGrandCaynian
Contrato 27/10/77 VS $ 62.000 62.000 1.981 2.988
Contrato26/4/79 VS $ ¡00.000 ¡00.060 2.985 1.993
Contrato5/1/82 VS $ 220.000 ¡20.000 2.987 1.995

LUROPEAN BRAZILIAN
BANK LTD. INGLATERRA
Contrato 15/3/78 VS $ 25.000 25.000 ¡.983 ¡.985

CITICORPINTERNATIO.
BANK LTD. INGLATERRA
Contrato 10/7/18
AdelantoA VS $ 200.060 200.000 1.984 1 1 988
AdelantoE VS $ 75.000 75.0k, 1 .984 ¡990
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DEUTSCHEBANK Cia.
FINANCIERE LUXFMBOUR
Contrato 5/2/79
LinesA VS$ 125.000 125.000 2.985 2.989
LineaR US$ 75.000 15.000 2.985 ‘ ¡.992
1-incaC VS $ 50.000 50.000 2.985 l .994

MORGAN GVARANTY Co.
of N.Y.INGLATERRA
Contrato ¡ 1/9/79
¡o línea LIS $ 80.000 80.000 ¡.987 2.991
20 línea VS $ 80.000 80.000 ¡ .987 2.994

Contrato 26/8/81
‘línea A US $ ¡55.227 ¡55.227 ¡.985 1.989

1’ línea B VS $ 22.500 22.506 ¡ .986 ¡ .99 ¡
V línea A VS $ 164.773 164.773 ¡ .985 1.989
2S línea B VS $ 57.500 57.500 1.986 2.991

KREDITANSTALT FUR
WIEDERALIFBAU RFA
Contrato 19/2/79 DM 261.600 96.782 2.989 ¡ .998

BANQUE DE PARISEl?
DES PAYS BAS FRANCIA
Contrato20/2/19 FF 613.474 74.306 1.989 1.998

THE SWISS BANK Co.
SUIZA
Contrato22/2/79 Sw F 157.029 72.497 ¡ .990 1.999

Contrato 22/2/79 Sw F 21.181 9,779 1.990 1.993

Contrato 1/7/80 Sw F 199.692 92.194 1.990 1.999

Contrato 1/1/80 Sw F 23.284 10.704 2.990 ¡.992

‘Contrato 8/2/82 SwF 32.730 25.112 2.990 2.999

Contrato8/2/82 Sw F 570 263 1.990 ¡.992

Contrato8/2/82 Sw E 5.407 2.496 2.990 1.999

Contrato8/2/82 Sw F 3.450 1.593 2.990 1.992

Contvato 9/6/82 Sw E 28.374 13.100 2.990 2.999

Contrato9/6/82 Sw F 3.007 1.388 ¡.990 2.992

Contrato 29/7/82 5w F 35.023 16.269 ¡.990 ¡.999

Contrato ¡9/7/82 Sw F 3.886 2.794 ¡.990 ¡.992

SWISS BANK CoSA.
PAN AMA
Contrato2/7/80
lO tísica VS $ 100.000 100.000 1.988 1.990
2 línea VS $ ¡00.000 200.000 1.985 1.990

Contrato 17/6/82 VS $ 20.060 20.000 ¡ .986 ¡ .990

DRESDNERBANK INTERN
LUXEMBURGO
Contrato 22/12/80 VS $ 20.000 20.060 2.984 2.988

Contrato 2/2/83 DM 30.000 ¡¡.099 2.985 2.992

CITIBANK N.A. EVA.
Contrato 19/12/80 liS $ 266.500 266.500 1.984 1.988
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THE ROYAL BANK OF
CANADA. CANADA
Contrato 1/7/8¡

AMERICAN EXPRESS
[NT. BANKING Co.
Contrato21/7/St
fl línea
2 línea

BANK OF AMERICAN NAT
TRUST&SAVINGS ASSOC
Contrato6/21/Sl

BANCO REAL SA.
INGLATERRA
Contrato22/10/81

Contrato 18/2/82

BANCO DO BRASIL SA.
Contrato 10/3/82

Contrato29/6/83

GRANDI MOTOR! TRIEST
FIAT-ANSALDO ITALIA
Contrato ¡/4/82

LIBRA BANK LTD. INGL
Contrato27/4/82
Línea A
Línea B

THE FUJI BANK LTD.
EVA
Contrato23/6/82

BANCO MITSUBISHI
BRASILEIRO SA.
Contrato26/1 2/82

Contrato5/5/83

DRESDNERBANK A.G.
Contrato2/2/83

BANCO ECONOMICOSA.
Contrato 22/6/83

ROYAL BANK OF CANADA
LTD Barbados
Contrato 21/6/83

BADERN
Contrato2/8/83

PRESTAMOSGARANTIZADOS PORLA ELETROBRAS.

CITIBANK N.A.
Filial SanPablo
Contrato 4/8/77 VS $ 22.000 22.060 2.980 ¡ .985

Contrato23/8/71 VS $ 8.060 8.000 1.980 1.985

Fiflal Asunción
Contrato8/12/77 VS $ 30.000 30.060 2.983 ¡.987

Contrato ¡5/4/83 LIS $ 29.600 29.600 2.987 2.992

VS $

VS $
VS $

VS $

VS$

VS $

Cr $

Cv $

VS $

VS $
VS $

VS $

VS $

VS $

DM

Cr $

VS $

Cv $

¡0.000

20.000
10.000

30.060

25.000

¡5.000

5.000.000

7.000.000

9.027

25.000
20.000

25.000

20.000

20.000

33. 150

2.208.119

20.060

3.3 46.122

¡ 0.000

20.060
20.060

30.000

25.000

15.000

¡9.789

7.114

9.021

25.000
¡0.000

25.000

20.000

10.000

2 2.264

2.244

20.000

3.402

1.985

2.985
2.986

1.985

1.985

1 .986

1 .986

¡ .987

¡ .984

2.986
2.986

1.986

¡.985

¡.985

¡.989

2.988

2.986

2.988

¡ .989

¡.989
1.992

¡ .989

¡.989

¡.990

2.990

2.987

l .992

2.990
2.990

2.990

¡ .990

1.991

1.998

¡ .998

2.991

¡ .998
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CONTRATOS CON OTRASGARANTIAS

CITICORP¡NTERNAT.
BANK LTD INGLATERRA.
Contrato22/8/79 VS $ 30.060 30.000 1.985 ¡ .989

CITIBANK N.A.S.!>ablo
Contrato 12/2/80 VS $ ¡ .833 ¡ .833 1 .982 ¡ .988

Contrato26/2/80 VS $ 667 667 1.982 2.988

Contrato26/2/81 VS $ 2.500 2.500 1.983 1.989

Contrato 8/5/82 VS $ ¡0.000 ¡0.000 ¡ .983 ¡ .989

Contrato4/6/82 VS $ 5.006 5.000 ¡.984 2.990

CITIBANK NABahamas
Contrato ¡5/9/80 VS $ 40.000 40.000 1.984 ¡.988

BANCO DO COMMERCIO E
INDUSTRIA DE S.P.S.A
Contrato 24/4/80 VS $ 20.060 20.060 2.982 2 .988

BANCO NACIONAL SA.
Contrato ¡3/12/82 VS $ 6.006 6.060 ¡.986 ¡.990

BANES !>A
Contrato23/6/81 VS $ 10.060 ¡0.000 1.982 2.988

Contrato22/7/82 VS $ 5.006 5.000 ¡.985 2.990

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. INGLATERRA.
Contrato9/7/80 VS $ 20.000 20.000 1.985 ¡ .990

Contrato28/6/82 VS $ ¡0.000 ¡0.000 ¡.986 1.990

Contrato22/6/83 VS $ 24.000 ¡4.000 ¡ .987 1.992

BANCO DE MONTREAL
INVESTIMENTO SA.
Contrato31/7/80 VS $ ío.000 io.ooo ¡.983 1.988

BANCO LAR BRASILEIRO
Contrato 6/8/80 VS $ 5 .ooo 5 .ooo ¡ .983 1 .988

Contrato7/21/80 VS $ 5.000 5.000 ¡.983 1.988

Contrato 2/7/83 VS $ 22.000 ¡2.000 ¡ .986 ¡ .991

BANCO BAMERINDVS DO
BRASIL SA.
Contrato 24/1/81 VS$ 5.000 5.000 1.983 ¡.989

Contrato 5/11/81 VS $ 10.000 ¡0.006 ¡.984 2.989

BANCO DE [NVESTIMENT
CREDIBANCO SA.
Contrato 23/7/81 VS $ 8.000 8.000 ¡ .983 ¡.989

VNIBANCO BANCO DO
INVESTIMENTO DO
BRASIL SA.
Contrato22/7/Sl VS $ 5.000 5.000 1.984 1.989

BANCO SAFRA SA.
Contrato 14/9/82 VS $ 20.000 ¡0.000 1.984 2.989

BANCO REALSA. DE
INGLATERRA
Contrato 8/10/82 VS $ 15.000 ¡5.000 ¡ .986 ¡ .990
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BANCO MERCANTIL DE
S.PALILO SA.
Contrato4/8/80 VS $ 9.500 9.500 1.983 2.988

BANCO INTERATLANTICO
DE INVESTIMENTOS
Contrato28/10/82 LIS $ 2.000 2.060 2.985 2.990

CITIBANK N.A. EVA
Contrato30/8/82 VS $ 20.000 20.060 ¡ .986 1.990

BANCO LATINO AMER]C.
DE EXPORTACIONES
Panamá
Contrato23/8/82 VS $ 2.000 2.060 1.986 1.990

BANCO SOCERALSA.
Contv~to22/7/82 VS $ 5.000 5.000 ¡ .985 2.990
Contrato ¡0/22/82 VS $ 5.000 5.000 2.985 ¡.990

MORGAN GVARANTY T.
Co OF N.Y.INGLATERRA
Contrato1/4/83 VS $ 3.000 3.060 ¡.987 1 991

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. SAO PAVLO
¡Contrato6/~0/81 ‘ VS $ ¡o.ooo ¡o.ooo 1.984
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SIGLA TERMINOINICIOTOTAL

Monedasen miles

EQUIVALENTE
DOLARES

ELETROBRAS

ContratoECF392/75

ContratoECR064/75

ContratoLCF 620/78

ContratoECR ¡02/78

ContratoECF63 ¡/78

ContratoLCR 208/79

ContratoECF675/19

Contrato ECR 113/80

Contrato ECF759/80

Contrato ECF 760/80

ContratoECF716/82

Contrato ECF717/SI

ContratoECF832/82

Contrato ECF832/82

ContratoECF 901/83

Contrato ECF902/83

ContratoECF925/83

BADES!>
FINES? 033/16

FINES!> 034/76

FINES!> 040/77

FINESP050/78

FINE?
ContratoF159/75

CAIXA ECONOMICA CEF
Contrato 24/3/77

Contrato8/12/71

Contrato 13/2/78

Contrato24/8/82

BNDES
Contrato22/ ¡ 2/18

Contrato4/9/82

PRESTAMOS

Cv $

Ct $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cr$

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cr $

Cr $

Cr$

Cv $

Cv $

CtS

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cr $

GARANTIZADOS PORLA REPUBLICA FEDERATIVA DE B] LASIL

4.461.619.846

96.841.416

602.687.762

2.000.000

302.752.942

1.450.000

32 7.302.509

2.200.000

7.627.282

22 5.773.142

46.348.300

678.186.514

124.932.200

646 .9 14 .955

237.475.663

752.636.480

464.549.566

26.690.887

¡5.195.229

23.449.503

230.519.668

399.907

205.000

¡29.233

295.060

5.060.000

59.479.964

1.306.330.740

2.401.263

30.415

¡89.286

324

94.172

455

99.665

660

2.392

67,768

24.557

212.998

36.097

203.177

74.584

236.382

145.901

9.325

4.772

4.224

72.418

¡26

64

37

93

¡.570

28.681

410.280

1.985

1.985

¡ .986

1 .988

2.986

1.986

2.986

¡ .986

1.986

2.986

¡ .986

1.986

2.986

.986

.986

1.986

1.985

1.985

¡ .985

1.985

1.989

1.985

1.985

1.982

¡ .986

1.984

1.989

1.987

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.023

2.023

2.023

1.988

¡ .989

2.997

1.998

1.995

2.987

1 .992

1 .988

1.990

¡ .998

2.997 ,,~

R

ACREEDOR

1984

458



BRDE

Contrato30/11/78

Contrato27/22/19

Contrato27/ ¡ 2/79

Contrato 2 1/4/80

Contrato30/5/80

Contrato30/5/80

Contrato 21/21/80

Contrato ¡1/II/SO

Contrato22/6/83

BNB
Contrato27/21/78

Contrato ¡7/12/80

Contrato30/6/8¡

Contrato ¡0/22/Sl

Contrato24/8/82

Contrato24/4/83

Contrato24/4/84

BASA
Contrato 14/12/78

HADE!>
Contrato28/I0/80

Contrato4/12/80

j.P. MORGAN
INTERFVNDING CORP.
Contrato ¡ 8/5/77

DEUTSCHEBANK
Contrato 11/2/78
¡O línea

2~ línea

Contrato 19/2/79

Contrato 29/2/79

BANCO DO BRASIL
AgenciaGrandCaymnan
Contrato 17/10/77
Contrato 26/4/79
Contrato 5/1/Sl

EUROPEANBRAZILIAN
BANK LTD. INGLATERRA
Contrato ¡5/3/78

CITICORPINTERNATIO.
BANK LTD. INGLATERRA
Contrato ¡0/7/78
Adelanto A
Adelanto B

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cr $

Cv $

Cr $

Cr $

Cr $

Cv $

Cv $

Cr $

US $

DM
LIS $

DM

DM

VS $
VS $
VS $

VS $

LIS $
LIS $

45.249.852

817.465

15.508.756

¡3.213.291

3.495.065

27.688.368

552.762

224.926

9.417.252

674.016.267

2 11.056.¡ 99

¡4.971.812

¡3.393.632

5.060.060

27.543.568

¡59.270.640

53.902.270

22.069.277

2.112.855

¡ 0.000

30.060
24.500

309.200

100.800

62.000
200.000
220.000

25.000

100.006
75.000

14.280

257

4.871

4.150

¡ .098

5.555

174

39

2.958

221.707

36.764

4.702

4.207

2.570

8.652

50.022

26.929

6.93!

664

10.000

9.591
¡4.506

98.849

32.225

62.060
100.060
220.000

25.000

100.000
75.000

¡ .983

¡ .990

¡.990

1.985

1.990

2.990

1.988

1.992

2.988

¡ .989

1.987

¡ .986

1.986

2.984

1.987

2 .988

2.989

¡.986

1.989

1.984

1.982
¡ .982

2.989

1.989

2.981
1.985
1.987

1.983

1.984
1.984

2.999

¡ .999

1.994

¡ .990

2.000

2 .995

1.991

2.060

2.998

2.999

2.001

1.997

1.997

¡.985

¡ .997

1.998

2.999

2.000

2.060

1 .989

2.984
2.985

1.998

1 .990

¡ .988
2.993
1.995

¡ .985

2.988
2.990

459



DEVTSCHE BANK Cje.
FINANCIERE LUXEMBOUR
Contrato5 /2/79
Linea A
¡Inca B
Linea C

MORGAN GUARANTY Co.
of N.Y.INGLATERRA
Contrato 17/9/79
20

20 línea

Contrato 26/8/82
1 • lisies A
fl línea B
V líneaA
V líneaB

Contrato31/1/84

KREDITANSTALT FUI?
WIEDERAVFBAV RFA
Contrato ¡9/2/79

BANQUE DE PARIS El
DES PAYSBASFRANCIA
Contrato20/2/79

TIff SWISSBANK Co.
SUIZA
Contrato22/2/79

Contrato 22/2/79

Contrato ¡/7/80

Contrato 2/7/80

Contrato 8/2/82

Contrato 8/2/82

Contrato 8/2/82

Contrato8/2/82

Contrato 9/6/82

Contrato9/6/82

Contrato 29/7/82

Contrato 19/7/82

5W258 BANK CoSA.
PANAMA
Contrato2/7/SO
1~ línea
2’ línea

‘Contrato 17/6/82

DRESDNERBANK INTERN
LVXEMBLIRGO
Contrato 12/II/80

Contrato2/2/83

LIS $
VS $
VS $

VS $
LIS $

US $
LIS $
VS $
VS $

¡15 $

DM

FF

Sw F

Sw F

Sw F

Sw F

Sw F

5w F

Sw F

5w F

Sw F

Sw F

5w F

Sw F

VS $
VS $

VS $

¡35 $

DM

125.000
75.000
50.060

80.000
80.000

155 .227
22.500
164.773
57.500

20.000

261.600

613.474

157.029

21.282

¡99.692

23.184

32.730

510

5.407

3.450

28.314

3.007

35.023

3.886

¡00.000
¡00.000

20.060

20.000

30.000

125.000
75.060
50.000

80.000
80.060

155.227
22.500
164.773
57.500

10.060

83.631

64.029

60.928

8.218

77.481

8.995

12.699

221

2.098

¡ .339

¡ ¡ .009

1.167

13.589

2.508

¡00.060
¡06.000

20.000

20.000

11.099

1.985
¡ .985
1.985

1.987
1.987

¡.985
1.986
¡.985
1.986

¡ .986

¡ .989

¡ .989

¡ .990

1 .990

¡ .990

2.990

1.990

¡ .990

2.990

1 .990

2.990

1.990

2.990

1.990

¡ .988
2.985

1 .986

¡.984

1 .985

¡ .989
1.991
1.994

1.991
¡ .994

1 .989
1.991
2.989
1.991

1.992

2.998

1.998

¡ .999

¡ .993

¡ .999

2.992

1.999

1 .992

2.999

1.992

1 .999

1.992

1.999

¡ .992

2.990
2.990

1.990

¡.988

1.991
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CITIBANK.N.A. EVA.
Contrato ¡9/12/80 ¡15 $ 266.500 266.500 ¡ .984 1.988

Contrato31/5/84
Línea A CAN$ 24.060 18.237 1.986 ¡.992
LíneaB VS$ 69.060 69.000 ¡.986 ¡.992
LíneaC US$ ¡5.000 ¡5.000 ¡.989 1.993

THEROYAL BANK OF
CANADA. CANADA
Contrato 1/7/81 VS $ 10.000 ¡0.000 2.985 1.989

AMERICAN EXPRESS
INT. BANKING Co.
Contrato21/7/81
2’ línea LIS $ 20.000 20.060 2.985 1.989
2’ línea VS $ 10.000 20.000 2.986 ¡.991

BANK OF AMERICAN NAT
TRVST&SAVINGS ASSOC
Contrato6111/81 VS$ 30.000 30.000 ¡.985 ¡.989

BANCO REAL SA.
INGLATERRA
Contrato22/10/81 VS $ 25.000 25.000 1.985 1.989

Contrato ¡8/2/82 VS $ ¡5.000 ¡5.000 2.986 1.990

BANCO DO BRASIL SA.
Contrato 20/3/82 Cv $ 5.000.000 2.570 ¡.986 ¡.990

Contrato 2916/83 Cv $ 7.000.000 2.298 1.987 1.987

FINCANTIERI ITALIA
Contrato 1/4/82 US$ 9.027 9.027 ¡.985 ¡.993

LIBRA BANK LTD. [NOL
Contrato 27/4/82

,LíneaA VS$ 15.000 25.000 2.986 2.990
LineaR VS$ ¡0.000 20.060 ¡.986 ¡.990

THE FVJI BANK LTD.
EVA
Contrato 23/6/82 VS $ 25.000 25.000 1.986 1.990

BANCO MITSUBISHI
BRASILEIRO SA.
Contrato26/11/82 VS $ ¡0.000 10.060 ¡.985 ¡.990

Contrato5/5/83 VS $ ¡o.ooo ¡o.ooo 2.985 1.991

DRESDNERBANK A.G.
Contrato2/2/83 DM 33.250 20.598 ¡.989 ¡.998

BANCO ECONOMICOSA.
Contrato22/6/83 Cv $ 2.208.119 694 2.988 1.998

ROYAL BANK OF CANADA
LTD Barbados
Contrato27/6/83 VS $ 20.000 20.000 ¡.986 ¡.991

BADERN
Contrato2/8/83 Cr $ 3.346.122 1.051 1.988 2.998

BANK OF MONTREAL
Bahamas
Contrato 24/2/84 CAN $ 19.065 ¡4.487 ¡.986 ¡.992

THEBANK OF TOKIO
TD EVA.

¡Contrato28/5/84 VS $ 40.000 40.000 1.986 ¡.992
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TIff CHASE MANHA’ITAN
BANK N.A.INGLATERRA
Contrato28/9/84

Contrato28/9184

BARCLAYS BANK INTER.
LTD. INGLATERRA.
Contrato14/21/84

BANCO SOGERALSA.
Contrato 20/ ¡2/82

BANCO LAR BRASILEÑO
Contrato¡/7/83

VS $

CAN $

LIS $

VS $

VS $

48.000

20.000

32.000

5.000

22.000

CON OTRAS GARANTIAS

PRESTAMOSGARANTIZADOS PORLA ELETROBRAS

CITIBANK N.A.
Filial San Pablo
Contrato4/8/77 VS $ 22.000 22.000 2 .980 1.985

Contrato23/8/77 VS $ 8 000 8.000 ¡ .980 ¡ .985

Filial Asunción
Contrato8/12/77 VS $ 30000 30.060 1.983 ¡.987

Contrato 15/4/83 VS $ 29600 29.600 1.987 2.991

CITICORPINTERNAT.
BANK LTD.INGLATERRA.
Contrato22/8/79

CITIBANK N.A.S.Pahlo
Contrato ¡2/2/80

Contrato26/2/80

Contrato26/2/81

Contrato8/5/82

Contrato 4/6/82

CITIBANK NABahamas
Contrato ¡5/9/80

BANCO DO COMMERCIOE
INDUSTRIA DE S.P.S.A
Contrato24/4/80

BANCO NACIONAL SA.
Contrato 23/12/82

BANESPA
‘Contrato23/6/82

Contrato22/7/82

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. INGLATERRA,
Contrato 9/7/80

Contrato 28/6/82

Contrato 22/6/83

CONTRATOS

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

US $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

48.000

1.599

32.060

5.000

22.060

¡ .989

1.989

2.989

1.985

2.986

¡ .993

2 .993

1 .993

¡ .990

1.991

30.000

¡ .833

667

2.500

¡ 0.000

5.000

40.000

20.060

6.000

>0.000

5.000

20.000

10.000

14.060

30.004]

¡.833

667

2.500

¡0.000

5.000

40.000

20.000

6.000

20.000

5.000

20.000

¡ 0.000

24.060

2.985

1.982

¡ .982

1.983

¡ .983

2.984

1.984

1.982

1 .986

1.982

1.985

2.985

1.986

¡ .987

1.989

1 .988

2.988

1 .989

1.989

¡ .990

2.988

1.988

¡.990

2.988

2.990

2.990

¡ .990

1.992
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BANCO DE MONTREAL
INVESTIMENTO S.A.
Contrato3l/7/80 LIS$ ¡0.000 ¡0.060 1.983 2.988

BANCO LAR BRASILEIRO

Contrato 6/8/80 VS $ 5.000 5.000 1.983 1.988

Contrato 7/1¡/80 VS$ 5.060 5.000 ¡.983 ¡.988

BANCO BAMERINDUS DO
BRASIL SA.
Contrato 24/1/Sl US$ 5.000 5.000 ¡.983 1.989

Contrato 5/21/Sl ¡15$ 10.060 10.000 1.984 ¡.989

BANCO DE INVEST2MENT
CREDIBANCO SA.
Contrato ¡3/7/81 VS$ 8.000 8.000 ¡ .983 2.989

UNIBANCO BANCO DO
INVESTIMENTO DO
BRASIL SA.
Contrato22/7/82 VS $ 5.000 5.060 2.984 ¡.989

BANCO SAFRA SA.
Contrato 14/9/82 VS$ ¡0.000 ¡0.000 1.984 2.989

BANCO REAL SA. DE
INGLATERRA
Contrato8/20/82 ¡35$ íS.ooo is.ooo 2.986 ¡ .990

BANCO MERCANTIL DE
S.PAULO SA.
Contrato4/8/80 VS $ 9.500 9.500 1.983 1.988

BANCO INTERATLANTICO
DE INVESTIMENTOS
Contrato28/¡0/82 VS$ 2.000 2.000 ¡.985 2.990

CITIBANK N.A. EVA.
Contrato 30/8/82 VS $ 20.000 20.000 ¡.986 2.990

BANCO LATINO AMERIC.
DE EXPORTACIONES
PANAMA
Contrato23/8/82 US $ 2.000 2.000 1.986 2.990

BANCO SOGERALSA.
Contrato22/7/82 liS $ 5.000 5.000 ¡ .985 1.990

MORGAN GUARANTY T.
Co OF N.Y.INGLATERRA
Contrato ¡/4/83 VS$ 3.000 3.000 1.987 ¡.991

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. SAO PAULO
Contrato6/20/SI VS $ 10.000 20.000 ¡.984 1.989
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PRESTAMOSGARANTIZADOS POR LA RE!>LIBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

ACREEDOR

1985

SIGLA TOTAL T 1 ¡~~mrnr

1 ~ INIC¡OMonedasen miles

ELETROBRAS
ContratoLCF392/75

ContratoECR 064/75

Contrato ECF 620/78

Contrato ECR ¡02/78

ContratoECF63 1/78

ContratoLCR 108/79

ContratoECF675/79

ContratoLCR 123/80

Contrato ECF759/80

ContratoECF760/80

ContratoECF776/8¡

ContratoECF777/8¡

Contrato LCF 83 1/82

ContratoECF832/82

ContratoECF902/83

ContratoECF 902/83

ContratoECF925/83

ContratoECF 957/84

ContratoECF958/84

Contrato ECF918/84

ContratoECR 224/84

Contrato ECR225/84

Contrato ECR226/84

Contrato LCR 227/84

BAnES?
FINESP033/16

FINES!>034/76

FINESP040/77

FINES!> 050/78

FINE!’
ContratoF159/75

Cr $

Cr $

Cv $

Cr $

Cv $

Cr $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cr $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cr $

Cr$

14.557.968.041

315.987.084

1.966.529.919

2.000.000

984.599.730

1.450.000

1.035.336.928

2.100.060

7.627.282

104.053.375

46.348.300

2.212.877.371

¡ 14.932. ¡00

2.1 20.840.36¡

237.475.663

2.455.802.645

¡.515.794.257

227.875.700

386.287.564

¡.574.105.400

1.573.500.000

¡ .180.125.000

344.604.695

225.390.280

98.863.951

46.693.256

42.562.387

731.792.893

399.907

¡ .387.195

30. ¡23

¡87.467

95

93.86¡

¡38

98.698

200

726

67.1¡7

4.4¡8

210.951

10.956

201.224

22.638

234.¡ 09

244.499

22.723

36.824

150.058

¡50.060

112.500

32.851

21.486

8.948

4.451

3.962

69.762

38

¡ .985

1.985

¡ .986

1.988

2.986

1.986

2.986

1.986

¡ .986

1 .986

¡ .986

2 .986

1.986

2.986

1.986

¡ .986

2.985

¡ .986

2.986

1.985

2.989

1.989

¡ .989

2.989

1 .985

1.985

1.985

¡ .989

1.985

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

¡ .993

¡ .993

¡ .993

¡.993

1.988

1.989

¡ .997

1.998

2.995
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CAIXA ECONOMICA CEF
Contrato 14/3/77

Contrato8/¡2/77

Contrato 13/2/78

Contrato24/8/82

BNDES
Contrato22/12/78

Contrato 4/9/8¡

BRDE
Contrato 30/¡1/78

Contrato 27/12/79

Contrato27/12/79

Contrato ¡7/4/80

Contrato30/5/80

Contrato30/5/80

Contrato ¡1/21/80

Contrato 1¡/12/80

Contrato22/6/83

BNB
Contrato27/1 2/78

Contrato ¡7/22/80

Contrato 30/6/8

Contrato 10/12/81

Contrato24/8/82

Contrato24/4/83

Contrato 24/4/84

BASA
Contrato 14/¡2/78

Contrato29/20/85

BADEP
Contrato28/20/80

Contrato4/¡2/80

IP. MORGAN
INTERFVNDING CORP.
Contrato ¡8/5/77

DEUTSCHE BANK
Contrato 17/2/78
20 ¡inca

Contrato 19/2/79

Contrato19/2/79

Cv $

Cv $

Cr$

Cv $

Cr $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

VS $

VS $

DM

DM

205.060

¡29.233

295.000

5.000.000

¡51.969.l¡5

4.303.834.630

¡35 .393 . ¡ ¡0

827.465

49.462.003

41.445.008

3.495.065

56.490.936

1.765.342

124.926

9.417.152

2.¡¡0.753.556

327.560.130

36.090.210

38.130.210

5.000.000

72.014.085

¡59.270.640

152.350.434

498.289.503

65.772.166

6.235.628

10.006

24.500

309.206

¡00.800

20

¡1

28

477

¡4.487

420.280

12.907

78

4.715

3.952

333

5.385

168

¡2

898

201.216

32.226

3.440

3.635

477

6.770

¡5.¡83

24.523

47.501

6.265

594

¡ 0.000

24.500

225.788

42.007

1.985

¡ .982

¡.986

¡ .984

1.989

1.987

1 .983

¡ .990

2 .990

¡ .985

1.990

1.990

¡ .988

1.992

1,988

2.989

1.987

¡ .986

¡ .986

1 .984

¡ .981

1.988

¡ .989

1 .989

¡ .986

2.989

¡ .984

1 .982

¡ 2.989

1.989

1.987

2.992

¡.988

1 .990

¡ .998

2.997

¡ .999

1.999

¡ .994

2.990

2.000

¡ .995

1.990

2.006

1 .998

1.999

2.002

1 .997

¡ .997

1.985

1.997

2.998

¡ .999

1.998

2.060

2.000

¡.989

¡ .985

¡ .998

2.990
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BANCO DO BRASIL
Agencia GrasidCaynian
Contrato 11/10/77 VS $ 62.060 62.000 I.98¡ 1.988
Contrato26/4/79 US $ 200.000 100.000 1.985 1.993
Contrato5/¡/81 ¡15$ 120.000 120.000 1.987 ¡.995

ELIROPEAN BRAZILIAN
BANK LTD. INGLATERRA
Contrato 25/3/18 US$ 25.060 25.000 2.983 2.985

CITICORPINTERN.BANK
LTD. INGLATERRA.
Contrato 10/7/78
AdelantoA LIS $ 100.000 ¡00.060 ¡.984 2.988
AdelantoB LIS $ 75.000 75.060 ¡.984 ¡.990

DEUTSCHEBANK Cie.
FINANCIERE LVXEMBOUR
Contrato5/2/79
LinesA VS$ 225.000 125.000 1.985 1.989
Linea B ¡15$ 75.000 75.000 1.985 1.99!
Linea C VS $ 30.000 50.000 1 .985 ¡ .994

MORGAN GVARANTY Co.
of N.Y.INGLATERRA
Contrato ¡ 1/9/79
¡0 línea LIS $ 80.000 80.000 1.987 1.991
20 línea VS $ 80.000 80.000 2.987 ¡ .994

¡Contrato26/8/82
1’ líneaA US$ 155.227 155.227 1.985 1.989
fl ¡inca8 US$ 22.500 22.500 1.986 t.99¡
2 ¡incaA liS $ 164.773 ¡64.773 1.985 1 .989
2’ líneaB VS $ 57.500 57.500 ¡.986 ¡.992

Contrato31/1/84 VS $ ¶0.000 10.060 ¡ .986 2.992

KREDITANSTALT FUR
WIEDERAUFBAVRFA
Contrato 19/2/79 DM 26¡.600 106.424 2.989 2.998

BANQUE DE PARIS El?
DES PAYS BASFRANCIA
Contrato20/2/79 FF 623.474 81.347 ¡.989 1.998

THE SWISS BANK Co.
SV2ZA
Contrato22/2/79 5w F 157.029 75.794 2.990 ¡.999

Contrato22/2/79 5w F 22.18¡ 10.223 1.990 1.993

Contrato ¡/1/80 Sw F ¡99.692 96.386 1.990 1.999

Contrato¡/7/80 SwF 23.¡84 21.290 ¡.990 2.992

Contrato 8/2/82 5w F 32.730 15.798 1.990 1.999

Contrato 8/2/82 Sw F 570 275 1.990 1.992

Contrato 8/2/82 Sw F 5.407 2.610 ¡ .990 2.999

Contrato 8/2/82 Sw F 3.450 2.665 ¡.990 ¡.992

Contrato9/6/82 Sw F 28.314 13.695 1.990 ¡.999

Contrato9/6/82 8w F 3.007 ¡.452 1.990 ¡.992

Contrato ¡9/7/82 Sw F 35.023 ¡6.905 ¡.990 ¡.999

Contrato 19/7/82 8w F 3.886 ¡ .876 ¡ .990 1.992
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SWISSBANK CoSA.
PANAMA
Contrato2/7/80
P ¡inca VS$ ¡00.000 100.060 2.988 2.990
2’ ¡inca LIS $ ¡00.000 200.000 2.985 2.990

Contrato 27/6/82 VS $ 20.060 20.000 1.986 ¡ .990

DRESDNERBANK INTERN
LUXEMBURGO
Contrato 12/21/80 VS $ 20.000 20.060 ¡.984 1.988

Contrato2/2/83 DM 30.000 12.205 1.985 1 .99¡

Contrato4/22/SS VS $ 40.000 40.000 1.992 ¡ .995

CITIBANK N.A. EVA.
Contrato ¡9/22/80 VS $ 266.500 266.500 ¡.984 ¡.988

Contrato3 1/5/84
LíneaA CAN $ 24.000 17.208 2.986 1.992
LíneaB VS $ 69.060 69.000 1.986 1.992
LíneaC VS$ 25.000 15.000 1.989 1.993

Contrato 19/2/85 VS $ 20.060 20.000 1.990 1.994

THE ROYAL BANK OF
CANADA. CANADA
Contrato 2/7/81 VS $ íO.000 10.000 1.985 2.989

AMERICAN EXPRESS
INT. BANKING Co.
Contrato22/7/81
1’ ¡inca VS $ 20.000 20.000 ¡ .985 ¡ .989
2’ línea VS $ ¡0.000 ¡0.000 ¡ .986 2.991

BANK OF AMERICAN NAT
TRUST&SAVINGS ASSOC
Contrato6/2 ¡/82 VS $ 30.000 30.000 2.985 1.989

BANCO REAL SA.
INGLATERRA
Contrato22/10/81 [15$ 25.000 25.000 1.985 1.989

BANCO DO BRASIL SA.
Contrato 10/3/82 Cv $ 5.000.060 477 ¡.986 1.990

Contrato29/6/83 Cv $ 7.000.000 667 2.987 ¡ .987

FINCANTIERI ITALIA
Contrato ¡/4/82 VS $ 9.027 9.027 1.986 1.993

LIBRA BANK LTD. INGL
Contrato27/4/82
Línea A ¡15$ 15.000 ¡5.000 2.986 2.990
LíneaB VS$ ¡0.000 20.000 1.986 2.990

THE FUJI BANK LTD.
EVA
Contrato23/6/82 VS$ 25.000 25.000 ¡.986 1.990

BANCO MITSVBISHI
BRASILEIRO SA.
Contrato26/11/82 VS $ ¡0.000 ¡0.000 1.985 ¡.990

Contrato5/5/83 LIS $ 10.000 10.000 ¡.985 2.992

DRESDNER BANK A.G.
Contrato 2/2/83 DM 33.250 13.486 1.989 2 998

Contrato 4/12/85 DM 9.000 3.662 1.991 2 995
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BANCO ECONOMICOSA.
Contrato22/6/83

ROYAL BANK OF CANADA
LTD Barbados
Contrato27/6/83

BADERN
Contrato2/8/83

BANK OF MONTREAL
Bahamas
Contrato 14/2/84

THE BANK OF TOKIO
LTD. EVA.
Contrato28/5/84

THECHASE MANHAlTAN
BANK N.A.¡NGLATERRA
Contrato28/9/84

Contrato28/9/84

Contrato26/6/85

Contrato26/6/SS

BARCLAYS BANK INTER.
LTD. INGLATERRA.
Contrato 14/11/84

BANCO SOGERALSA.
Contrato 10/12/82

Contrato25/¡0/85

BANCO LAR BRASILENO
Contrato ¡/7/83

BANCO NACIONAL SA.
Contrato24/7/85

MORGAN GVARANTY T.
Co of NY&EXIM BANK
Contrato 15/¡1/85

MORGAN GVARANTY T.
Co. deN.Y.&EXflsIBANK
Contrato ¡5/It/SS

BANQ. NMB INTERVN!ON
FRANC¡A
Contrato5/22/85

SOCIETEGENERALE
FRANCIA
Contrato6/12/85

PRESTAMOSGARANTIZADOS PORLA ELETROBRAS.

CITIBANK N.A.
Filia¡ San Pablo
Contrato 4/8/77 VS $ 22.000 22.060 ¡ .980 1 985

Contrato23/8/77 VS $ 8.000 8.060 2.980 2 985

Filia¡ Asunción

Contrato 8/12/77 VS $ 30.000 30.000 1.983 1987

Cv $

VS $

Cv $

CAN $

VS $

VS $

CAN$

LIS $

Fr B

VS $

VS $

VS $

VS $

Cv $

VS $

VS $

VS $

VS $

2.208.¡29

20.000

3 .346. ¡ 22

¡9.065

40.000

48.000

20.000

¡ 29.000

22¡.¡64

32.060

5.000

4¡6

¡2.000

393.583.248

8.500

2.500

12.060

¡ 0.000

2¡0

20.000

329

¡3.670

40.060

48.000

7.¡70

¡29.060

4.405

32.000

5.000

426

¡2.000

37.520

8.500

2.500

22.000

¡ 0.000

¡ .988

1.986

2.988

¡ .986

2.986

¡ .989

2.989

2.990

2.990

¡ .989

2.985

2.986

1 .986

1.989

¡ .990

1 .990

¡.991

1.990

1.998

¡ .992

¡ .998

2.992

1.992

2.993

1.993

1 .994

¡ .994

¡ .993

2.990

¡ .990

¡ .992

¡ .998

¡ .994

1 .994

2.995

1.994
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CONTRATOS CON OTRAS GARANTIAS

CIT¡CORPN.A. ELIA.
Contrato 22/8/79

CITIBANK N.A.S.Pab¡o
Contrato 12/2/80

Contrato26/2/80

Contrato26/2/8¡

Contrato 8/5/Sl

Contrato4/6/82

Contrato3/9/85

Contrato ¡2/21/SS

CITIBANK NABahamas
Contrato ¡5/9/80

BANCO DO COMMERC2OE
¡NDUSTR1A DE S.P.S.A
Contrato24(4/80

BANCO NACIONAL SA.
Contrato 23/12/82
BANESPA

Contrato23/6/82

Contrato22/7/82

LLOVOS BANK INTERN.
LTD. INGLATERRA.
Contrato9/1/80

Contrato28/6/82

Contrato 22/6/83

BANCO DE MONTREAL
INVESTIMENTO SA.
Contrato3 1/7/80

BANCO LAR BRASILEIRO
Contrato6/8/80

Contrato7/21/80

Contrato24/¡0/85

Contrato 7/1 2/85

Contrato 1/12/85

Contrato 2/12/85

BANCO BAMERINDUS DO
BRASIL SA.
Contrato 14/1/8~

Contrato 5/2 ¡/82

Contrato5/¡ 1/85

LIS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

LIS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

30.000

1.833

667

2.500

¡0.000

5.000

2.18¡

¡ .333

40.000

20.060

6.000

10.000

5.000

20.060

¡ 0.000

¡4.000

10.000

5.000

5.000

¡.667

¡33

267

833

5.000

20.000

833

30.000

1.833

667

2.500

¡ 0.060

5.000

2.282

2.333

40.060

20.000

6.060

10.000

5.000

20.000

¡ 0.000

¡4.000

10.060

5.000

5.000

1.667

¡33

267

833

5.000

20.000

833

L985

2.982

2.982

2.983

1.983

1.984

1.986

¡ .989

1.984

2.982

1.986

1.982

¡ .985

¡ .985

1.986

¡.987

1.983

¡ .983

¡ .983

2.986

1.986

1.988

¡ .988

1.983

¡ .984

1 .989

1.989

2.988

1 .988

¡ .989

¡ .989

¡ .990

¡ .990

2.992

2.988

1.988

1.990

1 .988

¡ .990

1 .990

1.990

1.991

2.988

¡ .988

¡ .988

1.989

¡ .989

1 .988

¡ .988

1.989

2.989

2.989
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BANCO DE INVESTIMENT
CREDIBANCO SA.
Contrato23/7/82 VS $ 8.000 8.060 1.983 1.989

UNIBANCO BANCO DO
INVESTIMENTO DO
BRASIL SA.
Contrato22/7/82 VS $ 5.060 5.000 1.984 2.989

BANCO SAFRA S.A
Contrato 14/9/81 VS $ ¡0.060 ¡0.000 2.984 ¡.989

BANCO REAL SA. DE
INGLATERRA
Contrato8/10/82 VS $ ¡5.060 ¡5.000 2.986 1.990

Contrato 18/1/82 US $ ¡5.000 15.000 1.986 ¡.990

BANCO MERCANTIL DE
S.PAULO SA.
Contrato4/8/80 VS $ 9.500 9.500 2.983 ¡ 1 .988

BANCO [NTERATLANT2CO
DE INVESTIMENTOS
Contrato 28/10/82 [15$ 2.000 2.060 2.985 ¡ .990

CITIBANK N.A. EVA
Contrato30/8/82 VS $ 20.000 20.060 2.986 1 .990

BANCO LATINO AMERIC.
DE EXPORTAC¡ONES
Panamá
Contrato23/8/82 VS $ 2.000 2.000 2.986 2.990

BANCO SOCERALSA.
Contrato22/1/82 LIS $ 5.000 5.000 ¡.985 2.990

MORGAN GVARANTY T.
Co OF N.Y.¡NGLATERRA
Contrato 1/4/83 ¡15$ 3.000 3.000 ¡.987 ¡.992

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. SAO PAULO
Contrato6/10/81 ¡15$ ¡0.000 ¡0.060 1.984 1.989

Contrato7/10/85 VS $ 833 833 1.986 2.990

CITIBANK Asunción
Contrato 1/4/83 VS $ 29.600 29.600 ¡987 1992
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PRESTAMOSGARANTIZADOS

26.568.824

576.688

3.588.989

2.000

1.296.932

1.450

¡ .889.528

2.206

7.6¡7

1.284.923

46348

4.038.582

¡¡4.932

3.852.361

237.476

4.482.930

2.766.380

227.876

704.989

2.872.800

2.234.250

¡ .675.687

489.3 ¡5

320.033

PORLA REPUBLICA FEDERATIVA DEBRASIL

ACREEDOR ¡ SIGLA TOTAL

DOLARES1

EQUIVALENTE INICIO

¡986 Monedasennu¡es Monedasen ms¡es

Cz$

Cz$

Cz $

Cz$

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz$

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz$

Cz $

CZ$

Cz $

Cz $

Cz$

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

142.2¡2

69.933

62.304

2.102.593

460

¡ .783.742

38.717

240.953

67

120.639

91

126.857

24¡

522

86.265

3.111

271.237

7.7¡6

258.634

25.943

300.902

¡85.725

15.298

47.330

¡92.870

250.000

¡12.500

32.85¡

22.486

9.480

4.695

4.¡83

73.957

27

1.985

1.985

1.986

¡ .988

1.986

1.986

¡ .986

2.986

1.986

¡ .986

¡ 1.986

1.986

1.986

2.986

¡ .986

2.986

¡ .985

1.986

¡ .986

¡.985

1.989

2.989

¡ .989

1.989

¡ .985

1.985

2.985

1 .989

¡ .985

ELETROBRAS
ContratoECF392/75

ContratoLCR 064/75

ContratoECF 620/18

ContratoECR 102/78

ContratoECF 63 2/78

ContratoECR 108/79

ContratoECF675/19

Contrato ECR ¡13/80

ContratoECF759/80

Contrato ECF760/80

Contrato ECF776/81

Contrato ECF717/81

Contrato ECF 83 2/82

Contrato ECF832/82

Contrato ECF901/83

~ContratoECF902/83

ContratoLCF 925/83

ContratoECF95 7/84

‘ContratoECF958/84

ContratoECF978/84

Contrato ECR224/84

‘ContratoECR 225/84

Contrato LCR 226/84

Contrato LCR 227/84

BADES!>
FINES!> 033/76

FINES!> 034/76

FINES!>040/77

FINES!>050/78

FINE?
ContratoFI 59/75

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.993

2.993

¡ .993

1 .993

2.988

¡ .989

2.997

1.998

¡ .995
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CAUCA LCONOMICA CEF
Contrato ¡4/3/77

Contrato8/11/71

Contrato ¡3/2/78

Contrato 24/8/82

ENDES
Contrato22/12/78

Contrato 4/9/Sl

Contrato ¡4/22/86

Contrato 14/¡2/86

Contrato 24/12/86

ERDE

Contrato30/21/78

Contrato27/12/79

Contrato27/¡2/79

Contrato ¡7/4/80

Contrato 30/5/80

Contrato30/5/80

Contrato 12/21/80

ContratoII/II/SO

Contrato 22/6/83

Contrato25/21/86

BNB
Contrato27/12/78

Contrato ¡7/12/80

Contrato30/6/82

Contrato 1012/Sl

Contrato24/4/83

Contrato24/4/84

BASA
Contrato 14/12/78

Contrato29/10/85

BADE!>
Contrato 25/10/80

Contrato4/22/80

J.P.MORGAN
INTERFUNDINGCORP.
Contrato ¡8/5/77

DEUTSCHEBANK
Contrato2 9/2/79

Contrato ¡ 9/2/79

Cz $

Cz $

Cz$

Cz $

Cz $

CZ $

Cz $

Cz $

YEN

Cz $

C¿$

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz 5

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Oz$

Cz $

VS $

DM

DM

205

¡29

295

5.000

220.209

6 .111.III

1.223.706

1 .759

605.892

201.976

a’?

74.522

62.275

3.495

85.220

2.660

125

9. ¡47

354.636

3.170.754

482.973

52.672

56.382

203.087

¡59.272

224.988

750.828

97.930

9.277

¡ 0.000

309.200

¡00.800

14

8

20

336

¡4.784

410.250

82.255

218

3.796

¡3.560

55

5.002

4.182

235

5.725

279

8

624

23.809

212. 814

32.425

3.469

3.1SS

6.921

10.693

¡5. ¡04

50.407

6.575

623

¡0.060

¡59.217

5 2.875

1.985

1.982

1 .986

¡ .984

2.989

¡ 1.937

¡ .991

1.987

2.987

2.983

1.990

1.990

¡ .985

1.990

2.990

¡ .988

1.991

¡ .988

¡ .990

1.989

2.987

¡ .986

1.956

2.987

¡ .988

2.989

¡ .989

1.956

2.989

1.984

¡.989

1 .989

1.987

¡ .992

1.988

¡ .990

2.998

1.997

¡ .999

1.988

2.994

¡.999

2.999

2.994

¡ .990

2.000

¡ .995

¡ .990

2.000

2.998

1 .998

2.999

2.062

2.997

1.991

¡ .991

1.998

¡.999

1.998

2.000

2.000

1.989

¡ .998

1.990
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BANCO DO BRASIL
AgenciaGrandCayman
Contrato 17/20/77 ¡15$ 62000 62.060 ¡.981 ¡.988
Contrato26/4/79 VS $ 200060 100.000 2.985 ¡ .993
Contrato5/1/51 liS $ 120.000 120.000 1.9W7 1.995

CITIBANK N.A. EVA
Contrato ¡0/7/78
Ade¡antoA US $ ¡00.000 ¡00.060 2.984 ¡ .988
AdelantoB VS $ 75.000 75.060 ¡ .984 ¡.990

DEUTSCHE BANK Cie.
FINANCIERE LUXEMBOVR
Contrato5/2/79
LineaA VS$ ¡25.000 ¡25.060 ¡.985 2.989
LineaB VS$ 75.000 75.060 ¡.985 ¡.991
Linea C VS $ 50.060 50.000 ¡ .985 1 .994

MORGAN GVARANTY Co.
of N.Y.INGLATERRA
Contrato 17/9/79
10 línea VS $ 80.000 80.000 1 .987 2.99¡
20 línea VS $ 80.000 80.000 1.987 2.994

Contrato26/8/82
1’ líneaA VS$ 155.227 ¡55.227 ¡.985 1.989
2’ ¡inca B ¡15$ 22.500 22.500 1.986 1.99t
2k línea A [15$ 164.713 164.773 2.985 2,989
2’ ¡incaE LIS $ 57.500 57.500 2.986 2.991

!Contrato3l/¡/84 VS$ 20.000 10.060 2.986 2.992

KREDITANSTALT FUR
W[EDERAVFBALI RFA
Contrato ¡9/2/79 DM 262.600 234.630 1.989 1.998

BANQUE DE PARIS El
DES PAYS BASFRANCIA
Contrato20/2/79 FF 623.414 95.405 ¡ .989 ‘ 1.998

THE SWtSS BALNK Co.
¡5V [ZA
‘Contrato22/2/79 Sw F 157.029 96.770 ¡.990 ¡.999

Contrato22/2/79 Sw F 21.181 13.053 1.990 1.993

Contrato 1/7/80 SwF ¡99.692 ¡23.062 ¡.990 ¡.999

Contrato 1/7/80 Sw F 23.284 14.287 2.990 2.992

Contrato8/2/82 Sw F 32.730 20.210 ¡.990 ¡.999

‘Contrato8/2/82 Sw F 570 352 ¡.990 2.992

Contrato8/2/82 Sw F 5.407 3.332 2.990 2.999

Contrato8/2/82 Sw F 3.450 2.126 ¡.990 ¡ .992

Contrato9/6/82 Sw F 28.374 17.486 2.990 ¡.999

Contrato9/6/82 Sw F 3.001 2.853 2.990 1.992

Contrato 19/7/82 5w F 35.023 21.553 1.990 1.999

Contrato 29/7/82 SwF 3.886 2.395 1.990 1.992

SWISS BANK CoSA.
PANAMA
Contrato2/1/SO
10 ¡inca VS$ 100.060 100.000 ¡.988 2.990
2 línea [15$ 200.000 200.000 1.985 ¡.990

Contrato 17/6/82 VS$ 20.000 20.060 ¡.986 ¡.990
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DRESDNERBANK LNTERN
LUXEMBURGO
Contrato ¡2/21/80

Contrato 2/2/83

‘Contrato 4/22/85

CITIBANK N.A. EVA.
Contrato ¡9/12/80

Contrato31/5/84
Línea A
Línea A
LíneaA
Línea C

Contrato 29/2/85

TIff ROYAL BANK OF
CANADA. CANADA
Contrato ¡/7/82

AMERICAN EX!>RESS
[NT. BANKING Co.
Contrato 21/7/81
1’ línea
2’ ¡inca

BANK OF AMERICAN NAT
TRVST&SAVINGS ASSOC
Contrato6/2 1/SI

BANCO REALSA.
INGLATERRA
Contrato22/10/82

BANCO DO BRASIL SA.
Contrato ¡0/3/82

Contrato29/6/83

FINCANT2ERJ ITALIA
‘Contrato 1(4(82

LIBRA BANK LTD. INGL
Contrato 27/4/82
Línea A
Línea B

THE FVJI BANK LTD.
EVA
Contrato23/6/82

BANCO MITSUBISHI
BRASILEIRO SA.
Contrato26/11/82

Contrato5/5/83

Adelanto

DRESDNERBANK A.G.
Contrato2/2/83

Contrato4/12/85

BANCO ECONOMICOSA.
Contrato22/6(S3

ROYA’ BANK OF CANADA
LTD Batados
Contrato27/6/83

LIS S

DM

¡15$

LIS $

CAN $
VS $
5w F
LIS $

VS $

VS $

VS $
VS $

[15$ ¡

VS $

Cz $

Cz $

¡15$

VS $
VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

DM

DM

Cz $

VS $

20.000

30.000

40.000

266.500

24.000
59.060
23.227
25.000

20.060

20.000

20.000
¡ 0.000

30.000

25.000

5.000

7.000

9.027

25.000
¡ 0.000

25.000

¡ 0.000

10.000

833

33.150

9.000

2.028

20.000

20.000

25.439

40.000

266 .500

¡7.401
59.000
14.314
15.000

20.000

20.060

20.060
20.000

30.000

25.000

336

470

9.027

¡5.000
10.000

25.060

20.060

10.000

833

¡7.060

4.632

136

20.060

2.984

¡ .985

¡.991

1.984

¡ .986
1 .986
1.986
2.989

¡.990

2.985

2.985
¡ .986

1.985

1.985

¡ .986

1.987

2.986
¡ .986

2,986

2 .985

1.985

2.989

¡.991

1.985

1.986

1.988

2.992

1 .995

¡ .988

1.992
2.992
2.992
1 .993

¡ .994

1.989

2.989
2.991

1.989

1 .989

1.990

1 .981

1.993

2.990
¡ .990

¡ .990

2.990

1.991

¡ .998

¡ .995

1 .998

¡ .992

4.74



BADERN
Contrato 2/8/83

BANK OP MONTREAL
Bahamas
Contrato 14/2/84

TIff BANK OF TOKIO
LTD. EVA.
Contrato 28/5/84

THE CHASE MANHArTAN
BANK N.AINGLATERRA
Contrato 28/9/84

Contrato 28/9/84

Contrato26/6/85

Contrato26/6/85

BARCLAYS BANK INTEL
LTD. INGLATERRA.
Contrato 24/I¡/84

BANCO SOGERALSA.
Contrato 20/12/82

Contrato25/10/85

BANCO NACIONAL SA.
Contrato24(1/SS

MORGAN GVARANTY T.
Co of NY&EXIM BANK
Contrato 25/11/85

MORGAN GUARANTY T.
Co of NY. EVA
Contrato 15/12/85

BANQ. NMB INTERVNION
FRANCIA
¡Contrato5(12355

SOCIETE GENERALE
FRANCIA
Contrato6/12/85

ELEC1ROCONSULT Sp A
Contrato ¡0/3/86

Contrato 20/3/86

CHASE MANHA¶ITAN SA.
¡Contrato 1/1/83

Cz$

CAN $

VS $

VS $

CAN $

VS $

Fr B

LIS $

VS $

lIS $

Cz $

[15$

VS $

¡15$

VS $

VS $

VS $

VS $

3.346

¡9.065

40.000

48.006

¡0.000

219.006

222.¡64

32.000

5.000

426

393.553

8.500

¡.500

12.000

10.000

8.500

2.060

12.000

225

23.821

40.000

48.000

7.253

119.000

5.472

32.060

5.000

416

26.424

8.500

¡.500

12.000

¡ 0.000

8.500

2.000

12.000

1.988

2.986

1.986

¡ .989

¡ .989

1.990

¡ .990

¡ .989

2.985

2.986

1.989

¡ .990

¡ .990

1.991

1.990

1.990

2.990

1.956

¡ .998

2.992

¡ .992

2.993

¡ .993

1.994

¡ .994

¡ .993

¡ .990

1.990

1.998

¡ .994

1.994

1.995

1.994

1.995

2.991

1.991

PRESTAMOSGARANTIZADOS POR LA ELETROERAS.

CITIBANK N.A.
Fi¡ial Asunción
Contrato 8/22/17 VSS 30000 30060 ¡983 2.987

475



CONTRATOS CON OTRAS GARANTIAS

CITIBANK N.A. EVA.
Contrato 22/8/79 VS$ 30.000 30.000 1.985 2.989

CITIBANK N.A.S.Pab¡o
Contrato 12/2/80 VS$ 1.833 2.833 1.982 2.988

Contrato26/2/80 VS $ 667 667 1.982 1.988

Contrato26/2/8 2 VS $ 2.500 2.500 ¡.983 1.989

Contrato 8/5/8¡ ¡15$ ¡0.000 20.000 1.983 ¡ .989

Contrato4/6/82 ¡15$ 5.000 5.000 ¡.984 ¡.990

Contrato3/9/85 US$ 2.181 2.181 2.986 ¡.990

Contrato ¡2/21/85 US $ ¡.333 1.333 ¡.989 1.991

Contrato22/4/86 ¡15$ 287 187 ¡.987 1.988

Contrato8/5/86 LIS $ 833 833 ¡ .987 1.987

Contrato9/6/86 ¡18$ 417 427 2.987 ¡.989

Contrato3/9/56 VS $ 2? 2~ 1.9SS 1.955

Contrato 3/9/86 VS $ 28 28 1.987 1.987

Contrato 4/9/86 VS $ 208 208 2.990 1.990

CITIBANK NABahamas
Contrato 25/9/80 [15$ 40.000 40.000 ¡.984 ¡.988

BANCO DOCOMMERCIO E
INDVSTR]ADES.P.S.A
Contrato 24/4/80 VS $ 20.000 20.000 2.982 1.988

BANCO NACIONAL SA.
Contrato 13/12/82 VS$ 6.000 6.000 1.986 1.990

BANESPA
Contrato 23/6/81 [15$ ¡0.000 ¡0.000 1.982 2.988

Contrato22/7/82 [18$ 5.000 5.000 1.985 2.990

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. INGLATERRA.
Contrato9/7/80 ¡1S$ 20.000 20.060 ¡.985 1.990

Contrato 28/6/82 ¡1S$ 20.000 20.000 ¡.986 1.990

Contrato22/6/83 LIS $ 24.000 ¶4.000 ¡.987 ¡.991

BANCO DE MONTREAL
INVESTIMENTO SA.
Contrato31/7/80 VS $ 10.000 10.060 2.983 2.988

BANCO BAMERINDVS DO
BRASIL SA.
Contrato14/1/81 VS$ 5.000 5.000 1.983 2.989

Contrato 5/1 2/81 ¡15$ 10.000 10.000 ¡ .984 2.989

Contrato 5/21/85 VS $ 833 833 1.989 1.989

Adelanto VS$ 4 ¡65 4.165 ___________ ___________
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BANCO DEINVESTIMENT
CREDIBANCO SA.
Contrato 23/7/82 VSS 8.000 8.000 ¡.983 2.989

UNIBANCO BANCO DO
INVF.STIMENTO DO
BRASIL SA.
Contrato22/7/81 US $ 5.060 5.000 2.984 ¡.989

BANCO SAFRA SA.
Contrato ¡4/9/81 VS$ 20.000 ¶0.000 2.984 2.989

BANCO REAL SA. DE
INGLATERRA
Contrato 8/¡0/82 ¡15$ 25.060 15.060 2.986 2.990

Contrato 28/¡/82 LIS $ 15.000 ¶5.060 2.986 2.990

BANCO MERCANTIL DE
S.PAULO SA.
Contrato4/8/80 VS $ 9.500 9.500 2.983 ¡ .988

BANCO [NTERATLANTICO
DE INVESTIMENTOS
Contrato 28/20/82 LIS $ 2.000 2.000 ¡.985 ¡.990

CITIBANK N.A. EVA
Contrato30/8/82 LIS $ 20.000 20.000 2.986 2.990

BANCO LATINO AMERIC.
DE EXPORTACIONES
Panamá
Contrato 23/8/82 VS $ 2.000 2.060 1 .986 1 .990

BANCO SOCERALSA.
Contrato22/7/82 VS $ 5.000 5.060 1.985 ¡.990

MORGAN GVARANTY T.
Co OF N.Y.INGLATERRA
Contrato 2/4/83 VS $ 3.000 3.000 2.987 2.992

LLOYDS BANK [NTERN.
LTD. SAO PAVLO
Contrato 6/¡0/8¡ VS$ 10.060 20.060 ¡.984 1.989

Contrato1/¡0/85 VS 5 833 833 1.986 1.990

Contrato¡7/6/86 [15$ 2.849 2.849 2.987 ¡ .992

Contrato8/7/86 VS $ 3.205 3.205 2.987 ¡.988

Contrato21/8/86 VS$ 412 422 2.987 1.990

Adelanto VS $ 4.550 4.550

CHASEMANHATTAN SA.
Contrato6/8/80 VS 5 5.000 5.000 2.983 1.988

Contrato7/12/80 VS $ 5.000 5.000 2.983 ¡.988

Confio 24(10/85 VS $ 1.667 1.667 1.956 1.959

Contrato24/10/85 VS $ 264 264 ¡ .987 ¡ .989

Contrato7/¡2/85 [15$ 133 ¡33 ¡.986 2.989

Contrato7/¡1/85 VS$ 267 267 ¡.988 2.988

Contrato2/22/85 VS$ 833 833 ¡.988 2.988

CITIBANK Asunción
Contrato ¡/4/83 VS $ 29.606 29.600 ¡.987 1.992

477



PRESTAMOSGARANTIZADOS

2.985

2 .985

1.986

2.988

2.986

2.986

2.986

¡ .986

1.986

1.986

1.986

2.986

2.986

¡ .986

¡ .986

1.986

1.985

1.986

2.986

¡ .985

¡ .989

¡ .989

1 .989

1 .989

ACREEDOR SIGLA TOTAL EQLI¡VALENTL INICIO TERMINO

DOLARES

¡987 Monedasenmlle, Monedasenmiles

LLETROBRAS
Contrato LCF 392/75

Contrato LCR 064/75

ContratoLCF 620/78

Contrato LCR 102/18

Contrato LCF 63 1/78

ContratoLCR ¡ 08/79

ContratoECF675/79

Contrato ECR 123/80

ContratoECF759/80

ContratoECF760/80

ContratoECF776/82

ContratoECF777/SI

ContratoECF83 1/82

ContratoLCF 832/82

Contrato LCF901/83

ContratoECF902/83

ContratoECF 925/83

Contrato ECF957/84

ContratoECF958/84

Contrato ECF 978/84

ContratoLCR 224/84

ContratoLCR 225/84

ContratoLCR 226/84

Contrato LCR 227/84

BADLSP
FINES!> 033/76

FINES!> 034/76

FINESP040/77

F[NESP 050/78

FINLP
ContratoF159/75

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

¡ Cz$

¡ Cz$

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

130.594.263

2.834.605

11.641.028

¡.000

8.832.487

¡.450

9.287.633

2.100

7.617

6.315.808

46.348

¡9.850.922

¡14.932

¡8.935.585

237.476

22.030.221

13.597.641

221.876

3.465.245

24.120.730

20.756.950

8.067.713

2.355.844

1.540.825

692.389

340.467

303.763

5.406.463

400

PORLA RE!>LIBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

¡.821.068

39.527

245.995

¡4

¡23.164

20

¡ 29.51!

29

¶06

88.071

646

276.812

1.603

264.047

3.312

307.198

189.61=

3.178

48.321

196.906

250.000

212.500

32.581

22.486

9.655

4.748

4.235

75.390

6

¡.985

1.985

1.985

1 .989

2.985

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

1 .993

1 .993

¡ .993

¡.993

1.988

¡ .989

1 .997

2.998

¡.995
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CAIXA ECONOMICA CEF
Contrato14/3/77

Contrato8/12/77

Contrato 23/2/18

Contrato2418/82

BNDES
Contrato 22/¡2/78

Contrato 4/9/81

Contrato ¡4/22/86

Contrato 14/¡2/86

Contrato 14/12/86

Contrato 10/22/87

ERDE
Contrato30/1 2/78

Contrato 27/12/79

Contrato27/22/79

Contrato 21/4/80

Contrato 30/5/80

Contrato30/5/80

Contrato 1¡/¡2/80

Contrato lI/1¡/80

Contrato22/6/83

Contrato25/12/86

Contrato 20/12/87

BNB
Contrato27/1 2/78

Contrato 27/12/80

Contrato30/6/81

Contrato 10/¡2/81

Contrato 24/4/83

Contrato 24/4/84

Contrato 10/¡2/87

BASA
Contrato ¡4/12/78

¡Contrato29/10/85

BADE!>
Contrato 28/10/80

Contrato 4/12/80

1.!>. MORGAN
INTERFVNDING CORP.
Contrato ¡ 8/5/77

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cí $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

Cz $

VS $

205

¡29

295

5.000

1.024.590

29.422.410

2.694.866

352.968

8.646

1.80¡.042

977.068

817

366.124

304.755

3.495

418.392

¡3.075

225

9.147

400.17¡

¡.164.289

15.510.254

2.290.814

233.054

268.842

476.452

¡59.272

2.449.690

¡ .070.559

3.690.510

472.861

44.687

20.000

3

2

4

70

¡4.F48

410.280

37.518

4.922

¡21

25.215

¡3.625

¡1

5. ¡05

4.250

49

5.834

¡82

2

231

5.580

26.234

216.282

31.945

3.250

3.749

6.644

2.221

20.2¡5

24.928

51.462

6.594

623

¡0.000

1 .985

1.982

1.986

2.984

¡ .989

1.987

¡.991

¡ .987

1.988

2.991

1 .983

2.990

¡ .990

¡.985

1.990

¡ .990

1.988

2.991

¡ .988

2.990

1.991

1 .989

2.987

¡ .986

1.986

2.987

¡ .988

2.989

¡.989

1.989

¡ .986

1.989

1.984

2,987

¡ .992

1 .988

¡ .990

2.998

2.997

¡ .999

1 .994

1.991

¡ .999

1.999

2.999

2.994

¡ .990

2.060

2,995

¡ .990

2.000

¡.998

1 .998

2.999

1 .999

2.002

¡ .997

¡ .997

2.997

2.998

¡ .998

2 .999

1.995

2.000

2.000

2.989
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DEUTSCHEBANK

Contrato 19/2/79 DM 309.200 194.369 ¡.989 1.998

Contrato ¡9/2/79 DM 200.800 63.365 1.989 2.990

BANCO DOBRASIL
AgenciaGrandCayman
Contrato 17/10/77 VS$ 62.000 62.000 1.982 1.988
Contrato 26/4/79 ¡1S$ ¡00.000 100.000 1.985 1.993
Contrato 5/¡/82 VS $ 220.000 120.000 ¡.987 ¡.995

CITIBANK N.A.
INGLATERRA
Contrato ¡0/7/78
AdelantoA VS $ 200.000 100.000 ¡.984 2.988
Ade¡aníoB VS$ 75.000 75.000 2.984 1.990

DEUTSCHEBANK Cie.
FINANCIERE LVXEMBOUR
Contrato5/2/79
Linea A VS$ ¡25.000 125.000 2.985 1.989
LineaB US$ 75.000 75.060 2.985 ¡.991
Linea C VS$ 50.000 50.060 1.985 ¡.994

MORGAN GVARANTY Co.
of N.Y.INGLATERRA
Contrato 17/9/79
10 línea ¡1S$ 80.000 80.000 2.987 1.992
2’ línea VS $ 80.000 80.000 2.987 1.994

Contrato26/8/82
2’ ¡inca A [15$ 155.227 ¡55.227 ¡.985 2.989
1’ líneaS VS$ 22.500 22.500 ¡.986 1.991
2’ línea A VS $ 264.773 164.773 2.985 ¡.989
2’ línea B VS $ 57.500 57.500 1.986 ¡.991

Contrato3¡/¡/84 [1S$ ¡0.000 ¡0.000 1.986 2.992

KREDITANSTALT FUI?
IWJEDERAVFBAV RFA
Contrato 29/2/79 DM 261.600 264.447 1.989 2.998

BANQVE DL PARIS El?
DES PAYS BASFRANCIA
Contrato 20/2/79 FF 613.414 ¡13.844 1.989 ¡.998

THE SWISS BANK Co,
SUIZA
Contrato22/2/79 5w F 257.029 ¡22.263 2.990 ¡.999

Contrato22/2/79 SwF 21.18¡ 16.478 1.990 ¡.993

Contrato 1/7/80 Sw F ¡99.692 155.353 ¡.990 2.999

Contrato ¡/7/80 Sw F 23.284 ¡8.036 ¡.990 1.992

Contrato 8/2/82 Sw F 32.730 25.463 2.990 ¡.999

Contrato 8/2/82 Sw F 570 443 1.990 1.992

Contrato8/2/82 Sw F 5.407 4.206 ‘ ¡.990 ¡.999

Contrato 8/2/82 Sw F 3.450 2.684 2.990 1.992

Contrato 9/6/82 Sw F 28.374 22.074 1.990 ¡ .999

Contrato9/6/82 8w F 3.007 2.339 2.990 1.992

Contrato 19/7/82 Sw F 35.023 27.247 1.990 2.999 ¡

Contrato 19/7/82 Sw F 3886 3.023 ¡.990 .992
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SWISS BANK Co.S.A.
PAN AMA
Contrato2/7/80
1 línea
2’ línea

Contrato 21/6/82

DRESDNERBANK INTLRN
Luxemburgo.
Contrato 12/11/80

Contrato 2/2/83

Contrato 4/12/85

CITIBANK N.A. EVA.
Contrito 19/12/80

Contrato3 2/5/84
Línea A
Línea A
Línea A
Línea C

Contrato19/2/85

THL ROYAL BANK OF
CANADA. CANADA
Contrato1/7/81

AMERICAN EXPRESS
[NT. BANXING Co.
Contrato21/7/81
1’ línea
2’ línea

BANK OF AMLRICAN NAT
TRVST&SAVINGS ASSOC
Contrato6/11/82

BANCO REAL SA.
INGLATERRA
Contrato22/10/82

BANCO DO BRASIL SA.
Contrato 20/3/82

Contrato29/6/83

Contrato2 2/6/87

FINCANTIER] ITALIA
Contrato1/4/82

LIBRA BANK LTD. [NGL
Contrato 27/4/82
LíneaA
LíneaL

THE FUJI BANK LTD.
EVA
Contrato23/6/82

BANCO MITSUBISHI
BRASILEIRO SA.
Contrato26/21/82

Contrato5/5/83

Contrato2/6/86

¡15 $
¡15 $

VS $

VS $

DM

¡15 $

VS $

CAN $
VS $
5w F
VS $

VS $

VS $

VS $
VS $

VS $

VS $

Cz $

Cx $

VS $

VS $

VS $
VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

100.000
200.000

20.000

20.000

30.000

40.000

266 .500

24.000
59.000
23.227
15.000

20.000

¡0.000

20.060
¡ 0.000

30.000

25.000

5.000

7.000

29.000

9.027

15.000
¡0.060

25.000

10.000

20.000

833

¡00.000
¡00.000

20.000

20.000

¡1.099

40.000

266.500

27.407
59.000
18.070
15.000

20.000

¡ 0.000

20.000
¡ 0.000

30.000

25.060

70

98

29.000

9.021

15.000
¡ 0.000

25.000

20.000

10.000

833

1.988
1.985

¡ .986

1.984

1.985

2.991

¡ .984

¡ .986
2.986
2.986
1.989

¡ .990

1 .985

1.985
1.986

2.985

¡ .985

1.986

1.987

2.992

¡ .986

1 .986
1.986

2.986

¡ .985

2.985

1.988

2.990
2.990

1.990

¡ .988

1.992

2.995

1.988

1 .992
¡ .992
¡ .992
2.993

1 .994

1.989

1.989
¡ .992

2.989

¡.989

1.990

1.987

2.997

¡ .993

1 .990
1.990

1.990

¡ .990

¡ .992

¡ .988
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DRESDNERBANK A.G.
Contrato2/2/83 DM 33.250 20.839 1.989 1.998

Contrito4/12/85 DM 9.060 5.658 ¡.991 ¡.995

BANCO ECONOMICOSA.

Contrato22/6/83 Cx $ 2.028 32 2.988 ¡ .998
ROYAL BANK OF CANADA
LTD Barbados
Contrato27/6/83 VS$ 20.000 20.060 ¡.986 ¡.992

BADLRN
Contrato2/8/83 Cx $ 3.346 47 2.988 1.998

BANK OF MONTREAL
Bahamas
Contrato 14/2/84 CAN $ ¡9.065 ¡4.664 1.986 1.992

THE BANK OF TOKIO
LTD. EVA.
Contrato28/5/84 VS $ 40.000 40.000 2.986 ¡ .992

THE CHASE MANHATTAN
BANK N .A.INGLATERRA
Contrato28/9/84 VS $ 48.000 48.000 1.989 1.993

Contrato28/9/84 CAN $ 10.000 7.692 1.989 ¡ .993

Contrato 26/6/85 VS$ 119.000 119.000 1.990 2.994

Contrato2ó/6/85 FrB 222.164 6.627 1.990 1.994

BARCLAYS BANKINTER.
LTD. INGLATERRA.
Contrato 24/12/84 VS$ 32.000 32.000 1.989 1.993

BANCO SOGERALSA.
Contrato 10/22/82 ¡15$ 5.000 5.000 ¡.985 ¡.990

Contrato =5/10/85 VS$ 416 416 ¡.986 2.990

Contrato25/4/86 VS $ 458 458 1.986 1 .990

BANCO NACIONAL SA.

Contrato24/1/85 Cx $ 393.583 5.488 ¡.989 ¡.998

MORGAN GVARANTY T.
Co of NY&EXIM BANK
Contrato 15/¡1/85 [15$ 8.500 8.500 1.990 ¡.994

MORGAN GVARANTY T.
Co of NY. EVA
Contrato ¡5/2 ¡/85 VS $ 2.500 2.500 ¡ .990 1.994

BANQ. NMB INTERVN2ON
FRANCIA
Contrato5/12/85 [15$ ¡2.000 ¡2.000 1.992 1.995

SOCIETEGENERALE
FRANCIA
Contrato6/22/85 VS $ 10.000 10.000 2.990 2.994

ELECTROCONS¡1LTSp A
Contrato 10/3/86 ¡15$ 8.500 8.500 1.990 ¡.995

Contrato ¡0/3/86 ¡15$ 2.000 2.000 ¡.990 ¡.991

CHASE MANHATTAN SA.
Contrato 2/7/83 VS $ 12.000 12.000 1.986 1.992
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CONTRATOSCON OTRAS GARANTIAS

UNION BANK SWITZERL
SLIIZA
Contrato 19/8/87

EUROPEANBRAZILIAN
BANK EUROBRAZ.
Contrato27/8/87

5w F

VS $

25.000

15.000

¡9.449

¡5.000

¡.992

¡.992

2.994

1.994

PRESTAMOSGARANTIZADOS PORLA ELETROBRAS.

CITIBANK N.A.
Filial Asunción

30060 ¡983 1987Contrato8/12/77 ¡1S$ 30 000

CITIBANK N.A. EVA.
Contrato 22/8/79

CITIBANK NAS. Pab¡o
Contrato 12/2/80

Contrato26/2/80

Contrato26/2/81

Contrato8/5/81

Contrato4/6/82

Contrato3/9/85

Contrato ¡2/1¡/85

‘Contrato22/4/86

Contrato8/5/86

Contrato9/6/86

Contrato3/9/86

Contrato3/9/86

Contrato4/9/86

CITIBANK NABahamas
Contrato 15/9/80

BANCO DO COMMERCIO E
NDVSTRIA DL S.P.S.A
Contrato24/4/80

BANCO NACIONAL SA.
Contrato 13/12/82

BANES
Contrato23/6/81

Contrato22/7/82

LIS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

¡15 $

VS $

VS $

US $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

¡15 $

VS $

30.000

1.833

667

2.500

10.000

5.000

2.18¡

2.333

¡81

833

417

28

28

208

40.000

20.000

6.000

20.000

5.000

30.000

1.833

667

2.500

10.000

5.000

2.181

2.333

¡87

833

4¡7

28

28

208

40.000

20.060

6.060

¡0.000

5.000

1 .985

2.982

¡ .982

¡ .983

1.983

1.984

1.986

2.989

1.987

1 .987

¡ .987

1.988

¡ .987

¡ .990

1.984

2.982

1.986

¡ .982

1.9 SS

1 .989

1.988

1.988

¡ .989

2.989

1 .990

1.990

¡.991

2.988

¡.987

¡ .989

1.988

1.987

2.990

1 .988

1 .988

2.990

2.988

1.990
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LLOYDS BANK INTERN
LTD. INGLATERRA
Contr,to9/7/80 VS $ 20.000 20.000 ¡ .985 ¡ .990

Contrato28/6/82 ¡15$ ¡0.000 ¡0.000 2.986 1.990

Contrato22/6/83 ¡1S$ 14.000 14.000 1.987 2.992

BANCO DEMONTREAL
INVESTIMENTO SA.
Contrato31/7/80 VS $ ¡0.000 ¡0.000 1.983 1.988

Contrato2/2/87 ¡15 $ 150 750 2.990 1.994

BANCO BAMERINDVS DO
BRASIL SA.
Contrato 14/1/Sl VS $ 5.000 5.000 1.983 2.989

Contrato 5/1 ¡‘Sí VS$ ¡0.000 ¡0.000 ¡ .984 1.989

Contrato5/11/85 ¡1S$ 833 833 2.989 1.989

Contrato 5/¡1/86 VS $ 4.165 4.265 1.987 ¡.989

BANCO DE INVESTIMENT
CREDIBANCO SA.
Contrato 13/1/82 LIS $ 8.000 8.000 ¡ .983 ¡.989

UNIBANCO BANCO DO
INVESTIMENTO DO
BRASIL SA.
Contrato 22/7/Sl VS$ 5.000 5.000 1.984 1.989

BANCO SAFRA SA.
Contrato ¡4/9/81 VS$ 20.000 20.000 ¡.984 2.989

BANCO REAL SA. DE
INGLATERRA
Contrato8/10/82 VS$ 15.000 15.000 2.986 2.990

Contrato 18/2/82 ¡1S$ 25.000 ¡5.000 1.986 1.990

BANCO MERCANTIL DE
S.PAULO SA.
Contrato 4/8/80 VS$ 9.500 9.500 ¡.983 1.988

BANCO INTERATLANTICO
DE INVESTIMENTOS
Contrato28/10/82 VS $ 2.000 2.060 2.985 2.990

CITIBANK N.A. EVA
Contrato30/8/82 [15$ 20.000 20.060 ¡.986 ¡.990

BANCO LATINO AMERiIC.
DE EXPORTACIONES
Panamá
Contrato 23/8/82 VS $ 2.000 2.000 1.986 ¡.990

BANCO SOGERALSA.
Contrato 22/1/82 VS$ 5.000 5.000 1.985 ¡.990

Contrato ¡3/7/81 VS$ 374 374 1.992 1.994

MORGAN GVARANTY T.
Co OFN.Y.INGLATERRA
Contrato 1/4/83 VS $ 3000 3.000 1.987 ¡.991
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LLOYDS BANK INTERN.
LTD. SAO PAULO
Contrato6/10/81 LIS $ 10.000 10.000 2.984 2.989

Contrato7/10/85 VS $ 833 833 1.986 1.990

Contrato ¡7/6/86 VS $ 2.849 2.849 1.987 2.992

Contrato8/7/86 [15$ 3.205 3.105 1.987 1.988

Contrato11/8/86 VS $ 422 412 1.987 1.990

Contrato 1/10/86 [15$ 1.667 ¡ .661 1.987 1.987

Contrato ¡7/22/86 VS$ 2.883 2.883 ¡.988 ¡.988

Contrato ¡2/6/87 VS$ 2.497 2.497 ¡.988 1.988

Contrato ¡7/6/87 VS$ 225 225 2.988 t .988

Contrato ¡7/8/87 ¡1S$ 3.052 3.052 2.987 1.991

Contrato20/8/87 VS $ 2.004 2.004 2.988 1.989

CHASE MANHATTAN SA.
Contrato6/8/80 VS$ 5.000 5.000 2.983 1.988

Contrato7/¡2/80 [15$ 5.000 5.000 1.983 ¡ .988

Contrato24/10/85 VS $ 1.667 1.667 1.986 1.989

Contrato 24/10/85 [15$ 264 264 2.987 1.989

Contrato 7/21/85 [15$ ¡33 ¡33 2.986 ¡.989

Contrato 7/11/85 VS $ 267 261 2.988 ¡ .988

Contrato 2/12/85 VS $ 833 833 2.988 1.988

CITIBANK Asunción
Contrato ¡/4/83 [15$ 29.600 29.600 1.987 ¡.991
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PRESTAMOSGARANTIZADOS POR LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

ACREEDOR SIGLA TOTAL EQUIVALENTE INICIO TERMINO
DOLARES

¡988 Monedasen n~¡es Monedasenmiles

ELETROBRAS
ContratoECF392/75

ContratoLCR 064/75

Contrato ECF 620/78

ContratoECR 202/78

Contrato ECF 631/78

ContratoLCR ¡08/79

ContratoECF 675/79

ContratoLCR 113/30

¡ContratoECF759/80

ContratoECF760/80

ContratoLCF 776/82

ContratoECF177/Sl

ContratoECF83 1/82

ContratoECF 832/82

Contrato ECF 901/83

Contrato ECF 902/83

Contrato ECF925/83

Contrato ECE 957/84

Contrato ECF 958/84

ContratoECF978/84

ContratoLCR 224/84

ContratoLCR 225/84

ContratoLCR 226/84

ContratoECR227/84

BADESP
FINES!> 033/76

FINES!> 034/76

FINES!> 040/77

FINES!> 050/78

CAUCA ECONOMICA CEF
Contrato8/12/77

Contrato ¡3/2/78

Contrato24/8/82

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cz $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cx $

Cz$

Cx $

Cx$

Cx $

Cx $

Cx $

¡ .709.5 16

37.205

230.926

125.629

2

221.577

3

20

82.675

61

259.854

¡51

247.812

313

288.380

177.997

301

45.362

281.844

250.060

¡12.500

32.850

21.486

8.379

4.123

3.671

65.440

1.293.334.932

28.072.402

174.707.205

2.000

87.472.281

¡ .450

91.979.691

2.100

7.617

62.548.346

46.348

196.592.793

224.932

187.527.790

237.476

218.274.359

134.663.687

227.876

34.327.921

¡39.844.070

123.482.500

85.112.875

24.853.258

¡6.255.387

6.339.122

3.212.044

2.777.475

49.509.185

¡¡9

295

5.000

2.985

2.985

2.986

1.988

¡ .986

1 .986

2.986

1.986

2.986

2.986

2.986

2,986

¡ .986

¡ .986

1 .986

1 .986

1 .985

2.986

2.986

2.985

2.989

1.989

1.989

¡ .989

¡.985

¡.985

¡.985

1.989

2.982

1.986

2.984

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.993

2.993

2.993

2.993

2.988

¡ .989

¡ .997

1 .998

2.992

1 .988

1 .990
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ENDES
Contrato22/¡2/

78 Cz$ 9.252.906 22.098 2.990 2.997

Contrato 4/9/82 Cx $ 310.397.248 410.280 1.987 1.997

Contrato ¡4/12/86 Cx $ 27.453.030 23.069 1.991 1.999

Contrato 24/12/86 Cx $ 3.653.953 4.830 1.987 2.994

Contrato 14/12/86 Cx $ 19.198 104 1.988 2.991

Contrato ¶0/12/87 Cx $ 20.326.004 26.866 1.992 1.999

BRDE
Contrato30/l¡/lS Cz$ 8.917.761 ¡¡.787 ¡.983 ¡.999

Contrato27/12/79 Cx $ 827 ¡ ¡ .990 ¡ .999

¡Contrato27/12/79 Cx $ 3.353.654 4.432 1.990 2.994

¡Contrato 27/4/80 Cx $ 2.788.922 3.686 1.985 2.990

Contrato30/5/80 Cx $ 3.495 5 1.990 2.000

Contrato30/5/80 Cx $ 3.832.712 5.066 2.990 2.995

Contrato21/11/80 . Cx$ 1¡9.772 258 1.988 2.990

Contrato 21/12/80 Cx$ ¡25 1.991 2.000

Contrato22/6/83 Cx $ 9.417 12 1.988 1.998

Contrato25/¡2/86 Cx $ 3.665.792 4.845 ¡.990 ¡.998

Contrato 10/12/87 Cx$ 1.164.189 ¡.539 1.991 ¡.999

Contrato 12/12/88 Cx $ 1.441.669 ¡.906 ¡.991 2.060

BNB
Contrato27/21/78 Cx $ 241.926.525 187.597 2.989 1.999

Contrato ¡1/12/80 Cx $ 20.813.557 27.511 ¡.987 2.00¡

Contrato30/6/81 Cx $ 2.091.311 2.764 1.986 1.997

Contrato 10/22/81 Cx $ 2.445.471 3.232 ¡.986 1.997

Contrato24/4/83 Cx $ 4.301.514 5.685 1.987 1.997

Contrato24/4/84 Cx $ ¡59.272 212 ¡.988 ¡.998

Contrato ¡0/22/87 Cx$ ¡.449.690 2.916 ¡.989 2.998

Contrato5/12/88 Cx $ 5.471.641 7.240 ¡.990 2.997

BASA
Contrato ¡4/22/18 Cx $ 9.733.308 22.865 ¡.989 1.999

Contrato29/20/85 Cx $ 33.807.196 44.686 2.989 1.998

Contrato 12/22/88 Cx $ 7.771.208 10.272 2.990 1.999

BADEP
Contrato28/20/80 Cx $ 4.313.970 5.702 1.986 2.000

Contrato4/12/80 Cx $ 402.459 538 1.986 2.000

JI>. MORGAN
INTERFUNDING CORP.
Contrato 18/5/77 VS $ ~o.ooo íO.000 ¡.984 1.989
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I 
DBUTSCHE BANK 
c0”tmm 19l2179 

contmo 19/2/79 

BANCO DO BRASIL 
Agencia Gmnd C.pa” 
CO”lm” 17lLO177 
cmltmm 26/4179 
contnm 5/,/8, 

CiTmANK N.A. E”A 
co”traa 1017/78 
Adslanm A 
Adelaoto B 

DEUTSCHB BANK Cie. 
FKNANCIERE LUXEMBOUl 
co”tm0 5m79 
Linea A 
Linea B 
Linea c 

MOBGAN GumANTY co. 
ofN.Y.MOLATER!u 
co”tnto 17/9,79 
10 línea 
2’ Iinca 

Conmm 3111184 

KFU3DlTANSTAL.T FUR 
WJEDERAUFBA” WA 
Contrito 19/2/79 

BANQUE DE PARIS ET 
DES PAYS BAS.pRANCIA 
Contrato 20/2/79 

THE SWSS BANK Co 
SUIZA 
Contrato 22/2/79 

Contrato 22/2/79 

CO”tmO 117lSO 

co”tmt0 117lSO 

Conlnto 8,2/82 

Comata 8/2/82 

Contrato 8/2/82 

Contmto 812182 

Contrato 916182 

Contmm 9/6/82 

Contmtn 19/7/82 

Contmto 19/7/82 

DM 
I 

309.200 
I 

173.348 1 1.989 1 1.998 1 

DM 1 100.8M) I 56.511 1 1.989 1 1.990 1 

USE 62.ooO 62.ooO 1.981 1.988 
uss 1oo.coo 1oo.ooo 1.985 1.993 
USS L20.000 120.m 1.987 1.995 

uss 1oo.cal loO.Wl L ,984 1.988 
us s 75.cm 75.Lwl 1.984 L ,990 

USS 125.ORl 125.Oco 1.985 1.989 
us 8 75.ooo 75.m 1.985 1.991 
uss 5O.ooO 5o.cm 1.985 1.994 

us s SO.MM 8O.ooO 1.987 L.991 
“S s 80.003 8O.ooO 1.987 1.994 

us s 155.227 155.227 1.985 1.989 
uss 22.500 22.500 L ,986 1.991 
uss 164.773 164.773 1.985 1.989 
us s 57.500 57.500 1.986 1.991 

uss IO.WO lO.oW 1.986 1.992 

DM 26L.600 146.661 1.989 1.998 

FF 613.474 ,OO.809 1.989 1.998 

Su, F 157.029 103.993 1.990 1.999 

SWF 21.181 14.027 1.990 1.993 

SwF 199.692 132.247 1.990 1.999 

SwF 23.184 15.354 1.990 1.992 

sw F 32.730 21.676 1.990 1.999 

SWF 570 377 I.990 1.992 

sw F 5.407 3.581 1.990 1.999 

Sw F 3.450 2.284 1.990 1.992 

Sw F 28.374 18.791 1.990 , .999 

Sw F 3x07 1.991 1.990 , ,992 

SwF 35.023 23.194 1.990 1.999 

SwF 3.886 20.574 1.990 1.992 , 
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SWISS BANK CoSA.
PANAMA
Contrato 2/7/80
2~ línea
2’ línea

Contrato 2 7/6/82

DRESDNERBANK INTERN
LUXEMBURGO
Contrato 12/11/80

Contrato2/2/83

Contrato4/12/85

CITIBANK NAEVA
Contrato 19/12/80

Contrato31/5/84
Línea A
Línea A
Línea A
LíneaC

Contrato 29/2/85

Contrato 2 7/2/88

TIff ROYAL BANK OF
CANADA. CANADA
Contrato 2/7/82

AMERICAN EXPRESS
[NT. BANKING Co.
Contrato21/7/Sl
2’ línea
2’ línea

BANK OF AMERICAN NAT
TRVST&SAVINGS ASSOC
Contrato6/1 1/Sl

BANCO REAL SA.
INGLATERRA
Contrato22/¡0/8¡

BANCO DO BRASIL SA.
Contrato 10/3/82

Contrato29/6/83

Contrato 12/6/81

FINCANTIERI ITALIA
Contrato 2/4/82

LIBRA BANK LTD. INGL
Contrato27/4/82
Línea A
Línea B

THE FVJI BANK LTD
EVA
Contrato 23/6/82

BANCO MITSUBISHI
BRASILEIRO S.A.
Contrato 26/21/82

Contrato 5/5/83

Contrato 2/6/86

VS $
VS $

VS $

VS $

DM

VS $

VS $

CAN $
VS $
Sw F
VS $

VS $

VS $

VS $

VS $
VS $

VS $

VS $

Cx $

Cx $

VS $

VS $

VS $
VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

¡00.000
200.000

20.060

20.000

30.060

40.000

266.506

24.000
59.000
23.227
25.000

20.000

30.060

20.000

20.000
10.000

30.000

25.060

5.060

7.000

29.060

9.027

¡5.000
¡ 0.000

25.000

¡0.000

¡ 0.000

833

200.000
¡00.000

20.000

20.000

16.8¡9

40.000

266.500

20.158
59.000
15.382
15.060

20.000

30.000

10.000

20.000
10.000

30.000

25.000

7

9

29.000

9.027

¡5.000
10.000

25.000

20.000

10.000

833

1.988
1.985

1.986

2 .984

2.985

1.992

1 .984

2.986
1.986
2.986
2.989

2.990

1.987

1.985

¡ .985
1.986

1.985

¡.985

1.986

1.987

1.992

1.986

1.986
1.986

1.986

1.985

2.985

1988

1.990
1.990

2.990

2.988

1.99!

1 .995

1.988

2.992
¡.992
¡ .992
¡ .993

¡ .994

2.990

1.989

1.989
1 .99¡

1 .989

1.989

2.990

2.988

1.997

1.993

1.990
¡ .990

1.990

¡ .990

¡ .991

1.988
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DRESDNERBANK A.G.
Contrato2/2/83

Contrato4/12/85

BANCO ECONOMICOSA.
Contrato22/6/83

ROYAL BANK OFCANADA
LTD Barbados
Contrato27/6/83

BADERN
Contrato2/8/83

BANK OF MONTREAL
Bahamas
Contrato 14/2/84

THE BANK OF TOKIO ¡
LTD. EVA.
Contrato28/5/84

TRE CHASE MANHATTAN
BANK N.A.INGLATERRA
Contrato28/9/84

Contrato28/9/84

Contrato26/6/85

Contrato26/6/85

BARCLAYS BANKINTER.
LTD. INGLATERRA.
Contrato 14/11/84

BANCO SOCERALSA.
Contrato ¡0/12/82

Contrato25/20/85

Contrato25/4/86

BANCO NACIONAL SA.
Conflto 24/1/85

MORGAN GVARANTY T.
Co of NY&EXIM BANK
Contrato 15/21/85

MORGAN GVARANTY T.
Co of NY. EVA
Contrato 15/11/85

BANQ. NMB INTERUNION
FRANCIA
Contrato5/12/85

SOCIETEGENERALE
FRANCIA
Contrato6/22/85

ELECTROCONSVLTSp A
Contrato¡0/3/86

Contrato¡0/3/86

Contrato¡3/2/88

Contrato13/1/88

Contrato13/2/88

DM

DM

Cz $

VS $

Cz $

CAN $

VS $

VS $

CAN $

VS $

Fr B

VS $

VS $

VS $

¡15 $

Cx $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

¡15 $

33.150

9.000

59.142

20.000

4.246

¡9.065

40.060

48.000

10.060

219.000

221.164

32.000

5.000

416

458

393.583

8.500

¡.500

12.000

10.000

8.500

2.000

1. ¡25

5.100

¡ .275

28.585

5.046

78

20.060

6

16.013

40.060

48.060

8.3 99

¡19.060

5.898

32.000

5.000

426

458

520

8.500

1.500

12.000

10.000

8.506

2.000

2.125

2.989

2.991

2.988

¡ .986

¡ .988

1 .986

¡.986

1.989

¡ .989

2.990

2.990

¡ .989

1.985

1.986

2.986

1.989

1.990

2.990

1.992

1.990

2.990

¡ .990

¡ .992

2.991

1 .992

2.998

2.995

¡ .998

1.991

1 .998

¡ .992

¡ .992

1 .993

1.993

¡ .994

¡ .994

¡ .993

1 .990

2.990

2.990

2.998

2.994

1.994

1.995

1.994

¡ .995

1.992

2.993

¡ .995

¡.993
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CONTRATOS CON OTRAS GARANTíAS

CHASE MANHATTAN 5 A
Contrato 2/7/83 VS$ 12.000 12.000 1.986 1.991

UNION BANK SWITZERL.
SLIíZA
Contrato 19/8/87 Sw F 25.000 ¶6.556 1.992 ¡.994

ELIROPEAN BRAZILIAN
BANK EVROBRAZ.
Contrato 17/8/87 ¡15$ ¡5000 ¡5.000 ¡.992 1.994

CITIBANK N.A. EVA.
Contrato22/8/79

CITIBANK N.A.
San Pablo.
Contrato ¡2/2/80

Contrato 26/2/80

Contrato26/2/8 2

Contrato 8/5/8 1

Contrato4/6/82

Contrato 3/9/85

Contrato ¡2/1¡/85

Contrato 22/4/86

Contrato 9/6/86

Contrato 3/9/86

Contrato 4/9/86

CITIBANK NABahamas
Contrato 15/9/80

BANCO DO COMMERC2OE
INDVSTRíA DE S.P.S.A
Contrato 24/4/80

BANCO NACIONAL SA.
Contrato ¡3/22/82

BANESPA
Contrato 23/6/8¡

Contrato22/7/82

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. INGLATERRA.
Contrato 9/7/80

Contrato 28/6/82

Contrato 22/6/83

BANCO DE MONTREAL
INVESTIMENTO SA.
Contrato32/1/80

Contrato 2/2/87

LIS $

US $

VS $

¡15 $

VS $

VS $

VS $

VS 5

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

LIS $

VS $

US $

VS $

VS $

30.000

2.833

661

2.500

10.000

5.000

2.2 81

1.333

281

4¡1

28

208

40.000

20.060

6.000

20.000

5.000

20.000

10.000

24.000

20.000

750

30.060

2.833

667

2.500

¡0.000

5.000

¡ 2.282

2.333

287

427

28

208

40.000

20.000

6.000

20.060

5.000

20.000

20.060

14.000

10.000

150

¡ .985

.982

2.982

1 .983

2.983

1.984

1.986

2.989

1.987

2.987

¡ .987

1.990

1 .984

1.982

¡ .986

¡ .982

1.985

¡.985

¡ .986

2 .987

1.983

2.990

¡ .989

2.988

¡ .988

1.989

2.989

¡ .990

1.990

1.991

t .988

2.989

1.987

¡.990

2.988

¡ .988

2.990

¡ .988

1.990

1 .990

2.990

1.99¡

2.988

1.994
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¡BANCO BAMERINDUS DO
BRASIL SA.
Contrato 24/1/82 VS $ 5.000 5.000 ¡.983 ¡.989

Contrato 5/22/81 VS$ ¡0.060 ¡0.000 ¡.984 ¡.989

Contrato 5/12/85 US$ 833 833 1.989 2.989

Contrato2/1 2/86 VS$ 4.165 4.165 2.987 ¡ ¡.989

BANCO DE INVESTIMENT
CREDIBANCO SA.
Contrato 23/7/Sl VS $ 8.000 8.000 1.983 1.989

UNIBANCO BANCO DO
INVESTIMENTO DO
BRASIL SA.
Contrato 22/7/82 VS$ 5.000 5.000 2.984 1.989

BANCO SAFRA SA.
Contrato 14/9/81 VS $ ¡0.060 ¡0.000 1.984 1.989

BANCO REAL SA. DE
INGLATERRA
Contrato 8/¡0/82 [15$ 15.000 25.000 ¡.986 ¡.990

Contrato 18/2/82 ¡15$ 25.000 25.000 1.986 1.990

BANCO MERCANTIL DE
S.PAULO SA.
Contrato 4/8/80 VS$ 9.500 9.500 1.983 1.988

BANCO íNTERATLANT¡CO
DE INVESTIMENTOS
Contrato28/10/82 VS $ 2.000 2.000 2.985 ¡ .990

CITIBANK N.A. EVA
Contrato 30/8/82 VS $ 20.000 20.000 1.986 1.990

BANCO LATINO AMER2C.
DE EXPORTACIONES
Panamá
Contrato23/8/82 VS $ 2.000 2.060 2.986 ¡ .990

BANCO SOCERALSA.
Contrato22/7/82 VS$ 5.060 5.000 ¡.985 1.990

Contrato 13/7/87 ¡15$ 374 374 1.992 1.994

MORGAN GVARANTY T.
Co OF N.Y.INGLATERRA ¡
Contrato 2/4/83 VS $ 3.000 3.000 2.987 ¡ .991
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LLOYDS BANK INTERN.
LTD. SAO PAULO
Contrato6/10/82 VS $ 10.000 10.000 1.984 2.989

Contrato7/20/SS [15$ 833 833 ¡.986 ¡.990

Contrato ¶7/6/86 US$ 2.849 2.849 1.987 1.992

Contrato8/7/86 VS$ 3.205 3.105 ¡.987 ¡.988

Contrato 12/8/86 VS $ 412 412 2.987 ¡.990

Contrato ¡/10/86 LIS $ ¡.667 1.667 2.987 ¡.988

Contrato 17/12/86 ¡15$ 2.883 2.883 ¡.988 1.988

Contrato 22/6/87 VS $ 2.491 2.497 1.988 1.988

Contrato ¡7/6/81 US $ 225 225 ¡.988 2.988

Contrato 17/8(87 VS $ 3.052 3.052 1.987 1.991

Contrato20/8/87 VS $ 2.004 2.004 1.988 ¡ .989

CHASE MANHATTAN SA.
Contrato6/8/80 VS$ 5.000 5.000 ¡.983 ¡.988

Contrato7/11/80 VS$ 5.000 5.000 1.983 1.988

Contrato24/20/85 VS $ ¡ 2.667 1.667 1.986 2.989

Contrato24/10/85 [15$ 264 264 ¡.987 ¡.989

Contrato7/II/SS VS $ 133 ¡33 1.986 1.989

Contrato7/12/85 VS $ 267 267 ¡.988 ¡.988

Contrato2/22/85 [15$ 833 833 ¡.988 1.988

CITIBANK Asunción
Contrato 1/4/83 LIS $ 29.600 29.600 ¡.987 ¡.992
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GARANTIZADOS PORLA REPVBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

1.985

¡.985

2.986

2.988

1.986

¶986

¡ .986

1.986

¡ .986

1.986

¡ .986

1.986

¡ .986

1.986

¡ .986

2.986

1.985

1.986

1.986

2.985

¡ .989

¡.989

¡ .989

1.989

ACREEDOR ~rrr TOTAL EQUIVALENTE INICIO

DOLARES

¡989 Monedasenmiles Monedasen miles

¡9.384.754

420.755

2.618.545

1.311.050

2.378.609

2

8

931.487

46

2 .946.57 ¡

115

2.810.703

237

3.270.040

2 .02 8.365

22.8

524.364

2 .096.0¡ O

¡.103.706

2.277.775

373.129

244.040

36.806

32 .850

585.672

5

ELflROBRAS
Contrato LCF392/75

¡ContratoECR064/75

ContratoLCF 620/78

ContratoLCR ¡02/78

ContratoECF631/78

ContratoECR ¡08/79

ContratoECF615/79

Contrato ECR ¡13/80

ContratoECF759/80

Contrato ECF760/80

ContratoECF776/81

ContratoECF777/Sl

ContratoECF 83 2/82

Contrato ECF832/82

ContratoECF901/83

ContratoECF902/83

Contrato ECE925/83

Contrato ECF957/84

ContratoECF958/84

Contrato ECF 978/84

Contrato LCR 224/84

‘ContratoECR 225/84

ContratoLCR 226/84

Contrato ECR221/84

BADESP
FINES!> 034/76

FiNES!>040/77

FINESP050/78

CAIXA ECONOMICA CEF
Contrato8/12/17

Contrato24/8/82

PRESTAMOS

NCz $

NCz$

NCz $

NCx $

NCx $

NCz $

NCZ $

NCz $

NCz $

NCx $

NCz $

NCx $

NCz $

NCz $

NCz $

NCx $

NCx $

NCx $

NCZ $

NCz$

NCz $

NCx $

NCz $

NCz$

NCx $

NCx $

NCx $

NCz $

NCz $

¡ .706.705

31.045

230.546

115.430

122.378

82.540

4

259.427

10

247.465

21

287.906

177.704

20

45.286

284.540

¡50.000

222.500

32.851

21.486

3.242

2.892

52.565

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

.993

2.993

2.993

¡ .993

¡ .989

1.997

2.998

2.992

1.990

¡ .985

1.985

¡ .989

2.982

1.984
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BNDES
Contrato22/12/78

Conflto 4/9/SI

Contrato 24/¡2/86

Contrato ¡4/22/86

Contrato 14/12)86

Contrato ¡0/22/87

Contrato4/20/88

BRDE
Contrato 30/! 2/78

Contrato27/22/79

Contrato21/12/79

Contrato ¡7/4/80

Contrato 30/5/80

Contrato30/5/80

Contrato 2¡/1I/80

Contrato ¡2/12/80

Contrato22/6/83

Contrato25/11/86

Contrato 20/12/87

Contrato ¡2/22/88

BNB
Contrato 21/2 ¡¡78

Contrato 11/¡2/80

Contrato30/6/81

Contrato 10/¡2/82

Contrato24/4/83

Contrato24/4/84

Contrato 20/22/87

Contrato 5/12(88

BASA
Contrato 14/12/78

Contrato29/10/85

‘Contrato 12/12/88

BADE!>
Contrato28/20/80

Contrato4/22/80

JI>. MORGAN
INTERFVNDING CORP.
Contrato 18/5/77

NCx $

NCz $

NCx $

NCz $

NCx $

NCz $

NCx $

NCx $

NCz $

NCz $

NCz $

NCx $

NCz $

NCx $

NCx $

NCx $

NCZ $

NCx $

NCx $

NCz $

NCx $

NCx $

NCx $

NCz $

NCz $

NCx $

NCZ $

NCx$

NCz $

NCxS

NCz $

NCz $

VS $

108.074

4.659.951

206.279

48.046

93,

240.457

22.555

105.453

39.673

32.989

3

45.341

1.427

9

43.366

1.164

27.055

1.618.787

245.994

24.680

28.907

50.803

¡59

1.450

64.801

¡¡5.048

399.940

92.934

51.022

4.817

10.000

9.515

420.279

¡8.153

4.230

82

21.17¡

¡ .986

9.284

3.493

2.904

3.992

¡25

3.818

¡02

¡ .502

¡47.807

21.658

2.173

2.545

4.473

¡4

128

5.705

¡0.129

35.212

8.094

4.491

424

10.000

1.990

¡ .987

1.991

¡ .987

1.988

1.991

1.992

¡ .983

2.990

¡ .990

2.985

1.990

1.990

1.988

2 .99¡

1.988

1.990

2.991

1.992

1 .989

2.987

1.986

1.986

¡ .987

2.988

I .989

1.990

2 .989

1.989

¡ .990

¡ .986

1.986

1.984

1.99?

2.997

1 .999

1 .994

1.994

¡ .999

¡ .998

2.999

¡ .999

2.994

1.990

2.000

¡ .995

1 .990

2.000

¡.998

1.998

1.999

2.000

1 .999

2.001

1 .997

2.997

1 .997

¡ .998

1.998

1.997

1.999

1.998

¡ .999

2.000

2.000

1.989
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DEUTSCHE BANK
Contrato 19/2119 DM 309.200 ¡83.426 2.989 2.998

Contrato 19/2/79 DM ¡00.800 59.797 ¡.989 2.990

BANCO DO BRASIL
AgenciaGrasid Cayman
Contrato26/4/79 LIS $ 100.000 ¡00.000 1.985 2.993
Contrato5/1/81 US$ ¡20.000 ¡20.060 ¡.987 ¡.995

CITIBANK N.A. EVA.
Corstrnto 10/7/78
Adelanto B LIS $ 75.000 75.000 ¡.984 ¡.990

DEUTSCHEBANK Cie.
FINANCIERE LLJXEMBOLIR
Contrato5/2/79
Linea A LIS $ ¡25.000 ¡25.000 2.985 ¡.989
LineaB US$ 75.000 75.060 ¡.985 2.99¡
Linea C US $ 50.000 50.000 ¡ .985 2,994

MORGAN GVARANTY Co.
‘of N.Y.INGLATERRA
Contrato ¡7/9/79
j
0 línea VS $ 80.000 80.000 1.987 ¡ .991

¡2~ línea VS $ 80.060 80.000 1.987 1.994

Contrato26/8/81
¡‘línea A ¡15$ ¡55.227 155.227 ¡.985 ¡.989

¡mesE 1 VS $ 22.500 22.506 ¡.986 1.992
2’ ¡incaA liS $ 164.713 164.773 2.985 ¡ 1.989
2’ líneaB VS $ 57.506 57.500 2.986 2.991

Contrato32/2/84 LIS$ ¡0.000 ¡0.000 1.986 ¡.992

KREDITANSTALT FUR
WIEDERAVFBAV RFA
Contrato ¡9/2/79 DM 262.600 ¡55.¡89 ¡.989 ¡.998

BANQVE DE PARIS El?
¡DESPAYS BASFRANCIA
‘Contrato 20/2/79 FF 613.474 ¡06.486 1.989 2.998

THE SWISS BANK Co.
SUIZA
¡Contrato22/2/79 Sw F 157.029 202.086 ¡.990 ¡.999

Contrato22/2/79 8w F 21.181 13.770 1.990 1.993

Contrato ¡/7/80 Sw F 199.692 229.822 2.990 2.999

Contrato 2/7/80 SwF 23.284 25.072 ¡.990 ¡.992

Contrato 8/2/82 Sw F 32.730 22.278 2.990 ¡ .999

‘Contrato 8/2/82 Sw F 570 372 ¡ .990 1.992

Contrato8/2/82 Sw F 5.407 3.515 2.990 2.999

Contrato8/2/82 5w F 3.450 2.243 ¡.990 ¡.992

Contrato9/6/82 8w F 28.374 ¡8.440 1.990 ¡.999

‘Contrato 9/6/82 Sw F 3.007 ¡.955 2.990 1,992

Contrato 19/7/82 SwF 35.023 22.916 ¡.990 ¡.999

Contrato ¡9/7/82 Sw F 3.886 2.526 ¡.990 1,992
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SWISS BANK CoSA.
PANAMA
Contrato2/7/80
¡~ línea VS $ 200.000 200.000 2.988 ¡.990
2’ ¡inca VS $ ¡00.000 200.000 2.985 2.990

Contrato 17/6/82 VS$ 20.000 20.000 2.986 2.990

DRESDNERBANK INTERN
LUX EMBLIR GO

Contrato2/2/83 DM 30.000 21.797 ¡.985 ¡.991

Contrato 4/22/85 VS$ 40.000 40.006 ¡.991 1.995

CITIBANK N.A. EVA.
Contrato 31/5/84
Línea A CAN $ 24.000 20.768 ¡.986 ¡ .992
Línea A VS $ 59.006 59.000 1.986 1.992
LineaA SwF 23.2=7 15.200 1.986 1.992
Línea C VS $ 25.000 15.000 2.989 1.993

Contrato ¡9/2/SS VS $ 20.000 20.060 2.990 1.994

Contrato 17/2/88 ¡15$ 30.000 30.060 2.987 1.990

TIff ROYAL BANK OF
CANADA. CANADA
Contrato 1/7/Sl VS$ ¡0.000 10.000 ¡.985 ¡.989

AMERICAN EXPRESS
¡NT. BANKING Co,
Contrato 2¡/7/8I
¡‘ línea VS $ 20.000 20.000 2.985 1.989
2’ línea VS$ 10.000 20.000 1,986 1.992

BANK OF AMERICAN NAT
TRVST&SAVINGS ASSOC
Contrato6/22/Sl VS $ 30.000 30.000 ¡.985 ¡.989

BANCO REAL SA.
INGLATERRA
Contrato22/20/Sl ¡15$ 25.000 25.000 ¡.985 ¡.989

BANCO DO BRASIL SA.
Contrato 10/3/82 NCz $ 5 1.986 1.990

Contrato29/6/83 NCx $ 7 2 1.987 1 .987

Contrato12/6/ST VS $ =9.000 29.000 1.992 1.991

FINCANTIERI ITALIA
Contrato ¡/4/82 VS $ 9.027 9.027 2.986 ¡ .993

LIBRA BANK LTD. INGL
Contrato=7/4/82
Línea A VS$ 25.000 ¡5.000 ¡.986 2.990
LíneaB VS$ ¡0.000 ¡0.000 ¡.986 2.990

THE FUJI BANK LTD.
EVA
Contrato 23/6/82 VS$ 25.060 25.000 ¡.986 1.990

BANCO MITSVB1SHI
BRASILEmO SA.
Contrato26/11/82 VS$ 10.000 20.000 2.985 1.990

ContratoS/5/83 VS$ 10.000 20.000 ¡.985 2,992
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DRESDNERBANK A 6
Contrato2/2/83 DM 33.150 19.666 1.989 1.998

Contrato4/22/8.5 DM ‘ 9.000 5.339 ¡.992 ¡.995

BANCO ECONOMICOSA.
Contrato22/6/83 NCx$ 700 62 2.988 1.998

ROYAL BANK OF CANADA
LTD Barbados
Contrato27(6/83 VS $ 20.000 20.000 1.986 2.991

BADERN
Contrato2/8/83 NCx $ 3.346 295 ¡.988 1.998

BANK OF MONTREAL
Bahamas
Contrato 14/2/84 CAN $ ¡9.065 ¡6.498 ¡.986 2.992

THE BANK OFTOKIO
LTD. EVA.
Contrato28/5/84 ¡15 $ 40.000 40.060 2.986 1.992

THE CHASE MANHATTAN
BANK NAINGLATERRA
Contrato28/9/84 VS$ 48.000 48.060 2.989 ¡.993

Contrato28/9/84 CAN $ ¡0.000 8.654 ¡ .989 1.993

Contrato2ó/6/85 VS$ ¡29.000 ¡19.060 2.990 1.994

Contrato 26/6/85 FrB 221.164 6.228 ¡.990 ¡.994

BARCLAYS BANK INTER.
LTD. INGLATERRA.
Contrato 24/11/84 VS $ 32.000 32.000 1.989 ¡.993

BANCO SOGERALSA.
Contrato ¡0/22/82 VS $ 5.000 5.000 ¡.985 1.990

ContratolS/t0(85 [18$ 416 416 1.986 1.990

Contrato25/4/86 VS $ ¡ 458 458 ¡.986 1.990

BANCO NACIONAL SA.
Contrato24/7/85 NCx $ 394 35 1.989 1.998

Contrato ¡2/2/89 NCz $ 41.825 3.682 2.990 2.999

MORCAN G¡1ARANTY T.
Coof NY&EXIM BANK
Contrato 25/1 ¡/85 VS $ 8.500 8.500 1.990 1.994

MORGAN GVARANTY T.
Co of NY. EVA
Contrato ¡5/11/85 VS$ 1.500 1.500 2.990 ¡.994

BANQ. NMB INTERLINION
FRANCIA
Contrato5/22/85 VS$ ¡2,000 ¡2.000 ¡.991 ¡.995

SOCIETEGENERALE
FRANCIA
Contrato6/22/85 [15$ ¡0.000 ¡0.000 ¡.990 ¡.994
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ELECTROCONSULTSp A
Contrato 10/3/86

Contrato 10/3/86

Contrato13/1/88

Contrato ¡3/1/88

Contrato23/1/88

CHASE MANHATTAN SA.
Contrato1/7/83

UNION BANK SWITZERL.
SUIZA
Contrato 19/8/87

ELIROPEAN BRAZILIAN
BANK EVROBRAZ.
Contrato ¡7/8/81

CONTRATOSCON OTRAS GARAN’TIAS

CITIBANK N.A. EVA.
Contrato 22/8/79

CITIBANK N.A.
SanPablo.
Contrato 26/2/81

¡Contrato8/5/82

Contrato4/6/82

Contrato3/9/85

Contrato 22/II/SS

Contrato9/6/86

Contrato4/9/86

CITIBANK NABahantas
Contrato 15/9/80

BANCO NACIONAL SA.
Contrato ¡3/22/82

BANESPA
Contrato22/7/82

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. INGLATERRA.
Contrato9/7/80

Contrato28/6/82

Contrato22/6/SS

BANCO DE MONTREAL
INVESTIMENTO SA.
Contrato2/2/87

VS $

VS $

VS $

LIS $

VS $

VS $

5w F

VS $

8.500

2.000

1.225

5.100

2.275

¡2.000

25.000

¡5.000

8.500

2.000

1.125

5.100

2.275

¡2.060

2 6.253

15.000

1.990

¡ .990

2.992

2.991

2.992

¡ .986

¡ .992

¡ .992

2.995

2.991

¡ .993

¡ .995

1.993

2.991

1.994

1.994

VS $

VS $

VS$

VS $

VS $

VS $

¡15 $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

¡15 $

VS $

30.060

2.500

¡0.000

5.000

2.181

1.333

417

208

40.000

6.000

5.000

20.000

¡ 0.000

14.000

75~9~

30.000

2.500

¡0.000

5.000

2.181

1.333

417

208

40.000

6.000

5,000

20.000

¡ 0.000

14.000

1~50

1 .985

1.983

1.983

1.984

¡ .986

2.989

1.987 ¡

1.990

¡ .984

¡ .986

¡ .985

¡ .985

1 .986

1.987

2.990

¡.989

1 .989

2.989

2.990

¡.990

2.99!

1 .989

2.990

2.988

2.990

¡.990

2.990

¡ .990

1.991

2.994
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BANCO BAMERINDVS DO
BRASIL SA.
Cctttrato 14/1/81

Contrato 5/12/82

Contrato5/12/85

Contrato2/11/86

BANCO DE INVESTIMENT
CREDIBANCO SA.
¡Contrato13/7/81

UNIBANCO BANCO DO
INVESTIMENTO DO
BRASIL SA.
Contrato22/7/8¡

BANCO SAFRA SA.
Contrato 14/9/81

BANCO REAL SA. DE
INGLATERRA
Contrato8/10/82

Contrato 18/2/82

BANCO INTERATLANT2CO
DE INVESTIMENTOS
Contrato28/10/82

CITIBANK N.A. EVA
Contrato30/8/82

BANCO LATINO AMERIC.
DE EXPORTACIONES
Panamá
Contrato23/8/82

BANCO SOGERALSA.
Contrato22/7/82

Contrato 23/7/87

MORGAN GUARASTY 1%
Co OF N.Y.INGLATERRA
Contrato 1/4/83

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. SAO PAULO
Contrato6/10/82

Contrato7/10/85

Contrato 17/6/86

Contrato ¡1/8/86

Contrato 17/8/87

Contrato20/8/87

CHASE MANHATTAN SA.
Contrato24/¡0/85

Contrato24/10/85

Contrato7/¡ 1/85

CITIBANK Asunción
Contrato 2/4/83

VS $

VS $

VS $

VS $

¡13$

¡ ¡1S$

1~)S 8

VS $

LIS $

115 $

VS $

VS $

LIS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

LIS $

VS $

LIS $

VS$

5.000

10.060

833

4.2 65

8.000

5.060

10.000

25.006

15.000

2.000

20.060

2.000

5.060

314

3,000

¡ 0.000

833

2.849

412

3.052

2.004

¡ .667

264

233

29.600

5.000

10.000

833

4.265

8.000

5.000

10.000

¡5.000

¡5.000

2.000

20.000

2.000

5.000

374

3.060

¡0.000

833

2.849

422

3.052

2.004

¡ .667

264

233

29.600

1.983

2.984

2.989

¡.987

1.983

2.984

1.984

¡.986

¡ .986

2.985

2.986

1.986

2.985

¡ .992

2.987

1.984

1.986

1,981

1,987

2.987

¡ .988

¡986

1.981

¡ .986

2.987

1.989

1 .989

2.989

¡.990

3 .989

¡ .989

1.989

1,990

¡.990

2.990

.990

1.990

2.990

¡ .994

2.991

¡ .989

1.990

2.992

1 .990

1.991

¡ .989

¡ .989

¡ .989

2.989

2.991
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BANCO CREFISULDE
INVESTIMENTO SA. SI>
Contrato 2/10/87 VS$ 500 500 ¡.988 ¡.989

Contrato ¡/10/87 US $ 250 250 ¡.989 2.989

Contrato22/10/87 [18$ 172 172 1.989 1.989

Contrato5/21/87 VS$ 42 42 1.989 1.989

Contrato 1/22/87 [15$ 750 750 2.990 2.990

Contrato 8/12/87 ¡15$ 375 375 1.990 1.990

Contrato ¡4/22/87 US $ 218 118 ¡.990 1.990

Contrato¡7/12/87 VS $ 58¡ 582 1.990 1.990

Contrato 28/12/87 VS $ 224 224 2.990 1.990
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ACREEDOR SIGLA

TOTAL

INICIO TERMINO

DOLARES

1.990 Monedasenmiles Monedasen miles1

PRESTAMOSGARANTIZADOS PORLA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

ELETROBRAS
ContratoLCF392/75 Cr$ ¡ 323.457.197 2.843.215 ¡.985 2.023

Contrato ECR064/15 Cr $ 6.803.726 40.008 ¡ .985 2.023

Contrato ECF620/78 Cv $ 42.342.652 248.987 ¡ .986 2.023

Contrato LCR ¡02/78 Cv $ 1 ¡.988 2.023

Contrato ECF631/78 Cv $ 22.200.065 ¡24.662 2.986 2.023

Contrato LCR 208/79 Cv $ l 2.986 2.022

ContratoLCF675/79 Cv $ 22.292.521 231.086 2.986 2.022

Contrato ECR 113/80 Cr $ 2 ¡.986 2.022

ContratoECF759/80 Cv $ 8 2,986 2.022

ContratoLCF 760/80 Cr$ 25.¡59.436 89.242 2.986 2.022

ContratoECF776/82 Cr $ 46 ¡ 1.986 2.022

ContratoECF777/81 Cd 47.646.920 280.177 1.986 2.022

ContratoECF832/82 Cr$ ¡15 1 ¡.986 2.022

Contrato ECF 832/82 Cr $ 45.449.894 267.258 1.986 2.022

Contrato ECF901/83 Cv $ 237 ¡ ¡.986 2.023

Contrato ECF902/83 Cv $ 52.877.504 3¡0.934 ¡.986 2.023

ContratoLCF925/83 Cv $ 32.637.564 ¡91.918 ¡.985 2.023

ContraloLCF 957/84 Cv $ 228 ¡ 2.986 2.023

ContratoECF958/84 Cv $ 8.3¡7.412 48.909 2.986 2.023

ContratoECF978/84 Cv $ 33.893.100 ¡99.302 1.985 2.023

ContratoLCR 224/84 Cr $ 25.509.000 250.000 2.989 ¡.993

ContratoLCR 225/84 Cr $ 19.¡31.750 212.500 2.989 ¡.993

ContrasoECR226/84 Cr$ 5.586.641 32.851 2.989 1.993

ContratoECR227/84 Cr$ 3.653.909 2¡.486 2.989 ¡.993

Adelanto
ECF 2 ¡40/90 Cr $ 367.739.275 2.162.409 1.990 2.023

ECF 1 ¡4¡/90 Cv $ 444.926.245 2.626.290 1.992 2.023

BADESP
.FINESP040/17 Cv $ 407.122 2.394 1,985 1.997

FINESP050/78 Cv $ 7.258.403 42.681 1,989 ¡ .998

CAIXA ECONOMICA CEF
Contrato24/8/82 Cv $ 5 _____________________ 1.984 1 990
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BNDES
Contrato22/ ¡2/18

Contrato4/9/8¡

Contrato14/22/86

Contrato ¡4/22/86

Contrato 14/12/86

Contrato¡0/22/87

Contrato4/20/88

BRDE
Contrato30/12/78

Contrato27/22/79

Contrato27/12/79

Contrato ¡7/4/80

Contrato30/5/80

Contrato30/5/80

Contrato ¡2/21/80

Contrato ¡1/12/80

Contrato 22/6/83

Contrato25/1 ¡/86

Contrato 10/12/87

Contrato 12/12/88

BNB
Contrato27/21/78

Contrato 17/ ¡2/80

Contrato30/6/82

Contrato 10/22/8!

Contrato24/4/83

Contrato24/4/84

Contrato ¡0/12/87

Contrato 5/22/88

BASA
Contrato 14/12/78

Contrato 29/¡0/85

Contrato 12/22/88

BAD E!>
Contrato28/¡0/80

Contrato4/22/80

Cr$

Cr $

Cv $

Cv $

Cr $

Cr $

Cr $

Cr $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cr $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cr $

Cr $

Cr $

2 .339.4¡6

69.772.275

2.664.426

765.060

11.612

2.980.064

22.555

1.306.875

492.686

3

561.983

21.560

9

532.233

¡.264

221.368

20.805.538

3.048.472

13.682.990

358.228

629.535

159

1.450

803.096

2.425.720

4.956.587

2.139.363

632.170

59.706

7.876

420.280

25.668

4.499

68

17.524

233

7.685

2.892

3.305

¡03

3.223

7

1.243

122.342

27.926

80.454

2. ¡06

3.702

9

4.122

8.384

29.146

6.700

3.7¡7

35 ¡

1.990

¡ .987

2.99¡

1.987

1.988

¡ .991

¡ .992

¡ .983

1 .990

1 .990

¡ .985

¡ .990

¡ .990

1.988

1.992

2.988

1.990

1 .99¡

1.991

1.989

1.987

¡ .986

¡ .986

¡ .987

¡ .988

2.989

2.990

1.989

1.989

¡ .990

¡ .986

¡ .986

¡ .997

¡ .997

¡ .999

2.994

1.994

¡ .999

¡ .998

¡ .999

1.999

2.994

1.990

2.000

¡ .995

1.990

2.060

¡.998

1.998

1 .999

2.000

¡ .999

2.00¡

1.997

¡ .997

1.997

¡ .998

2.998

1.997

1.999

¡ .998

¡ .999

2.060

2.000
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DEUTSCHEBANK

Contrato29/2/79 DM 309.200 207.054 1.989 1.998

Contrato 29/2/79 DM ¡00.800 67.506 1.989 ¡.990

BANCO DO BRASIL
AgenciaGrasid Cayman
Contrato26/4/79 VS$ 100.000 ¡00.060 1.985 ¡.993
Contrato5/1/82 VS$ 220.000 ¡20.060 1.987 1.995

CITIBANK N.A. EVA.
Contrato¡ 0/7/78
Ade¡antoB VS$ 75.000 15.000 2.984 ¡.990

DEVTSCHE BANK Cie.
FINANCIERE LUXEMBOUR
Contrato5/2/79
LineaB US$ 15.000 75.000 1.985 1.992
Linea C US $ 50.000 50.060 1.985 1 .994

MORGAN GVARANTY Co.
of N.Y.INGLATERRA
Contrato ¡7/9/79
¡“línea ¡15$ 80.000 80.060 1.987 1.991
2” línea ¡15$ 80.000 80.060 1.987 1.994

Contrato 26/8/81
1’ línea B ¡15$ 22.500 22.500 ¡.986 ¡.991
2’ UnesB ¡15$ 57.500 51.500 1.986 1.991

Contrato31/1/84 VS $ 10.000 20.060 2.986 ¡.992

KREDITANSTALT FLIR
WIEDERALIFBAV RFA
Contrato 19/2/79 DM 261.600 155.¡89 1.989 ¡.998

BANQUE DE PARISEl
DES PAYS BASFRANCIA
Contrato20/2/79 FF 613.474 120.865 2.989 1.998

THE SWISS BANK Co.
SUIZA
Contrato22/2/19 Sw F ¡57.029 223.215 1.990 1.999

Contrato22/2/79 Sw F 21.¡81 ¡6.620 1.990 1.993

Contrato 1/1/80 Sw F ¡99.692 ¡56.69! 2.990 1.999

Contrato ¡/7/80 Sw F 23.¡84 ¡8.¡92 1.990 2.992

Contrato 8/2/82 Sw F 32.730 25.682 2.990 ¡.999

Contrato 8/2/82 Sw F 570 447 1.990 ¡.992

Contrato8/2/82 Sw F 5.407 4.243 ¡ .990 1.999

Contrato 8/2/82 Sw F 3.450 2.701 ¡.990 ¡.992

Contrato 9/6/82 Sw F 28.374 22.264 ¡.990 ¡.999

Contrato 9/6/82 Sw F 3.007 2.359 ¡.990 ¡.992

Contrato 29/7/82 5w F 35.023 27.482 1.990 ¡.999

Contrato 29/7/82 5w F 3.886 3.049 ¡.990 ¡.992

SWISSBANK CoSA.
PANAMA
Contrato2/1/80
¡“línea VS $ 100.060 ¡00.060 1.988 ¡.990
2’ línea VS$ 100060 ¡00.060 1.98S ¡ 990

Contrato ¡7/6/82 VS $ 20060 20.060 2.986 1 990
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DRESDNERBANK INTERN
LUXEMBURGO

Contrato2/2/83

Contrato4/12/85

CITIBANK N.A. EVA.
Contrato3 1/5/84
LíneaA
LíneaA
LíneaA
LíneaC

Contrato ¡9/2/85

Contratol7l2/fl

AMERICAN EXPRESS
INT. BANKING Co.
Contrato21/7/81
V línea

BANCO REAL SA.
INGLATERRA
Contrato22/10/81

BANCO DO BRASIL SA.
Contrato 20/3/82

Contrato29/6/83

Contrato27/3/90

Contrato27/3/90

FINCANTIERI ITALIA
Contrato 2/4/82

LIBRA BANK LTD. INGL
Contrato27/4/82
Línea A
LíneaB

THE FVJI BANK LTD.
EUA
Contrato23/6/82

BANCO MITSUBISHI
BRASILEIRO SA.
Contrato26/1 ¡/82

Contrato5/5/83

DRESDNERBANK A.G.
Contrato2/2/83

Contrato4/¡2/85

BANCO ECONOMICO SA.
Contrato22/6/83

ROYAL BANK OF CANADA
LTD Barbados
Contrato27/6183

BADERN
Contrato2/8/83

BANK OF MONTREAL
Bahamas
Contrato 14/2/84

DM

VS $

CAN $
VS $
Sw F
VS $

VS $

LIS $

VS $

VS $

Cv $

Cv $

VS $

VS $

VS $

VS $
VS $

VS $

VS $

VS $

DM

DM

Cr $

¡15$

Cr $

CAN $

30.000

40.000

24.000
59.000
23 .227
¡5.000

20.000

30.060

¡ 0.000

25.000

5

7

22.000

¡8.000

9.027

25.000
10.000

25.000

10.060

10.000

33.150

9.000

700

20.060

3.346

19.065

20.089

40.000

20.709
59.060
¡8.225
¡5.000

20.000

30.060

10.000

25.000

¡2.000

18.000

9.027

15.000
10.000

25.000

10.060

¡ 0.000

22.199

6.027

4

20.060

20

16.451

¡ .985

¡ .99!

1.986
2.986
¡ .986
1.989

¡ .990

1.987

¡ .986

2.985

2.986

1.987

2.992

¡ .992

1.986

¡ .986
1.986

¡ .986

1.985

1.985

¡ .989

1.991

1.988

1.986

¡ .988

¡.986

1.992

1.995

¡ .992
¡ .992
1.992
1 .993

2.994

1.990

¡ .991

1.989

1 .990

¡ .987

1.997

2.997

¡ .993

¡ .990
1 .990

¡.990

¡ .990

¡.992

¡ .998

1.995

1.998

1.991

¡ .998

¡.992
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rKFiBANK OF TOKIO
LTD. EVA.
Contrato28/5/84 VS $ 40.000 40.000 ¡ .986 1.992

THE CHASE MANHArlAN
BANK N .A.INGLATEERA
Contrato28/9/84 VS $ 48.000 48.000 ¡.989 1.993

Contrato28/9/84 CAN $ ¡0.000 8.629 ¡ .989 ¡ .993

Contrato 26/6/85 VS$ 219.060 ¡19.060 1.990 ¡.994

Contrato26/6/85 FvB 221,264 7.133 1.990 1.994

BARCLAYS BANK íNTER.
LTD. INGLATERRA.
Contrato 24/12/84 VS $ 32.000 32.000 ¡.989 2.993

BANCO SOCERALSA.

Contrato10/12/82 VS $ 5.000 5.000 1.985 2.990

Contrato25/10/85 VS $ 416 416 1.986 ¡.990

Contrato25/4/86 US $ 458 458 1.986 1.990

BANCO NACIONAL SA.
Contrato24/7/85 Cv $ 394 2 1.989 ¡ .998

Contrato 12/1/89 Cr$ 41.825 246 2.990 1.999

MORGAN GVARANTY T.
Co of NY&EXIM BANK
Contrato ¡5/21/85 US $ 8.500 8.500 1.990 1.994

MORGAN GVARANTY T.
Co of NY. EVA
ContratolS/II/SS LIS $ ¡.500 1.500 ¡.990 ¡.994

BANQ. NMB INTERLJNION
FRANCIA
Contrato5/22/85 VS $ 12.000 12.000 1.991 ¡ .995

SOCIETEGENERALE
FRANCIA
Contrato6/12/85 VS $ 20.000 ¡0.000 1.990 ¡ .994

ELECTROCONSLILTSp A
Contrato 20/3/86 [15$ 8.500 8.500 ¡.990 ¡.995

Contrato ¡0/3/86 VS $ 2.000 2.000 1.990 2.991

Contrato 13/2/88 VS$ 1.125 1.125 ¡.992 ¡.993

‘Contrato 13/1/88 VS$ 5.100 5.200 ¡.991 1.995

Contrato ¡3/1/88 ¡15$ 1.275 1.275 1.992 1.993

CHASE MANHATTAN SA.
Contrato 1/7/83 VS $ ¡2.000 >2.000 1.986 ¡.991

UNION BANK SWITZERL.
SUIZA
Contrato 19/8/87 Sw F 25.000 19.617 1.992 ¡.994

EUROPEAN BRAZILIAN
BANK LUROBRAZ.
Contrato 27/8/87 VS $ ¡5.000 15.000 ¡.992 ¡.994

BANK OF AMERICAN NAl?
TR¡1ST&SAVINGS ASSOC
Contratoáfl¡/81 VS$ ¡5.000 15.000 ¡.995 ¡.994
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CONTRATOSCON OTRAS GARANTIAS

CITIBANK N.A.S.Pablo
Contrato 4/6/82

Contrato3/9/85

Contrato 22/12/85

Contrato 4/9/86

BANCO NACIONAL SA.
Contrato 23/12/82

BANESPA
Contrato22/7/82

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. INGLATERRA.
Contrato 9(7/80

Contrato28/6/8=

Contrato22/6/83

BANCO DE MONTREAL
INVESTIMENTO SA.
Contrato2/2/87

BANCO BAMERINDVS DO
BRASIL SA.
Contrato2/12/86

BANCO REAL SA. DE
INGLATERRA
Contrato8/10/82

Contrato 18/2/82

BANCO INTERATLANT2CO
DE INVESTIMEN’TOS
Contrato 28/10/82

CITIBANK N.A. EVA
Contrato30/8/82

BANCO LATINO AMERIC.
DE EXPORTAC¡ONES
Panamá
Contrato23/8/82

BANCO SOGERALSA.
Contrato22/7/82

Contrato 13/7/87

MORGAN GVARANTY T.
Co OF N.Y.INGLATERRA
Contrato 1/4/83

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. SAO PAULO
Contrato7/10/85

Contrato 17/6/86

Contrato¡1/8/86

Contrato ¡7/8/81

VS $

VS$

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

US $

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

LIS $

VS $

¡15$

VS $

VS $

VS $

¡15$

VS $

5.000

2.181

2.333

208

6.000

5.000

20.060

10.000

¡4.000

750

4.¡65

¡5.000

¡ 15.000

2.060

20.000

2.000

5.000

374

3.000

833

2.849

412

3.0S2

5.000

2.181

¡ .333

208

6.000

5.000

20.060

¡0,000

14.060

750

4.165

25.000

15.000

2.000

20.006

2.060

5.000

374

3.000

833

2.849

412

3.052

2.984

¡S86

¡.989

1.990

1.986

¡ .985

1.985

¡ .986

1.987

¡ .990

1 .987

1.986

1.986

2.985

1.986

¡ .986

1.985

¡ .992

1.987

2.986

1.987

¡ .987

1 987

¡ .990

1.990

1.992

1 .990

1 .990

1.990

¡.990

1.990

1.991

2.994

1.990

¡ .990

1.990

1.990

1.990

1 .990

2.990

¡ .994

1.992

¡ .990

1.992

¡ .990

2.992
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CITIBANK Asunción
Contrato1/4/83 LIS $ 29600 29.600 2.987 1.991

BANCO CREFISULDE
INVESTIMENTO SA. SP
Contrato 1/12/87 ¡153 150 150 ¡ .990 1.990

Contrato 8/12/81 ¡15 $ 375 375 ¡.990 1.990

Contrato 14/12/87 ¡15$ 118 118 ¡.990 ¡.990

Contrato 17/12/87 VS $ 582 582 1.990 ¡.990

Contrato28/12/87 VS$ 224 224 1.990 1.990
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PORLA REPUBLICA

¡ .448.985

2.162.409

416.286

FEDERATIVA DE BRASIL

¡.985

¡ .990

1.992

ACREEDOR SIGLA TOTAL EQUIVALENTE INICIO TERMINO

1991 Monedasen miles Monedasen miles

PRESTAMOS

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr$

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

Cv $

Cv $

Cr$

Cv $

Cv $

Cv $

Cv $

Cr $

GARANTIZADOS

¡ .548.615.323

2.311.282.739

444.926.245

2.981.555

35.328.268

5

6.519.114

438.507.002

13.950.823

75.749.798

56.526

¡4.504.640

22.555

6.360.857

2 .393. ¡ 46

3

2.735.080

9

2.585.141

1.164

2.028.776

1.854

33.054

6.¡00

4¡0.280

13.053

70.874

53

¡3.571

21

5.951

2.239

2.559

2.419

963

ELETROBRAS
ContratoECE 392/75

ECF 1240/90

ECF I¡4¡/90

BAnES?
FINES!> 040/77

PINESP050/78

CAUCA ECONOMICA CEF
Contrato24/8/82

BNDES
Contrato22/22/78

Contrato4/9/St

Contrato 14/12/86

Contrato ¡4/12/86

Contrato 14/22/86

Contrato 10/12/87

Contrato4/¡0/88

BRDE
Contrato30/11/78

Contvato27/22/79

Contrato27/12/79

Contrato30/5/80

Contrato30/5/80

Conlrato 11/2 1/SO

Contrato ¡2/21/80

Contrato22/6/83

Contrato25/2 1/Sé

Contrato ¡0/22/87

Con¡rato12/12/88

2.023

2.023

2.023

1.997

1 .998

2.990

2.997

¡ .997

1 .999

1 .994

1.994

2,999

¡ .998

¡ .999

1.999

¡ .994

2.000

¡ .995

2.990

2.060

¡ .998

2.998

1.999

2.000

1.985

2.989

1 .984

1.990

1.987

¡ .991

1.987

1 .988

¡ .991

1.992

1.983

2.990

¡ 1.990

1.990

¡ .990

2.988

2.992

¡ .988

1 .990

2 .99¡

1.992
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BNB

Contvato27/¡1/78 Cr$ 101.265.142 94.747 1.989 ¡.999

Contrato 27/12/80 Cr $ 14.837.524 13.883 ¡ .987 2.002

Contrato 30/6/81 Cv $ 66.593.292 62.307 1.986 ¡ .997

Contrato 20/12/81 Cr $ 1.743.578 ¡.632 1.986 1.997

Con¡rato28/4/83 Cv $ 3.064.055 2.867 1.987 1.997

Contrato24/4/84 Cr $ 159 1.988 1.998

Contrato20/12/87 Cv $ 1.450 2 1.989 ¡.998

Contrato5/12/88 Cr$ 3.908.850 3.657 2.990 1.997

BASA
Contrato 14/¡2/78 Cr$ 6,939.262 6.493 ¡.989 1.999

Contrato29/20/85 Cv $ 24.124.822 22.572 1.989 1.998

Contrato 22/12/88 Cr $ 5.545.536 5.289 ¡.990 ¡.999

BADE!>
Contrato28/20/80 Cv $ 3.076.904 2.879 2.986 2.060

Contrato 4/22/80 Cr $ 290.597 272 ¡.986 2.000

DEUTSCHEBANK
Contrato ¡9/2/79 DM 309.200 203.728 1.989 2.998

Contrato 19/2/79 DM ¡00.800 66.426 ¡.989 ¡.990

BANCO DO BRAStL
AgenciaGrasidCayman
Contrato26/4179 VS $ ¡00.000 200.060 ¡.985 ¡.993
Contrato 5/1/SI VS $ ¡20.000 120.000 ¡.987 ¡.995

CITIBANK N.A. EVA.
Contrato 20/1/18
Ade¡antoB VS $ 75.000 75.000 ¡.984 ¡.990

DEUTSCHEBANK Cie.
FINANCIERE LUXEMBOUR
Contrato5/2/79
LineaB VS$ 75.000 75.000 ¡.985 2.991
Linea C VS$ so.ooo so.ooo 1.985 1.994

MORGAN GVARANTY Co.
of N.Y.INGLATERRA
Contrato 11/9/79
1”línea VS$ 80.000 80.000 2.987 1.992
2” línea VS $ 80.000 80.000 1.987 1 .994

Contrato26/8/82
1 líneaB VS $ 22.500 22.500 ¡.986 2.991
2’ línea B VS$ 57.500 57.500 ¡.986 1.99¡

Contrato31/2/84 VS $ ¡0.000 ¡0.000 1.986 ¡.992

KREDITANSTALT FUI?
WIEDERAUFBAV RFA
Contrato 19/2/79 DM 261.600 172.205 ¡.989 2.998

BANQUE DE PARIS El?
DES PAYS BAS FRANCIA
Contrato20/2/79 FF 613.474 218.286 1.989 ¡.998
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TIfF SWISSBANK Co.
SUIZA
Contrato22/2/79 Sw F ¡57.029 225.906 1.990 1.999

Contrato22/2/79 SwF 21.282 15.634 ¡.990 1.993

Contrato 1/7/80 5w F 199.692 ¡47.396 ¡.990 ¡.999

Contrato1/7/80 SwF 23.184 27.112 1.990 1.992

Contrato8/2/82 Sw F 32.730 24.159 2.990 2.999

Contrato8/2/82 Sw F 510 421 1.990 1.992

Contrato8/2/82 Sw F 5.407 3.991 2.990 2.999

Contrato8/2/82 5w F 3.450 2.547 1.990 ¡.992

Contrato 9/6/82 8w F 28.374 20.943 1.990 1.999

Contrato9/6/82 Sw F 3.007 2.220 ¡.990 2.992

Contrato 29/7/82 Sw E 35.023 25.851 1.990 ¡.999

Contrato 19/7/8= 5w F 3.886 2.868 1.990 1.992

SWISS BANK CoSA.
PANAMA
Contrato2/7/80
¡“ línea VS $ 100.000 100.000 1.988 ¡ .990
2’ línea VS$ ¡00.000 100.000 ¡.985 2.990

Contrato 27/6/82 VS $ 20.000 20.060 ¡.986 ¡.990

DRESDNERBANK INTERN
LUXEMBURGO

Contrato2/2/83 DM 30.060 ¡9.767 1.985 1.992

Contrato4/12/85 US $ 40.000 40.000 ¡.991 2.995

CITIBANK N.A. EVA.
Contrato3¡/5/84
Lineo A CAN $ 24.000 20.782 ¡.986 ¡.992
LíneaA VS $ 59.006 59.000 1.986 2.992
LíneaA SwF 23.227 17.244 1.986 2.992
LlneaC [15$ 15.000 25.000 ¡ 1.989 1.993

Contrato 29/2/85 VS $ 20.000 20.000 1.990 ¡.994

Contrato¡1/2/88 ¡18$ 30.000 30.000 ¡.987 1.990

AMERICAN EXPRESS
[NT. BANKING Co.
Contrato21/7/81
2’ línea VS $ ¡0.000 ¡0.000 ¡.986 2.991

BANCO REAL SA.
INGLATERRA
Contrato 22/lO/SI [18$ 25.000 25.000 1.985 1.989

BANCO DOBRASIL SA.
Contrato 10/3/82 Cv $ 5 2.986 2.990

Contrato29/6/83 Cv $ 7 ¡.987 ¡.987

Contrato21/3/90 VS$ ¡1.000 21.000 2.992 1.997

Contrato21/3/90 ¡15 $ 18.060 18.000 1.992 ¡ .997

FINCANTIERI ITALIA
Contrato ¡/4/82 ¡1S$ 9.027 9.027 ¡.986 1.993
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LIBRA BANI< LTD. INGI
Contrato27/4/82
LñaeaA ¡18$ 15.000 25.000 1.986 ¡.990
LíneaB VS $ 10.000 10.000 1.986 1.990

TIfF FUJI BANK LTD.
EVA
Contrato23/6/82 ¡18$ 25.060 25.000 1.986 ¡.990

BANCO MITSVBISHI
BRASILEIRO SA.
Contrato5/5/83 ¡15$ 1.985 1.991

DRESDNER BANK A.G.
Contrato2/2/83 DM 33.250 21.842 ¡.989 ¡.998

Contrato4/22/85 • DM 9.000 5.930 1.991 1.995

BANCO ECONOMICOSA.
Contrato22/6/83 Cv $ 700 1 1.988 1.998

ROYAL BANK OF CANADA
LTD Barbados
Contrato27/6/83 VS$ 20.000 20.000 ¡.986 2.991

BADERN
Contrato2/8/83 Cv $ 3.346 3 ¡.988 ¡.998

BANK OF MONTREAL
Babamas
Contrato 14/2/84 CAN $ 19.065 ¡6.508 1.986 2.992

TUE BANK OF TOKIO
LTD. EVA.
Contrato28/5/84 VS $ 40.060 40.060 1.986 ¡.992

THE CHASE MANHATTAN
BANK N.A.INGLATERRA
Contrato28/9/84 VS $ 48.000 48.060 1.989 2.993

Contrato28/9/84 CAN $ 10.000 8.659 1.989 ¡.993

Contrato26/6/85 [18$ ¡¡9.000 119.060 ¡.990 2.994

Contrato26/6/85 FrB 222.164 7.085 1.990 1.994

BARCLAYS BANK ÍNTER.
LTD. INGLATERRA.
Contrato 14/12/84 ¡18$ 32.000 32.060 1.989 2.993

BANCO NACIONAL SA.
Contrato24/7/85 Cv $ 394 1.989 ¡ .998

Contrato 12/1/89 Cr$ 41.815 39 1.990 2.999

MORGAN GUARANTY T.
Co of NY&EXIM BANK
Contrato 15/¡1/85 ¡15$ 8.500 8.500 ¡.990 1.994

MORGAN GVARANTY T.
Co of NY. EVA
Contrato 15/II/SS US $ 1.500 1.500 1.990 1.994

BANQ. NMB INTERUNION
FRANCIA
Contrato5/12/85 ¡18$ 12.000 12.000 ¡.991 2.995

SOCIETEGENERALE
FRANCIA
Contrato6/12/85 ¡15$ 10000 10.000 1.990 2.994
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ELECTROCONSLILTSp A

Contrato 10/3(86

Contrato 10/3/86

Contrato 23/1/88

Contrato 23/1/88

Contrato 13/2/88

CHASE MANHATTAN SA.
Contrato 1/7/83

UNION BANK SWITZERL.
SUIZA
Contrato 19(8/87

BUROPEAN BRAZILIAN
BANK LUROBRAZ.
Contrato 17/8/87

BANK OF AMERICAN NAT
TRVST&SAVINGS ASSOC
Contrato6/2 1/Sl

CONTRATOSCON OTRAS GAIRANTIAS

CITIBANK N.A.S.Pabío
Contrato ¡2/21/85

BANCO NAC¡ONAL SA.
Contrato ¡3/12/82

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. INGLATERRA.
Contrato9/7/80

‘Constato28/6/82

Contrato22/6/83

BANCO DE MONTREAL
INVESTIMENTO 5 .A.
Contrato2/2/87

BANCO REAL SA. DE
INGLATERRA
Contrato 8/10/82

Contrato 28/¡/82

BANCO INTERATLANTICO
DEINVESTIMENTOS
Contrato28/20(82

CITIBANK N.A. EVA
Contrato 30/8/82

BANCO LATINO AMLERIC.
DE EXPORTAC¡ONES
Panamá
Contrato 23/8/82

BANCO SOCERALSA.
Contrato ¡3/7(81

VS $

VS $

VS $

¡18$

LIS $

VS $

5w F

VS$

US$

8.500

1.125

5.100

¡.275

22.000

25.000

¡5.060

15.000

8.500

1.125

5.100

2.275

22.060

¡8.453

15.000

15.060

1.990

1.990

1.992

1.991

2.992

1.986

1.992

¡ .992

2.985

2.995

1.992

1.993

2.995

‘.993

1.992

¡.994

¡ .994

1.994

VS $

VS $

VS $

VS $

VS $

¡18$

VS $

VS $

t~/S $

¡15$

VS $

LIS $

1.333

6.000

20.000

10.000

¡4.000

150

25.000

¡5.000

20.000

2.000

314

¡ .333

6.000

20.000

20.000

14.000

750

15.000

15.060

20.060

2.000

374

2.989

1.986

¡ .985

1.986

1.987

1.990

¡ .986

1.986

¡.985

1.986

1.986

1.992

1.992

¡ .990

1.990

1.990

¡ .991

2.994

1.990

2.990

2.990

1 .990

¡ .990

1.994
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MORGAN GUARANTY T.
Co OF N.Y.INGLATERRA
Contrato 1/4/83 LIS $ 3000 3.000 ¡.981 1.992

LLOYDS BANK INTERN.
LTD. SAO PAULO
Contrato 17/6/86 VS$ 2849 2.849 ¡.987 2.992

Contrato 27/8/81 VS$ 3052 3.052 ¡.987 2.991

CITIBANK Asunción
Contrato 1/4/83 ¡15$ 29.600 29.600 ¡.987 1.991
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POTENCIA CONTRATADA POREMPRESAS

30 418

30 478

30 478

30 478

30 480

30 1.017

30 ¡.017

30 1.017

30 ¡.556

30 1.556

300

96 604

96 604

96 604

96 604

96 606

202 ¡.249

202 1.249

202 ¡.249

309 1.895

309 ¡.895

2.460

1.400

¡.460

1.400

¡.460

1.400

2.100

2.100

2.100

2.200

8.555 ¡.704 ¡0.559 16.800

50 2.554

50 ¡.554

50 ¡.554

50 1.554

50 1.554

50 2.093

50 2.093

50 2.093

50 2.093

50 2.093

50 2.093

50 2.093

306 ¡.910

306 ¡.9¡0

306 1.910

306 ¡.910

306 1.910

413 2.556

423 2.556

413 2.556

4¡3 2.556

423 2.556

413 2.556

4¡3 2.556

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

POTENCIAADVVJRIDA POREMPRESAS.

22,796

30.029

29,922

30.202

29,922

29,990

29 .978

30.502

30.266

29,85 7

299.362

49.966

49,893

55,285

49.999

50.008

52,391

50,080

50.030

49.996

50.000

49,957

49,694

460,92¡

478,~

472.464

477.734

479,129

¡.025,164

1.024,473

1.014.228

¡ .530,055

1.554.733

92,570

96,000

94.888

95.947

95,826

201,635

201,498

201.450

303,848

308.748

582.287

W4.029

597 .273

603,883

604,877

¡ .246,789

2.245.949

1.246.179

1.864,069

¡.893.338

1.400

¡.400

1.400

¡.400

¡.400

¡.400

2,100

2.100

2.200

2.100

8.496,901 1.692,410 ¡0.488,673 ¡6.800

2 .552.563

¡.552.571

¡.551.157

2,549,839

2.553.817

2.092.590

2.090.599

2.092.263

2.027.784

2.086,721

2,090,945

2 .087,¡96

305.717

305,719

305,44<2

305.¡81

3.05 .964

412.919

412.526

412.855

400.132

42 2 .761

412.595

412.855

1.908,246

1.908,283

1.912 882

¡ .905.019

2,909,789

2.557.900

2.553 , 205

2,555,148

2.477,922

2.548.482

2.553,497

2.548,745

2.

2.800

2.800

2.800

2,800

2.

2.

2,~)

2.800

2.800

2.

2.800

ANDE FURNAS LFI’ROSV TOTAL POTENCIA¡ ANDE FURNAS LETROSU TOTAL POTENCIA

INSTALADA INSTALADA

QSIW) Q’~~ú (MW) (MW) $IM’) (MXV) (MW) (MM9 (ISIW) (MW)

600

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

¡ .080

22.422 4.422 27.442 33.600

2.638

2.638

2.638

2.638

3.¡87

3.287

3.733

4.270

4.270

4.270

4.270

4.380

53¡ 3.259

531 3.259

53¡ 3.259

532 3.259

642 3.919

642 3.919

753 4.576

86¡ 5.22¡

861 5.221

861 5.221

862 5.22¡

973 5.443

4.200

4.200

4.200

4.200

4.900

4.900

5.600

5.600

5.600

5.600

6.300

6.300

42.119 8,518 51.777 61.600

90 3.721 115 4.526 6.300

90 3.721 lIS 4.526 1.000

90.000

90,~

92,357

90.354

92,485

9 1,462

90,789

97,642

98.020

95,680

202,042

203,969

2.628,382

2.622.876

2.636.078

2,637,004

3.184,580

3.181,338

3.731,522

4,270.000

4.264,727

3.697,122

4.256,827

4.818,406

529,064

527,956

530,623

530.8430

641.512

640,859

752,700

861 ,~30

859,937

744,772

858,344

970.664

3.247,446

3.24<2.832

3.258.048

3.258.158

3.917,577

3.913.658

4.574,011

5.221.641

5 .222.684

4 .537 .573

5 .217.223

5.893.039

4.200

4.200

4.200

4.200

4.

4.900

5.

5.600

5.600

6.300

6.300

2.232,798 41.928.861 8,447,222 52.508,880 62 ,~00

97,030 3.728.373 714,495 4.529.898 6.300

94.928 3.716,326 714,100 4.525,344 7.000

1
mar-SS

abr-85

may-8
5

jsm-SS

ago-SS

sep-SS

oct-85

nov-85

dic.85

SVBTOT. 85

ene-26

feb-86

mar-86

abr-86

ntay-96

jul-86

ajo- 86

sep-86

oct-86

nov.86

dic-86

SUBTOT.86’ 607.299 22.328,045 4.402,664 27.338,008 33.600

ej,e-17

feb-87

mar-87

abv-87

—y-87
jun-S?

jul-87

ajo-87

aep-87

oct-87

nov-87

dc- 87

SUBTOT.87

ene-RS

feb-88
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90 3.728

¡00 4.269

100 4.269

.100 4.269

200 4.269

2¡0 4.783

¡10 4.183

120 4.802

¡10 4.802

líO 4.802

¡.220

715 4.526

821 5.190

821 5.190

821 5.190

82? 5.290

920 5.813

920 5.813

923 5.835

923 5.835

923 5.835

7.000

7.000

1.000

7.700

7.700

8.400

8.400

8.400

8.460

8.400

52.221 20.038 63.469 92.700

120 4.723

220 4.741

250 5.228

150 5.272

150 5.278

¡50 5.218

150 5.826

250 5.826

¡60 5.826

160 6.342

¡60 6.341

160 6.341

¡ .180

992

996

1.105

1.108

1.209

1. ¡09

¡ .224

2.224

¡ .224

2.332

1.332

¡.332

5.835

5.857

6.483

6.530

6.537

6.537

7.200

7.200

7.210

7.833

7.833

7.833

9.100

9.200

9.800

9.800

9.800

9.800

10.500

10.500

20.500

10.500

20.500

10.500

67.022 ¡4.087 82.888 119.700

260 6.838

¡60 6.847

260 6.871

160 6.811

260 6.877

¡60 6.889

¡60 6.87=

160 6.872

¡60 7.401

160 7.405

260 7.377

¡60 7.369

1 .920

¡ .430

1.433

¡ .438

2.438

¡ .439

¡.442

1.439

¡ .439

1.549

¡.550

1.544

¡ .542

8.421

8.440

8.469

8.469

8.476

8.492

8.471

8.471

9.¡20

9.185

9.081

9.071

10.500

10.500

10.500

¡0.500

20.500

¡0.500

21.200

18.200

¡2.200

21.200

¡2.200

11.200

84.482 ¡7.683 204.085 230.206

¡60 1.942

160 7.942

¡60 7.942

¡70 8.528

170 8.518

¡70 8.518

175 8.514

¡75 8.506

1.699

1.699

1.699

1 .822

1.822

1.822

¡ .821

1.819

9.800

9.800

9.800

¡0.580

10.510

10.510

¡0.S¡0

10.500

¡ ¡ .900

22.900

¡ ¡ .900

22.600

12.600

82.600

12.600

12.600

109,848

¡06,505

108,723

222,319

¡05,5<27

211.043

110,042

¡¡0.067

110,194

120,375

3.707,922

4.259.638

4.263025

4.250,542

4.269,~

4.782,790

4.781,282

4.801,346

4.802000

4.802,000

712.487

819,200

819. 85 1

817.451

822

919,960

989,65<2

922,874

923.~

923.000

4.530,256

5.185.343

5. 191 .599

5.190,312

5. ¡ 95.307

5.813.793

5.82 0,8 73

3.834.287

5.835,294

5. 835 .375

.296,581 52.154,132 10.027,068 63,477,781

222,224

¡20,223

250.000

2 49,968

250,000

150,000

250.000

249.993

2 59 989

160,000

160.000

160.148

1.781,445

260,704

260,378

‘60.000

160.244

2 60.0 83

164,493

¡ 64.026

163.096

¡63,486

266,155

¡72.304

164,624

4.7234~

4.741,&É

5.257,255

5.268,029

5.278,~

5.278,000

5.826,(fl)

5.826,000

5.826,~

6.342.000

6.341,000

6.34 2,4X51

992,000

996.000

1.104.844

1.105,694

2. ¡09,000

1.209,000

I.224,~

1 .224,~

1.224.000

1.332,000

1.332.000

1.332,000

5. 836,124

3.85 7,223

6.512.099

6.516,691

6.53

6.537,000

7.200,~

7.299,993

7.209,989

7.833.000

7.833,000

7.833.248

67.039,284 14.084.538 82.905,267

6.831,~

6.847.000

6.871,000

6.871,000

6.877,000

6.889,000

6. 871.767

6.872,~

7.402000

7.4<25,000

7.377,000

7.369.000

2.430,000

1.433,000

2 .438,~

2.438,000

2 .439,~2

1.442,000

1.438,951

1.439,000

1.549,00<)

1.55<2,000

2.544,000

1.542.~~

8.428,704

8.440.378

8.469,000

8.469.244

8.476,083

8,495,493

8.474.744

8,474.096

9.12 3,4 86

9.121,2 55

9.092.364

9.0 7 5 .614

7.000

7.000

7 .~)

7.700

7.700

8,400

8.400

8.400

8.4<20

8.400

91.700

9.100

9.200

9.100

9.800

9. ~0

9.800

10.500

10.500

10.500

20.500

20.500

20.500

119.700

20.500

10.500

20.500

10.500

20.500

10.500

¡1.200

12 .200

11 .200

12 .200

¡2.200

11.200

.958,583 84.482,767 27.682,95¡ 104.223,301 130.200

¡63,176

264.263

170,123

179.327

179,066

278.070

181304

2 77,69 1

7.941

7.941

7.942

8.518

¡.528

8.518

8.s it

8.506

1.699

¡.699

¡.699

2.822

1.822

2.822

1.822

l.8¡9

9. 803 .2 76

9.804,263

9.820, 2 23

10.519,327

10.51 9,066

10.52 8.0 70

2 0.516,304

2 0.502,692

12.900

l1.~

¡1.900

12.6(K)

12.600

12.600

¡2.600

12.600

masi&8

.br-88

¡nay’88

jtm-88

jo!-88

qo-88

tp-88

oct-88

coy-SS

dic-RS

SVBTOT.88

cne-89

feh-89

mal- ¡9

abr-89

¡nay-89

jun-89

jul-89

qo-89

ep-89

oct-89

nov-89

dic-89

‘SUBTOT89

ene-90

feb-90

mar-90

,hv-90

may-90

jwv90

ju¡-90

ago-
9O

áep-90

oct-90

nov-90

dic-qQ

SUBTOT.90

ene-91
leS-Ql

mar-Sí
•br-92

may-91

jun-92

jtsl-9¡

ago-Sí

516



np-92 175 8.506 1.819 10.500 ¡2.600 278.228 8.506 1.829 20.503,228 22.~

oa-92 180 8.501 1.819 10.500 12.600 ¡81.546 8.502 ¡.829 10.501,546 12.~

nov-9l 380 8.449 1.807 10.436 22.600 280,633 8.449 2.807 10.436,633 12.600

dic-Ql ¡80 8.449 1.807 10.436 ¡2.600 18t.332 8.449 1.807 ¡0.437.332 22.~

SUBTOT.91 2.055 100.302 22.455 123.812 ¡49.100 2.214,759 200.302 22.455 223.87¡,759 ¡49.100

TOTAL 8.955 377.111 77.966 464.032 602.700 9.190,827 376.730.990 77.791$52 463.713,669 #¡VALOR!
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POTENCIA ADQVI2UDA POR ¡‘MS

28,796

30,029

29.922

30.~2

29,922

29,990

29.978

30.502

30.266

29,857

553.492

574,~

567,352

573.682

574,955

1.216.799

I.225,971

1.215.678

8.833,903

2.863,481

582,287

604,029

597,273

603,883

804,8V

1,246,789

1.245,949

2.246,270

1. 864

1.893,338

299.362 2O.189,311 20.488.673

49,966

49,893

55.285

49,999

50sU8

52,391

50,080

50,030

49,996

50,t~

49,957

49.694

4,95%

4,91%
5,01%
5,00%

4,95%

2,41%
2,41%

2,45%

1,62%

1,5 8%

95,05%

95,03%

94,99%
95,00%

95,05%

97,59%

97,59%

97,55%

98,38%

98,42%

2,85% 91,25%

POTENCIA NO CONTRATADA

1.400

1.400

1.400

¡.400

1.400

1.400

2.100

2.200

2.200

2.100

604

604

604

604

604

1.249

2.249

2.249

¡ .895

1.895

196 56,86%

796 56,86%

796 56,86%

796 56,86%

796 56,86%

1S¡ 10,19%

852 40,52%

852 40,52%

205 9,76%

205 9,76%

¡6.800 ¡0.559 6.241 37,¡5%

890 3¡,79%

890 32,79%

890 31,79%

890 3¡,79%

890 32,79%

244 8,72%

244 8,71%

244 8,7¡%

244 8,72%

244 8,71%

244 8,7¡%

244 8,12%

~‘ARAGUA BRASIL TOTAL PARAGLA BPAS[L ¡POTENCIA POTENCIA mr NO OTENC. NO
<porcentaje) (porcentaje) INSTALAD. CONTRAT. CONTRAT. CONTRAT.

COMO % DE

(1,4W> (8.4W> (8.4W> <14W> (N~W> 04W) POTENCIA

INSTALADA

1.858.280

2.858.290

1. 856, 597

‘.a55,o~J

8.859,781

2.505,509

2.503.225

2.505,2 28

2. 427,916

2, 498, 482

2.503,540

2. 499 .05 2

1.908,246

1.908.183

2.911,882

1.905.019

2.909.789

2.557,~X1

2.553X5

2.555.148

2.473,912

2.548,482

2.553.497

2.548.745

607,299 26.730,709 27.338,908

90.103

90.103

92 .357

90.354

91,485

92.46’

90, 789

97.64 2

98,o~

95,680

102,042

103,969

3.157,446

3,150,832

3.166,692

3.167,804

3.824,092

3.822,297

4.483,222

5,132

5.224,664

4.441.893

5.115.172

5.789,070

3.247,444

3.24<2,832

3.258.04*

3.258.158

3 .917,577

3.913,658

4.574,011

5.228,641

5.222.684

4.537,573

5.217,213

5.893.039

2.832,798 50.376,082 51.508,880

2,62%

2,61%

2,89%

2,62%

2,62%

2,05%

¡.96%

1,96%

2,02%

¡.96%

1,95%

97,38%

97,39%

97,1¡ %

97,38%

97,38%

97,95%

98,04%

98,04%

97,98%

98,04%

98,04%

98,05%

2,22% 97,78%

2,71%

2,18%

2,80%

2,77%

2,34%

2.34%

2,98%

8,87%

2,88%

1,96%

¡.76%

97,23%

97,22%

97,20%

97,23%

97,66%

97,66%

98,02%

98,13%

98,12%

97,89%

9804%

98,24%

2,20% 97,80%

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

33.600

4.200

4.200

4.200

4.200

4.900

4.900

5.600

5.600

5.600

5.600

6.300

6.300

1.910

1.910

2.910

1.910

¡.910

2.556

2.556

2.556

2.556

2.556

2.556

2.556

27.442 6.ISS 18.33%

3.259

3.259

3.259

3.259

3.9¡9

3.929

5.213

5.221

5.222

5.221

5.22 ¡

5.443

941

94 ¡

942

941

981

982

487

319

379

379

2.079

857

22,40%

22,40%

22,40%

22,40%

20,02%

20,02%

8,70%

6,77%

6,17%

6,77%

¡1,23%

13,60%

62.600 52.314 9.286 ¡5,01%

mar-SS

br-85

,nay-85

jun-85

jul-85

qo-85

aep-85

oct-85

noy-85

dic-SS

SUBTOT. 85

ene-Sé

feb-S6

mar-Sé

abr-86

may-86

jun-86

Nk86

‘go-86

aep-86

oct-86

noy.86

dic-86

SVBTOT.86

ene-87

feb-87

mar-87

abr.87

.nay-87

jun-87

jsil-57

ago.87

‘ep-
87

oct.87

nov-87

dic-87

SVBTOT.87
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4.432,868

4.430.416

4.420.408

5.078,838

5,082.870

5.067.993

5192,750

5.709.831

5,724.220

5.725,&~t

5.725.~

5.715,~l

5.737,103

6.362,09

6.366,723

6.357,~

6.387,01K)

7.050,01K)

7. 050

7.050,01K)

7.673,~

7.673,t~

7.673,030

4.529,898

4.525.344

4.530,256

1.185,343

5.292,599

5.290,312

5. t95,507

5.813, 793

5.810.873

5.834,287

5.835.194

5.835,375

5.830,224

5.457,223

6.522,099

6.516,692

6.537,~

6,537,~

7.199,993

7.209,989

7.833,~

7. 8313

7.8313,148

8?.¡22,822 82.905,267 ¡

8.201,~ 8.422,704

8.2&3.~ 8.440,378

8.309,030 8.409,~2

8.309,~ 8.409,244

8.316.01>3 8.476,083

5.332,t~ 8.495,493

8.320.718 8.474,744

8.311.~ 8.474,096

8.950,~2 9.113,486

8.955,~ 9.121,155

8.921.~ 9.092.304

5.9I1,~ 9.075.614

9.640

9.640

9.64<2

10.340

20.340

9.WY3,276

9.804.263

9.810,225

20.529, 327

10.519,066

2,14%

2,10%

2,42%

2,05%

2,09%

2,36%

2,03%

1,91%

1,89%

¡,89%

1,89%

1,89%

2,04%

2,08%

2,05%

2,30%

2,30%

2,29%

2,29%

2,08%

2,08%

2,22%

2,04%

2,04%

2,04%

97,86%

91,90%

97,58%

97,95%
91,91%

97,64%

91,91%
98,09%

98,11%

98,¡1%

98,1 1%

98,11%

97,96%

97,92%

97,95%

97,70%

91,70%

97,1¡%
92,71%

97,92%

97,92%

97,78%

92,96%

97,96%

97,96%

2,15% 97,85%

1,91%

¡.90%

1,89%

2,89%

1,89%

1,94%

1,94%

1,92%

1,79%

2,82%

1,88%

1,81%

98,09%

98,10%

98.11%

98,11%

98,11%

98,06%

98,06%

98,08%

98,2¡%

98,18%

98,12%

98,19%

2,88% 98,12%

1,66%

1,68%

2,13%

1,70%

1,70%

98,34%

98,32%

98,27%

98,30%

98,30%

6.300

1.000

7.000

1.000

2.000

7.700

1.700

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

4.526

4.526

4.526

5.¡90

5.190

5.190

5.190

5.803

5.803

5.825

5.825

5.825

1.774

2.474

2.474

1.810

1.810

2.520

2.510

2.597

2.597

2.515

2.515

2.575

28, ¡6%

35,34%

35,34%

25,86%

25,86%

32,60%

32,60%

30,92%

30,92%

30,65%

30,65%

30,65%

91.700 63.479 28.282 30,84%

9.100

9.100

9.200

9.800

9.800

9.800

10.500

20.500

¡0.500

10.500

10.500

10.500

229.700

10.500

¡0.500

10.500

¡0500

10.500

20.500

¡2.200

11.200

11.206

11.200

21.200

21.200

¡30.206

11.900

11.900

¡ 11.906

12.600

5.835

5.857

6.483

6.530

6.537

6.537

7.200

7.200

7.2 ¡0

1.833

1.833

7.833

3.265

3.243

2.6¡7

3.210

3.263

3.263

3.300

3.300

3.290

2.667

2.667

2.667

35.88%

35,64%

28,76%

33,37%
3 3,30%

33,30%

3 ¡ ,43 %

31,43%

32,33%

25,40%

25,40%

25,40%

82.888 36.812 30,75%

8.421

8.440

8.469

8.469

8.476

8.491

8.471

8.411

9.110

9.115

9.08>

9.071

2.079

2.060

2.031

2.032

2.024

2.009

2.729

2.729

2.090

2.085

2.119

2.129

¡9,80%

19,62%

2 9,34%

¡9,34%

19,28%

19,13%

24,37%

24,37%

18,66%

2 8,62%

28,92*

19,02%

¡04.085 26.115 20,06%

9.800

9.800

9.800

¡0.510

12.600 10.510

2.100

2.100

2.¡00

2.090

2.090

17,65%

17,65%

17,65%

16,59%

16,59%

97.030

94,928

209,548

206.505

108.723

122,329

305.507

121.043

110.042

110.067

110,194

110,375

2.296,581 62.181.3>3 63.477.781

ene-SS

kb-SS

mar-SS
.br-8S

—y-
88

jun.88

juI-88

ajo-SS

,c;,-88

oct-S8

nov-SS

dic’ 88

‘SUBTOT,88

ene-89

feb-89

mnar-89

abr-59

n,ay-SQ

jun-89

jul-S9

ajo-SQ

sep-89

~t-gq

nov-89

dic-59

5UBTOT.SS

ene-90

feb~9O

mnar-90

abr-90

o,ay-9O

jun-90

jul-90

ago-9<2

aep-90

oct-90

oov-9O

dic-90

.SUBTOT.9(

ene-Ql

feb-92

inr’Q1

abr-91

—y-ql

122,124

220,223

150 SXX)

149,968

150.01>3

250,~

150,01>3

149,992

159.989

260,10)

¡60,ÚW

160.248

1.781,445

260.704

2 60,378

2(0,244

2 60.083

164,493

164,026

163,096

163 .456

166.155

272.304

164,624

1.958.583 102. 264,728 l04.t23,301

163,176

264.203

170,123

279.327

179,066

sis



j~m-91 178,070 20.340 10.518,070 1,69% 98,31% 12.600 10.510 2.090 16,59%

inI-Sl 281,1304 10.335 10.526.304 1>72% 98,28% 12.600 10.520 2.090 ¡6,59%

,go-
92 277.692 20.325 10.502,691 ¡.69% 98,31% 12.600 ¡0.500 2.100 16,67%

ep-q¡ 275.228 10.325 20.503.22* 1,70% 98,30% 12.600 10.500 2.¡00 ¡6,67%

oct-92 181,545 10.320 50.501,546 ¡.73% 98,21% 12.600 ¡0.500 2.100 16,67%

nov-91 180,633 10.256 10,436,633 1,73% 98,27% 12.600 10.436 2.164 ¡7,27%

<1k-ql 181.332 20.256 10.437,332 ¡,74% 98,26% ¡2.600 ¡0.436 2.164 17,11%

SSJBTOT.92 2,114.739 t22.757 122.872.759 1,71% 98,29% ¡49.100 223.S¡2 25.288 ¡6,96%

E20



ENERGIA GENERADA POREMPRESA

44.427,020

28.287.020

33.376.359

33.174.798

30.582.610

27.513,~13

23.826.420

24.704,278

23.794.450

45.076.900

236.2 2 6,3 24

509.836,852

143.194,33<2

2 58,450,750

248 .521.750

664.3<28.756

787.590,724

699.534,411

725.325,380

755.354,44

36.557,2 66

SI.148,288

27.972,261

31.823,34=

49.104.070

120.661.014

235.567.856

124.872,868

¡40.897.438

249.998,950

327.100,500

589.272,150

204.542.85<2

223.448.880

328.108,43<2

822.483,570

946.975.100

849,122,457

890.007.268

950.430,291

314.753.535 4.928.223,718 868.503,153 6.211,480,406

46.238,500

41.650.867

47.94<2,367

44.760.073

51.985,490

50. 629 . 180

52.286,510

50.614.320

48.957,120

50.524.01K)

48.929.040

50.559 .264

875,933,820

982.581.665

¡.275.021,476

1.230.421.036

1.330.932,939

1.641.384.144

1.668.251,84<2

1,789.788,656

2.589.346,479

2.756,344,874

2.745.568,824

2.252.488.599

ENERGIA GENERADA POREMPRESA.

¡¡‘53%
8,68%

13,68%

2 4,24%

14,9 4%

14,85%

¡4,32%

¡4,71%
25,83%

15,78%

14.22%

‘5,75%

15,82%

¡4,68%.

14,70%

14,13%

¡4,94%
¡5,15%

14,30%

14,95%

¡4.48%

14,20%

12,22%.

¡4,46%

13,14%

¡4.82%

¡4,76%

¶4,42%

16,17%

16,17%

¡6.22%

16,3 7%

16,39%

16,26%

16,29%

16,35%

¡5,67%

ANDE FURNAS ELETROSUL TOTAL ANDE FVRNAS ELETROSUL

(M’Wh) (MWh) (MWh) (M’Wb) <porcentaje) <porcentaje) <porcentaje)

172.455.740

192.3 56.97 1

227.558,267

219.735,281

227.642 .551

297 .293.676

306.911,26(2

3<27.155.524

288.086,802

305.930,126

297.0(0,042

306.633,568

2.094.628,050

1.215.589,503

2.550.520,¡20

1 .494.916,390

2.610.562,980

1 .989,307,~

2.026.449.500

2.247,558,500

2.926.390,400

2.122.799,000

2.091.557,896

2.509 . 68 1,43

584,077,721 18.037.063,332 3.148.819,707 21.769.960,760

80.352.000

71.732.500

83.654,229

80.635,~

84.204.500

81.297,000

82.286 , 849

86.036.904

83.534.400

88.296,000

90.746,500

91.670,500

2. 522.734.532

2.970.528.132

2.296.624,960

2.2 88,046,942

2.885.216.550

2.833.029,659

2.016.300,274

2.844.059,978

2.939.502,858

2.564.795.861

2.785,125,272

3.299.839,639

393.621,869

355.312,645

394.774,394

382. 174 .022

379.770,354

369.257.486

406.276,697

5 73.459. 823

592.704,172

515.246,222

559.442,706

662.969,292

2.996,705,402

2.397.562,277

2.675.053,483

2.650.855.953

2.349.091,4<24

2.283.484,145

2.504,763,720

3.503.556,705

3,615.740,430

3.165.238.082

3.435.313,478

4.054.479,331

1.004.245,282 29.045.793,556 5,584.908,571 35.634.347.409

102,558,500 2.407.899,973 460.231,225 2.970.689,588

14,01 %

4,80%

¡6,32%

14,85%

9,32%

3,3 9%
2,51%

2,91%

2,67%

4,74%

5,25%

4,22%

3,43%

3,09%

2,99%

3,23%

2,55%

2,53%

2,36%.

2,54%

2,3 9%

2,34%

2,01%

2,68%

2,68%

2,99%

3,23%
3.04%

3,58%

3,56%

3,29%

2,46%

2,31%

2,18%

2,64%

2,26%

2,82%

3,45%

74,46%
56,52%

10,01 %

70,91%

75,74%
82,76%.

83,27%

82,38%

81,50%

19,47%

80,64%

80,02%

80,75%

82,23%

82,31%

82,64%

82,52%

82,32%

83,34%

82,50%

83,23%

83,46%

85,77%

82,85%

84,28%

82, 19%

82,12%

82,54%

80,25%

80,27%

80,50%

82,28%

82,30%

80,95%

81,07%

8¡,39%

82,51%

mar-SS

abr-85

—y-Ss

jun-85

jul-85

ago-SS

scp-S5

oct-SS

nov-85

dic-SS

SUBTOT.85

ene-Sé

feb-56

mar-Sé

abv-86

—y-Sé
jun-86

jul-té

ago-Sé

se;,-86

oct-56

nov-86

dic-86

SUBTOT.Sé

ene-fi
7

feb-87

mar-87

ahí- 87

may-S7

jun-87

jul-57

850-87

se;,-87

oct-87

oov-87

dic-87

SVBTOT. 87

cae-SS S¡,06% 15,49%

521



91.658.5013

124.095.500

204.221,500

108.455,000

124.303.500

204.727.000

97.422.560

122.224,500

107.725,500

204.574.500

208.827,~

972 . 450.293

1.923.594.343

2.543.385 .853

2.419.742.850

2.241.241.290

2.617.513.271

2.952.604.359

3.085.955.452

3.191.293.492

2.780.843,428

3.049.935,972

378.526,556

369.392 .527

487.999.054

463 .259,988

469.022,222

500.222,605

573.256.932

593.230,430

613.482.326

534.5 77 .424

586.080.327

2.442.635,249

2.407.082.370

3.235,606,4<27

2.99t .457,838

2.664.566,912

3.222.361.876

3.652.282,792

3.792.310.382

3.912.560.318

3.419.995,352

3.744.833,299

1.270.682.500 31.225.460.476 5.969.179,406 38.355.322.382

127.981 <¿XX)

207.394.000

233. 102,510

128.265,000

2 25.412,503

121.78t .5<20

226.422.030

223.579,500

125.380,100

136.230,560

132.370,560

t42.085,000

3.008.651,240

1.666.922,222

2.206.236,753

2.974.822.776

3.032.955,94<2

3,468.326,248

3,772,236,874

3.362.538.784

3.290.279,524

3.693.294.227

3. 855, 200,767

3,973,942,553

555,979.222

307.595,623

422.223 .632

555.972,264

566,506,780

636.617,973

792.575,309

634.326.876

620.937.325

703 .092,149

733.950,482

756.202.372

3.682.612,451

2.081.922.845

2.751.462,885

3.661.957,94<2

3.724.875,220

4.256.715,721

4.691.133.283

4.119.445,160

4.036.596,839

4.532.516,776

4.721.522.749

4.871.229.925

1.508.903.000 38.244.196,808 7.278.878,886 47.031,978.694

140.546,000

230.125.01K)

143.152,000

¡ 137.833,~

243.837,10)

t43.540,500

244 .32 9 .632

139.758,500

238.022,01>3

t 57.183 ,564

162.003,573

160.292,500

2. 876.553.750

3.103.169.208

4.484.390,326

3.392.077,728

3,289,909.808

3.469.618,639

3.798.413.03<2

3.528.765,734

3 .594.949,945

3.489,203,230

3.329.240,575

3.875.270,109

602.124,399

649.559,857

938.679,084

710.034,625

6*8.648,691

726.265.604

795.0 89 .322

736.553,773

725.500,234

730.365,057

696.882.464

8 11.177,157

3.619.224,149

3.882.843,965

5.566.222,420

4.239.945,343

4, 2 22.395 .499

4.339,424.743

4,737.821,983

4.395.082,007

4.458.462.079

4 .376. 752 .75 2

4.188.2 25.622

4.846.739,766

1.740.593.268 42.222.564,572 8.810.879,167 52.773,037,307

264.723,867

152.427,393

175.705.560

166.702,000

267.274,500

262.589,100

268.882.000

4.532.589.213

2.739.975,304

3 .945.467,343

2. 763.070,7t 1

3.266.006,466

3. 782. 746.656

4.260.799,706

969.380.965

586.225,480

63<2.083,563

592.065,965

698.652 • t 39

809.192,308

898.619,655

5.665.684.045

3.471.528,177

4.752.256.406

3.520.838.676

4. 131.933.105

4.753.526,964

5. 26* .301.39 2

3,75%

4,74%

3,32%

3,63%

4,29%

3,25%

2,67%

2,96%

2,75%

3,06%

2,92%

80,75%

79,91%
82,21%

80,89%

80,36%

81,23%

82,64%

8 1,40%

81,57%

81,32%

8 1,44%

3,31%

3,20%

5,26%

4,84%

3,50%

3,37%

2,69%

2,69%

3,00%

3,12%

3,01%

2,SO%

2.90%

3,21%

3,88%

3,35%

2,57%

3,25%

3,49%

3,31%

3,05%

3,28%

3,10%

3,59%

3,87%

3,3 2%

3,30%

2,92%

4,38%

3,10%

4,73%
4,05%

3,40%
3,22%

82,70%

80,07%

80,18%

8 1,24%

81,42%

82,00%

80,41%

8 1,60%

81,5 1%

8 1,48%

81,65%

8 2,58%

¡5,50%

15,35%

25,56%

2 5,49%
15,35%~

15,52%

¡5,70%

¡5,65%

2 5,68%

15,63%

¡5,65%

15.56%

¡5,20%

14,77%

14,98%

¡5,26%

¡5,21%

15,32%

16,90%

¡5,40%

¡5,38%

15,51%

15,54%

15,52%

81,32% ¡5,48%

79,48%

79,92%

80,56%

80,00%

19,81%

79,96%

80,27%

80,06%

80,63%

19,72%

79,49%

79,96%

80,02 %

79,98%

78,77%

83,04%

78,48%

19,04%

79,58%

79,74%

16,64%

16,13%

26,86%

16,75%

16,72%

16,74%

¡6,78%

2 6.76%

16,27%

¡6,69%

¡6,64%

26,74%

16,70%

¡7,1 ¡ %

2 6,85%

23,26% ¡

16,79%

16,92%

¡7,02%

¡7,06%

feb-88

mar-SS

abr-88

—y.
88

jtni-88

jo!- 88

qo-8S

,ep-88

oct-S8

nov-88

dic-SS

StIBTOT.82

ene-89

feh-89

mar-59

abr-SQ

may-89

jun-89

jul-lQ

ago-89

aep-89

oc)-59

nov-SQ

dic.89

SUBTOT.S9

ene-90

feb-Q0

mar-90

¡ ah-90

i2lay-90

jun-QO

jul-90

550-90

aep-90

oct-90

nov-90

dic.90

SUBTOT.QO

ene-Ql

ftb-92

mar-Ql

ah-Ql

inay-91

jul-91

522



qo-91 255.602,~ 4.429.428,264 947,527,069 5.532.556,333 2,81% 80,06% 17,23%

aq,-
91 146.260,500 4.463.462,843 941.972.641 5.491.695,984 2,66% 50,18% 17,25%

oct-91 239.279.3W 4.283.25g,4X3-4 916.25a.862 5.358.796.166 2,97% 79,93% 27,10%

nov-92 164.047.000 4.297.319,297 919.266,78t 5.380.632,978 3,05% 79,81% 17,08%

dic-92 273.538.000 3.947.22t,749 544.375.227 4,965.234,966 3,50% 79,50% 17,02%

SVBTOTQl 2.956.020.060 46590.345,456 9.752.519,675 58.295.855,t91 3,35% 79,92% ¡6,13%

TOTAL 8 379 175,366 210.182.648,2t8 41,423.6*8,565 201.676.626,958

S23



PORCENTAJEDE ENERGIA GENERADAPOR PAIS -

PARAGVAY BRASIL

14,0> %

4.80%

¡6,32%

¡4,85%

9.32%

3,39%
2,51%

2,91%

2,67%

4,74%

85,99%

95,20%

83,68%

85,25%

90.68%

96.61%

91,49%

97,09%

97,33%

95,26%

94,85%

4,22%

3,43%

3,09%

2,99%

3,23%

2.55%

2,53%

2,36%

2,54%

2,39%

2,34%

2.01%

2,68%

2,68%

2,99%

3,13%

3.04%
3,58%
3,56%

3,29%

2,46%

2,31%

2,78%

2,64%

2,26%

2,82%

95,18%

96,57%

96,92%

97,01%

96,77%

97,45%
97 .41%

97,64%

97,46%

97.6 1%

97,66%

97,99%

97,32%

91,32%

97,01%

96,87%

96,96%

96,42%

96,44%

96,71%

97,54%

97,69%

97,22%

97,36%

91,74%

97,18%

ene-SS

feb-88

¡nr-SS

abv-88

¡n.y-SS

jun-88

ju¡-58

ago-S8

sep-88

oct-88

nov-88

dic-SS

SVBTOT.8S

ene-89

feb-89

mav-89

ahr-89

may-
89

jun-89

jul-89

ago-SQ

sep-89

oct-89

nov-89

dic-89

SVBTOT.89

ene-90

feb-90

n,ar-90

abv-90

¡n.y-90
jun-90

ju¡-9O

ago-90

sep-9O

oct-QO

nov-90

dic-90

SVBTOT.90

PARAGUAY BRASIL

3,45%

3,15%

4,74%
3,32%

3,63%

4,29%

3,25%

2,67%

2,96%

2,75%

3,06%

2,91%

96,55%

96,25%

95,26%

96,65%

96,37%

95,7¡%
96,75%

97,33%

97,04%

97,25%

96,94%

97,09%

96.69%

3,20%

5,16%

4,84%
3,50%

3,37%
2,69%

2,69%

3,00%

3,1 ¡ %

3,02%

2,80%

2,90%

3,21%

3,88%

3,35%

2,57%

• 3,25%

3,49%

3,31%

3,05%

3¡8%

3,10%

3,59%

3,87%
3,3 1%

3,30%

96,80%

94,84%

95,26%

96,50%

96,63%

97,32%

97,31%

97,00%

96,89%

96,99%

97,20%

97,10%

96,19%

96,22%

96,65%

97,43%

96,15%

96 .5 1%

96,69%

96,95%

96,82%

96,90%

96,41%

96,13%

96,69%

96,70%

mar-SS

abr-85

may-SS

jun-55

jul-S5

ago-S5

sep-85

oct-85

nov-85

dic -85

UBTOT.8

ene-Sé

kb-Sé

mar-Sé

abr-56

may-86

jun-Só

jul-Sé

ago-86

sep-86
oct-56

nov-56

dic-86

VBTOT.8

ene-87

feh-57

mar-Sl

abr-87

¡n.y-Sí

jun-Sí

ju¡-87

ago-87

sep-87

oct-87

nov-81

dic-57

VRI cT8
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ene-Ql 2,91% 91,09%

feb-92 4,38% 95,62%

mar-Ql 3,10% 96,30%

abr-91 4,73% 95,27%

may-Ql 4,05% 95,95%

jsxn-9l 3.40% 96,60%

ju¡-91 3,21% 96,79%

ago-91 2,81% 97,t9%

¡ sei»9¡ 2,66% 91,34%

ocí-Qí 2,97% 97,03%

nov-91 3,05% 96,95%

dic-9¡ 3,50% 96,50%

;UBTOT.9 3,36% 96,64%

525



AYJOS ENERGL4. POTENCIA ENERGIA POTENCIA ENERGIA ENERGIA FACTOR DE

DESPERDIC. ADQUIRIDA GENERADA ¡ ADQVIRmA POTENCIAL ¡ GENERADA CARGA

(GWh) (MW) (MWh) (GW> (GWh) (GWII) <porcentaje)

126,121

(¡54,311)

239,828

2 21,347

121,920

215,¡27

(49,892)

78,046

452, ¡ 22

458,213

1.696,462

334,325

79,510

(1,851)

(0,050)

0,000

0,060

0,000

0,000

0,000

2,548

0,000

(¡.542)

412,995

0,000

(3,152)

0,000

(0,090)

• 90,586

• 549,695

8 ¡8,060

399,944

157,552

232,216

349,304

353,63 1

2.947,681

439,834
735,446

5 82,287

604,029

591,273

603,883

604,871

2.246,789

1.245,949

1.246,¡ 79

¡ .864,069

1.893,338

10.458,673

1.908,246

1.905,153

1.911,882

2.905,029

1.909,789

2.557,900

2.553,205

2.555,148

2.477,9>2

2.548,482

2.553,497

2.548,745

27.338,008

3.247,446

3.240,832

3.258,048

3.258,158

3 .9 2 1,577

3.913,658

4.574,011

5.228,641

5 .222,654

4 .531,513

£217,2 13

5.893,039

52.508,880

4.529,898

4.525,344

3¡7.110,510

559.272,¡50

204.542,550

223 .448 890

328.108,430

fi 12.483,570

946.975,000

849.111,457

890.007,268

950.430,29 2

6.033.480,406

¡ .085,420,422

1. 202.729, 233

1.424.296.505

2.371.663,679

1.420. 883 .026

1.84 ¡ , 688 .000

1.899.584,520

2.901.030,222

1.784.096,640

1.893,522,126

1.538.517,840

2.897.807,848

29.561.230,240

2.416.099,824

2. 2 80. 989, 936

2.423.987,712

2.345.964,114

2.824.091,744

2.268.239,065

2.585.063,587

3.490,164,705

3.602.780.430

3.143.738.060

3.407.089,277

4.030.790,000

34.715.598,594

2.930.410,000

2.424.193,000

0,582287

0,604029

0,597213

0,603 883

0,604877

2,246189

1,245949

1,246179

1,864069

2,893338

10,488673

1,905246

1,908283

1,911882

1,905019

2,909789

2,5579

2,553205

2,555148

2,4779>2

2,548482

2,553497

2,545145

27,33 8008

3,247446

3,240832

3,258048

3,258158

3,917577

3,913658

4,57401¡

5,228641

5,222684

4,537573

5,2¡7213

5,893039

5 1,50888

4,529898

4,525344

433,222

434,901

444,372

434,796

450,028

927,61¡

897,083

927,157

1.342,230

1.408,643

7.699,942

1.419,735

¡ .282,299

¡.422,440

1.371,614

1.420,883

¡.841,688

2.899,585

1.901,030

¡.784,097

1.896,071

2.838,518

1.896,266

19.974,225

2.416,200

2.277, 839

2.423,988

2.345,874

2.914, 677

2.817,834

3.403,064

3.590,109

3.760,332

3.375,954

3.756,393

4.384,421

37.666,586 ¡

3 .370,244

3149,639

311,¡01

589,272

204,543

223,449

328,108

8 12,484

946,915

849,2II

890,007

950,430

6.003,480

1.085,410

¡.202,729

2.424,297

1.371,664

¡.420,883

¡.841,688

1.899,585

¡.902,030

¡.754,097

2.893,522

2.838,518

1.897,808

19 .561,230

2.416,160

2.180,990

2.423,988

2.345,964

2.824,092

2 .268,¡39

2.585,064

3.490,165

3.602,780

3.143,738

3.407,089

4.030,790

34.718,899

2.930,410

2 .424,193

mar-SS

abr-l5

¡¡¡ay-SS

jxm-85

jul-fiS

ajo-SS

.ep-85

ca-SS

¡¡0v-ss

dic-SS

SUIBTOT.85

cae-86

feb-56

mar-86

,hr-86

may-Sé

jun-86

jul-86

ago-Só

sep-fié

ca-Sé

¡¡cv-Sé

dic-Sé

SUBTOT.86

ene-fi7

feb-57

mar-87

,br-fi7

—y.
87

jun-87

jul-87

ago-87
mci,-87

oct-57

nov-S7

dic-87

SIJBTOT.87

ene-SS

leS-SS

73,2

135,5

46,0

51,4

72,9

¡ 87,6

105,6

91,6

66,3

67,5

76,5

93,8

¡00,1

200,0

100,0

100,0

¡00,0

200,0

>00,0

99,9

¡00,0

¡00,1

100,0

100,1

200,0

100,0

96,9

80.5

76,0

89,7

95,8
93,1

90,7

92,9

86,9
76,7

526



mar-SS

ahr-88

¡n.y-SS

jtin-SS

ini-SS

aso-Sfi

sep-SS
~.55

nov-88

dic-SS

SUBTOT.8S

eae-89

teL-fi 9

snar-89

ah-89

may-59

jun-fi9

jul-SQ

ago-fiQ

sep-fi9

oct-S9

¡¡cv-fiQ

dic-89

SUBTOT.

ene-
90

feb-90

mar-90

abr-90

¡n.y-90
jun-QO

jd-90

ago-90

aep-90

oct-90

nov-90

dic-90

SUBTOT.9O

ene-Ql

feb-9¡

,nar-9 ¡

.br-92

may-91

jun-Qí

jul-92

ago-92

997,068

632,604

909,280

2 .112,902

686,569

699,963

425,578

455,539

807,896

625.780

8.527,759

2.050,080

2.083,9 10

2.365,499

¡.372,526

2.502,551

954,680

692,952

¡ .607,095

1.5 ¡5 , 934

1.669,366

¡ .306,701

1.358,811

¡ 7 .480,095

2.673,308

2.813,282

76t,535

1 .890,3¡0

2.227,2 90

1.809,730

1.607,716

¡ .949,822

2.2 15, ¡ 28

2.456,197

2,403,693

1 .952,389

23.650,400

2.628,102

3.209,937

3.547,475

4.011,077

3.697,252

2.819,483

2.555,829

2.282,446

4.530,256

5.185,343

5. ¡9¡ ,599
5.290,3 12

5.195,507

5.813,793

5 .810,873

5.834,287

5.835,194

5.835,375

63.477,782

5,836,124

5.857,223

6 .5 22,255

6.518,997

6.537,000

6.537,000

1.200,000

7. 199 993

7.209,989

7.833,000

7.833,000

7.833,248

82 .907,729

8 .421,704

8.440,378

8.469,000

8.469,244

8.476,083

8.495,493
8 .414,744

8.474,096

9.1 ¡3,486

9.121,255

9.092,304

9.075,624

¡04.223,302

9.803,476

9.804,263

9.820,123

10.519,327

¡0.5¡ 9,066

¡0.528,070

10.516,304

20.502,691

2.373.442,259

3.102.8,42,609

2.953.270,000

2.624.124.000

3. 178.888 . 000

3.625.498,791

3. 757.950.503

3.885.270,429

3.393.443.247

3.725,739,291

37.953.972,229

3.292.996,327

1.852.143,863

2,479.619,003

3.32 1. 262 .857

3.360,976,789

3,752.959.822

4.663.848,398

3.749.700,054
3.675.257,957

4. 258.386,322

4.333.058,519

4,469.05 1.299

43.207,160,208

3.592.440,239

3. 858.652 , 965

5 .539.401 .4 lO

4.207.545,343

4.088.915,499

4.307.024,743

4.697.493,826

4.354.905,007

4.446,582,079

4.329.942,751

4. 142.765,622

4.799.867,766

52.365.536.140

5. 665.654.045

3.478.528,277

3.751.256.306

3.502.838,676

4.128.933,205

4.753.526,964

5.268.302,391

5.532.556,333

4,530256

5,185343

5, ¡ 91599

5,290312

5, 195507

5,813793

5,810813

5,834287

5,835294

5,835375

63,417781

5,836124

5,857223

6 .512255

6 .5 2 8997

6,537

6,531

7,2

7,299993
7,209989

7,833

7,833

7,83 3¡ 48

82,907729

8,421704

8,440378

8,469

8,469244

8,476083

8,495493

8,474744

8,474096

9,2 13486

9,221155

9,092304

9,075624

¡ 04, ¡23302

9, 803476

9,804263
9 810123

10,519327

10,519066

¡0,51807

10,516304

20,502691

3.370,510

3 .733.441

3.862,550

3.737,025

3.865,451

4.325,462

4.283,829

4.340,720

4.201,340

4.342,5 19

46 .48 1,73 ¡

4.342,076

3.936,054

4.845,118

4.693,678

4.863,528

4.706,640

5.356,800

5.356,795

5. 291 ,192

5.821,752

5.639,760

5.827,862

60.587,255

6.265,748

5 .671,934

6.300,936

6.097,856

6.306,206

6.216,755

6.305,2¡0

6 .304,727

6.561,710

6.786,139

6.546,459

6 .752,257

76 .0¡5 ,936

7.293,786

6.588,465

1.298,732

7.573,925

7.826,185

1.573.010

7.824,130

7.824,062

2. 313.442

3.101,843

2.953,270

2 .624,¶24

3.178,888

3.625,499

3.757,952

3.585,170

3.393,443

3.715,139

37.953,972

3 .292,996

1.852,144

2.479,629

3 .321,162

3.360,977

3.752,960

4.663,848

3.749,700

3.675,258

4.258,386

4.333,059

4.469,052

43.107,260

3 .592 .440

3.858,652

5.539,402

4.207,545

4. 088,9 15

4 .307,025

4.697,494

4.354,905

4.446,582

4.329,943

4. ¡42,766

4.799,868

52.365,536

5.665,684

• 3.478,528

3 .751,256

3.502,839

4.228,933

¡ 4.753,527

5.268,301

5.532,556

10,4

83,2

76,5

70,2

82,2

83,8

89,8

89,5

80,8

85,6

75,8

47,2

52,4
70,6

69,1

79,7

87. ¡

70,0

70,8

72,4

76,8

76,7

51,3

68,0

87,9

¡ 690

64,8

70,4

74,5

69,1

67,8

63,8

63,4

72,1

78,0

53,0

52,7

46,7

53,1

63,1

67,6

12,0

fiS
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.~,-
9í 2067,628 ¡0,503,228 5.494.695,934 10,503228 1.562,324 5.494,696 73,0

oct-92 2.454,354 10.501,546 5.SSS.796,¡é6 ¡0,501546 1.813,150 5.358,796 68.9

nov-91 2.133,143 10.436,633 5.380.632,978 10,436633 1.514,376 5.380,633 71,9

dic-Ql 2.800,240 ¡0.437,332 4.QéS.134,966 ¡0,437332 1.765,315 4.965,135 64,1

S1JBTOT92 33.166,566 123.812,059 57280.¡¡5,092 123,872059 90.447,452 57.280,885

TOTAL 87 88¡,963 463.1¡6,431 250.99¡.1é2,705 463,716 338.873,126 250.99¡,163

528



AÑOS ROYALITES. RESARCIMIENT COMPENSACIONPORLA ENERGIA CEDIDA

ENERGíA

Gwh

1.085,410421

1.202,729233

1.424,296805

1.371,663679

1.420,883026

1.842,688000

¡ .899,584520

2.902,030212

2.784,096440

2.893,522126

1.838,517840

1.897,807848

IJBTOTAL 19.561,230040

2.416,099824

2.180,989936

2.423,987712

2.345,964214

2.824,091744

2.268,139065

2.585,063887

3.490,264705

3.602,780430

3,243,738000

3407,089277

4.030,790000

VALOR

¡15$

2.469,308,72

2.736.209,00

3.240.275,23

3.120.534,81

3.232.508,86

4.289.840,20

4.321.554,78

4.324.843,50

4.058.8 19.86

4.307.762,54

4.182.628,09

4.3 2 7.5 ¡2 ,85

44.501.798,79

5.622.264,29

5.015.163.58

5.640.619,42

5.459.058,49

6.572.661,49

5.277.959,60

6.025.443,67

8.122.623,27

8.383.670,06

7.3 15.478,33

7.928,296,52

9.379.648,33

34.718,898594 80.790.877,03

2.930,410000

2.424,293000

2.373,442259

3. 102 842609

2,953,270000

2.624,124000

3,278,888000

3. 625,49879 2

3.757,950503

3 .885,110429

3.393.443247

3.7t5,739292

6.971.445,39

5.743.365,25

5646.429,¡3

7.379.283,51

7.025.829,33

6.242.792,00

7.562.574,55

8.625.062,62

8.940.164,25

9.242.820,45

8.073.001,48

8.839.743,77

37.953,972229 90.292.499,69

3.291,996327 8.002.843,06

VALOR

VS $

189.046,82

220.477,62

249.252,94

240.042,24

248.654,53

322.295,40

332.427,29

332,680,27

312.226,92

331.366,37

321.740,62

322,126,37

3 .412 .3¡5 28

432.481,87

390.397,20

433.893,80

419.927,58

505.512,42

405.996,89

462.726,44

624.739,48

644.897,70

562.729,20

609.868,96

721.512,41

6.214.682,85

536.265,03

442.797,32

434.3 39.93

567.637,20

540.448,41

480.214,69

582.736,50

¡ 663.466,28

687.704,94

120.986,29

622.000,21

679.980,29

6.945.576,89

615.603,33

RJRNAS

Gwb

422,360628

414,416056

560,620751

542,880334

562,478842

739,583895

762, 147344

762,782093

714,973962

759,707160

737,123708

762,482458

VALOR ELETROSVL VALOR

VS$

443.418,66

498.236,86

588.651,79

570.024,35

590.598,58

774.463,09

800.254,72

800.922,20

750.722,66

797.692,52

774.609,89

799.556,58

Gwh

83, ¡ 69879

93,422464

II0,195612

206,902227

120,160724

145,538585

150,385396

¡50,520643

145,566177

149,903903

145,566172

250,254202

VS$

87.328,37

98.091,49

¡¡5.915,39

112.247,34

226.298,75

152.825,52

157.904,66

258.036,18

¡48.232,10

157.399,10

152.844,48

¡57.766,92

1.802,25723¡ 8.189.I10,89 1.542,38 2.624.779,28

949,88*886

857,425660

952,331545

922,207685

1.128,635732

889,108957

1.019,592 705

2,391,802445

1.440,384922

1.249,2229 20

1.356,847665

2.613,569088

1.020.180,66

920.875,16

1.022.804,08

990.452,05

1.202.4 t4,78

954.903,67

¡ .095.041,49

1.494.795,83

1.546.973,42

¡.341.665,41

2.457.254,39

1.732.973,20

19 2,201026

172,589308

19 1,692703

285,629138

225,345300

179,¡ 08047

205,393223

280,635004

290,430894

251,886090

273,586924

325, 0419 22

205.349,90

185.360,92

205.877,96

299.365,69

242.020,85

192.362.04

220.592,32

302.402,99

312.922,78

270.525,66

293.832,36

349.101,46

23.762,027298 24.779.333,13 2.772,55 2.977.723,93

2. 2 68,717002

951,407758

921,206572

1.236,655857

1. 170,979173

2.026,912997

2.268,085235

2 .461,178932

1.509,518¡3 2

1.562,494180

2.357,327529

1.490,0313 78

2.283.251,27

1.052.233,72

1.028.072,82

¡ .357.848,13

¡ .285.725,13

2.127.550,47

2.392.357,48

1.604.374,47

1.657.450,91

2.724.520,61

1.490.334,65

1.636.054,45

224,569999

183,966742

178, 2 63558

237,835447

225,137827

197,439004

243,807865

280,93=964

290,226882

300,220034

260,964095

286,480268

246.577,86

202.995,48

195.623,59

261.243,32

247.202,33

216.788,03

267.701,04

308.464,39

328.669,22

329.642,60

286.538,58

324.555,33

15.235,504641 ¡6.618.774,21 2.909,144683 3.194.899,66

1.285,573277 2.442.413,22 270,152630 303.220,13

ene-Sé

feb-86

mar-fi6

ahr-86

may-56

jun-Sé

jul-SÓ

ajo-Sé

mci,-fi
6

oct-86

nov-56

dic-fi6

ene-57

feb-87

mar-fi 7

abr-57

may-87

juri-fil

ju¡-87

mao-fi7

aep-87

oct-57

¡¡ov-57

dic-87

VETOTAL

ena-fiS

feb-Sfi

mar-SS

abr-SS

may-SS

jun-88

jul-ES

ajo-SS

Bef,-58

oct-Sfi

nov-fifi

dic-SS

UMOTAL

ene-89

529



I.852,143863

2.479,619003

3.321,261857

3.360 976789

3.752,959821

4.663,848398

3.749,700054

3.675,257957

4. 158,386321

4.333,058519

4.469,052299

43.I07,l60208

3.592,440239

3.858,651965

5.539,401420

4.207,545343

4.088,915499

4.307,024743

4.697,493826

4.354,905007

4.446,582079

4.329,942751

4. 2 42,7656 ¡2

4.799,861166

4.502.561,73

&027.953,79

8073744,49

8.170.534,36

9. 121.02 4,31

11.337.8 t5 46

9.115.520,85

8.934.552,09

20.109.037,15

¡0.553.665,27

10.864.263,47

204.813.506,23

8,920.028,86

9.581.032,83

23.754.333,70

10.447.33 5,08

10. 152.777,18

20.694.342,43

12.663.877,16

10.823.229,23

t¡.040.863,30

10.752.247,85

¡0.286.487,01

II .9 28.072,66

52.365,536240 130.023.626,19

5.612,116045

3.430,144177

3.697,616306

3.468,998676

4.075.365105

4.701,686964

5 .2 2 1,0 t339 2

5.475,268333

5.439,255984

5.298 613 166

5.322,312978

4 .904,870966

56.637,26209¡

14.226.724,27

8.695.4t5,49

9.373.457,34

8.193.921,64

¶0.3 ¡1.050,54

11.918.776,45

¡3.209.928,95

13.879.805,22

13.788.523,92

23.431.984,38

13.492.063,40

12.433.847,90

¡43.555.459,40

2.553.723,83

6.365 .62¡ ,2 ¡

12.935.833,68

22.691.845,82

26. 167.¡70,60

244.344,059102 664.691.952,46

346.350,89

463.688,75

622.057,26

628.502,66

702.616,48

872.139,65

101.293,90

687.273,25

777,618,26

810.281,96

835.712,51

8. 062.038, 96

686.156,06

737.002,52

2.058.025,67

803.641,¡6

780.982,86

822.641,72

897.221,32

83¡.786,85

849.297,17

827.019,08

792.268,23

916.774,74

10.002.817,38

2.094.362,63

668.878,12

721.035,28

676.454,74

794.696,20

926.828,96

1.026.147,61

2.067.677,32

¡.060 .654,92

1.033.229,57

1.037.851,03

956.449,84

12.044.266,11

196.439,48

489.663,18

995.064,15

1.745.526,60

2.243.627,89

350 .028,77

698,498843

936,660289

t.281,160643

2.307,169924

1.479,264349

¡ .844,650521

1.469,295358

1.436,335935

1.627,670404

1.102,346083

2.752,041597

783.115,70

.050.932,84

2.444.867,44

2.466.644,65

¶.659.134,60

2.069.697,89

1.648.549,39

1.621.568,92

1.826,246,29

1.9t0.032,32

1.965.797,40

146,783232

196,8307 22

270,621285

274,689971

310,854062

387,636672

3ffl.759169

302,833043

342,040256

357,132677

368,t71002

164.690,79

220.844,06

303.625,86

308.202,15

348.778,26

434.928,35

346.427,79

338 .650.67

383.768,27

402.376,06

4I3.094,60

16.821,273230 I8.SSO.200,55 3.536,099721 3.967.496,89

1.392,241402

1.507,790¡60

2.194,091126

2.652.447058

2.599,327251

1.688,857724

¡ .856,210720

1 .718.2 ¡ 1485

2.756,488351

1.698,866649

¡ .616,393429

1,890,740782

20.570,672¡ 28

2.220,024736

1.327,2 33229

1.422,456063

¡ .334,224864

1.587,404333

1.846,¡68812

2.054,4354<20

2. 174,219992

2.263,087696

2. 100,822227

2. 105,111704

¡.926,954447

2.594.362,64

1.727.927,52

2.514.435,30

2.893.704,33

I.832.829,03

1.935.430.95

2.127.217,48

1.969.070,36

2.012.935,64

1.947.015,77

1.852.386,86

2. ¶66.788,93

292,216667

325,6¡2822

459,271589

345,89=624

334,773499

353,524247

388, 5447 29

359,658529

367,610688

355,630162

338,345814

395,772602

333.734,30

362.692,29

526.325,23

396.392,93

383.650,43

405.127,22

445.272,25

412.168,66

422 .3 50 61

407.552,27

387.744,30

453.555,40

23.574.104,81 4.305,903841 4.934.565,78

2.597.427.24

1.552.745,86

1.664.273,59

2.56t.043,07

1,857.263,07

2.160.011,51

2.403.689,42

2.543.837,38

2. 530 .8¡ 2,61

2.457.950,30

2.462.980,69

2.254.536,72

474,897420

283,895477

304,286590

285,41=492

339,571720

394,925670

439,477295

465,101 176

462,719796

449,398056

450,317785

412,207037

555.629,98

332.157,72

356.025,31

333.932,62

397.298,92

462.063,03

514.188,43

544.¡68,38

541.382, 16

525.795,73

526.871,81

482.282,23

22.262,023491 26.046.567,45 4.762,210513 5.572.786,30

461.154,56

1.171.634,25

2.330.594,17

4.114.174,97

5.29 ¡ .326,98

94.220,90

225.230,47

489.753,35

862.185,67

1.132.902,27

96.357,647908 221.462.975,87 19.828,8*0291 25.063.433,50

faS-89

mar-59

ahr-89

may-89

jul-5
9

ago.SQ

sai,-89

oct-89

nov-89

dic-89

UDTOTAL

e*e-90

leS-90

mar-96

abr-90

may-90

jun-QO

ju¡-90

ago-9O

sep-90

oct-90

nov-90

die-QO

VflTOTAL

ene-Ql

fab-Ql

mar-Q ¡

.5v-Ql

nlay-QI

jun-Qí

jul-92

ago-Qí

oct-92

oov-Sl

dic-92

IJBTOTAL

Ajuste 87

Ajuste 88

Ajuste 89

Ajaste90 ¡

Ajuste 91

TOTAL

530



APLAZAM. PAGOSEN VIRTVD N.R.n
0 4, 28/1/86.

AL CONTADO APLAZADO

1985 0 ¡00

¡986 28,6 71,4

¡987 41,9 58,1

2988 54,7 45,3

1989 66,9 33,1

¡990 78,5 21,5

¡991 89,8 ¡0,2

1992 ¡00 0

ROYALTIES A ROYALTIES TOTAL DE LO COMPENSAC. COMPENSAC.TOTAL DE LAS

CONTADO APLAZADOS ROYALTIES

[18$ ¡18$ ¡15$

12.727.524,45

33.851.377 .48

49.389.997,33

70.120.235,67

¡02.068.546,56

2 28 .Q2 2. 802,54

31.774.284,34

46.939.499,55

40.902.502,36

34.693.270,56

27.955.079,63

¡4642.656,86

44.502.798,19

80.790.817,03

90.292 .499 69

204.823.506,23

130.023.626,19

243.555.459,40

397.070.474,03 196.907.293,30 593.977.767,33

AL CONTADO APLAZADAS COMPENSAC.

¡1S$ ¡18$ ¡15$

2 .803.9 ¡2,59

7.440.202,12

20.838.079,55

15.285.109,59

22.379.306,41

28.393.281,67

6.999.977,58

10.326.844,34

8.975.594,22

1.562.587,85

6.129.364,18

3.225,072,08

9.803.890,27

27.757.047,06

19.813.673,77

22.847.697,44

28.508.670,59

32.628.353,75

81. 239.892,53 43.209.440,25 230.349.332,78

ACTVAL,IZ. DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS

AÑoS FACTORES ROYALIIES COMPENSAC. RESARCIM.

DE

#JVSTE VS$/Gwh VS$/Gwb VS$/Gwh

¡985 3,50 2.275 1.050 175

¡986 3,50 2.275 ¡.050 ¡75

1987 3,58 2.327 2.074 279

¡988 3,66 2.379 2.098 183

1989 3,74 2.431 ¡.222 181

1990 3,82 2.483 1.146 191

¡991 3,90 2.535 1.¡70 195

¡992 4,00 2.600 ¡.200 200

AOS

2986

1987

¡988

1989

1990

1991

TOTAL

531
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