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Este documento, indudablemente, contribui 
rá al análisis del proceso de desarrollo del 
sector energético en América Latina y el Ca 
ribe, con una visión actual y prospectiva. 

E! Informe incluye tablas y gráficos con in 
formación para el año de referencia, el año 
anterior y el inicio de la década así como las 
tasas de variación entre estos períodos. La 
información contenida en estos cuadros se 
refiere a cada país y al total de América La 
tina y el Caribe. Toda la información referen 
te a la Región es suministrada por los Paí 
ses Miembros de OLADE a través del Sis 
tema de Información EconómicaEnergéti 
ca (S!EE®). 

El Informe Energético de América Latina y 
el Caribe 1999 y Prospectiva 2000-2020, 
presenta un análisis de los resultados y prin 
cipales eventos que caracterizaron el sector 
energético de la Región analizando el com 
portamiento de los principales indicadores 
energéticos y económicoenergéticos res 
pecto al desarrollo sustentable. Presenta, 
además, las perspectivas para el período 
20002020, con e! fin de ofrecer una vísión 
de largo plazo sobre el desarrollo energéti 
co deAmérlca Latina y el Caribe. 

buciones de éste hacia un desarrollo sus 
tentable y la preservación del medio ambien 
te. En efecto, se observó un mayor acceso 
de la población a los servicios de energía 
eléctrica, se incrementó la eficiencia en el 
uso de la energía por una mayor participa 
ción de fuentes comerciales y se redujo la 
tasa de crecimiento de las emisiones de 
contaminantes gracias al mayor uso de 
fuentes limpias. 

No obstante que la actividad del sector ener 
gético de la Región presentó durante 1999 
un crecimiento menor al observado durante 
la década, es importante resaltar las contri 

Se observaron diversas acciones de tipo re 
gulatorío en los países para disponer de 
marcos adecuados que incentiven la parti 
cipación de nuevos actores privados, des 
centralizar el manejo del sector y dar vigen 
cia a los mecanismos de mercado. Asimis 
mo, se promovió la mayor participación del 
gas natural en los países que tienen acce 
so a este energético como recurso propio o 
desde países vecinos. Lo mismo sucedió 
con las fuentes renovables en países que 
no disponen de gas natural, como respues 
ta a la necesidad de diversificar la canasta 
energética con fuentes limpias. 

Como se había observado durante 1998 en 
1999 continuaron los procesos de privatiza 
ción y la identificación o desarrollo de pro 
yectos de integración energética entre los 
países de la Región, como mecanismo pa 
ra participar efectivamente en el mundo glo 
balizado y obtener ventaja de las condicio 
nes de complementarledad que presentan 
los recursos existentes en la Región, esta 
bleciendo las bases para un sector energé 
tico más competitivo y eficiente. 

La oferta y demanda de energía en Améri 
ca Latina y el Caribe tuvo en 1999 un 
comportamiento levemente alejado de la 
tendencia que se observó durante la déca 
da de los noventa. La producción de energía, 
que siempre fue creciente, experimentó una 
disminución del 1.4% en tanto que la de 
manda se incrementó en tan sólo el 0.5%, 
como resultado de las influencias de un en 
torno afectado por las crisis financieras que 
se verificaron en el ámbito internacional. 
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Figura 1. PRODUCCION MUNDIAL DE ENERGIA PRIMARIA POR ENERGETICO (MBep) 
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En estas circunstancias de incertidumbre y riesgo, la tasa 
de crecimiento de la demanda energética disminuyó, 

A principios de 1999, la crisis asiática se mostraba per 
sistente, lo cual sumado al colapso de la economía 
rusa, el deterioro imprevisto de los precios del petróleo, 
la recesión de Japón y otros países de la cuenca del Pa 
cífico, asi como el agravamiento de los problemas 
socioeconómicos en los países exportadores de ener 
géticos y economías emergentes de Asia y América 
de! Sur, conformaba un panorama mundial incierto, pre 
viendo incluso un lento crecimiento económico de 
Europa y Norteamérica. Sin embargo, 'las condiciones 
económicas y financieras se recuperaron sostenida 
mente en 1999 a partir de los ensayos de los dos años 
anteriores. El crecimiento económico mundial excedió 
las expectativas con una tasa del 3.3%, conducidas 
por el fortalecimiento de la economía de los Estados Uni 
dos y las reformas políticas de los países con eoonomías 
emergentes" .1 

A pesar de las expectativas económicas para 1999, 
persistieron los empeños de los países en desarrollo y 
los emergentes de Asia, Africa, Medio Oriente, América 
Central y América del Sur, para impulsar varios pro 
yectos de crecimiento energético en todas las áreas. Los 
países del Cono Sur, así como México y Venezuela en 
el norte, desarrollaron ingentes esfuerzos por estable 
cer una mayor infraestructura energética, con la 
participación de empresas privadas extranjeras y nacio 
nales. 

pues el temor de los efectos derivados de las crisis de 
otras regiones, sumado al benigno invierno europeo y 
norteamericano, hizo que aparezcan excedentes de 
energéticos en el mercado y que una serie de proyec 
tos de infraestructura con uso intensivo de capital, tales 
como generación de electricidad, transporte de energé 
ticos, exploracíón y explotación de petróleo y gas, fuese 
reprogramada o simplemente suspendida. 



El consumo o demanda de petróleo mundial fue creciente 
durante la década 19901999 excepto para los países de la 
ex URSS y Europa. Concluyó 1999 con una tasa mayor de 
consumo de 1.76% frente a 1998. Norteamérica aumentó 
su consumo en los últimos 10 años en un promedio anual 

Consumo y Producción de Energía por Regiones 

La producción de biomasa tuvo un crecimiento leve duran 
te la década 19901999. Terminó el año 1999 con un 
incremento de 0.28%. Asimismo, el consumo de blomasa 
fue relativamente estable durante la década con una tasa de 
crecimiento de 0.16%; al cierre de 1999 registró un crecimien 
to igualmente de solo 0.17% anual. 

La oferta mundial de energía siguió sustentándose en el uso 
de combustibles fósiles. En efecto, el petróleo continuó 
siendo el insumo más importante, seguido por el carbón y 
el gas natural en su orden, aunque la tendencia fue la de in 
crementar fuertemente la utilización de este último. En las 
figuras 1 y 2, se aprecia que durante 1999, la producción 
petrolera disminuyó en 2.2%, en contra de la tendencia 
creciente de la década, coadyuvando con ello al restableci 
miento de los precios en el mercado mundial, en tanto que 
el consumo se incrementó en 1.76% frente a un crecimien 
to promedio anual de 1.03% entre 1990 y 1999. La 
producción y consumo de carbón mineral disminuyó fuer 
temente en 1999, acentuando la tendencia negativa que 
venía mostrándose en el período 19901998. A diferencia de 
los energéticos antes citados, la electricidad tuvo el más al 
to índice de crecimiento de la década y concluyó 1999 con 
una tasa de 3.21 % en producción y 2.8% en consumo. El 
gas natural mostró un importante crecimiento en la produc 
ción y consumo durante los últimos diez años y cerró 1999 
con una tasa positiva de 2.39% para la producción y 2.46% 
para el consumo. 

Como resultado de los acuerdos iniciados en 1998 por los paí 
ses miembros de la OPEP, México y Noruega, entre otros, para 
reducir una vez más la producción de petróleo en marzo de 
1999, los precios del producto se recuperaron en forma sos 
tenida, pasando de US$9/bbl por barril a fines de 1998, a 
US$25/bbl en diciembre de 1999. 
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Figura 4. PRODUCCION MUNDIAL DE ENERGIA POR REGIONES (MBep) 

!Regiones 1990 
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1998 1999 Tasa de Crecimiento % 

1 
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NORTEAMERICA 13669.9 14640.5 14442.1 0.611 1.36 

A.LATINA Y CARIBE 4519.2 6138.9 6059.7 3.31 1.29 
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Esta situación se presentó para todas las fuentes de 
energía primaria, con excepción de la biomasa, para 
la cual se observó una disminución de la participación 
de la Región, al pasar del 12.1 % al 11.8% entre 1998 
y 1999. 

Otro energético importante en la demanda mundial 
es el gas natural. Su consumo durante la última 
década creció a un promedio anual de 1.75% y el úl 
timo año registró un aumento equivalente al 2.46% 
frente a 1998. Norteamérica y los países de la ex 
URSS fueron los de mayor demanda cuantitativa de gas 
natural en el mundo, siguiendo en importancia Euro 
pa Occidental y Asia. 

En 1999, aumentó la participación de América Latina 
y el Caribe en la producción y consumo de energía 
mundial, manteniendo la tendencia que se había ob 
servado durante los últimos años. Para 1990, la 
producción de energía de la Región representaba el 
6.9% de la producción mundial, incrementándose al 
8.9% en 1999, en tanto que la participación de la Re 
gión en el consumo mundial pasó del 5.5% en 1990 al 
6.6% en 1999. 

El Medio Oriente sostuvo una creciente demanda du 
rante la década, que al final del último año registró un 
incremento del 3.86% frente al consumo de 1998. 

Otro energético de consumo creciente en todas las sub 
regiones, excepto Medio Oriente, fue la electricidad, 
que se incrementó a un promedio anual de 2.78%. El 
año 1999 termina con un crecimiento del 2.8%. Las 
subregiones de mayor consumo en GWh son Nortea 
mérica y Europa Occidental. Siguen en importancia 
América Latina, Asia y Australasia. 

de 1.30% . Europa Occidental, que hasta 1998 presen 
taba un crecimiento sostenido en la demanda de 
petróleo, la redujo en 1999 respecto al año anterior en 
0.72%, como resultado de la recuperación de los pre 
cios. Europa Oriental y los países que forman la ex 
URSS, mantuvieron una decreciente demanda equiva 
lente a 8.84% anual. Sin embargo, registraron una 
disminución de tan solo 0.05% al concluir 1999, fren 
te al año anterior. 

FUENTE: OLADE!CE  SIEE® 

Regiones 1990 1996 1999 Tasa de Crecímiento (%) 

9099 9899 

NORTEAMERICA 6202.5 6836.1 6969.7 1.30 1.95 

A.LATINA Y CARIBE 1799.4 2075.6 2100.6 1.73 1.21 

EUROPA 5125.1 5489.6 5449.9 0.68 0.72 

EXURSS 3021.5 1314.1 1313.4 8.84 0.05 

MEDIO ORIENTE 1187.8 1493.8 1551.5 3.01 3.86 

AFRICA 679.8 813.3 834.2 2.30 2.57 

ASIA Y AUSTRALASIA 4711.6 6468.1 6701.9 3.99 3.61 

MUNDO 22727.9 24490.6 24921.3 1.03 1.76 

Figura 3. CONSUMO MUNDIAL DE PETROLEO (MBep) 



Petrobras, en asociación con 
la empresa argentina Pérez 
Companc, internacionalizó 
sus operaciones de refina 
ción, con la adquisición de 
dos refinerías en Bolivia (Co 
chabamba y Santa Cruz) con 
una capacidad total de 60.000 
barriles por día. 

Brasil y Venezuela acordaron 
en julio de 1999 impulsar in 
versiones conjuntas · para 
exploración y explotación petro 
lera mediante una asociación 
entre Petrobras y Petróleos de 
Venezuela S.A ( PDVSA), con 
el nombre de Petroamérica. 

Nacional de Petróleos (ANP) 
vendió los derechos de ex 
ploración de 27 bloques 
h id rocarburíf eros. 

Brasil, con su política de 
apertura del sector petrolero, 
motivó a la inversión privada 
mediante la primera subasta 
desde la creación de Petro 
bras. La primera ronda de 
ofertas sobre los campos 
Albacora y Barracuda de la 
Cuenca Campos ocurrió en 
junio de 1999. La Agencia 

desarrollo conjunto de pro 
yectos hidrocarburíferos. Así, 
la empresa española Repsol 
se fusionó con YPF, la más 
grande compañía de petróleo 
y gas de Argentina. ENAP, la 
empresa estatal de petróleo 
de Chile, continuó con la bús 
queda de socios empre 
sariales para reáctivar la ex 
ploración de campos de 
petróleo y gas. 

En forma similar a 1998, se 
llevaron a cabo diversas fusio 
nes entre empresas privadas, 
así como asociaciones entre 
empresas estatales y empre 
sas multinacionales, para el 

A raíz de los acuerdos de 
estabilización del mercado 
petrolero internacional por la 
OPEP y productores indepen 
dientes como México y 
Noruega, se registró una no 
table recuperación del precio 
internacional del petróleo. En 
1999, el precio promedio 
anual del WTI y Brent se 
ubicaron en US$19.28 y 
US$15.73, esto es 33.8% y 
40.1 % más que el promedio 
de 1998. 

PETROLEO 

Durante 1999, continuaron en la Región los procesos 

de privatización de empresas de petróleo, gas, carbón 

y electricidad y se dio curso a varios proyectos de in 

tegración energética, en especial de gas y electricidad, 
con amplia participación de empresas privadas. Por 
otra parte, el iocremento de los precios del petróleo im 
pulsó nuevamente las actividades de exploración y ex 
plotación de hidrocarburos que se habían restringido 
durante 1998. 

La orientación general de los procesos de trans 
formación de las industrias energéticas se carac 
terizó por privilegiar la vigencia de Jos mecanis 
mos de mercado, la descentralización de las de 
cisiones de asignación de recursos y la mayor 
presencia de actores privados respondiendo tan 
to a las condiciones económicas y políticas vigen 
tes en cada país, como a las particularidades pro 
pias de las diferentes cadenas productivas del 
sector. 



Bolivia construye un nuevo gasoducto que une San Mi 
guel y San Matías en la frontera brasileña, con 
financiamiento de la Corporación de Inversión Priva 

En Brasil, continúa el Proyecto de Gas Natural de 
Urucu para generación termoeléctrica. Incluye la cons 
trucción de dos gasoductos, CoariManaus y Urucu 
Porto Velho, y una planta termoeléctrica en Porto Vel 
ho. La inversión total es de US$730 millones. 

La firma Enron Corp. construyó un gasoducto que une 
el GTB (Bolivia-Brasil) y la planta eléctrica a gas, de 
480 MW, en CuiabáBrasil. 

En noviembre de 1999, se inició la construcción delga 
soducto Argentina-Brasil, a cargo de Transportadora 
de Gas del Mercosur S.A, que tendrá una longitud de 
990 kilómetros y estará dividido en dos tramos: Aldea 
Brasileña/Argentina a Uruguaiana/Brasil, y Uruguaia 
na hasta Porto Alegre. Tendrá una capacidad de 12 
millones de metros cúbicos por día y podría conectar 
se con el Gasoducto Bolivia/Brasil. Se espera que 
entre en operación en el 2001. 

Southern Company y entrega gas a la planta eléctri 
ca ElectroandinaTocopilla en Chile. 

Se han incrementado las explo 
raciones costa afuera de 
Guyana, en busca de petróleo 
y gas que se supone existen en 
la apenas explorada Cuenca 
de Guyana. Entre las em 
presas que se encuentran 
explorando están Exxon Corp., 
Royal Dutch/Shell Group y 
CGX Energy lnc. 

Enjulio de 1999, se puso en operación el gasoducto 
GasAtacama que une Argentina y Chile. Abastece la 
planta eléctrica de Nopel y la planta Paposo de Endesa. 
En noviembre, comenzó operaciones el gasoducto 
NorAndino que pertenece a Tractebel (Bélgica) y 

En febrero de 1999, Brasil y Bolivia inauguraron la pri 
mera etapa del monumental gasoducto de 3150 
kilómetros de largo y 30 millones de metros cúbicos día 
de capacidad nominal. En julio, entró en operación el 
primer tramo del gasoducto, perteneciente a la empre 
sa Gas Trans Boliviano (GTB), el cual une Santa Cruz 
de la Sierra en Bolivia y Campiñas en Brasil, llevando 
gas boliviano a las regiones más industrializadas del 
sur de Brasil. Concluyó también la construcción del se 
gundo tramo del gasoducto que une Campiñas y Porto 
Alegre. De julio a diciembre, se transportaron 2 millo 
nes de metros cúbicos de gas natural por día. 

En 1999, se ha consolidado y dinamizado la actividad 
gasífera en América Latina y el Caribe, a través de la 
puesta en marcha de una serie de gasoductos, plantas 
de producción de gas natural y generación de electrici 
dad, contribuyendo a la integración energética regional. 

Cuba ofreció 59 bloques off 
shore a ser explorados en un 

El gobierno de Trinidad y To· 
bago, a través de la estatal 
Petrotrin, invitó a compañías 
internacionales para asociarse 
en contratos de riesgo com 
partido para la exploración de 
14 yacimientos de hidrocarbu 
ros, habiéndose suscrito a 
finales de 1999 tres de estos 
contratos. 

esfuerzo para atraer la Inver 
sión extranjera. Como resultado 
de esto, la concesionaria 
Petrobras empezó la perfora 
ción de un bloque offshore. 

EcuadorPerú, con un présta 
mo no reembolsable del 
gobierno del Canadá que as 
ciende a US$500,000. 

GAS NATURAL 

Sobre la base del convenio de 
Integración y Complementación 
MineroEnergético, suscrito en 
Lima en agosto de 1999, 
Ecuador y Perú acordaron 
continuar con la realización del 
estudio de prefactibilidad para 
la interconexión del Oleoducto 

Cinco petroleras privadas que 
operan en el Ecuador {U.S. 
Occidental, Arco, Oryx, Repsol 
YPF y PacaltaCanada) firma 
ron un acuerdo para construir 
y operar un oleoducto para 
transportar crudo pesado des 
de el oriente hasta la costa 
ecuatoriana. 



Desde abril de 1999, Trinidad y Tobago exporta des 
de su nueva planta (Atlantic LNG) gas natural licuado a 
España y los Estados Unidos de Norteamérica. La plan 
ta, en la que se invirtió US$1000 millones, con una 
capacidad de producción de 3 millones de toneladas mé 
tricas anuales, es manejada por un consorcio inter 
nacional dirigido por BPAmoco. En los próximos tres 
años se espera triplicar su capacidad. 

Asimismo, este Acuerdo incorpora una cláusula de ad 
hesión por la que se reconoce la importancia de que en 
este esfuerzo de interconexión gasífera quedara plasma 
da la intención de que otras naciones latinoamericanas 
pudieran integrarse al mismo. 

En diciembre de 1999, los Gobiernos de México y Gua 
temala suscribieron un Acuerdo de Complementación 
Económica en Materia de Comercio y Transporte de 
Gas Natural, mediante el cual se establecen los marcos 
legales y regulatorios aplicables, para brindar certidum 
bre a los inversionistas privados que estén interesados 
en ejecutar el proyecto del gasoducto entre México y Gua 
te mala. 

En julio de 1999, fueron descubiertos nuevos depósitos de 
gas natural en el Golfo de México. El Gobierno Mexicano 
ha confirmado las buenas perspectivas de los descubrimien 
tos existentes en el sur del Estado de Veracruz. 

A fines de 2000, comenzará la construcción del gasoduc 
to Cruz del Sur entre Argentina y Uruguay, que unirá 
Buenos Aires y Montevideo. Su finalización está previs 
ta para principios del año 2002. Se estima que este 
gasoducto de 130 millas costará US$170 millones. Se 
prevé que su capacidad inicial de 2.5 millones llegará pos 
teriormente a 5 millones de metros cúbicos de gas diarios. 
El gas será suplido desde los campos argentinos Neu 
quén y Austral. El gasoducto es parte del proyecto que 
unirá Buenos Aires y Porto Alegre al sur del Brasil. 

Las reservas probadas de gas en Bolivia se incremen 
taron en más del 100% con el descubrimiento del campo 
Margarita por la empresa TOTAL de Francia y la confir 
mación de las reservas de los campos San Alberto y San 
Antonio, operados por PetrobrasBolivia. 

da de los Estados Unidos (OPIC). El costo total del 
Proyecto es de US$500 millones. 
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Guatemala completó su s~gunda planta geotér 
mica en Zunil, de 28 MW de capacidad, 
construida con fondos provistospor Ormat {de 

. ', . 

En Guyana, inició su operación una minicentral 
hidroeléctrica de 0.5 MW en la ciudad de. Let 
hem. 

Aporte a las redes eléCtricas · 

En Costa Rica se inicióláconsfrucción de fa . 
central geotérmica Miravalles llF(27.5 MW}. 
Es el primer proyecto geotérmico en Latinoamé 
rica bajo la modalidad BOT. En 1999, la 
contribución· de la geotermiaa la capacidad 
instalada del país fue de 120.4 MW. 

En Guatemala, se impulsó el proyecto de la central San 
José, ubicada en la costa del Pacífico, con una capa 
cidad instalada de 120 MW, la más grande en el país 
y la primera en Centroamérica en utilizar carbón. 

En Brasil, la participación del carbón mineral en la 
matriz energética fue de 5%, correspondiendo 0.8% 
a carbón nacional y 4.2% a carbón metalúrgico y 
coque importados. Brasil planea incrementar su uso 
para la generación eléctrica, con la incorporación 
de 1100 MW de proyectos a carbón, en un plazo de 
tres años. 

planes para incrementar la producción de carbón de al 
ta calidad, a 21 millones de toneladas por año para el 
2008, lo cual requerirá la construcción de un ferroca 
rril. La inversión total del sector podría llegar a US$1130 
millones entre 1998 y 2007, incluyendo US$850 millo 
nes de inversión privada. 

Durante 1999; en América Latina y el Caribe se 
observaron importantes avances en el cesarro 
llo de las energías renovables, que sin embargo 
aún son limitados respecto a las energías co 
lllerciales {con excepción de la géotermia). Su 
participación se ha dádo a dos niveles: a) ener 
g la eléctrica para las redes nacionales, 
proveniente de proyectos de energía geotérmi 
ca y eólica; y, b) energía para zonas aisladas, 
a través deprogramas de electrificación rural. 
que han utilizado mayoritariamente proyectos 
de microcentrales hidroeléctricas y paneles fo~ 
tovoltaicos. 

ENERGIA RENOVABLE·. 

Como parte de la nueva política energética, el go- 
bierno venezolano anunció en abril de 1999 sus 

En México, la compañía norteamericana Mission 
Energy que compró la compañía Minera Carbonífera 
Río Escondido (MIGARE), después de su privatización, 
es ahora la más grande productora de carbón a nivel 
nacional. Se espera que la demanda se incremente al 
3.2% anual en la próxima década, por la generación 
de electricidad y por consumo industrial. 

Durante 1999, se iniciaron algunas acciones para la pri 
vatización de la industria carbonífera, como en el caso 
de Colombia, donde el gobierno anunció la posible pri 
vatización de la empresa minera Carbocol, que junto 
a lntercor, de propiedad de ExxonMobil, opera en e! 
Cerrejón Norte, la mina de carbón más grande de La 
tinoamérica. 

CARBON MINERAL 



Nicaragua en 1999 elaboró una política y 
estrategia de electrificación rural, que ha per 
mitido iniciar programas en esta área, con· 
financiamiento y apoyo del BID.Agencia Sui 
za para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) y el Banco Mundial. 

Vale destacar los esfuerzos hechos por algu 
nos países como Barbados y Colombia, entre 
otros, en cuanto al calentamiento de aguá 
con energía solar para sustituir combusflbles. 
comerciales a nivel residencial principalmen 
te. 

Durante 1999, países cornoArgentilla 
(Proyecto PERMER)f. Brasí' (Programa. 
PRODEEM) y Bolivia (Programa PRONER) 
reforzaron sus· programas de. electrificación •··. 
rural con financiamiento de institucibriesmul 
tlaterales como el Banco MÚndial, el BIÓ, 
PNUD, GEF, ÜSAID y la Unión Europea, fo . 
que les permitió incrementar los proyectos < · 
de energías renovableSdescentralizados en 
zonas aisladas. Adieionalmente,se han rea~ 
lízado varios proyectos de electrificaciónruraL .. ·• .. 
fotovoltaica (en algunos casos también in ·· .. ., ·
cluye microcentrales hidroeléctricas) .en Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Gua~<···.· 
temala, Honduras, Mexico, Perú, Répúblíca 
Dornioicanay Uruguay. 

Electrificación rural 

En Cuba entró en operación el primer parque 
eólico, la Central de Turiguano de 0.5 MWde 
capacidad, ubicada en la isla de Turiguano, 
provincia de Ciego de Avila. 

Gorn;alo do AmaranteCeaiá; la Central de 
Prainha de 1 O MW, en AquirazCéará; y la 
Central de Palmas de 2.5 MW, en Pal 
masParaná. Con estas plantas se totalizan 
20.4 MW eólicos en Brasil. 

En Brasil entraron en operación tres parques 
eólicos: la Central de Taíba de 5 MW, en Sao 

En Costa Rica, se inició la operación comer 
cial del parque eólico Tierras Morenas, de 20 
MW, desarrollado por las empresas Energía 
Global lnternational Ltd. (EGI), tnternational 
Wind Corporation (IWC) y Aerogeneración 
de Centro América S.A., con financiamiento 
del Banco Centroamericano para la Integra 
ción Económica y un consorcio de cinco 
bancos costarricenses. Con este proyecto, 
la energía eólica contribuye con 46.4 MW. 

En El Salvador, entraron en operación dos 
plantas a condensación de 28 MW cada una 
en el campo geotérmico de Berlín, completán 
dose 161 MW geotérmicos en el país. 

En Uruguay, se Instaló una granja eólica pi 
loto, que consta de un aerogenerador de 150 
kW en la Sierra de Caracoles, departamento 
de Maldonado, que permitirá generar expe 
riencia en el país respecto al montaje, 
operación y control de estos equipos, capa 
citar personal y estudiar las características de 
la energía generada. Actualmente se encuen 
tra generando para la red. 

Nicaragua firmó un contrato con la empresa 
de capital privado lntergeoterm, por el cual 
ENEL se compromete a comprar hasta 66 
MW de potencia y la energía asociada resul 
tante del desarrollo y explotación del campo 
geotérmico San JacintoTizate. 

Israel), la Corporación Financiera Interna 
cional, el Commonwealth Development 
Corporation y otros capitales locales y regio 
nales. La energía será vendida al Instituto 
Nacional de Electricidad (INDE), en un precio 
promedio de 5 US~/kWh, bajo un acuerdo de 
compra durante 25 años. Con esta planta, 
Guatemala dispone de 33 MW geotérmicos. 



La oferta total de energía por su parte pasó de 4390.3 
MBep ~en 1998 a 4446.9 MBep en 1999, o sea, un in 
cremento del 1.29%, frente al promedio anual entre 
1990y1999, que es de 2.94%. 

La oferta de energía primaria pasó de 4494.5 MBep en 
1998 a 4568.8 MBep en 1999, lo que significó un in 
cremento del 1.65%, tasa inferior a la obtenida en el 

período 19971998, que fue del 3.6%, y de la tasa 
promedio de la última década, que es del 2.27%. 

Aunque el sector energético en América Latina y el Ca 
ribe continuó creciendo en 1999, tanto en la oferta 
como en la demanda, este crecimiento fue inferior al 
mostrado en años anteriores. 



La oferta interna de petróleo tuvo un incremento de 
1.42% durante 1999, frente a un promedio anual en la 
década de 1.7% al ubicarse en 2149 Mbbl, con reduc 
ciones notorias en Perú (27.16%), Bolivia (12.3%), 
Paraguay (11.58%) y Uruguay (13%). Por otro lado, se 
dieron aumentos en países como Argentina, Brasil, 
Chile, Cuba, Guatemala, El Salvador y Panamá. 

sas similares a la obtenida para la región, se destacan 
los incrementos en Trinidad y Tobago (16%), Cuba 
(7.3%) y Brasil (1.9%), debido fundamentalmente al 
mayor uso del gas natural. Finalmente, países como Bo 
livia, Colombia, y Ecuador redujeron su consumo final 
respecto al año anterior en un promedio del 2%. 

Dentro de la región, en 1999, el consumo final de ener 
gía fue de 3143 MBep, frente a los aproximadamente 
3127 MBep en 1998, lo que representó un incremento 
del 0.5%, valor muy inferior al promedio de crecimien 
to observado en la última década, que es de 2.64%. 
Aunque varios países incrementaron su consumo en ta 

La oferta de energías primarias tuvo altos incrementos 
en países como Argentina, Chile, Cuba, Grenada y Tri 
nidad y Tobago en tanto que, por la reducción en la 
producción de petróleo o carbón, se observó un decre 
cimiento en países como Colombia y Ecuador. En 
otros casos, esta reducción se debe a la sustitución de 
importaciones de petróleo por importaciones de deriva 
dos, como en el caso de Barbados y Jamaica. 



La capacidad agregada de refinación de los países 
de la región llegó a 6.95 Mbbl/d en 1999, que repre 
senta un 1.42% de crecimiento respecto al año ante 
rior. Ello se debe al incremento en la capacidad de Bra 
sil (4.5%) y Trinidad y Tobago (9.4%). En términos de 
capacidad de refinación, los países con mayor parti 
cipación fueron Brasil (28%), México (22%) y Vene 
zuela (18.5%). 

Las exportaciones de petróleo de la Región durante el 
último año llegaron a 1680 Mbbl, lo que significa una 
reducción equivalente al 10.3%, frente al año 1998. 
Países como México y Venezuela redujeron sus expor 
taciones en 10.1 % y 15%, respectivamente, como 
consecuencia de los acuerdos internacionales. También 
disminuyeron las exportaciones de Argentina (18.6%), 
Ecuador (1.3%) y Perú (32.5%). Por otro lado, se in 
crementaron las exportaciones de Colombia (16%), 
Trinidad y Tobago (10.7%) y Barbados (43%). 

a 1998, llegando a un total de 377 Mbbl. El mayor im 
portador de petróleo en la Región, Brasil, mostró una 
tasa de variación de sus importaciones de 12.2%. 
Países como Perú, Argentina y Paraguay redujeron sus 
importaciones petroleras en más del 20%. 

En los países de la región, durante 1999, las importa 
ciones de petróleo se redujeron en un 9.2% respecto 

La Región, durante 1999, redujo su producción en un 
3.63%, pasando de 3516 Mbbl a 3388 Mbbl. Esta reduc 
ción se justifica por el acuerdo de marzo de 1999 entre 
los países productores (OPEP y no OPEP) para dismi 
nuir su producción y recuperar el precio internacional del 
crudo. Las reducciones en 1999 de los grandes produc 
tores como México (5.36%) y Venezuela (1 O%), respec 
to a 1998, contrastan con el crecimiento de la produc 
ción d~ Brasil (13%) y Colombia (10%). Se destaca el 
incremento importante de la producción petrolera de Cu 
ba (22.5%) y Barbados (21%), respecto a 1998. 

A fines de 1999, los países de América Latina y el Ca 
ribe disponían de una reserva de 143.3 Gbbl de 
petróleo, que significó un incremento inferior al 1 % 
respecto a las reservas de 1998. Las reservas de la re 
gión representaron un 13.5% del total mundial. Se 
concentraron principalmente en Venezuela (53. 1 %), 
México (33.3%) y Brasil (5.7%). Aunque casi todos 
los países de la región mantuvieron sus reservas sin 
mayor variación, es interesante el caso de Bolivia que 
las duplicó respecto al año anterior. 

PETROLEO 



Las exportaciones, por otro lado, fueron a 36846 ktons, 
que muestran un aumento del 2.42% respecto a 1998, 
frente al 10.2% de crecimiento promedio anual entre 
1990 y 1999, debido a la baja en las exportaciones de 
Colombia que fue, durante 1999, el mayor exportador 
de carbón con 81 % del volumen regional. Venezuela, por 
su parte, las incrementó en 15.5%. 

La importación de carbón llegó a 29614 ktons, indican 
do un crecimiento del 1.46% respecto al año anterior, 
lo que está por debajo de la tasa de crecimiento anual 
promedio de la última década, que fue de! 5%. Este cre 
clmiento se debió principalmente al aumento significativo 
de las importaciones de Chile y México, que sumadas 
a las de Brasil representan el 93% de las importaciones 
de carbón de toda la región. 

La producción mundial de carbón mineral llegó en 1999 
a 4313.5 Mton {5.7% menos que en 1998), de la cual 
América Latina y el Caribe aportaron con el 1.3%, es 
to es 55.1 mlllones de toneladas. La producción regional 
bajó un 3.1%, respecto a 1998, debido a las reduccio 
nes en Colombia (3%) y Venezuela {6.4%). Los países 
que incrementaron su producción respecto al año an 
terior fueron Brasil (0.94%) y Argentina (16%). 

Las reservas de carbón dentro de la Región permane 
cieron sin variación durante 1999, sumando algo más 
de 16100 millones de toneladas, repartidas principalmen 
te en Colombia {41%), Brasil (33%), México (11%) y 
Venezuela (8%). Las reservas con que cuentan los paí 
ses de la Región representan el 1.6% del total mundial. 

CARBON MINERAL 

i PRODUCCIQN y RESERVAS DE GASNATURALEN AMER!CA LATINAY 

Los países que más aportaron en 1999 como produc 
tores de gas natural dentro de la región fueron México 
(33.3%), Venezuela (21.3%) y Argentina (22.8%). 

La producción de gas natural de América Latina y el Ca 
ribe correspondió al 7.4% de la producción mundial y 
alcanzó en 1999 los 183155 millones de m3, que repre 
senta para la región un incremento del 3.4% respecto 
a 1998. Aunque esta tasa de crecímiento es un tanto in 
ferior a la tendencia observada en la última década 
(4.2%), se notaron crecimientos significativos de la pro 
ducción en Perú (25.8%), Chile (12.8%), Argentina 
{12.5%) y Brasil (9.9%), destacando también en el Ca 
ribe a Trinidad y Tobago (37.9%), Barbados (26.8%) y 
Cuba, que incrementó su producción en un 270% res 
pecto al año anterior. La producción de gas natural se 
redujo en Colombia (13.34%) y Bolivia (19%). 

Del total de las reservas en la región, los países con ma 
yor aporte son Venezuela (50%), México (24%), 
Argentina (8.4%) y Bolivia (4.4%). 

El sector del gas natural continuó mostrando un impor 
tante desarrollo dentro de la región. En 1999, las reservas 
llegaron a 8361 Gm3, que representan un 2.84% de in 
cremento respecto a 1998, índice superior a la tasa de 
crecimiento interanual del período 19901999, que es del 
2%. Las reservas de gas natural en la región represen 
tan el 5.6% de las reservas mundiales. El importante 
incremento de las reservas de la Región, durante 1999, 
se justífica por los reclentes descubrimíentos en Bolivia 
cuyas reservas actuales de 370 Gm3 representan un 
crecimíento del 147% con relación a 1998. 

GAS NATURAL 



El consumo de leña continuó disminuyendo en la re 
gión, siendo en 1999 su participación inferior al 10% 
de la demanda final de energía a nivel general, y alre 
dedor del 38% en el consumo del sector residencial. 
Sin embargo, existen países donde la leña aún juega 
un importante papel como Haití, Nicaragua, Honduras 
y Guatemala, donde dicho insumo representó más 
del 50% del consumo final energético. El consumo per 
cápita de leña en la región llegó a 0.61 Bep/habitan 
te, ligeramente menor al de 1998. 

incrementaron marginalmente su producción, se pro 
dujeron importantes reducciones en Haití, Paraguay, 
Cuba y Uruguay. 

la producción de leña se incrementó en la región en 
tan solo un 0.1%, contabilizándose para 1999 un equi 
valente a 381846 kBep. Aunque varios países 

Leña 

En 1999, la leña, el bagazo y la geotermia represen 
taron el 15% de la oferta primaria durante el último año, 
frente al 16% de 1998. Esta tendencia, que viene des 
de varios años atrás dentro de la región, se explica 
fundamentalmente por la disminución progresiva en el 
uso de la leña. 

FUENTES NUEVAS Y RENOVABLES 

El consumo per cápita de electricidad en la región, du 
rante 1999, fue 1477 kWh/hab, 1.3% más que en 
1998. 

En cuanto a la generación de energía eléctrica en 
1999, se llegó a producir 912813 GWh, lo que indica 
un crecimiento del 3.23% respecto a 1998. Esta tasa 
es menor al promedio anual de la década, que es del 
4.8%, y se debe a la reducción del consumo en países 
como Colombia, Ecuador y Venezuela. La generación 
de electricidad provino básicamente de las centrales 
hidroeléctricas {63%) y termoeléctricas {34%). 

les, principalmente plantas geotérmicas. la relación en 
tre la capacidad hidroeléctrica y la capacidad 
termoeléctrica, de 1.31, se ha mantenido prácticamente 
constante desde 1998. 

De la capacidad total con que cuenta la Región, el 57% 
es generación hidroeléctrica, el 42% es termoeléctri 
ca, el 1.4% es nuclear (México, Argentina y Brasil) y 
apenas el 0.5% es de otras fuentes no convenciona 

Para 1999, la capacidad de generación eléctrica en ALC 
se incrementó en 6685 MW, llegando a 215.1 GW de 
capacidad instalada, lo que representó un crecimien 
to del 3.2% respecto al año anterior. Esta tasa es 
inferior a la interanual 19901999, que se ubica en el 
3.6%, lo que significa que algunos países no amplia 
ron su parque generador durante 1999. Sin embargo, 
se destaca el incremento de la capacidad de genera 
ción en Nicaragua {30.2%), Bolivia {21.4%) , Chile 
{18%) y Ecuador (13.2%) 

ELECTRICIDAD 



En cuanto al consumo de energía por tipo de fuente (Fi 
gura 11), los derivados de petróleo representaron algo 
más del 50%, la biomasa el 16.1%, la electricidad el 
14.5% y el gas el 12.4%. Si se comparan estos porcen 
tajes con los de 1998, se puede apreciar que existe un 
incremento en el consumo de gas natural, principalmen 
te en los países del Cono Sur y México, que contrasta 
con la reducción en el consumo de derivados de pe 
tróleo y biomasa. El consumo de la electricidad se 
mantuvo prácticamente constante. 

La geotermia, con limitada participación en la oferta pri 
maria de energía, disminuyó un 0.2% en 1999, 
observándose disminuciones del 0.6% y 12.9% en Mé 
xico y Nicaragua, respectivamente; los demás países 
con instalaciones geotérmicas incrementaron su oferta 
así: Guatemala (20%), El Salvador (3%) y Costa Rica 
{0.2%). 

Geotermia 

Los sectores que más energía consumieron durante 
1999 fueron el industrial (32%), transporte (32.7%) y 
residencial (18.7%), tendencia que se viene obser 
vando desde hace varios años. 

El consumo energético de ALC para 1999 fue de 
3142.6 MBep, lo que representó un aumento del 0.5% 
respecto al año anterior, siendo menor al promedio 
anual observado desde 1990, que es del 2.64%. 

SECTORES DE CONSUMO 

La producción de productos de caña como fuente de 
energía alcanzó los 238 MBep, con una disminución 
del 1.95% respecto a 1998. Aunque esta tasa de cre 
cimiento es inferior a la observada en años anteriores, 
cuya media es del 1.66%, se notó un importante au 
mento en la producción de República Dominicana, 
Trinidad y Tobago, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú 
y Paraguay. Las reducciones de producción más sig 
nificativas se dieron en Honduras, Barbados, 
Nicaragua, Bolivia y México. 

Productos de Caña 
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Figura 12. CONSUMO DE ENERGIA EN LA INDUSTRIA POR FUENTES (MBep) 

FUENTE 1990 1998 1999 Tasa de Crecimiento % 
9099 9899 

GAS 199.7 266.2 25n 2.63 5.24 

BIOMASA 205.0 234.8 240.8 1.80 2.55 

ELECTRICIDAD 154.0 205.9 211.3 3.56 2.63 

DERIV@OS DE PETROLEO 178.9 188.1 0.56 11.88 
~ 

CARBON Y COQUE 75.2 7 54_7 3.47 ·8.30 

OTROS 31.3 52.3 59.51 7.40 1 
13.85 T 

TOTAL 844.1 1032.2 ! 1006.6 1.98 2.48 

FUEN'TE: OLADEJCE ·SIEE~ 

La participación del petróleo y sus derivados disminuyó 
en el último año en 6.6%, debido básicamente a la re 
ducción en el consumo en la mayoría de los países con 
excepción de Honduras, Barbados, Bolivia, Haití, Pa 
raguay y Venezuela. 

Durante 1999, la biomasa consumida por la industria 
en la región representó el 17.8% de! total de energía 
consumida en el sector, en tanto que los derivados de 
petróleo participaron con el 16.9%, el gas natural con 
el 26% y la electricidad con el 21%. El uso de labio 
masa se incrementó ligeramente respecto a 1998, con 
importantes participaciones de dicha fuente en Guya 
na, Haití, Barbados, Nicaragua y El Salvador, donde su 
participación dentro del sector industrlal fue superior al 
40%. 

Uruguay, respecto a 1998, lo que significa una tenden 
cia a introducir el gas para sustituir otros energéticos 
tradicionalmente usados en el sector industrial de di 
chos países. 

E!IOTROS 

O DERlVADOS DEL 
PETROLEO 

o ELECTRICIDAD · 

mBIOMASA· 

Si se suma la participación del gas natural con gases 
industriales y de coque, el "gas" viene a representar la 
primera fuente de consumo del sector, con un 26% de 
participación. Esto se debió a la importante participa 
ción de esta fuente, en países como Venezuela 
(69.4%), Argentina (51%), México (37.6%), Bolivia 
(48%) y Trinidad y Tobago (86.7%) Se destacan tam 
bién los incrementos en Chile, Colombia, Cuba y 

El consumo energético en la industria de la región du 
rante 1999 fue de 1006.6 MBep, esto es 25.6 MBep 
menos que en 1998, lo que representó una disminu 
ción del 2.5%, frente a la tasa promedio observada 
desde 1990, que es del 2%. Se observaron reduccio 
nes del consumo en Argentina (3.·9%), Bolivia (6.7%), 
Haití (7.4%), Honduras (10.8%), Paraguay (14.3%), Co 
lombia (10%), México (3.1%) y Venezuela (22.7%), 
mientras que el crecimiento en la demanda se dio en 
República Dominicana (10.6%) y Brasil (4.1 %). 

SECTOR INDUSTRIAL 

FUENTE 1999 % 

GAS 390838.4 12.4 

BIOMASA 505449.8 16.1 

ELECTRICIDAD 454518.8 14.5 

DERIVADOS DE PETROLEO 1580899.4 50.3 
51% 

OTROS 210946.7 6.7 

TOTAL 3142653.0 100.0 

FUENTE: OlADEICE • SIEE® 

Figura 11. CONSUMO DE ENERGIA POR TIPO DE FUENTE (KBep) 



figura 13. CONSUMO DE ENERGIA EN El.. SECTOR TRANPORTE POR FUENTES (MBep) 

FUENTE 1990 1998 1999 Tasa de Crecimiento % 4% 1999 
9099 9899 

GASOLINA 405.4 524.1 5118 2.62 2.36 
¡¡¡GASOLINA 

DIESEL 274.3 400.2 405.1 4.42 1.21 mD!ESEL 
o KEROSENE 

JET FUEL 47.3 75.6 75.4 5.31 0.23 o OTROS 

OTROS 21.61 30.81 36.8 6.09 19.32 

TOTAL 748.71 1030.7 1029.0 3.60 0.17 
FUENTE: OLADEICE SlEE® 

El jet fuel, cuyo aporte es relativamente bajo dentro 
del sector {algo más del 7%), sigue siendo importan 
te en países como Jamaica, Cuba y Surinam, donde 
su participación se ha mantenido constante, al igual 
que en la mayoría de países de América Latina y el 
Caribe. Además, el uso del jet fuel continúa incremen 
tándose en países como Argentina, Colombia y Haití. 

En 1999, el diesel aumentó su participación con res 
pecto a 1998, siendo ésta del 39.4%, notándose 
incrementos de su uso en Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Ecuador, Honduras, México, Paraguay y Uru 
guay, y ligeras disminuciones de su participación en 
Colombia, Panamá, El Salvador y Guatemala. 

a la de 1998, a excepción de Panamá y República Do 
minicana donde la participación de la gasolina en el 
sector transporte aumentó significativamente. 

la, Honduras, México, Uruguay y Venezuela. Por otro 
lado países como Colombia, Cuba, Nicaragua, Repú 
blica Dominicana y Trinidad y Tobago redujeron durante 
este año la participación de la electricidad dentro del 
sector. 

La gasolina continuó siendo el combustible de mayor 
consumo, con un 49.8%. La participación de este 
combustible fue ligeramente inferior a la de 1998 y se 
debió a la reducción de la participación del consumo 
en Argentina, Brasil, México, Colombia, Paraguay y Uru 
guay. El resto de los países muestra una tasa similar 

E! consumo de energía en el transporte, que depen 
de casi completamente de los derivados del petróleo, 
registró una disminución del 0.17% respecto a 1998, 
frente al incremento promedio observado durante la úl 
tima década (3.6%). El consumo total durante 1999 
alcanzó los 1029 MBep. Esta reducción se debe es 
pecialmente a la disminución del consumo de gasolina 
en un 2.36%, en tanto que el de diesel oll se Incremen 
tó en 1.21 %, respecto a 1998. 

SECTOR TRANSPORTE 

La participación de la electricidad, dentro del sector in 
dustrial, ha mantenido su tendencia creciente de los 
últimos años, representando un 21 % del total consu 
mido por dicho sector en 1999. Aunque la mayoría de 
íos países incrementaron su uso dentro de la industria, 
se destacan los incrementos en Barbados, Guatema 



Si se analiza el consumo de energía en términos de 
energía útil, el panorama cambia debido principalmen 
te a los niveles de eficiencia de cada fuente utilizada 
en el sector. Así, la participación de los derivados de 
petróleo fue del 40.3%, de la electricidad el 34%, del 
gas natural el 17.8% y de la biomasa el 6.9%. 

El gas natural, cuya participación dentro del sector re 
sidencial para el total de la región es menor al 11%, 
continúa siendo el de mayor tasa de crecimiento res 
pecto a años anteriores. La mayoría de países donde 
se usa esta fuente, como Argentina, Chile, Colombia, 
México y Venezuela, incrementaron su consumo. Bo 
livia mantuvo su tasa de participación, mientras que 
Venezuela y Colombia la aumentaron. De los países 
antes mencionados, el gas natural tiene una importan 
te participación en el sector residencial de Argentina 
y Venezuela, con 62% y 32.6%, respectivamente. 

al año anterior, en Argentina, Ecuador y República 
Dominicana. 

El principal derivado de petróleo que se consume den 
tro del sector residencial es el gas licuado de petróleo, 
que representa más del 90% del conjunto de deriva 
dos que incluye además al kerosene y las naftas. La 

Sin embargo, la tendencia en el uso de la biomasa, prin 
cipalmente leña, continuó reduciéndose debido a su 
sustitución por otras fuentes (GLP, electricidad y gas 
natural) dentro del sector. La leña participó en un 
38.2% de la demanda final en 1999, frente al 39% en 
1998 y al 46.2% en 1990. Aunque existen varios paí 
ses donde la leña tiene una altísima participación 
(superior al 80%) como Nicaragua, Honduras, Guate 
mala, Guyana y Haití, solamente Brasil, Costa Rica, 
México, Honduras y Grenada incrementaron la parti 
cipación de esta fuente respecto a 1998. 

En cuanto al consumo de energía por fuentes, labio· 
masa sigue representando la principal fuente con una 
participación del 40.5% de la demanda total, seguida 
por los derivados de petróleo (27%), electricidad 
(21.7%) y gas natural (10.4%). 

La participación de la electricidad en 1999 se mantu 
vo igual a la observada en 1998, es decir, 21.7%, con 
incrementos importantes en Barbados de 57% a 60%, 
México de 15.9% a 17.2% y Trinidad y Tobago de 
75.2% a 76.2%. Aunque en la mayoría de países de la 
Región se incrementó la participación del uso de la elec 
tricidad, se observaron ligeras reducciones, respecto 

participación de estos derivados se ha mantenido ca 
si constante respecto al año anterior dentro de la 
región con ligeros incrementos en Chile, El Salvador, 
Haití, Honduras y República Dominicana. 

El consumo de energía en el sector residencial para 
1999 fue de 588.6 MBep, 2.94% más que en 1998, ta 
sa superior al promedio anual observado la última 
década, que corresponde al 1.81 %. Se destacan tres 
casos extremos dentro del último año, el de Venezue 
la con un crecimiento de 36.4%, Argentina, que creció 
un 12.2%, y el de Haití, que redujo su demanda en un 
10.5%. El resto de países mantuvo tasas positivas de 
crecimiento en su consumo, con excepción de Ecua 
dor, México, Honduras y Cuba. 

SECTOR RESIDENCIAL 



BO!ROS. 

g CARBON Y COQUE 

FUENTE 1990 1998 1999. 

IGAS 14.2 13.6 15.9 

810MASA 1.7 1.5 1.5 

ELECTRICJDAD 54.1 85.2 88.9 

DERIVADOS DE PETROLEO 26.5 37.5 38.4 4.19 

CARBON Y COQUE O.O O.O o.o 

OTROS 0.7 0.5 0.5 4.02 1.37 

TOTAL 97.2 139.3 145.1 4.56 4.22 
FUENTE: OLADEJCE. SIEE® 

Figura 16. CONSUMÓ DE ENERGIA EN EL SECTOR COMERCIAL POR FUENTES (M~ei>) 

Las tasas de crecimiento más importantes se dieron en 
Argentina, Barbados y Panamá con 17.4%, 10.9% y 8%, 
respectivamente. Se determinaron tasas negativas en 
el crecimiento del consumo en Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Uruguay, Trinidad y Tobago y Venezuela. 

Durante 1999, el consumo energético del sector comer 
cial, público y servicios, llegó a los 145.1 MBep, lo que 
indica un incremento del 4.2% respecto a 1998, valor 
inferior a la tasa de crecimiento promedio anual de la 
última década, que se ubica en el 4.56%., 

La electrictdad sigue siendo la principal fuente energé 
tica dentro del sector, con un 61 % de participación; le 
siguen los derivados de petróleo (diese! y GLP) con el 
26% , el gas natural con el 11 % y otros con 2%. Es im 
portante anotar que, respecto al año anterior, 
disminuyeron su participación en el consumo final 
tanto la electricidad (61.9% a 61.2%) como el diesel oil 
(7.0% a 6.7%), en tanto que el GLP y el gas natural la 
aumentaron de 10.2% a 10.8% y de 9.8% a 11.0%, 
respectiva mente. 

!ilOTROS 

lil CARBON Y COQUE 

D DERIVADO$ DEL 
PETROLEO 

C ELECTRiCIDAD 

a8lOMASA 

19'99 

SECTOR COMERCIAL 

¡FUENTE 1990 1998 1999 Tasa de Crecimiento % 
9099 9899 

1 i GAS 24.7 33.8 42.9 6.32 26.97 

1 
l BIOMASA 16.9 16.4 16.5 0.22 1.01 
1 i ELECTRICIDAD 51.8 80.2 82.7 5.35 3.20 
1 

DERIVADOS DE PETROLEO 81.7 98.9 97.5 1.99 1.42 

CARBON Y COQUE O.O O.O O.O 3.91 608 

OTROS 1.7 1.3 1.1 4.47 13.67 

TOTAL 176.7 230.6 240.8 3.50 4.45 
FUENTE'. Q[_A!)F/CF ~ SIEFOO 

Figura 15. CONSUMO DE ENERGIA UTiL EN EL SECTOR RESIDENCIAL POR FUENTES (MBep) 



La participación de las emisiones de C02 en el sector 
transporte, respecto a las emisiones totales de C02 oca 
sionadas por el sector energético, está por encima de 
la media regional (40%) en países como Paraguay 
(87%), Costa Rica (67%), Haití (54%), El Salvador 
(52%) y Brasil (51%). Para 1999, las tasas de creci 
miento de emisiones de otros contaminantes como 
CO, hidrocarbonos, SOx y partículas registran dismi 
nución, mientras que la de NOx presenta un aumento 
del 0.42% respecto a 1998. 

Las emisiones por generación eléctrica exhiben una ta 
sa de crecimiento entre 1998y1999 del 2.3%, frente 
al 8.6% entre 1997 y 1998, situación que se explica por 
la menor tasa de crecimiento de la generación de 
electricidad en 1999 (3.23%) frente a la de 1998 
(4.36%), así como por el aumento en la participación 
de fuentes menos contaminantes (gas natural e hidro 
energía) en la generación y la disminución en la 
participación del diesel oil y el fuel oil. Es significati 
va la disminución de las emisiones en destilerías que 
entre,1998y1999 se redujeron en un 7.6%. 

No obstante, las tasas de crecimiento de emisiones en 
tre los distintos sectores, sí reflejan cambios con 
relación al período anterior. Así, mientras que, entre 
1997 y 1998, la tasa de crecimiento en el sector indus 
trial alcanzó 1.48%, entre 1998y1999 las emisiones 
de C02 de este sector se redujeron en 8.4 % debido al 
menor uso del carbón y fuel oil. 

El sector transporte se mantiene como el mayor emi 
sor, con el 39.6% del total de emisiones, seguido por 
la generación eléctrica y la industria con 20.3% y 17.3%. 

La tasa de crecimiento promedio anual de las emisio 
nes totales de C02 del sector energético ha disminuido 
notablemente en el período 19701999, de 3.92% en 
tre 1970 y 1990 a 3% entre 1990 y 1999 {Figura 17). 
Para 1999, las emisiones de C02 se redujeron en la 
Región en 1.3% debido principalmente a la disminución 
de emisiones en los centros de transformación, que pa 
ra la última década crecieron a una tasa del 2.84% en 
tanto que entre 1998 y 1999 se redujeron en 6.3% . 

IMPACTO AMBIENTAL 



FUENTE: OLADE/CE  SIEE€ 

Electricidad  Industrial 
Gas Licuado  Residencial 
Gas Natural  Residencial 
Electricidad  Residencial 

Unidad 1990 1998 1999 Tasa de Crecimiento % 
9099 9899 

US /KWh 5.3 9.9 8.6 5.62 13.56 
US$/10 3 m3 59.5 186.8 191.5 13.86 2.50 
US$/bbl 19.4 43.2 43.4 9.34 0.58 
US /KWh 4.6 5.6 5.0 0.99 11.26 
US$/10 3 m3 67.0 74.8 77.0 1.56 2.88 
US$/bbl 19.2 20.4 20.6 0.82 1.15 
US$/bbl 56.B 76.5 75.5 3.20 1.42 
US$/bbl 39.4 52.7 49.2 2.51 6.56 
US$/bbl 32.6 29.5 27.1 2.02 8.15 
US /KWh 8.1 10.6 9.1 1.29 14.48 

~® 

Figura 19. PRECIOS PROMEDIO DE LOS ENERGETICOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

FUENTESECTOR 

y las importantes devaluaciones monetarias ocurridas 
como en el caso de Brasil y Ecuador, entre otros. En 
el sector residencial, los precios de la electricidad 
bajaron a una tasa de 13.56% frente al año anterior. 
De igual manera, en el sector industrial, los precios 
de la energía eléctrica disminuyeron a una tasa de 
11.6% y el sector comercial mostró la tasa más alta 
de reducción (14.48%). La gasolina, diese! y jetfuel uti 
lizados en el sector transporte registraron reducciones 
en sus precios en 1999 en tasas de 1.42%, 6.56% y 
8.15%, respectivamente, en tanto que el gas natural re 
sidencial, GLP residencial, gas natural industrial y fuel 
oil industrial vieron sus precios aumentar en 2.5%, 
0.58%, 2.88% y 1.15%, respectivamente. 

A partir del Proyecto Energía y Legislación Ambiental 
desarrollado por OLADE con la Universidad de Calgary 
y bajo auspicio de la Agencia Canadiense de Desarro 
llo Internacional, se viene gestionando la actualización 
y mantenimiento del Sistema de Información Legal en 
Energía y Ambiente (SIEAL), para ofrecer a los Países 
Miembros y a la comunidad internacional un sistema 
de información confiable sobre la legislación ambien 
tal aplicable al sector energético en la región. 

tividades energéticas, su evaluación y los planes de mi 
tigación o remediación correspondientes. También se 
distingue la reglamentación de la participación ciuda 
dana en el desarrollo. Bolivia concluyó un largo 
proceso de consulta entre los actores involucrados 
para definir el reglamento de operaciones hidrocarbu 
ríferas en territorios indígenas, mientras que en otros 
países como Ecuador y Perú, también se discutieron 
proyectos de reglamentos al respecto. 

Considerando los precios promedios ponderados de los 
distintos energéticos para la Región, expresados en dó 
lares corrientes, la tendencia de los mismos en el 
período 19901999 ha sido creciente excepto con el jet 
fuel, cuya disminución promedio anual es leve. Has 
ta 1998, el gas natural y el gas licuado mostraron 
crecimientos de precios relativamente importantes 
junto con la electricidad residencial. En 1999, el com 
portamiento de los precios varió radicalmente. La 
mayor parte de los precios de los energéticos en la Re 
gión disminuyeron. Los precios de electricidad bajaron 
por el incremento de la oferta, que obedece a la ma 
yor capacidad de generación térmica e hidroeléctrica 

PRECIOS 

En el ámbito energético en particular, se han elabora 
do reglamentos y normativas sectoriales y subsec 
tonales relativos a los impactos ambientales de las ac 

El interés por proteger el medio ambiente en América 
Latina y el Caribe ha sido notorio debido a la inclusión 
del tema en las legislaciones nacionales. Entre 1990 
y 1998, se expidieron nuevas o renovadas leyes am 
bientales en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Perú, Jamaica, Guyana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua; Panamá, Chile y 
Uruguay. Asimismo, se crearon Ministerios/Secreta 
rías/Agencias para atender los temas ambientales. 
Este proceso se va consolidando en la región. En 
1999, Ecuador expidió la Ley de Gestión Ambiental; 
Venezuela dedicó todo un capítulo de su nueva Cons 
titución a los derechos ambientales; y Paraguay 
proyectó la creación de una Secretaría de Ambiente con 
rango ministerial. 



FUENTE: OLADEICE  SIEE® 

FUENTE ·SECTOR Precios en US$/Beo Precios relativos a la Electricidad Residencial f100l 
1990 1998 1999 1990 1998 1999 

Electricidad • Residencial 84.8 160.5 138.7 100 100 100 
Gas Natural  Residencial 10.0 31.2 32.0 12 19 23 
Gas Licuado  Residencial 29.0 64.4 64.8 34 40 47 
Electricidad  1 ndusírial 73.9 90.9 80.7 87 57 58 
Gas Natural  Industrial 11.2 12.5 12.9 13 8 9 
Fue! Oil  Industrial 18.6 19.8 20.0 22 12 14 
Gasolina  Transporte 63.6 85.7 84.5 75 53 61 
Diesel  Transporte 39.3 52.6 49.2 46 33 35 
Jet Fuel  Transoorte 34.0 30.8 28.3 40 19 20 
Electricidad  Comercial 130.6 171.4 146.6 154 107 106 

Figura 20. PRECIOS RELATIVOS DE LOS ENERGETICOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Otro energético importante en la matriz de consumo de 
América Latina y el Caribe es la gasolina para transpor 
te. Los precios relativos de este combustible en la déca 
da 19901999 tendieron a disminuir de 75% a 53%, en 
comparación con el precio de la electricidad residencial, 
excepto en 1999, cuando el precio de la gasolina pasó 
de 53% a 61 % respecto a la electricidad residencial. 

Expresando los precios de Jos energéticos en US$/Bep 
y tomando el de la electricidad residencial como ba 
se=100, se observa que los precios relativos de to 
dos los energéticos (excepto electricidad comercial) 
aumentaron en comparación con los de la electricidad 
residencial. El precio del gas licuado residencial 
equivalió en 1999 al 47% del precio de la electricidad 
residencial, cuando en 1998 fue de solo el 40%. Otro 
cambio relevante fue el del gas natural residencial 
que aumentó su costo relativo de 19% a 23%. La ten 
dencia es creciente desde 1990 cuando equivalía al 
12%. 

El jet fuel es otro de los energéticos que sufrió una dis 
minución de precios en Ja Región (8.15%), siendo en 
Argentina, Brasil, Honduras, Guatemala, Venezuela, Ja 
maica, Nicaragua y Paraguay donde se reflejaron las 
caídas más importantes con más del 10%. México, 
Colombia, Chile y Panamá en cambio, sufrieron el al 
za de este combustible de manera más representativa 
en la Región. 

no así en México, Jamaica, Panamá y Bolivia, donde 
crecieron de manera importante durante 1999. 

. Los precios del diesel para transporte cayeron más 
de 6%, siendo Brasil, Ecuador, Guatemala y Paraguay 
los países en los que más se acentuó la disminución; 

La disminución de precios ocurrió también con la ga 
solina de transporte. En efecto, en un año 
disminuyeron sus precios promedios en la Región a la 
tasa de 1.42%, siendo muy representativa J0¡ baja ocu 
rrida en Brasil, Paraguay, Perú y Venezuela con 
disminución de más del 9%. En cambio se registraron 
alzas importantes de los precios en México, Bolivia, 
Costa Rica, Jamaica y Panamá. 

Los precios de Ja electricidad comercial, expresados 
en dólares por kilovatio hora, se redujeron en mayor 
proporción que en los sectores residencial e industrial 
(14.48%). Tales disminuciones se reflejaron principal 
mente en Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, 
Guyana, Paraguay y Uruguay. 

La electricidad residencial durante 1999 se consumió 
a precios decrecientes en la mayoría de los países, ex 
cepto México, Guatemala, Cuba, Colombia y Argentina. 
Las reducciones de precios más importantes se dieron 
en Brasil, Chile, Ecuador, Guyana y Paraguay. 

Las disminuciones de los precios de la electricidad in· 
dustrial ocurrieron en casi todos los países de la 
Región, pero las más representativas se produjeron du 
rante 1999 en Brasil, Ecuador, Chile, Guatemala, 
Guyana y Paraguay con porcentajes superiores al 10% 
anual. 



En 1999, el consumo de electricidad residencial per 
cápita continuó incrementándose en los países de la re 
gión, llegando a un promedio de 416 kWh/habitante, esto 
es 1.6% más respecto a 1998. Aunque esta tasa de cre 
cimiento es menor al promedio de la última década 
(3.6%), es de resaltar los incrementos sobre el 5% que 
durante 1999 tuvieron Argentina, Barbados, El Salvador, 
Guyana, Haití, Paraguay y Uruguay, así como reduccio 
nes en el consumo per cápita de Ecuador, Colombia, 
República Dominicana, Nicaragua y Honduras. 

El consumo final de energía per cápita regional dismi 
nuyó en 1999, llegando a 6.33 Sep/habitante, frente a 6.39 
Bep/habitante observado en 1998. Tuvieron un conside 
rable aumento Trinidad y Tobago (15.8%), Cuba (6.9%), 
Grenada (3.5%) y República Dominicana (5.86%), mien 
tras que Haití, Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela 
lo redujeron en más del 5%. El consumo residencial per 
cápita aumentó durante el último año, a 1.19 Bep/habi 
tante, frente a 1.17 Bep/habítante en 1998, resaltándose 
el incremento en Argentina (10.8%) y Venezuela (33.6%) 
y la reducción en Haití (12.9%). 

La diversificación, entendida como la mayor participa 
ción de fuentes energéticas comerciales para mejorar 
o ampliar la oferta, se incrementó durante 1999 en el 
sector residencial (1.65%) en tanto que en el industrial 
disminuyó en 1.18%. En el primero, se llegó a 56.2% 
frente a 55.3% en 1998, destacándose los casos de Co 
lombia, Costa Rica, Paraguay, El Salvador, Guatemala 
y Cuba que iniciaron la década con valores inferiores al 
35% y en 1999 incrementaron notablemente su diver 
sificación. En el sector industrial, la diversificación 
alcanzó el 66%, con incrementos porcentuales del 
21.8% en Honduras, 29.1 % en Barbados, 14.5% en Hai 
tí, 14.8% en Paraguay, 13.3% en Venezuela y 10.8% 
en Cuba. 

Energía/Bienestar Social 

tortransporte disminuyó en 0.49%, respecto a 1998, al 
canzando un valor de 0.75 Sep/103 US$ 1990. Para 
1999, sobresalen las altas tasas de crecimiento de la in 
tensidad energética en el sector transporte en Honduras 
(18.7%), Venezuela (11.9%), Haití (7.4%) y Uruguay 
(5.9%), en tanto que se observaron importantes dismi 
nuciones en Colombia (5.4%), Trinidad y Tobago (6.1%) 
y Panamá (4.4%). 

En 1999, la intensidad energética (consumo final de 
energía/PIS) de la región alcanzó un valor de 2.28 
Bep/103 US$, lo que significa un incremento del 0.19% 
respecto a 1998, indicando un ligero aumento en el 
consumo de energía por cada unidad del PIB. En ge 
neral se apreció que, entre 1998y1999, los países no 
presentaron importantes variaciones en el comporta 
miento de este indicador de la eficiencia energética a 
excepción de Argentina, Chile, Grenada, Trinidad y To 
bago y Uruguay en los que se incrementó en más del 4%, 
así como Haití y Paraguay, en los que se redujo en 
9.14% y 4.84%, respectivamente. En cuanto al sector 
industrial, la intensidad energética se redujo en 0.98%, 
frente al 0.63% observado en la década, que en princi 
pio corresponde a un continuo mejoramiento de la 
eficiencia de este subsector económico respecto a 1998, 
llegando a 2.17 Bep/103 US$. No obstante, fueron sig 
nificativos los incrementos de este indicador en 
Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Jamaica, Nicaragua y 
Uruguay, mientras que Barbados, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Haití, Honduras, México, Paraguay y Vene 
zuela redujeron sustancialmente su intensidad energética 
en el sector. Finalmente, la intensidad energética del sec 

El indicador elasticidad de la dernandePlñ para la re 
gión fue de 1.6 en 1999, frente a 0.94 de 1998. Esto 
representa un incremento que puede analizarse consi 
derando algunos aspectos. Primero, aunque el 
incremento de la demanda energética representó para 
la región alrededor del 0.5%, el crecimiento del PIB 
fue casi nulo, lo que hace que la elasticidad resulte al 
ta. Segundo, es notoria la influencia de Brasil, cuya 
elasticidad demandaPIS es relativamente elevada 
(2.35%), ya que, al igual que en 1998, muestra un mí 
nimo incremento de su PIB (apenas 0.8%), mientras que 
el crecimiento de su demanda energética es del orden 
del2%. 

Energía/Economía 

1999 estuvo marcado por un incremento casi nulo del 
PIS regional, un incremento de la demanda de energía 
que bordeó el 0.5% y un crecimiento muy reducido de 
la oferta. Con base en estos y otros datos, se estable 
cieron los indicadores de desarrollo sustentable, que 
pueden analizarse en tres dimensiones relaclonadas con 
la actividad energética: la económica, la social y la am 
biental. 



FUENTE: Ol.AD8CE$1EE® 

INDICADOR Unidad 1990 1998 1999 Tasa de Crectmiento '%' 
9099 9899 

Elasticidad Demanda  PIB 3.5 0.9 1.6 191.72 70.92 
tntensídad Bneméñca BeolUS$ 2.3 2.3 2.3 0.28 0.19 
Intena'dad Enercéñca lndustrial Bep/USS 2.3 2.2 2.2 0.63 0.98 
Intensdad Eneraética Transoorte Beo/US$ 0.7 0.7 0.7 0.65 0.49 
Dlvesificacián Sector Residencia! % 45.3 55.3 56.2 2.43 1.65 
Dlvesificación Sector Industria! % 69.2 66.8 66.0 0.52 1.1B 
Consumo Total Percápita Beo/Habi1ante 5.8 6.4 6.3 0.93 104 
Consumo Residencial Percáplta Beo/Habi1ante 1.2 1.2 1.2 0.11 1.35 
Consumo de E1ectricidad Residencial Percáoña KWh/Habilante 302.9 409.4 416.0 3.59 1.60 
Saldo Externo Expimp/Oferta total 0.3 0.4 0.4 2.50 5.94 
Eficiencia Residencial % 35.3 40.3 40.9 1.66 1.46 
Consumo UUI Percáuíta BeP/Habitante 0.4 0.5 0.5 1.76 2.83 
Cobertura Servicie Eléctrico% % O.O O.O o.o 
Emlsicnes totales de C02 Percápita Gq C0211000Habitan1e 2.1 2.5 2.4 1.30 2.51 
Intensidad Emtsiones C02 J PIB Ga C02110(6) USS 0.9 0.9 0.9 0.09 1.30 
Emisiones de C02 vs. Demanda final Go C021KBeo 0.4 0.4 0.4 0.37 1.49 
Emisiones de C02 Sector Eléctrico vs. Generación Ga C02/Gwh 0.2 0.3 0.2 0.05 0.91 
Emisiones C02 Transoorte I Consumo Transoorte Ga C02/KBeo 0.4 0.4 0.4 O.DO 0.02 
Alcance de las Reservas de Petróleo Anos 48.1 40.5 42.3 1.42 4.53 
Alcance oe las Reservas de Gas Natural Años 55.0 45.9 45.6 2.04 0.54 
Autooeneracíón I Generación Total % 5.2 5.1 5.5 0.61 8.62 

El alcance de las reservas de gas natural se redujo 
ligeramente en 1999 respecto a 1998, ubicándose en 
45.6 años frente a 45.9 años. Sin embargo, la dismi 
nución registrada en Brasil o Trinidad y Tobago con 
trasta con el aumento de reservas de gas observado 
en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Venezuela. 

Dentro de la región, el alcance de las reservas de pe 
tróleo (relación reserva/producción) para 1999 se 
incrementó en un 4.5% respecto a 1998 al pasar de 40.5 
a 42.3 años, observándose importantes incrementos de 
las reservas de crudo en Bolivia, Venezuela, México, Ar 
gentina, Ecuador y Guatemala. Por otro lado, Barbados, 
Brasil, Colombia y Cuba continuaron reduciendo el al~ 
canee de sus reservas. 

En cuanto a las emisiones de C02 por sectores, se no 
tó durante 1999 una reducción del 0.91 % en la 
gener9ción de electricidad, llegándose a 0.25 Gg/GWh, 
lo que significa que durante el último año el aporte de 
las centrales termoeléctricas a la contaminación fue 
menor que en 1998, destacándose la reducción de 
más del 20% en países como Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Honduras y Panamá, en tanto que ese aporte 
aumentó notablemente en Brasil, Paraguay y Uruguay. 
El sector transporte se mantuvo sin variación, con el mis 
mo nivel de emisiones observado desde 1990, esto es 
0.43 Gg/103 Bep. 

da por la fuerte disminución en la demanda energética 
en países como Colombia, Ecuador, México, Paraguay 
y Venezuela y el aumento de la participación del gas na 
tural en la canasta energética. Acorde con esto las 
emisiones de C02 respecto al PIB (intensidad de emi 
siones) y a la demanda final, se redujeron en la región 
en un 1.3% y 1.49%, respectivamente. 

Figura 21. INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD 

Las emisiones totales de C02 per cápita de la región, 
se redujeron durante 1999 en un 2.51%, llegando a 2.39 
Gg/103 habitantes (ton/habitante), reducción impulsa 

Energía/Ambiente 

La cobertura del servicio eléctrico es muy variable 
dentro de la región, desde países que tienen abastecido 
más del 95% de la población como Uruguay, Barbados, 
Surinam, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Chile, hasta 
otros como Haití, Honduras y Nicaragua, donde Ja co 
bertura está por debajo del 60%. Sin embargo, durante 
1999 varios países de la región fortalecieron sus progra 
mas de electrificación, especialmente para el sector rural, 
con el fin de ampliar la cobertura, como es el caso de Bo 
livia, Argentina, Brasil, El Salvador y Honduras. 

La eficiencia del consumo residencial en la región se 
ubicó en un 40.9% durante 1999, ligeramente superior al 
valor alcanzado el año anterior (40.3%), sin que se ob 
servaran cambios importantes en ninguno de los países 
de la Región. Asimismo, el consumo útil per cápita del 
sector residencial llegó a 0.49 Bep/habitante, que repre 
senta una tasa de crecimiento del 2.8% respecto a 1998. 

El saldo externo energético, es decir la relación expor 
tacionesimportaciones/oferta total medida en KBep, se 
redujo en 5.9% durante 1999, significando una reducción 
relativa de las exportaciones frente a las importaciones, 
ubicándose en 0.36, que si bien muestra un saldo positi 
vo es menor al de 1998, que fue de 0.39. Los países con 
saldo positivo que incrementaron notablemente este in 
dicador fueron Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Trinidad 
y Tobago y Paraguay, en tanto que Brasil, que tiene sal 
do negativo, lo redujo en 18.8%, en tanto que Uruguay 
aumentó su saldo negativo en 29.9%. 



La mayoría de los países de América Latina y el Ca 
ribe han realizado ingentes esfuerzos para superar la 
crisis mediante la adopción de nuevas legislaciones y 
medidas regulatorias flexibles y estimulantes para la 
inversión extranjera. La apertura de los grandes mo 
nopolios del Estado tales como PDVSA, PETRO 
BRAS, PEMEX e YPF, a la inversión e iniciativa priva 
da, ha facilitado la privatización de una parte de los 
activos estatales y la concesión de áreas de explora 

Desmonopolización e inversión privada 

La inversión extranjera directa (IED) hacia la Región 
fue positiva. Creció en 17.25% en 1999. Los principa 
les países receptores de la IED fueron Argentina, Bra 
sil, México, Chile y Perú recibiendo el 89.7% del to 
tal. 

Inversión 

No obstante la inflación se redujo en la Región. Al tér 
mino de 1999, el promedio inflacionario se situó en 
9.7% tasa moderada por la reducción de ingresos y 
correlativa contracción de la demanda. La tasa de in 
flación de 1999 fue ligeramente inferior a la de 1998 
(10.3%) y ostensiblemente menor a la obtenida en 
1995 (25.8%). 

En ese ambiente recesivo y de ajustes estructurales, 
durante 1999 la ocupación disminuyó de 53. 7% a 
52.5% con el consecuente crecimiento de la desocu 
pación de 8% a 8.7% que según CEPAL fue la tasa 
más alta registrada en la Región. 

Ocupación e inflación 

cápita de US$3,020.33 con una tasa levemente nega 
tiva de crecimiento de 0.42%. En la Subregión del 
Caribe, el ingreso per cápita de 1999 fue de 
US$1,320.91 con una tasa de crecimiento de 3.76%. 
En Centroamérica se alcanzó un ingreso per cápita 
de US$1, 174.85 y una tasa de crecimiento anual de 
1.04%. México registró un ingreso per cápita de 
US$3,557.31y su tasa de crecimiento fue de 1.85% 
en 1999. 

El ingreso per cápita se redujo sustancialmente en los 
países de la Zona Andina y del Cono Sur. En la Zo 
na Andina alcanzaron un nivel promedio de 
US$1,678.40 en 1999, con una tasa de crecimiento 
anual de 5 .15% frente a 1998. Igual tendencia tuvie 
ron los países del Cono Sur, que registraron el nivel 
más alto de ingreso per cápita de la Región 
(US$4,554.82), con un crecimiento anual que también 
fue negativo (4.35%}. Brasil registró un ingreso per 

Ingreso per cápita 

Con la creciente globalización, la situación económi 
ca y financiera de América Latina y el Caribe no fue 
ajena a los efectos de la evolución de los mercados 
en el resto del mundo. La Región tuvo un crecimien 
to promedio anual del PIB de 2.94%, entre 1990 y 
1999. Según la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) el crecimiento del PIB re 
gional se mantuvo estancado durante 1999 e incluso 
disminuyó en 0.20% si se excluye del cálculo a Brasil. 
El estancamiento se debió en parte a la menor inver 
sión directa y a la relocalización de capitales de corto 
plazo que afectaron la ejecución de varios proyectos 
de inversión productiva; al deterioro de los términos 
de intercambio comercial de los principales productos 
de exportación; a la consecuente reducción del comer 
cio intrarregional debido a devaluaciones monetarias; 
a los efectos financieros derivados de las crisis de Asia 
y Rusia; a la presencia de fenómenos climáticos y me 
teorológicos que azotaron parte de la Región; y al au 
mento de los servicios de la deuda pública interna y 
externa de los países latinoamericanos. La gradual re 
cuperación de los precios del petróleo favoreció, en el 
periodo, la recuperación económica de algunos paí 
ses, en particular de los exportadores de petróleo. El 
nivel de comercio exterior de la Región fue inferior al 
registrado el año anterior. Aunque las exportaciones 
crecieron ligeramente en 1999, la balanza comercial 
de la Región tuvo un resultado negativo que no pudo 
ser compensado por los movimientos de capitales. 

Comportamiento macroeconómico 

ASPECTOS ECONOMICOS 



2 BIDInforme 1996 

Más países de la Región se suman a la tendencia 
generalizada de reformar la estructura del sector 
energético, como el caso de México, en el que el Primer 
Mandatario del país presentó a! Congreso Nacional 
una propuesta para abrir la puerta a las inversiones 
privadas en su sector eléctrico y eliminó el arancel de 
importación del gas natural. Venezuela por su parte 
aprobó la privatización de las compañías regionales de 
electricidad que operan en generación y distribución, 
manteniendo la transmisión en manos del Estado. El 
gobierno de Cuba autorizó la construcción de la primera 
planta termoeléctrica con 100% de propiedad de capital 
privado extranjero bajo la modalidad BOT, que se 
revertiría al Estado luego de cuatro años y medio. Brasil 
abrió su sector petrolero a la inversión externa; el 
gobierno realizó una subasta en la que abrió sus 
considerables riquezas petroleras a la competencia por 
primera vez desde la creación de PETROBRAS en 
1953. En Ecuador la estructura del sector eléctrico se 

Puede plantearse también que la reestructuración 
sectorial y, específicamente, la desincorporación de 
activos del Estado por venta o concesión tuvieron 
algunos objetivos de carácter microeconómico, como 
el mejoramiento de la eficiencia y la expansión de la 
gama y la calidad de los servicios ofrecidos. Las 
motivaciones fundamentales de este proceso se sitúan 
en el plano de los objetivos rnacroeconómícoss _ 

la modalidad de control central, al convertirse a la de 
mercado abierto, implica un apertura total a las ideas 
de la modernización de los sistemas económicos y de 
la privatización. 

Los efectos socioeconómicos de las crisis vividas en la 
década de los ochenta y de fines de los noventa, han 
estimulado cambios trascendentes en las políticas 
energéticas de los países de la Región. Las reformas 
de los sistemas energéticos han implicado cambios 
significativos dentro de la modalidad de control central 
o bien el tránsito a una modalidad de coordinación di 
ferente. A través de un proceso de reforma profunda, 

POLITICA ENERGETICA 

Frente al crecimiento relativamente alto de las econo 
mías norteamericana y europea y la recuperación de 
Japón y Asía, se espera que los países de la Región 
orientarán sus esfuerzos para complementar sus eco 
nomías y ampliar los mercados de energía mediante 
la participación financiera y operativa directa de em 
presas privadas, locales, europeas y norteamericanas, 
activas en el mercado energético. 

Perspectiva 

ción, desarrollo y explotación de los recursos energé 
ticos de los países productores de hidrocarburos de 
la Región. Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay con 
cretaron en el Cono Sur numerosos proyectos de in 
terconexión de gas natural mientras que Colombia, 
Ecuador y Perú en la Zona Andina, realizaron estu 
dios de varios proyectos de infraestructúra energética 
para la conducción de gas natural, interconexión y 
transmisión eléctrica y conducción de crudos para ex 
portación, contando con recursos licitados internacio 
nalmente. 

FUENTE: OLADEICE  SIEE® 

Regiones PIB PER CAPITA Tasa de Crecimiento 
US$ (%) 

CARIBE 1320.91 3.76 

CENTRO AMERICA 1174.85 1.04 

CONO SUR 4554.82 4.35 

ZONA ANDINA 1678.40 5.15 

MEXICO 3557.31 1.85 
BRASIL 3020.33 0.42 

Figura 22. VARIAClON PORCENTUAL DEL INGRESO PER CAPITA DE 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE 1999 



El gobierno uruguayo reglamentó la ley del Nuevo Mar 
co del Sector Eléctrico, a través un Decreto con su 
respectivo anexo. En el primero, se instrumentan los as 
pectos generales de la norma y definen los nuevos 
organismos rectores de este mercado y, en el otro, se es 
tablecen los peajes que se cobrarán y la categorización 
de quienes serán considerados grandes consumidores. 
La Unidad Reguladora estará conformada por repre 
sentantes del Poder Ejecutivo y su función será asesorar 
al gobierno y velar por el cumplimiento de la nueva nor 
mativa. Por otro lado funcionará la Admlnistración del 

La "regulación" mostró avances acordes a los proce 
sos de cambioque se extienden en los países. En Ve- 
nezuela, fue aprobada una ley que permite la privati 
zación de las compañías regionales de electricidad, 
abriendo la posibilidad para que las compañías priva 
das operen en la generación y distribución. En agos 
to de 1999, una nueva legislación relativa al gas na 
tural y aprobada por el Gobierno abrió las puertas pa 
ra la inversión extranjera en exploración, producción, 
distribución, transmisión y gasificación para áreas de 
gas no asociadas al petróleo. En México, el Ejecuti 
vo presentó una propuesta de legislación al Congre 
so para reformar ampliamente el sector eléctrico del 
país, lo que permitiría la distribución de electricidad 
bajo concesiones, buscando abrir la puerta a las in 
versiones privadas en generación de electricidad, dar 
paso a la competencia, incrementar la producción de 
electricidad y modernizar y expandir los sistemas de 
transmisión y distribución. En Paraguay, se encuen 
tra en revisión el Anteproyecto de la Ley Marco Regu 
latorio de Electricidad, considerando la apertura a la 
particlpación privada en los sectores de generación, 
transmisión y distribución y se encuentra bajo elabo 
ración la propuesta de Ley Marco Regulatorio del Gas 
Natural. En Ecuador se puso en plena vigencia la nue 
va Ley de Régimen del Sector Eléctrico, en tanto que 
en Guyana se promulgó la Ley de Reforma del Sec 
tor Eléctrico. 

regulatorio explícito, ya sea para delimitar los ámbitos 
para el libre juego de los mecanismos de mercado o 
para reemplazarlos cuando se considere que los 
mismos no conducirían a resultados satisfactorios o 
aceptables desde el punto de vista de la comunidad en 
su conjunto. Estas nuevas modalidades de regulación 
se han ido plasmando en instituciones con diferentes 
grados de independencia respecto al poder ejecutivo. 

En el sector energético, igual que en algunas otras 
áreas de actividad, se ha establecido un sistema 

LEGISLACION Y REGULACION 

La política de impulsar el gas natural se generaliza en 
la Región. En Colombia se aprobó una propuesta 
para liberalizar las exportaciones de gas natural 
facilitando la concreción del proyecto a ser ejecutado 
entre las empresas norteamericanas y la estatal 
colombiana Ecopetrol para la construcción de un 
gasoducto desde Colombia hasta una planta 
termoeléctrica en Panamá. Uruguay prevé el 
crecimiento en el uso del gas natural para generar 
electricidad en el futuro, utilizando el gasoducto Buenos 
AiresMontevideo (ahora en desarrollo) y el gasoducto 
de Paysandú al oeste de Uruguay. En Perú, el gobierno 
impulsó el Proyecto Camisea con la designación de un 
comité especial encargado del desarrollo de las etapas 
de exploración, transporte y distribución del gas, 
mientras que la Comisión de Promoción de la Inversión 
Privada {Copri), será la entidad encargada de la 
promoción, selección y adjudicación de los contratos que 
involucra este proyecto. 

Como parte de la misma tendencia, los países vienen 
promoviendo las inversiones en el sector energético. 
En Colombia, el gobierno ha introducido reformas en 
las regalías, rápido otorgamiento de licencias 
ambientales y reducción de la participación de 
Ecopetrol del 50 al 30%, buscando promover nuevas' 
inversiones en el sector petrolero. 

modificó para dar paso a la privatización a través de la 
conformación de sociedades anónimas para 6 
compañías generadoras, 18 compañías de distribución 
y una empresa estatal de transmisión, que serán 
vendidas o concesionadas en el corto plazo. Honduras 
busca salidas al problema del abastecimiento eléctrico 
a través de la privatización del sector, para incentivar la 
participación privada en la generación y facilitar las 
interconexiones con países vecinos. En República 
Dominicana se vendieron el 50% de las acciones de las 
tres empresas distribuidoras de electricidad y el 50% de 
las acciones de las generadoras Haina e ltabo. Guya· 
na vendió a un inversionista privado el 50% de los 
activos de la empresa estatal, Guyana Electricity Cor 
poration. La empresa se llama ahora Guyana Power 
and Light. 



meses, atendiendo los temores de que el gas de Cami 
sea pueda competir con los costos de la generación 
hidroeléctrica. En materia de reglamentación energéti 
ca, el Gobierno de Chile continuó en la elaboración del 
Protocolo de Interconexión Eléctrica con Argentina y, 
en forma simultánea, elaboró una propuesta de Protoco 
lo de Complementación Energética (petróleo y derivados, 
gas natural y electricidad) con Bolivia, que fue remitido 
a dicho Gobierno en marzo de 1999. Terminó, además, 
la elaboración del primer borrador de un Anteproyecto 
de Ley de Hidrocarburos. Bolivia aprobó la Ley de Co 
rredores de Exportación de Energía, Hidrocarburos y 
Telecomunicaciones de Necesidad Nacional, estable 
ciendo 11 de ellos para consolidar al país como núcleo 
de distribución energética y de comunicaciones del Co 
no Sur para promover las inversiones privadas en los 
sectores de electricidad, hidrocarburos y telecomunica 
ciones. 

Los países que se adelantaron con los procesos de re 
forma se encuentran en vía de revisión de sus 
reglamentaciones. En Argentina, se aprobó la legisla 
ción que permite a los distribuidores y comercializadores 
importar libremente gasolina, diesel y otros derivados, es 
perando que los precios de venta al público bajen entre 
6% y 10%. En Perú, fue promulgada u na nueva ley pa 
ra promover el desarrollo del gas natural con una 
prohibición para extender licencias para el desarrollo 
de nuevos proyectos hidroeléctricos por el lapso de 12 

Mercado Eléctrico (ADME) cuya función será el segui 
miento y regulación de las transacciones entre 
generadores y consumidores y la verificación de los pa 
gos. La ADME contaría entre sus integrantes a 
representantes del ejecutivo, los generadores, los gran 
des consumidores y representantes de la Ad ministración 
Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE). 



Cuadros 
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62.69 

2.00 114.3~ 

62.5 

31997.11 90558.21= 2229425.84 3142652.9~913227.14 454518-77 192875.9~ 

94.3C 203.3( 67783.9~ 22.8~ 

587777.34 93016.2 55056UE 156666.6~ 20904.H 37674.9C 

11744.71 50887.5! 

0.00 303214.91 124407.79 40152.H 0.00 16881.8~ 390838.4C 37732.0: 

48668.0 

342170.36 37732.0 16881.8 

20.93 490.39 

. NO ENERGETICO 

CONSUMO FINAL 

10718.H 

31036.11 5106.6{] 2062045.3 2924384.9E 

6100 117726.9e 141111.95

2080.20 

325.0I 

420.3( 841.7{ 

211.21 155,2 

173.2 3704.51 88.2 

322.21 79433.1 e 13463.1 

2228.12 

971.29 

862339.5~ 454518.77 181131. li 

0.7C 959.00 85449.67 167380.41 218268.01060.0( 

519993.42 92814.9 550466.87 156666.6~ 20861.3i 37612.21 11813.2C 

257.9'! 2069.59 3246.lC 

494.2! 23384.9f 22227 .9 

183.1( 

2218.81 

0.00 303214.91 122188.98 40151.4~ 0.00 

1837.4! 1235.20 

2550.H 

16305.7( 

0.00 

1.51 

1065.79 2914.84 25.95 

. CONSUMO ENERGETICO 

. AGRO PESCA.MINER. 

13964.2gCONSTRUCCION,OTR. 

128503.19 145136.2

3.00 298732.64 588623.9

2750.1 30710.11 

1601.8( 10654.&< 252.213 

699.8f 9698.84 10528.0~ 

1456.0! 13937.8~ 1302.63 

1740.01 16633.04 88883.8 15690.5 

289891.34 128010.4 141513.8~ 

657.0( 

225117.94 747.9 

15940.84 35.2 

61328.7 

• COMERCIAL SER,PUB 

. RESIDENCIAL 

214,3( 1017300.95 1028944.7 3.00 

9723.6 

3.00 

1841.31 2356.97 51276.5 119111.3fi 20670.1 25846.'.}': 

13138.61 511756.61 75409.N 405051.1 

517540.37 211303.1 13473.~ 

2696.71 

2023.7E 9700.72 11643.Ti 

--4890.49 

58532.6 120351.5C 36036.44 

51.47 5.62 

16330.3( 252227.4 34062.0 

11586.6 . TRANSPORTE 

489063.41 1006603.7 INDUSTRIA 

1717.9 25158.90 6779.7! 2302.0C 46.87 1.36 1162.81 -1035.82 -8451.7( 4862.5-< 16798.4 73.68 618.9• 

10162.7 

28.1( 1310.21 ·21.21 0.00 11a.8: 2309.45 -940.ZE 2956.1( -10651.71 . AJUSTE 

111766.3 144.91 101603.6 296.0C 212.2C 54.n 994.1~ 15.13 6542.31 837.8~ 280.66 91846.5~ 735.8'1 17.22 782.9C 2517.49 6109.2~ . PERDIDAS 

57022.4S 18792.2~ 3495.24 21.26 2071.95 217453.81 

-2134997.45 -411793.30 -140825.88 -501767.55 -14737 4C -27686.J.4 -78678.31 -63903.65 ..a551.73 -3382941.67 

. CONSUMO PROPIO 

-3878.88 o.ec -303436.22 -766043.4

2846.1( 13548.0f 157377.0 

26414.'.V 21224.34 

-7462.60 o.oc 

1030.0( -9.8( 

-27.7! -46105.9 -245011.66 -39.20 

3163.7~ 

-910.H 

-840.08 

379.1: 

10962.H 1073.92 13882.2f 31985.:U 3769.2~ 

0.00 o.oo 

996.21 -37594.1 -21030.51 -16563.62 . OTROS CENTROS 

TRANSFORMAC!QN 
TOTAL 

-4820.544506.5( 44506.SC -49327.0C -49327.0 

·12029.Gf 

. OESTILERIA 

-39808.429643.0( 1988.0C -2565.68 15454.9 12200.01 -66885.5~ -50.44 -66835.15 . COOUERIAIA. HORNO 

-35732.11 36651.0 38651.07 -74383.17 -74383.1 . CARBONERA 

18616.38 167643.4E 4734.74 n.01 -29.40 160.73 147.2: 44866.6: 99040.7~ -179573.39 -179573.39 

-62443.431267.7E -5687.45 -27.7~ -11500.81 -21131.3C -54050.85 31267.7! -4083.36 -14576.6~ -8431.74 -5746.94 -1555.69 -161.88 -19494.5 AUTOPRODUCTORES 

-11959.33 CENTRO DE GAS 

534286.44 -522611.56 -1775.1~ -34605.0 -223880.36 -70.1( -69.55 -796567.3( 534286.44 -496.0~ -184906.47 -72435.04 -496020.61 -14737.40 -27686.3'1 -211.8~ 

-76636.4220632.41 103558.34 2047921.82 57025.22 570954.0~ 124551.39 595742.84 511091.53 370.5' ·2124560.24 . REF1NERIA 

CENTRALES 
ELECTRICAS 

41320.0!: 111031.0 2817001.66 4446908.8 77617.35 OFERTA TOTAL 

433.00 124939.56433.0C 124506.Sf 502.0~ 499.~ 1784.1~ 

617285.9E 95297.94 616055.81 427591.11 29629.9~ 38670.4 

63995.52 

504077.01 14873.4! 27686.3'1 381872...o7 237425.65 49467.8• 4568792.0! 565776.44 196725.52 

12314.6 362.9f 109042.82 

2149408.79 1021662.7 182318.2{ 

-2113307.01 -11253.2~ 

NO APROVECHADO 

17295.5! -1031.3~ -1108.83 -194.55 3036.17 -1030.78 -922.2E -2616.50 5563.31 16433.4 -71.70 -1239.19 -5370.43 7412.02 14137.79 
VARIAC10N DE 
INVENTARIO 

989731.22 

13036.Sf 17390.CU 583352.44 2607880.71 

5367.H 461040.Clf 

30006.87 31934.3 147455.9 47641.0 115364.4 176693.4 1788.84 40.8f 

..a33.0 

89371.4 19272.6( 133275.2 97732.4~ 8589.4~ 30185.1B 65415.0< 

24705.JE 2024528.3~ 

528691.lE 26.4f 71.70 

517630.8~ 16657.Sf 27686.34 381845.6:.; 237911.80 73124.0C 6172702.3E 565598.13 164077.9: 

Hldroenerga Geatermia Nuclear 

55465.26 176386.85 1767970.89 

39724.92 109143.49 

3523517.2! 1151816.33 242512.53 

379724.6( 

, EXPDRT ACION 

. PRODUCC10N 43616.7~ 124162.71 2938884.9 6172702.3 

Otras No Total 
Secundarias Eneraétlco Secundarias Gases 

60.2( 

672334.36 124697.1• 599067.3~ 511168.~ 17266.~ 38651.07 78244.9< 

Total 
Primarias 

Productos Otras 
de Caña Primarias 

862.1 

IMPORTACION 

12873.2 

Carbn 
Veaetal Coques FuelOll Gasolinas/Alcohol KeT~~t~e l Diesel 011 º" Licuado Electricidad 

267351.0~ 

1551.2 13.7 

47804.0C 

leña 

º·ºº 

Carbn Gas Natural Petrleo TOTAL ACTIVIDAD 



~I 
(O 

¡~I 
2 

¡ 
, 

I~ 

++~!~
~

, ~i ~
~

i ~
~LJ 

rb
¡co 

m
 

"' 
..,. 

m
<D

 
,._.,, 

..,._
..,. 

M 
m

 
on 

N
O 

N
II"l 

~ ~¡3 
~ 

~ 
~ 

~ f2 
~·g 

!'C""" 
O

) 
r-~ 

!(")~[") 
<D 

N
O"> 

I~ ;2 ~ 
 

M
 

i 
v

'"' "'' 
1 

:;;I~ t1 
1 

N
 

!21 
 

ec 
 

1 1 
1 

1 
~ ~ 

1~1 l"'l"'I 
.,,..., 

,C\.!~ 
q~ 

"'I 
01 

O
M

 

.' 
1 

'7 
• 

! 
' 

00 
NO 

• ..¡ 
(O

 
"C""\ 

.... 
,.__ 

~
...t:l 

~ 
N"i1 

"''"' 
1 

1 1 

N 
.. 

io ce 
......... 

M
 

<D N
 

"' 
ce 

(D
 

ete 
.... 

_.,, 
"'"" 

M
 

.... 
l'00 
O

M
 

_.., 
1 

i 
! 

! 
1 

i 
c l 

_.,,. 
O

M
 

N
  "' 

0
0 

, .... 
00"' 

~
~

I 
,_ 

vte 
i'""" 

e 
~~¡ 
..-l"'l¡ 

1 1~11 i 1 

2 o 8 => 
e o O'. 
a. 

r! 
mi ~1: 

1' 
~¡ 

g 
1.¡ 

;? 

1 
! 

i 
l l ~ 

1 
1 

s ~ 
 

' 
o 

1 
! ~ 

1 I' 

;? 

~
·

····· 

1º re> ó <X
) 

": 
9 

: 
i 1 

;:JI N
 

1 
co 
.... e 

1 ~ N
 

N
 

(O
 

.... .... 

jo
m

a
. 

~
1ci C\ii 

co¡N ~! 

o 8~1 
~ N

 
0

0 
'7 

1 1 1 

10i 
(O

 
r---l 

l"'!v: 
'"' 

!9º 
1' 

! 
°"I 

N
O> 

g;¡ 
~¡~ 

('") 
uo 
! 

, ... ~~ 
1 

~~ 
~íl~l 

g¡ 
!_11 

~ 
~~ 

n' 1 
~.,i líl1

1¡1 
~ 

··· 
·r]lr 

1 
¡' 

1m. 
~;;; 

,~;' 

! 
n 

1 
11 

1 
1 

1 

F
 ~ 

~ f ~ ~ 
5 3 ~ 

~ 
w

 
w

 s 
-e ~ j 

o 
~ " 

~ 
~ 

~ 
g 

o ~ 
~ ~ 

o 
o ~ 

i 
• 5 1 

~ ~ ~ 
~ ~ s a g 

~ 
~ ~ ffi 

~ 
F 

-c s ~ ~ 
i i ¡¡ 

D
 ~ 

~ 
-c 

~ 
§ e 

~ 
~ 

! ~ 
~ 

~ hl 
~ 

~ ~ 
~ ~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
s 

~ ~ ~ 
s 

~ 
~ 

> 
~ 

~ 
~ 

~ ~ ~ ~ 
< 

~ 
d 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
5 

Q
 

~ ~ 
~ 



~ § 
< 

~ 
< 

~ ~ 
~ 

~ ~ 
o 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
3 

~ 
~ 

~ ~ 
~ 

~ 
~ 

N
,._

O
 

°' 
... 

o 
ce 

o 
"'~ 

"'"' 
'o 

<D ~o 
Ó

) 
"' 

Ó
) 

": 
"" 

~": 
O

> 
N

 

I~ 
a> c:OM

O
 

"' 
'7 

",' 
o 

N
 

~
o 

~~ 
~

"
o 

'7 
'? 

o<l' 
' 

'7 
 

00 
"'"' 
"' ·e ·¡; 

"' 
m

 
,._ 

L{) 
o 

N
 

~L{) 
0
0 

e 
r, 

l.íl 
'"= 

Ó
) 

~ 
eo 

o 
co 

<D 
... 

u
.,, 

0 
"' 

"' 
N

 
.; 

e¿~ 
©Lri 

"'"l' "' 
N

 
N

 

"º 
"'"' 
U

I 

"' ! 
<D "' o

..,. 
00 

o 
o; 

"' 
;¡ 

o 
00 

..,..,, 
r» N

 
~"' 

io 
N

 
"' 

r; 
<O.,. 

~ ..... 
N

~ 
<O 

L{) 
o 

<D 
rot e 

00 
"' 

"'"' 
00 

e 
,._ 

,._ 
C

) 
;¡ 

~
o 

"'O
") 

00 
00 

ce 
º"' 

"' 
"' 

¡... 
ID

 

º"'º 
o 

<D 
,._ 

00 
o 

"'O) 
N

M
 

I' o 
<D 

O> 
"' 

"" 
O

) 
'<tN

 
"'""' 

"'"'~ 
N

 
,._ 

o 
"' 

"' 
cot e 

N
M

 
00 o 

N
 

"' 
00 

"' 
"' 

O> 
"'"' 

O>N
 

(O
 

co 
"' 

cnr, 
~~ 

<D 
00 

00 

..e 
0

0 
ºº"' 

" 
Ó

) 
r. 

r 
~o 

"'"' 
..e 

co 
o 

r 
Ó

) 
N

 
00 

<D 00 
"'"" 

1::::0~ 
o 

N
 

o 
<O 

o 
....... 

"'"" 
N

 
r, 

..,..,, 
r, 

(O
 

<D 
N

 
"'"' 

º"' 
" 

"'~ 
w

"' 
.... ~ 
o O! 
¡.... 
w n. 
U

J 
o 

Q
 

z 
(9 

<( 
<( 

Q
 

z 
al 

u 
a: 

<( 
o 

s 
<( 

o <(~ 

u 
¡.... 

<( 
(./) 

(f) 
<( 

> 
z w

> 
-c 

¡§ 
~o 

<(U
 

o::º 
~

<( 
:::) <( :§ 

~ 
> ' 

f o 
¡¡¡¡¡: 

o~ 
o:;: ~ 

0(9 
:;:o 

<( w 
¡;¿ (/) z 

<( 
<( 

' 
:;;: <( 

º' <Cw 
:::)0 

u~ ~~ 
o 

<( 
<( 

:;:)~ 
u.Ja:¡ ?: iii O

f 
<(W

 
<( <( Z

f 
:;:=¡:: §1 <( 

:::)q 
z

Q
 

(9 wu 
w~ 


<( 

¡¡:~ 
(!)a: 

_J 
<( 

_J(f) 
in:! 

:::iw
 

W
<( 

º
:;;: 

~S:"' 
zo:: a: a_ 

::iz
o¡¡ 

...  a
:<( 

0
0" 

00 
::JI 

Ü
' 

a: :::) ::i:;;: 
rt:~ w

w 
:::)Q:'. 

o:: w' 
. "' 

I
:::i; 

N
O

.. 
<

(al 
C!l ID

 uu UO 
ww 

(!)(!) 
(9 I 

:<z 
a_ a: (f) 

f ::i>
<i: 

o o 

~
·····


·













~

~
~ 











 
¡ 18 § 

ro 
<D <D o°' 

m
 

,._ 
o 

º"' 
M

N
 

"'º°" 
ro 

... 
co 

O
) 

N
 

e;; 00 
<D 

"' 
O

) 
... o "'""~ 

"' "' 
... 

00 
corco 

O> 
O

> 
"' 

O
") C

) 
rN

"l" 
~

N
 

"' 
"' 

<D 
<D 

~ 
"' ,._ 

<D 
"' 

<r 
"' 

00 
etc 

"'"' 
... 

"' 
,._ 

"' 
~ 

N
~ 

N
~ 

r 

"' 
~ 

M
 

e 

ro 
ce 

ro "' "' 
N

 
o 

º"' 
"' "' "'00 

o 
<D

o 
M

 

"' 
co 

ce ,._ "' 
Ó

) 

"' 
~~ 

"
"

"
o 

... o 
~ 

,._ 
00 

N
..w

 
"' 

<D 
" 

"'"'°' 
ectco 

ee 00 
o 

<D 
"' 

<D 
"' 

r, 
... 

io 
<D 

N
 

"' 
"' 

o 
"' 

~ 
"'~ 

N
~ 

::; 
"' 

N
 

~ 

.Q
 

~ ..... 
00 o 

..... co <D 
N

 
N

 
ce~ 

<D N
 

<D "' 
O

> 
U?N

 
00 

.D
 

<D "' 
o 

"'""'"' 
<D 

"' 
o 

00 
..,.,._ 

... 
"' 

O
) 

~
a 

~ 
~8 

"' 
o..,. <D 

00 
"' 

~r 
..,.~ "'"'""' 

etco 
e 

'~º 
00 

"' 
"' 

00 
..,. 

"' 
"' 

m
 

..,. 
00 N

W
~ 

<D 00 
,.._ 

o 
"'""' 

"' 
o"' 

N
 

"' 
UJ ~ 
' 
o O

! 
! 
w

 
a, 

Ó
)C

"
)('.IW

.'C
\l 

l(¡ 
q- o 

l.(¡('? 
lri 00 <.O cci o) 

' 
~ '? 

1 

-c 

" 
o iE 

" o 
~ 

~ 
o o 

,._ 
o"' 

o 
"' 

"' 
~ 

o 
00 "' 

"' 
N

 
N

 o" ,,,; 
.,; 

0 
"'; 

º'7 
'7 

·· 



o 
O

t--C
0!"'-1.0('l")V

ll)l.{)C
f>

M
O

O
 

O
O

)<!>N
 

('-.... r, 
O

>
<

D
\".©

 
O

....- 
t- 

gt-;=óC":i 
cci!~ 

~
N

~
lri 

C'r:i ~ 
~ 

';" 
i' 

 
1 

i 
1 

1" ! 1 

n
 111 

i·r 
~H .. 

n 
l 

11 

1! 
i 

1: 
H[! 

. 
n 

; 
l 

i 

1 
1 ~ 

w
 J 

ri 
i 

1 
! 

i __ l - 
H t 

1 

i 
1 

N
 

"' o 
0

1
 O

 
O

 
M

 
O

> M
 

C'l N
 

~º¡9ó 
i 1 ! ' 

O
O

CO<.O
t..00-.t'll'l 

C:t~
~ 

q~
~c: 

~ 
g¡o'-;N '?ºO 

O 
'I 

º' o o 



ro 
C

) 
~

¡ 
N ;ni 

u» 
"' "' 

"' 
"'"' 

N
~ 

o s ;; 

'f?J~I 
cr)~! 1 

' 
1 

I , 

~1 
~1 

.... ''"" 
N

O
) "'I 

~O)"" 1 

N'1>1 
o ., 
1f r"i 1 

¡ 1 , ~ 8 
 .~~

~
~

·










, 8 

~ ~~~~··~. I~ ~'I: 
~

 
i 

z 
¡ 

¡ 
~ 

~ 
§  

~ 
~ 

~ 
r 

1 
1 

J. 

1 

! 
~ 

, U': 
i, 

11 ~1íl11 
I ' il '111 

11 
~-----------....U.,..LI~

~
~

.u...u..w...w..,,_,.,.,-"'"'-4'-4 
- 

l. !~ ¡., 
:;¡: ffi 

! 
íl 

1 
¡, 

., 
Ji 

lt! ~
[














· ]. 
j 

1 
l 

: 
¡:1111¡ 

li .! 
1 

11, 

I ¡ 
,¡ 

1'·' ' 
¡''!' ·,,';· 

il 
! 

~---------------c'-.C..C~~~ ..... .u..~~"" 
~ 

~~·· 
! ! 



{O
 

... 

I"'"' 
:;! ~ 
1 

.,.,, 

i 
i 

!~1;! 
'"'"' 
1~ 
1 ~1~ 1 

1 

º' ~1 1 

U
) 

"'1 

m
i 

"'' oq:¡ 

1 

IN
 

1~ o 

! 
:;:¡ "'' ~: 'i 1 

'"' IN 1 

N
 

r 
o 

.« 
' 

-« 
-c 

-s: 
~ ~ ~ s g ¡¡ ~ ~ ~ 

8 
-c 

~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ 

~ 
~ 

~ 1 
~ ~ ~ ~ 

¡¡ 

" 
g ~ 

~ 
~ g 

~ s 
! 

~ ~ 
s ~ 

~ 
8 

s 
~ 

~ 

z o 8 5 o o: 
" 






·
·

·






 
~ 

¡ 
~ ~ '! 

1 g 
·¡ n 1 n r¡ 

i 

1~ ! ¡ 11 
~ 1i" ¡ , 

.l ,, i, 
1 

• 
.1 

;I 
~ 

-c 
« 8 

i 
~ ~ ~ 

~ 
§ 

s ~ 
~ 

~ 
~ 

_
J ,, 

..... 
H 

r 11 

'~ 
i~~ 

 
~ V

) 

~ fil ~··~ 
1 

 
· 



.,,¡ 
~

: 

"'' "'' "'i ¡ 

:;¡ e z o (3 

~ o [l. 
X

 
w 

u ~ 

~ ~ 
¡ ~ 

~ ~ ~ 
~ ~ ~ 

~ 
~ ~ 

~ 
e ~ ~ 

o 

~ ~ 
u 

~ 
~ ~ 

~ 
~ 

~ ~ 
1l 

fil 
" * 

§ & 
8 

~ 
~ 

z 
~' 

~ 
~ ~ 

~ 
¡; 

¡\ 
• 

" 
g 

~ 
~! 

O
)' iº""l~

1 

1 

! 
~

1~ I~ 
ces ce 

1 I~ 
~! 

C! <C! ""':l 
"
'N 

~¡~ 
91 

1 

_, 
. 

~¡a> 
O M¡m 

~
·co 

'] 
'I"; 

~% 
i 

! 
i 

¡"' 
""' 

! 
i 

! 
1 

~ 
' 

1 
i 

E 
: 

¡ 
' 

·o 
1 

1 

b;::!¡ 
1 

1 

~I 
ce: 

('?¡~ 

I~ 
i"'"' 

;o 
., 

~I 
d!~ 

!~:; 
~ 8), <;)I 

1.., '°I 
"' 

~
·... 

1 
('") 

lN
M

 
1 

'e 0
1 

: 
i 

rn 01~ 
1 

1 
i 

"' 
' 

1 
1 

i 
1- 

l 
m

N
~

·~- 
; 

'" 
e 

O
IO

M
 

o 
.,,.,..¡ 

I~ 
<D

 IN~ 
°' r <D

 
ec 

~~: 
... 

o 

"' 
1~ 

ce 

"' "' 
1 ! ! 

, 
··', ~ ~ 1 rJ 

! 
¡ 

i 
' 

! ~ : 

·········   ·  · ·! 



ª 
i 

1 
1 íl 

1 

,: 

111 

f.) ,, 
l! 

1 i 
1 

J ¡ 
!! 

1 l 
' i 

~ 
-z 

§ 
-c 1 

. 
< 

-« 

~ 
o 

~ ~ ~ 
§ i ~ 

i 
~ 

~ ~ 
~ 

' ~ 
a s 

~ ~ 

~ 
~~


·········

~
~

··' 
~ o U

) 

~ -----------~ 
Ol 

~ 
~u 

¡1\w 
·~--~nlJJLJi~:"~.LL~~~~~~~~~~~~~~~ 
< 

I 
§ 

~ 
i 

~ ~ 
s 

s 
v

• 
a: 

~ 

···~
~

1 i 
ni g ª 

'u 
e g 

1·1 
! 

! 

·~H t 
1 

i 
e 

~ 
H 

ª ::! 
! ! 

1 

1 
1 

g ª 



({Jfj 

oo m
 ":l°'I "'11"' 

1 v
¡.,,. 

M
 

r 
M

'¡"' 
ecuo 

M
 

N
 

ro "I "'I ro 
OO ........ ~

,,,M
~9 .... "'º

-
"'N
-
N
O'JMO

O')• 
~~~~

~
~
~
~~~ci~~~

~
~
~
~~

1~ 

! 
1 

l 
: 

¡ 

o: ~ " « ~ "' ~ 
< 

< 
~ 

"' ~ 
g i ~ 

;¡' 
I 

ii' 
< 

V
 

~ ~ ~ 
~ 

¡¡ 
~ 

i" 
~ 

~ 
¡¡¡ 

< 
< 

< ~ 
-« 

<
 ~ o 

o 
< 

-c ~ 
¡¡ 

z 
u 

~ ¡j 
~ ;;: ~ 

s 

1 ~ 
~ " 

« 
~ 

e 
~ 

a 
~ 

§ ~ s o 
u 

o ~ 

~
' 

i .1 ~~ 

J. j~' 
1 

' 

: 
1 

~.' ' 
1 

H!~ 
~ ¡ 

!, i, 
1. 

1 ~ 
h 

' 
lf 

1 1 
1 

~nr r 
1 

i i J¡: 
_________ 

____,¡ ¡iu· 
! 

¡ j [ 

~ ; 

' ¡ 

i 
~ 

i 

í 
< " "' ~ z 

¡ 
§ 

' i i i 

~ 
' i i 

1 

~! _, 
~ 

~: 
o 

~ 
::;¡¡ 

~ 
11!! 

i 
w' 

1 
>' 
gt 

' 
~¡ 

i ! 
1 

w
l 

·
~

h 
~ 1· ···· 

11 
¡ ~ 

'¡ 
! 

... 
; 

"' w 
íl 

1 r 
u, 

! 
1 ¡I 

o 
1 

 
~ ~ 

~ ~ ~ 
< i 

~ ~ 1 
~ ;:; 

i 3 5 "' 
o 

§ ~ 
o 

u 
~ 

~ 
"' ~ 

g 
a 

~ ~ '~ 
X

 

~ 
<l: 

¡f 
~ 

~ 
~ 

~ 
§ 

"' 
~ 

~ 
a 

¡f 
~ 

o 
u 

;¡j 
~ ur "' 1 

N
 

1 ¡~ ~1 
"''"' 

1 

1 

"' 
I~ 

O
) 

ci 
c¡)N 

qt 
,_"' 

'7 
i 

o 
• 

_.,, 
""' 

1 
1 

¡:~ 
' 

eL 
' 

1 
i 

1 
+ 

~ 
¡ 

M
 1 

i<»N
 

"' 
N 

!~
~ 

"' 
u.,,1 

Ñ
 

1 
Iº 

q> 
Ñ

 
"<\' 

1 
i 

"ti o 
1 

1 
' 

1 
"'"' 

1 

"' 
1 

i 
r:. 

1 
1 

1 
e 

~I 
e 

1 
~g¡ 

1 
"' 

"' 
1 

¡&; 
l.,, 

N
 

N
 

N
 

"' 
' 

I:! 
m

 
~ 

1 1 
1 

1 
1 

551 
' 

o 
00 

i 
8¡u; 

m
 

1 
o 

o 
1 

~
¡ 

1 
M

 
º"' 

1 
~I 

ee 
' 

N
 

o 
i 

"' 
¡ 

1 ~, 
"' e 

1 

1 
i 

1 
1 

¡ 
' 

1 
1 

ICi 
Iº 

o 
o 

IO'J r 
1 

! 
... 

... 
!~~ 

i 
"' 

" 
1 

"' 
1 

~ 
rlJO

 
1 

 
I~ g: 

1 
1 

1 

1 
<( e 

1 
1 

:!! 
1 

1 
a:~ · 

1 
' 

W
• 

1 

i 
1 

1 
H

 
1 

:Il1 
<(I s 

C
)' 

<( 
1 

<( 
wl 

~lw
 

rn 
a::I 

1 <( 
~ 

Q
 

ol 
1 

~ 
~len 

¡::;; 
<( 

~ 
<( 

>' 
> 

<( 

º 
1 

a:: ~(:'í <;'. 
l::i 

<( 
º > m 


O

 
m

 a:: 
o 

:2: <( 
oi~<C 

::i 
:2:12 

<( 
<( ::i 

w !z¡~::;; 
:::!¡:'< <( 

' 
o 

::; 
<( wz 

151º ole:'.:;; o 
oic o

:JN
 

LL 
"' w

 m;::: 
en o f <

el~
<( 

<( z !;{;::E 
<( 

::i ~1~ O
w

o 
o 1'l o a: 

_J il 
_J ~ ~::r:i3 

en w
 

z¡~ x¡<e~ 
0::0:: 

~ ~~m~l 
M

 
• 

i'.l'.<CO
O::D

 
_J a: ::i ::i 

<( ~I~ ~l~O': 
<( w w

::i 
Lri~ 

<( ll'.l ll'.l co u U
U

,U
W

 
w

 C9 C9 o :t: 
O..ll. 

a:: en >:JI>
<

! 



¡ 
j 

<O"~ 
"'~"' 
N crl ~ 

1 
~

: 

o 
-« ~ 

-c § 
< ~ 

< 
8 1 ~ 

o ~ ~ ~ 
<

 "' 
ts: i 1 

w
 ~ 

~ 
~ 

H
 s ~ 

~ ~ ~ 
~ 

o 
~ ~ ~ 

o 

~ ~ 
~ g g s 

~ 
~ ~ 

~ 
~ 

~ " 
~ 

.s 
" 

• ~ 
~ 

~ ~ 
> 

~ s 
ffi 

" 
~ " 

~ 
~ 

~ 
o 

~ 
s 

:§ 
w 

~ 
~ 

~ 

i 

"' ~ <t 
.;z 
w

 
_, w

 
e ~ 

"~···~~ 

~ "' ~ l~~~ílli" 

n 111 
I 








,111__J~I 
íl 

'1' 
l 

11 

j 
: 

1 l' 
1 

: 
1 

' 
1~ nr 

¡·1 
lil: 

: ·¡ 
1 ¡¡ 

i 
1 

¡ i 1 

i 
1 

~ 
¡ "' 

1 1 

~ i 
' 

~ 
1 

o ~ 
< 

j ~ ~ 8 ~ ~ 
o 

< 
« 

< § ~ 
'"! i "' ~ ~ ~ 

c 
§ 

E
 

o ~ 
2 

~ ~ 
s 5 ª 

~ 
o ~ 

~ 1 
• 

x 1 
a 2 

s 
e 

o 
,, 

'!1 
~ 

~ 
!' ~ 

5 ~ ~ ~ ~ 
~ ~ 

;; 
§ 

o ~ 
~ ~ 

8 ~ 
s 

~ 
> ~ 

o 
¡j 

~ 
e 

~ 
~ 

~ 

n n 1 

~~;ílíll1lllll~lf \ 

i l 1 ,~.· 
"' :; 

;;; ~ 

;:; 

::: 

¡~ 
Ja> 
¡;;: ¡ 

;____ 
,_,,~••••~c~c 

·ffi z w
 

w e .J 
<t 
z ¡¡: 
<t 
e ~ w

 
e <t 
.J 

ffi I~ 
,w 
¡.J 
•<t 
i' 
I~ !Z

 
;o 
ru :.o: 
;~ l~ '<t 
1c.. 

~-------------------------, 
~ 

.· 



e 
e o o u.n,n "' n n n n n íl 

1'i ~ i -« !;'. 
-c ~ 

tx: ª 
;¡ ~ 

D
 

¡j 
;'j § ~ " ~ ~ 

~ ~ 
~ ~ ~ 

s 
" ~ ~ " " 

~ 
~ ~ ~ 

;¡, 
~ § ~ ~ ~ 

s 
~ 

;'j 
~ 

~ 
ól 

a 
~ 

~ 
7. s 

r 

~ 
i 1 

1 
1 

~ i ~ ~ 
8 i 

~ ~ 
; 

i3 ~ ~ 

f! 
1 

e : 
r 

. 
~ : 

















·····


¡ 
~ r .. · 
w 

1 

~ o e( 

"' w 
; 

:z w (!) 

1 1 r 1 1 

~ I! ¡: 1;-l---------------·-~·*-"'-'"""H<-W-!\.~ 

11 
~ ~ ~ ; = ~ ~ ~ ~ ! ! ~ ~ n ~ 

¡¡ 
1 

~ I' 
r·11 
1 ¡ 

i i:~· ..  
¡ 8 

I: 
m

 

1 
i li g 11 
~ j¡· 

6 

i I, 
1; 

' 
~ 



1 
1 

1 

1 
~

o 
o ºIº 

,..__o ºlº m
 o 

i..n o 
0

10 
a o 

a o
¡o 

eno o o o o:.·¡;.:·:. 
1 

1 
C

\! 
o 

l!)r-- 
;tn: 

1 

T""" 
...... 

!"' 
'.º' 

~ 
¡ 

¡ 
:~: 

et: 
1 

i 
11 

~ 
1 

' 

o 
1 

i ¡.,, "' "' e 

l 

8 ~,___ 
,___ 

w .... w
 

~f---------------------~1 
1 

~ 
~ 

1 
~ 

s 
,, 

~ 
~

 
i 

~ 
 

"•'~~ 
,____¡ 

11   · ~ "JI~ 
~~~~illlüU

I 
li 1 i 

1 q ~u IP P! 
~ 

,___ 
_, ~ 
n .~ 

m f01 
i 1 



8 1 
ª 

w 
-c 

0 

~ 
o 

x 
1 1 ~ 

~ 
~ 

r 1i 11 
' 

, , 
~ 

n 
i 

H 
i 

1 

i 
! 

! u 
~ 

¡ 
i 

! 
i 

! 
1 

<D
 

N
 

,..: 
ro 

V
lO

N
l"

'-C
.O

VC:ON
l'-V

 
CO 

O
 

ID 
C:O 

COCO 
C.O<:n 

N
 

("') 
.nr...:..¿.r...:~r...:cO~

McO 
N

I'- 
C

'\IN
U')0>

1.!)~
V

 

O
l 

N
 

o::i 
"' 

¡:::~
1c;;~¡~m

~ 
~s: m 

.n Lri!~N¡tD 
om 

w c0 oo 
N

 
"'d" 

N
 . ..-- 10 O

) erl v 
V

 

m
i 

~I 

~I 
i:o (O

 
't"'"" 

!.!) 
l.!) 

't"'"" 001 o 
e <D

 
O

f'.."
'1

'"1"'""V
V

O
V

U
IO

 
9u?c?~u;)'70r¡j(")0 

l.D
t--1,.....N

c>')O
l'--..O

 
C

0
0

("
)C

0
f"

-("
)N00 

,=o 
. ºO'?cfc? 

~~~¡ 
ºº"'1 I' 

"
'"" 

º"''"' 
~

i':!I"! 
O
N 

e 
r: 1 

o o o 
r-- O

) 
I' eo f'.:.IO'lilO º 

~d~~~l~!cici 
1 

' 
'"';'" 

i 
i 

1 

~ 

1 

 

n íl 
1 

1 
!I 

'1 !11 
o ~ -c ~ ~ 

D
 ~ 

5
 ~ ~ ~ "' ~ ~ 

« 
~ 

~ 
u 

g 
o 

~ 
e 

" ~ 
a 

~ ~ g 
~ 

~ 
~ ~ " ~ 

~ 
~ 

~ 
~ ~ 

s 
z 

~ 
~ 

e 
o 

~ 
'r; 

~ 
~ 

¡¡j 
~ 

¡>: 

o ~ o :il g 
1 

:¡; 
' 

g ~ ~ ~ o § 

1 
o 

o ~ o ~ ~ s 

! 
o 

i ' t.,, "' ~ 
., 

e < e ¡¡ 

fl_ 
~ ... 

.o; 
" 


· 


~
~


 
¡¡ 

! 
lll ' 

¡~ 
1 

~ 
.J 

il 
lll 

' 
I' 

1 
ur 

u 
i 

e 
1 

¡{ 
:; 

< ¡ 
l 

.... 
·¡ 

1 
i ! 

' 
¡;: 

' 
1 

;J 
f 

' 
f 

o: 
' 

ur ' 
¡;¡ 

n, in n íl íl~lli 
L 

1 
1 

o 
ti 

:;¡ 

1 
i! 

¡ 
:> 

~ 
u 

<J) 

 
z 

~ ~ 
5 ~ s ~ § 

o 

~ 
~ 

u 
-c ~ ~ ~ " " 

< ~ 
-c § 

-c 
c 

c 
~ 

~ 
1 

s s ~ " ~ 
~ 

~ ~ 
~ 

~ ~ 
~ 

~ 
1l ~ ~ 

2 
e, ~ ~ 

u 
~ § 

-» 
o 

~ 
~ 

~ 
~ ~ 

~ 
o 

~ 
~ 

lii 
q ~ 

< o < .J 
< !;; ~ o < Q

 

~ e, 
< o :'\' ffi~ 
$~ 
t!l..J 
O

!< 
lll ,_ 
zo 
~ ,_ 
o: e :i: 
< _, lll 
e z 

~ 
o ¡¡ 

g 
< 2: 

e 
o ¡:: o: < n, 

tp! 
~ 

O
I 0! 

~ 
"' 

o 
c:O 

'E 
"' 

(U
 

·e ·¡; 
I~ 

e o 
"'iº 

" ~I 
.., "' "' "' 1 Q

 
I' 

;3 
O

? 

enº 
o 

.,, ... 
<C 

"' 
e, 

~ 
<C 
o <C 

O
> 

..... 
"' 

z 
~~ 

t/J 

s 
~ 

e o:: w
 

z 
N

 
w

 
"' 

¡:il 
~~ 

,g 
"' 

¡:e: 
~ 

' <C 
....[ 



1 i 

i ~
: ·~ 

111 n ¡ 
11 

'I 
! 

t 
: 

iH 

g 

oc~ 
1111'1' 

: 1111:' 
¡~ ' 

1 ~1 
g 

I' 
.. ! ! i 

u'u!_ 
 

  
il 

~ 
1 ¡ l 

1' J 
1 

1 
i! 

1 

~


 

! 
1 ' 

8 ~ 
1 

ó ~ ¡;: ¡;: o o ~ 

~ i 
c 

w
 

-c 
"' 

-e 
rr 

" 
.: 

w
 

~ 
! 

~ 
o 

s 
s 

o 
o: 

l!: 
'E 

" 
~ 

au 

" 
~ 

e: 
" 

o 
o i 

O' 
~ 

~ 
" 

-c 
" 

"' ¡¡j 



~ g 1 ~ ~ 
o 

w
 

5 ~ ~ ~ 
c 

-z 
c 

< " ~ 
w 

< 
.c 

8 
~ 

~ 
~ ~ 

~ 
s 

~ ~ ~ ~ s ~ 
~ ¡; ~ ~ 

1 
~ ! 

; 
u 

2 
3 

; ~ 
ffi 

" il 
~ 

~ 
§ 

~ ~ 
a 

¡: 
~ 

~ 
il 

a 
~ 

o 
~ 

" 
q 

~ 
~ 

" ~ 

ó 

~









~ 
g ~ 

,








· 

i 8 § § § " 
u 

~ ' 
s 1 ~ 





~
~
~
q
~
 

~{"r)O
Ó

Q
 

co 
~ 

..... .C
O

N
 

O
 

CO 
tr>O

O
O

O
d 

e» 



~
©
~
~
W
~
M
~
W
~
W
N
m
~
~
~
~
M
O
O
W
~
O
O
O
~
N
O
~ 

~N
~~
N
~
~n
o
m
N
©
~
~M
m
~
©
M
~
r
o
~M
~
~~~ 

~~~M~~~~~Oci~~N~~~OO~MN~~~~~m 
m 

No
m
~
~
m
~
N 

N 
~~v~~ 

o
~
~
w

~
~

~ 
~N 

~
~~ 

~ 
W 

~ 
N
C 

m 
..,. 

m
 

 
O

co 
t<!> "' "' º"' 

<DN
 

N
O

>
 

(O
 

(O
 "'"' 

~O
) 

r; ce tC.O
 

001 ~º"' 
~~ t0 

N
~ 

coree o"' 
O

t 
º"' 

O
) 

ce ec t ..~ N
~ 

"' '° ~"'"' 
~~ """' 

(0(0 
<D "' 

N
<D

 ....... "'"' .,. ... 
l'N

 
O

N
 

~"' ~~: 
... ~ 

....... "'"' "'"' 
co ~~ "'º ~"' ...... 

.... 
(O

 
N

~ 
"' 

"'"' 
N

 
"' 

N
 

m
 

N
 

"' 
 

"' 
 

"'  (!; ~§ ¿g~ ~~ ~8 "'"' 
ro

 m
 a

r 
 

(O
 "' º"' "'" o 

I' 
(O

 
"' 

er 
O

) 


co "'º 
co (D

 e 
00 "'"' "'"' 

o 
(D

 "'"' 
""(;; 

-o 
co "' "'"' "'"' 

vneo "'"' 
N

O
 

~~ 
<D ... .... "' 

~ i2 
m

teo 
ro 

co ~ ~ ... º"" 
ce "' "" ce 

~"' _.., 
"'"' 

N
~ 

-
<D 

N
 

""º 
"' 

"' 
¡::! 

e "' <.00 
"'"' ....... ~~ "'"' 

0000 ON 
('") 

" 
O

) 
t0 

""º 
(O

 
O

) 
N

<t 
<D ro 

~~ o 
.... 

"' ~m """' 
00 

"' 
N

 
r, N

O
 """"' 

O
) 

co 
N

O
 

N
 

OON
 

~~ ~~ 
oo 

"' 
'er 

M
O

 
(O

 o 
(O

 
t "'º 

~~ 
I' 

... 

"'"' 
,.__ "' 

" 
(O

 
 

"' 
O

) 
co "'"' "'"' 

O
N

 
(O

 
"' 

"'  
"'"" 

N
 

 
N

 
N

M
 

en  
N

 
ce 

o 
 

 
,.., _ _ e 

(O
 

00 etcc 
N

 
N

t 
N

t 
cono "'º 

~ ... "'º 
(O

 
 

t(')0 
O

) 
ce "'"' 

O
) 

o co o º"' -o 
r, ro N

N
 

N
 

... 
00 "'""" i.n to 

(O
 

ce "' 
o 

cct er "'"' 
(O

 
.... "'"' "' m- 

O
) 

N
 "'" 

O
) 

... 
o co 

N
I' 

(O
 

(O
 "'"' 

º"' 
"' "'"' 

"'N
 "'"' 

N
 

<'> 
N

 
r 

N
 

N
 

N
O

) 
rc le "' "'"' 

"' 
O

) 
eIco ... 

<'> 
O

) 
00 

e!! 
N

 
N

 
m

 

... "'"' 
O

) o "'º 
O

) ce (i!;~ ~~ 
O

) ec t--<n ...... "'"' <.O o 
00 t "'e 

N
 

ro e 0
0 "'" 

(O
 

O
) 

"'"' 
t N

 
N

 
co 

O
) a; ID º"' "'"' 

00 
CC 

N
 "'"' ""'º 

trat e ~ 
00 <.O 

O
) o 

O
) 

"' 
"' 

O
) 

r  
O

) 
"' 

"'t 
er ... _ ffiN

 
"' 

"' 
"'"' 


N

 
 

00 "' 
O

) 
"' 

r "' 
00 co 

CD 
N

 "' 
ccre 

"' 
~ 

O
lt 

~ 
 

N
 

,._ 

o co 
(D

 
e e r; "'"' 

O
) 

"' "'"' 


(D
 

.... 
O

) 
"'"' 

r "' º"' <.Oº"" 
"' 

O
l ..~ 

(O
 

"' 
'° r 

(O
 

O
) "' :2 ce r, 00  

00 
"' _,.., 

-
N "'"'" """"'"' 

ecuo """"' 
r 

"'"' 
O

) 
00 

r, 
(D

 
(D

 co ... ce r " ""' "'"' 
N

N
ll> 

o 
(D

 

"""' ""'"' 
N

O
) 

srtv 
w

 
N

 
 

N
 


(O

 
N

t "'"'"' 
"' 

O
) 

"' "'"' 
N

  
N

 
"'"" 

~ 
 

N
 

,._ 

o 
~

N
 "'"' 

io e "'O? 
"' 

ce 
O

) 
(D

 ~ ... <:') 
(O

 º"'" "'"' 
Cr>N

 


N
 

O
l M

 

"' o 
(D

 c:n  
 

O
) 

"' 
(O

 º"" 
O

) 
O

) ~~ ~ ,_ 
N

N
 

"'º º"" "'"' "'º 
"' "" "' -m 

00 !' 
O

N
 

;;¡ 
O

) 
,_ 

"' 
O

) 
O

) 
,_ 

N
 

o 
O

) "'~ 
O

) 
"' 

"'"' 
"' 

O
) 

co 
O

)~ 
... 

(O
 

N
 

t1' 


N
 

"' .,,_ '° 
LO

 "'º 
,._ ca 

N
~ 

N
 

N
 

M
 

(O
 

"' 
~ 

~ 
 

L() 

"' 
O

) 
N

en 
M

N
 

~
o "' "' º"' 

º"' ..~ 
(O

 
O

l 
U

) N
 

O
) 

I' 
... 

(O
 "'"' 

ºo 
(O

 
N

 
(O

 
(O

 """"' "'"' º"' ... ,_ 
N

O
 ~"' 

I' 
"' 

"' 
O

) " "' M
N

 
N

O
O

 
(O

"' 
O

l 
N

 "'"'  
r W

N
 

gj "'"' ~.. "' "'"' "'º 
O

) r "'""",._ 
,.__ 


w

 º"' 
~ 

00 "" 
~ ,_ 

O
) 

 
"' "' 

 
(O

 """"',._ 
\:! ... ,.__ 

,.__ N
N

 
"' 

"'~ 
'"' 

... 
N

~ 
o {.) 
w

 
o <J) 
w

 
....1 

o 
~ 

(!) 
o 

<
( 

<( 
1 

z 
ce 

<J) 
o:: 

<
( 

o 
w

 
<( 

o 
:5 

u 
1 

z 
<( 

<J) 
Q

 
<J) 

<( 
~ 

z 
w

> 
<

( 
o 

z
o 

<
( {.) 

o:: <( <
( <( 

<( <
( 

::l 
>

 ..... 
~ 

¡::o 
¡¡j ii: 

g::¡ 
o:;; :2 

C
) <

( ::) 
~ :;;e 

<
( w

 
Z

<( ::L...1 
:;; ~ 

<
( 

<
( w

 
~

!,1 8~ 
:;; C

) 
<( <( ::::i¡i3 

:;; 
w

m
 
>- 

w
o 

<( <( Z
.1 ;i:E 

Q
 

<
( 

<
( <( ::lq 

z9 
Clw

o 
w.~ 

_
(/) 

~~ 
ii:;!!; 

(!)O
:: 

..... <( '....1 
<J)lll 

::) u¡ W
<( 

z:;; 
za:: 

0:: IL 
::::lZ

o!f 
 "' o:: <

( 00:: 
i: o o::::i 

0
....1 

O
::::l ::) <( o<( 

~~ 
w

w 
=>o:: 

o::w....1 
oO ll.. <( 

[!l 
[!l[!l 

o
() 

()u 
w

w
 

C
) (!) (!) :e :e .., :;;z 

C..0:: 
<J) 1 ::) > <

( 



~~
~o
~
m
~
~
o~
~
~
m
~N
N

ro~
N
~~
~
~

roooroM 
~~
~
m
~
~
~
M
~
v
~
r
o
~
~
~o
m
o
o
N
N~
~
~
m~~ 

mMIDIDci~~00Mci~
N
~
~
N
~
~~~Mmrom~N~ 

~
o 

M
M
~
N
~
o
~~ 

N
~ 

~
~
N
~
~
~
M~ 

~
N
~
N 

~
W 

N
~
N 

N
~ 

~ 
~ 

IDO 
m 

~ 
~ 

N
~
~
m
©
~
o
~rnrn~~~

o
o
o
~
~M~rornro~m~~o 

w
~
m
~
M
m
~~
~
~
m
~
r
n
~
M
©
M
~~N

~
~
m
m
~row 

~
~
~
M
©
I
D
~

OOOIDciOOID~M~~~
o
~
~romomN 

e~ 
v
m
~
mNm

~
~ 

ro~ 
~
MN
~
~
N~~ 

~
~
m
~ 

mw 
~
~
N 

~
~ 

© 
~ 

m
~ 

m
 

~
 

~
 

~
 

~
~
~
~
~
~
mo©o

~
~
~
~
om
~
N
~
~
o~~~

N
~
~ 

~
m
r
o
N
o
N
~~~~

o
~
o~
~
v
~
~
~
~M
~
N
o
~~~ 

~~~ro~
~
N
~

IDm
~

rorororo~OOMNMciNO~ro~~ 
~o 

W
Q
~

OO~
V
~
M 

~
~ 

N
O
~
N
~
V
m
N
~

ro~
M
O 

m
o
 

O
MM 

~~ 
~
o 

~~ 
rom 

~~ 
N 

N 
~ 

M
I
T
T
M
©
I
D
M
O
O
N
~
N
~
~
~
~
m
~
w
m
m
v
~
m
~
~

~©~ 
v
~
~
~
~
~
~
~
~
m
~~MNmro~~w

~
o
~
o
w
~
o
- 

m
~
~
M
O
~
c
i
~
~ciNffi~WNciOON

~
N
~
~
~NM~ci 

~OO~
N
~
m
N
~
O
~
~ 

O
O
N
~
~
~
~~
~
V
N
~
N
~
~
m~ 

=© 
~~~~ 

~~ 
~ 

~
N

 
~ 

m
~ 

~~ 
M

 
~ 

N
~ 

~
~
a
o
o
~
~
~
~
m
~
~
~
o
N

ITT~
~
N
~
~
w
m~~~©~ 

~
O
~
V
N
~
I
D
~
~
M
O
~
N
I
D
N
O
O
O
~
~
~
~
m
~
~oo= 

m~~~N~~~OM~roNN~ciM~MID~m~oooomN 
=~N~~~o~~~© 

~NN~~ro~~~wmNNW~m 
~© 

~M
~~ 

~V
 

~ 
~ 

~~ 
~ 

~~ 
~~ 

V
 

~ 
N

~ 
 

N
 

~
o
~
v
m
M
M
~
~
O
~
N
N

OOro~~N~~NV~~~wo 
©
~
O
O
~
I
D
~
I
D
~
N
M
O
~
O
~
~
M
N
~
MMM~~m~oo~ 

~
~
~
~
~
~
~
c
i
O
~
~
~
c
i
~
O
O
MOO~~~W~~OMNO 

~NN~~~~~NOO 
roMNro~a~ornm~N~NOON 

~m
 

~
~~~~N~~ 

~ 
~ro~ 

~N 
~~~M 

~~ 
~ 

~ 
~~ 

 
N

 



~ i 
~ 1 ~ ~ 

~ ~ 
g ~ 

1 
~ 

1 
• 

: 
! 

; ' j 



···
~ 

¡LJ!· LJ U LJ uTrw 
1 

' 
' 

t 
; 

' 

111 
1 i d i 

o; 
!e. 

<I ~ " [li o: o: :e ~ ~
 f-------~·---------------~ 

.J 
= 

w "I 
z= 
w

 = 
8~ 
w

 
!!! 

e~ 
., o 
w 

w
 

z 
o: 

o<> 
¡¡; w

 

~ ~ 
~ ~ 
w

 

" z o ~ o ~ L
 

·~~ i i 

<
 

~ ~ 
« 

" 8 
c 

-s: 
o 

~ ~ 
" ~ ~ 

~ 
., 

~ ~ 
~ 

 
~ 

s 
~ 

~ 
o ~ s ~ ~ 

1 
~ ~ ~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

6 ~ 
oí a 

~











···+ 

-----------------~~-----, 
¡ ¡ 
1 

;·······~ 
! 

' ' ! 
o; 

~ 
!e. 



~ :g u;(c:¡_ 
~~MN 

~ , 
§ 

~ 
~ 

~ § 
~ 

g 
~ 

~ ~ 
~ 

s 
i 

i 
¡: 

--~~~~~~~~~~~--t, 

1 
~

~
~

~
~

~~~~~~~~~~ 
1 1 



ºll"'f 
0 

r- 
ci ~ 
M

 
<O 

l 

1 

Q
('I"): 

!~! 
°' "=I 
º~1 

¡~¡ i 
i 

1 

~1 
t cc 
1::.: 1 

' 
o 

O
) 

ro 
e:~ 

"' 
º"' 

" 
M

N
 

~" :3 
5 

~ 
< 

~ 
o -a: 

« 
~ 

-c 
-c 

~ 
~ s " ~ 

~ g 
~ 

~ 
~ 

u 
~ 

~ 
~ 

6 
a 

u 
~ 

-« ~ ~ 
j ~ 
~ 

~ 
g 

~ 
~ 

e 

'1 
g [ ~ 
2 §
 

~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~¡ 
:::;! 
<( ¡ 
~ 1 
ur r 
" 

1 
¡¡; ,._, ~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

·~
··········~

~~ 
§ 

~I 
~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----., 
t; 1 
l)l1 
¡¡Jr-~~- 
z w

 
~ 

f~~~~~~~~ 
·

·
;::;i:' 

=> 
1 

, 
1 i 

~ <íl 
m~ 

1 ;~r 
~ o g 
~ ~ ci 

r ~íl 
 

r u 
L 

L 
1 

¡ 
' 

¡¡ 
i 

1 
jj 

¡ 

f 1 
r !j 

n 
;·¡! 

jj 
1 

" 
¡ 

1 

1 l 
!! 

¡ 
1 

u ~ 
~ 

~ ~ 5 § ¡¡ ~ ~ 
e» ~ ~ 

c ~ 
~ 

s 
~ ¡¡ ~ ~ 1 

~ ~ 
~ 

~ 
~ 

~ ~ ~ 
~ 

z 
s 

¡~··~ 
1~ ' ~f--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
z w

 

" ¡¡; w
 

"' o::r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
o t 
u w

 

"' ' w f
~


~··~·~~~~~~~~~~~ 

z w
 

<( 
<J 

°' ~ r.·1 
~In; 
~ ~ 
w " 
(/) ~ 
§ ~ 
w

 

"' ... 



o 
< ~ ~ 

8 
o ~ ~ ~ 

~ 
ní 

o 
~ 

~ § ~ 
~ 

o 
o 

E 
~ 

>
 ~ ~ 

~ ~ ~ 

g ~ 1 
;; 

%
 

~ g 
~ 

" 
~ 

r1 r~ 
ir¡ 'n 

íl 
r: ;¡ 
'

' 
1 

:r 
1 ¡¡ li 

~ 
c 

c 
~ ~ 

> º 
~ g ~ 

~ s 
o 

8 
~ E 

t=~··~""'" 
~



~


~ 

i ¡~
 

... ·"' 

1 ¡~ 1 :¡: 

-----------------------~º 
' · ~··· 



lix: 
'O ~ ftlg 
ti) 

"' 
_J 

~ 
w

 
z LlJ 

8R
t~~ 8~ fij~¡ffi~ 

N
uicciu')(")M

cri<.D~
N 

C\JN
M

N
....-C

\I 
('J..-N

 

-c 
< 

« 
w o: i 

< 
o ~ 3 -« ~ 

~ 
~ 

~ ~ ~ g ~ ~ 
~ i ~ 

~ ~ 
~ s 

~ 
2 

¡j 
~ 

2 ; ~ ~ 
X

 i ~ 
~ 

~ ~ 
~ ~ ~ 

~ 
~ 1 

~ g 
5 ~ ~ 

~ 
~ 

~ 
z 

o ~ 
~ 

~ 
~ 

D
 

" 
ol 

I 

~ 

~ ~ 
~ 

3 

~ 

r ! 1 ~· ~~~~·~·


  

..J 
-
-
-

-~ 
<

 
¡;;: 
... !---------------------~ 

¡:;" ~ " 
w ~ 

~ ~ 
o 

~ 
z 

o 
~ 

" 
o . 

~ ~ 
o 

w 
¡¡j 

o 

"' 
~ 

o. 
" ~ 

1
I 

N
O

 "'11 
l~ ~11 

1 

N
1 

1 

1 ~11~ ~I 
O

) 
o 

N
C

"
?t(.D

 
"'' 

i 
1~ ... ~ ci in,.....:~ 

o 
01 

¡s 
"!' 

1 
~

C)I 
! 

i 
"'"' 

1 
.!!"' 

¡ 
E 

1 
1 

1 
u

 
i 

1 
1 

1 
~1-¡a·U) 

~
N

 
"'"' 

o 
"' 

r, "' 
u 

"'"' º"'"' 
~~ 

! 
~ 

" 
O

) 
"' 

GlC'll..-:C"') 
N

W
r--.'. 

"'" 
'7 

1 
o 

N
~ 

""' 
' 

'~ 
"' 

1 
 

~!~ 
1 

1 

"""I 
i 

1 
i 

1 
i 

1 
1 

"''"' 
- 

"- O) 
O

O
l 

o 
o 

(
O
 - 

r.~ "'"'"' 
ence 

O
l 

~ 
"'º 

~ ¿; ~ M
·~ 

O
N

 
o:i¡ 

.... 
r--:r--.: 

1 
N

~ 
"' 

00 "' 


N
 

..... 
"' 

cn r, 
1 

"' ~ .... 
~ _ ... 

i 
"' !!! 

i 
i 

1 

' 
: 

i 
' 

 
1 

~ 
º"'"' COl'1 

o 
ce! 

1 
'"' 

1 
.... 

.... .,, 
!:'.! 

!~6¡::;: ""' 
cnr, 

i 
"' 

"' 
"'""' 

o 
~~ 

o~ 
,; 

I~ 
~

!~ 
~: 

"'"' 
~ 

(Q
 

~
ce 

co 
~

" 
~~ 

~¡ 
1 

(l)i"' 
i 

1 
1 

al<'> 
:i.~ 

1 
1 

! 
' 1 

;¡: 

1 

i 
1 t; 

i 
1 

Is 
1 

.... , 
1 

~ 
ete 

eucrm
 

o
~ 

o 
¡ 

~
¡ 

?;]~¡ 
"' 

.... ec 
(O

 
"' "' 

º"' 
1 

1 
": 

,....:N
 

~
r:x:i g! 

a) 
oj 

(O
 

,,; 
º"" 

o 
º"' (O

 e 
..,.N

 
1 

,oo 
<!? 

"' 
t- 

_.,, 
~ 

1;lo 
1 

! 
1 

1 
rl.l~

· 
i 

! 
1 

'  
! 

i 
W

i 
1 

zf 
1 

u
n 

1 
¡ 

1 
' 

! 
! 

;:2 
' 

:::> 
1 

1 

1 
1 

1 

¡~ 
! 

1 
i 

1 
' 

i 
1 

! 
1 

"' 
i 

! 
o: 

~ 
! 

C
)! 

! 

' 
! 

i 
I<( ~I 

¡ 
w 

: 
io:: 

z 
Q 

1 
1 

<( 

~~ ' 

o 
t 

~ 1~00 
<(I 

·O
 <(~ 

<(, 
Z

w
 > 

<( 

u! 
~o¡ 

~121 
¡o::lo 

::i: 
> 

_J 
<( 

~ ::;;I~?;: 
w

 
a:ijo:: 

o ;i; ~¡if¡ <( 
o::<(,º 

(!),<( ::i 
;;J; 

~I lz 
0

1"!: ~ :2:1-:l'.: 
Jo 

....s 
~ 

3
20 

<ti:;; o 8~1º~ 
c..jlí1w~¡~ 

~glti)ri§~!:§~ 
¡¡ji!;{ > E

z'1lx 
o:: <( <( ::i 

uuo 
N

' tt> (9 0::: ..J 
51z 2éiffi n: a:¡;;; ::i Z

:o
ll 

.,;l;o o:: • ..:¡o 0:: 010 ::J¡I
lü 

..J o::¡::i ::i <C o!:;; ur _
,<( 

w
=:.a:::::cc ~I~ 

oi o, <Cl<Il 
!Il "

'ü
ü

ü¡ü 
ww 

ojo o I 
;:r::~2 

z10.. a..!o... 
n:::,w !- 

=i 

0)1 
"" ~¡· 
~¡ 
~ ~

~
~

·· 

"' ::> o ~f--
-
-
-
-
-

- 

'"' 10 , .... r o 
f~ ' ~'-------- 

w :_, 
~

L
I 

_ 
::>i 
te z ~ 
lm'---------------"~r~1.LJ.,..._LJ-e~~~',..LJ-,L.4 
il:(l)oow~ 

~g~ 
~ 

~~~ 
~~~~;~8~ 

.._ 
1ª8cr: 

& 
~~~ 

~~~~~ 
~~ 

g 

__ .. ¡ 
12 § ~ !;' o 

" ~ 

·~···.~·~ 
•~ 



' ! 

'"' 
c:ni 
;:! ':  



. ..o..oM
sn 

t!>O
..i.ni.n~ 

f09u;)~
or¡) 



' 1 , 
·: 

' l 
1 

1 i 

o ~ ~ ~ ~ 
o ~ ~ s 
~ 

~ g ~ ~ 
~ " 

~ 
~ 

§ ffi 
~ s ~ 

¡ ! 
~















~··~~
······,·

~
'' . ! 

· 
___¡." 

i 
i 

1 

n 
u 

., ~ "! 

; 

~ 
o 

"/ 

~ 
~ 

8 ~ 
~ ~ 

~ 
• 

¡ 
~ 

~ 
g o; 

~ 
i 

~ 
s 

~ 
fü ~ 

8 

~ 
LI 

~ 
. 

n 



1 

z 
" 

i 
~ 

1~ 
1 

"'"'" "' 
o <O'i/NI- o¡.. "'"" 

<D 
"' ,..__ ""1!º 

co ....  "il1j"'I 
N

 
"' ~ ~ ~~!d 

l'-O
?<

D
 "'"' "'"' ""'<! ""'1 """' 

oooo'<t
1 

O
N

 
~~ 

..("')...; 
o r---: o:>N

  'TI'; º .,,._ 't?"'l~,91 
~ 

' 
' 

~ ., 
.!!:! 

"' 
E 

1 
¡ 

·¡:; 
1 

! 
e 

N
 ~¡~ ::~f8 "'"' "'º """' 


N

 
O

) o 
O

N
 

''"" -N "'"' N
N

 N~I 
o 

N 
eofco " "' r"' "'"' 

CO 
M

 r 
(O

 º"' "'º N- 
O)"' "'"' 

., 
o ....--:N

N
O 

..:i<;-i ~9 
M

-.i 
N

~ 
i.ri.._f lri9 ~N w~ iric¡) c¡iM

 
ci ci 

,, 
; 

1 

"' 
o 

1 
"' 

"' 
1 

. 
i 

"' 1- 
!o

..- 
O

) r ... r 
l,{)f"-'O

N
 

""º 
~

¡~ 
e

te
t ec ~~ "'"' 

eolcsle "'"'"' 
"'" "' ~~ 

lO
 O

H
'\J O

l C
D

 en 
ercrnr, 

"'"'" "'o co "'"' .... 
o 

00 
~ ci  

c:i o ~
'ci ~o ~ ....:~o 

~o ~
ó 

,...; ~ 
ci O

~ó 
C

) 

"' 
"' 

~ 
"' 

' 
! 

(¡) 
"' 

=> 
~ 

M
' 

1 
~ Q. 

1 
! 

"' 
o 

o r 0)0 
catee 

... 2~·~ 
N

~ 
º"'º 

O
l 

!' ecuo <O
 

N
 

00 ~~ ~t~, 
~ 

"' 
" 

e ce  º"'"' 
O

l r, ...... o:i¡w 
r, o co"' 

~
("

)'O
) 

o o.,....: 
c:i~ 

..---.: o ci ....:o~ 
o.,....: ~o.,....: 

o.,....: o.,....: o _: o 0
0 

..,...!e:)¡ 
w 

tee 
f-- 

"' 
D:: 

~ 
o 

¡ 
n. 

' 
(¡) 
z 

~
'cr)í(D

 cii co .,,._ 
""' 

O
l N

 
N

N
 

00 o e ,., .eur, 
cst r, o 

O
) 

l,(')lO
 

<( 
""' 

O
l 

"' 
C! !': ~~ cncc 

o r 
cnr, "'º 

(O
 

.... 
"' r- vucc o

r. ~ ~'cii 
1f= 

o o ci 00 o 
00 

....:o .,....:o .,....: ci c:i~ 
o a 00 oc ....:o 

<!; 
"' 

~ 
~ 

1 
' 

' 
w (!) 

 : 
~ 

' 
' 

w 
1 

o 
1 

z 
' 

w 
o 

o 
o: 

<( 
o: 

, 
!oc 

~ 
~ 

' 
e 

:S! 
len 

~
I 

51 
¡¡¡ 

~ 
' 

<( 
! 

o 
o: 

> 
~w 

z 
8 

:;!;~ ' 
OC~<( <( 

<( 
:::) 

<( 
o

>- 
w

~ 
w

 
¡:: o o: 

"'o::, 
o >

lo 
:2: <( 

o::. o: 
C!lo:::i ~1~ <( <( ::J' 

I~ 
1 ~ ffi ~

>
~!~1i1<(W

 ~~1~ 
~~ ~1º·8 

¡;2 ~
I~ ::> oz 

Q
 15 [¡ji(), 

"'" O'.'. :::i <t:º...J 
C

f) a) ::::!i::> (/) w
 <( >•t:: z :i:¡x <( z¡c:: o:: o.: oc ~::Jlt

ª1 
ro o:: <l'.IO

C
:: 

O
 O::> I'ü-'O:: 

ºo:<( 
w W::J i:: ~ ~ ;;!I 

ro¡w wlüU
ü
ü

lw¡wC!I 
:::i :JI"º<( 

w
 

a.. <( 
C9 C9I,I--, 

2 za..a..¡a.. 
oc 

U
) 

O
) 

O
 

a> 
M

 
ce M co~ 
N999 

N 
C"J('(') 

O':l'V
l""-[1"""° 

C'\l N
a) 

C\ll 
e:,~ 

!'; ~ 
('{ ~ 

~ 
~

. "'"": 
('! ":I 

..-l,{)M
M

c
"

1
..-

r
-
~

N
N

O
 

1 
...- 

1 
T"" 

1 
• 

1 

1 

N
 

m
i O

l !'--- r--- 
T

'"" 
...- 

e 
©

 
(O

 
V

 
00 

<":l !"-- CD 
N

 
L

ú ~ 
e "' r, 00 ~en 

(O
 

tr.l 
00 

N
1N

 
"r"" 

M
 -<::i c0 .._f N

 N
 M

 N
 r....:110 

N
· 

r--'. ~ ~ <.J 
 

1 

i 
' 

~
~

ID~
-
N
O
?
O

<'"lN 
<'"l<tl{)OID-

0)1{)~
-

r- 
<'"l~

l'-0 

El~¡~¡~~~"i~~'~I ,~.;:~ ~.~ ~~,~~,~I 
2 ~,~,;:, 

¡ 
1, 

, 
. 

~· ~I 
' 

'I 
i 

i 
c:: 

1 
I~ 

~ 
1 

«:' (/): 
¡ 

c 
o 

::s 
(/) 

<( 
> 

z 
> 

'<(' 
I ~ 0'1 

I:;!; ~ ' 
c:: o<(<( 

<( 
,::> 

<(I 
 w

 
> 

_J 

l f:oa: 
roc:: 

10;;:02a: 
c::<e01:i!a:::i 

~~~<(~ 
~ ~:~1~iifJ 5 ¡:::·<:( 

uJ ~1:i1~ ~ ~  511~ ºla::~~~ ql~ Q
·~ ti:1 o 

r
1~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~ffifü~~1~ffi~ 

n.«: ro,mlm,uiuuu
1wlwo

1C9C!I 
:r:!:r:::'i¡::;;:z,o..n. 

a.. OCCl'.Jjf::> > <CI 

~
roroOON

N
~

M
~

~
~ 

0
0
0
0
~

~ 
C"J r, V

 
C:O 

O
) 

lO
 

'C""' 00 
t--. <O <o 

T
'"" 

M
 

<.O 
'C

""'º 

M
 ~

~c.->~ 
N

 ~ ~ W
 0

1 N
 

oO,...; M
 N

 

co 
"'::T eo eo 

t'-(,O
O

cr.i 
C"1 ~ -q: ci 

...-~ 
1

 



m~
m
M
~
OMmoo•

m
-m
N
m
~
m
~•Mm¡oo-•Mm~ 

IOO en ca.. 
o 

C
i.) (")('?IN

 
00 m

~ 
r 

O
')~ 

0
)1

'Cl':l (O......., 
CQ

 
00 

IX><O
 

N
V

 
........ 

ci0~0ci~~
0
~~~

~
~
~ci~

~~~d
~
~
0
~
~
~~ 

~~•mmMm
M
m
m•~=

•
M
m1
m
m
m
-~

~mmmmm 
l'E"' 

¡ 
' 

1 
1 

1 

' 
1 

: 
1 

• 
! 

' 
¡ 

¡ 
~ 

~~i:~~iag1~~~~R~~~m~~g~~~~~ 
-~ci~~ci~

0~
~
~~

~~
d
~~~~d

~
~
~
~
~~ci~ 

% 
i 

1 
: 

"' 
11 

L~U 
~¡~

!~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~

¡ 
~o
~
~o~

~
Noov~mro~N

o
~m
~
N~
~
m
~
~
~~ 

~
m
m
•
•~w

~
mmm,

M
Mm
~
m•m-m~~m

~
mm 

m 
i 

¡ 
~ m~~g~~~~~i~~~~~i~~~~~~I~~~~ 
0cici~~~~~~

~cici~
~dd

~
mcicici~ci~

~
00 

~ 
r 

(")U
) 

V
~

"'"" 
N

 
r 

t0
¡!.nf'. 

(P
M

 
C

") LO 
0)0')!1.D

 
(!)~

LO
 

<DP
l>rn 

e
tcc epi 

~ 
! 

i 

e 2 " .!! E 
·¡¡ E o 

¡.g "' "' ~ 

i 
~ 

i o:: o 1 

ª 
'' w 11] 

... w z 
~ 

w :::! e o:: 
:w 

g 
;!. 

~z oio 
aucn 
w

"' 
e- ...J 
oe 
::;; ¡;;: 

n 
~ 

=> 1 ill 11](/) 
z=i 
oc 
''~ 
...J 

¡;: 
w

 
o z íl 
o (3 
i;} ii: 

~ 
-c ~ 

e; 
-e. i ~ g g ~ ií 

~ ., ~ ~ 
¡¡; 

a 
~ ~ 

~ ~ g 
o:: 

~ 
~ ~ 

~ 1 
§ z § § 

s 
w

 
~ 

~ 
~ 

~ 
> 

" 
Q

 
~ ~ 

i 
1 

1 
1 

~~;~~~~g~~~~~~m~~~~~~~~~~i~ 
~~
~
0
dci~ci~

~
~
~
~
~
cid~

~
ci~~

0
~
~
0~~ 

~
m
m
v
~
~
~
~
M
~
~~ 

~m 
N
N
~M
~
m~~~ 

 
1 

. 
' 

1 

o:: ~ o w
 

U
) 

...J 
w

 
z w

 
'<t es o:: w z w w e o ::;; 

:;, 
11) 
z o o 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
N
M
~
~
o
om
-
m~Mro~Nooo•m

o
~
m
m••oomm 

m
m
•m
m

oom•
•
-m 

,m 
~
N1
M
•
m
•
mm 

"' 
• 

1 
m  moo~-o

m
o
m
Nromommoo~~~mooMMl~~m~

••~ 
~
~
~
~
N
~

(")~
~
~
O
~
O
N
V
~
¡
~
~
~
N
~
~~~~~~ 

-~
~

ci~~~
~
~

ci~~
0
~
~
~~
~
~~~

~
0

ci~~d~ 
~ 

1 
i 

"' 
' 

1 

• 
' 

1 
1 

i 
¡~ª~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ª~~~~ 

~d
9
•
Nm~

m
~
N~
N
m
m
~
M
o
o
-
N
~
m
N~
9
~
-N 

Q 
~ 

"' 
1 

1 
" 

1 
l 

1 

i 
~ ~ i ~ ~ 

<
 ~ ~ ~ 

-c 
8 

a 
~ 

g 
a 

~ ~ ~ 
~ ~ 

~ 
g 

§ 
8 fü 

§ 
> ~ 
n a ~ 



~ 
<

 
o 

-c ~ ~ ~ 
m ~ ~ 

~ 
o 

~ g 
-« ~ 

§ 
~ 

c 
~ ~ ~ ~ 

g ~ 
o 

~ ~ 1 
o 

il ~ 
7. ~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
u ~ 

~ 
~ 

~ ! 
7. 

,; ~ 
~ 

ffi 
~ ~ 

~ 
o 

" 
~ ~ 

~ 
" 

D
 

"' 
" 

~ 
~ 

~ s 

li 
g: ~ s ¡¡: 
<( 
<.) 
« w

 
e, 
_J 
<( 
ü z w e ¡¡; 
w « 
I~ 
lffi ,z 
:w 
:w 
~

o
 

:o 
¡~ 11"/l 
lZ 
:o 
ro 

1 

I~ 
,-------------------------~~ 

········ 



"' 
~ s ~ g ~ 

" ~ 
c i g ~ ~ 

-c ~ ~ 
o ~ 

o " ~ ~ 
r 

o 
~ 

~ 
a: 

z 
~ 

~ 
o s 

~ ~ 
~ 

§ 
~ 

e, 
z 

~ ~ 
~ 

~ 
~ § il ¡, 

~ 
~ 

o 
¡¡; 

~ ~ 
~ 

o . 
~ 

~ 
~ 

8 
~ 

~ 
>

 
¡¡¡ 

~ ~ 

. 5 
-c ~ 

~ 
~ 

~ ~ ~ 
ffi 

~ ~ 
~ 



uu 

¡ 
!~ 

~
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

·--·-
-----------! 

¡¡j 
l 

!~ 
! 

t¡j¡ 
~


·
·

·















···
"{ 

tli! 
! 

¡Cl' 
! 

l~m ! 
lif ~! ~ 

.. , n,íllr'¡ 
i" ~ ! 

H 1 
1 1 

V
 

1r 
¡'! 
~


~


1. 1r ~11 

1_ 
1 Lr l!i 

1 : 

11 In íl íll(i 
.J.,.Ll.,.'..L.ll,U..r.U...U.l"íl~

c,.LI..<',..<11~1 
u...u.u..lu..11.Li..,Ll...t41 : 

1 

~¡------------------------~ ~ 
! ~: 

~




·
















·


~
 

~ 
i 

.···"
~

·~~~
 



c ~ ~ ~ 
8 

w ¡¡ 
< 

w 
< 

o 
~ 

~ ~ 
o 

~ z 
e ~ 

« i ~ 
5 

~ 
z 

o ~ 
~ 

~ 
o 

~ 
~ 

> ~ ~ 
• 

n n n 
1 n _n n n n n íl JI J l 

" ~ 
« ~ ~ ~ 

,; ~ ~ 
,; 5 

c 

~ 
~ 

~ 
D

 g 
o ~ 

s ~ 
~ 

o 1 ~ 
e 

~ ~ 
í? 

~ 
§ " 

z 
o ~ ~ 

~ 
8 s 

s 
~ ~ 

~ 
u

 
g ~: 

i 

w 1 

o ©
 

1 

f-3 

! ! 

' 

u J ~H ·~ 
! 

1 

', 

, • 

L 



5 
ü 

< 
g "' 

~ 
~ § ~ 

~ ~ ~ 
¡¡ 

~ 
e 

~ 
g • 

~ n 
s 

~ 
~ 

É 

~ ~ ~ 
1 ~ ~ 

~ ~ ~ 5 g ~ ~ ~ ~ 
o 

~ 
~ 

~ ~ 
~ ~ 

~ 
" ~ i ~ 

! ~ 
~ ~ 

¡¡j 



~ 
Jíl~1r~1r~1·11 '. 

¡· .. 
1 '1líl\~i~~11~~1íl1~ !~~~~¡¡ ~ " o 

• 
• 

! 
1 lillillfil 

1 
• 

• 
, 

i 11. 
r ,111~ '. 

~ ~ ~ ~ ª § ~ § 
d 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ º ~ ~ ~ g ~ g ~ ffi § ~ ~ 

e 
~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ 

0 
U 

~ 
~ 

g g ~ 
I 

~ 
~ 

~ ª ~ ~ 
(!)~ 

8 
¿§~~ 

~ 
8 

8~ 
U

J 
~

~ 
:¡~

~ 

~ 
~ 

w 
~ 

~ 
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~~~~~~ 

~ ci 



~Mm-oMo
o
~o
o
o
o
ocio-0

0
0
-
0
0
•
0
~
~ 

0~
~
~d0dlddddd

d
dd
d
~d
d

ci~dd~ci0~ 
m

 
~

N
N

~ 
ro

 
~ 

~ 
~ 

M 
o

~ 

!~ 
! 

. 
' 

1 
1 

! 

I~ i 

N
 

1
 

!~ 
10. 

1 
¡ 

1 

1 
i~ 

1 ! 

< 
< 

~ ~ 
~ 

i 
"' 

: 
«I 

1 
<Ó 

o 
~ 

~ 

 ~··_____ _________










~
··g·! 

¡·¡ 
~ 

o ~ i ~ 
-c 

o 

~ ~ ~ ~ 
o s 1 

~ 
~ ~ ~ ~ "' 

i 
~ 

s ~ 
a 

~ " 
~ ~ 1 

~ 
" 

~ 
~ 

~ 
" 

~ ~ ~ 
~ ~ ~ 

'
-
~
~
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---~ 

2 



o 
"l 

;" 
1 

o 
1 

m
 

2 

~······~····1 
o ,_ o ss» 

o 

n 
~ 

¡¡ 
o 

1 
sr 

' ' 11 
o ~ o N

 

;" 

~ " 
<

 
< 

-c 
o !l ~ ~ 1 
~ ~ 

~ ~ 
il 

o: 
o 

1 

~ 



Prospectiva 
20002020 



Elaborado por el Ingeniero Alejandro Jadresic, Consultor Externo del Proyecto Prospectiva Energética de OLADE. 

A nivel regional el petróleo constituye la principal fuen 
te primaria de energía, con una participación de un 
48% en el consumo total. Le siguen en importancia 

El consumo de energía de la región y las subregiones 
de 1999 se descompone en cinco fuentes de energía 
primaria: petróleo, gas natural, carbón, hidro, geo y 
nucleoelectricidad y biomasa y otros.' 

Por otra parte, la disponibilidad de energía en una su 
bregión tiende a incrementar los niveles de consumo. 
Ello se refleja, por ejemplo en los mayores niveles re 
lativos de consumo e intensidad energética de Méxi 
co y la Comunidad Andina respecto a otras subregio 
nes con niveles de ingreso comparables. 

Analizando la situación del sector energético se evi 
dencia que existe una significativa correlación entre el 
consumo per cápita y el ingreso per cápita. Así, por 
ejemplo, los mayores niveles de consumo unitario se 
verifican en el Cono Sur y los menores en Centroamé 
rica. En cambio, se percibe una correlación negativa 
entre la intensidad energética y el ingreso per cáplta, 
lo cual se ve corroborado, por ejemplo, por el hecho 
que el menor valor de la intensldad energética corres 
ponde al Cono Sur y la mayor al Caribe. 

Debido a la metodología utilizada, los resultados a ni 
vel regional están muy influidos por la situación de Bra 
sil y México. Asimismo, el desempeño de las subre 
giones está muy influido por la evolución de las eco 
nomías más grandes que las integran. 

la región, Brasil y México, representan en conjunto un 
52.4% de los habitantes y un 60.7% de la actividad 
económica. La Comunidad Andina tiene una presen 
cia gravitante en términos de población y algo más re 
ducida respecto a la actividad económica. Como con 
trapartida, la participación del Cono Sur es menos sig 
nificativa en cuanto a población, pero más relevante 
en términos de los ingresos. 

a situación económica de cada subregión se carac 
eriza mediante tres variables explicativas: el tamaño 
e la población, el nivel de actividad económica y el 
greso per cápita. Los dos países más poblados de 

1 ejercicio utiliza información agregada, no profundi 
a en el estudio de las restricciones que condiciona 
. n el desarrollo energético regional y está basado en 

puestos que pueden no verificarse en la realidad. 
in embargo, permite visualizar tendencias generales 
sirve como punto de referencia para el análisis de 
líticas y acciones gubernamentales, de acuerdo con 

1 sentido de los estudios prospectivos. 

La metodología de análisis contempla una caracteri 
ación económica y energética de la región, la formu 
ción de hipótesis sobre la evolución futura y el aná 

isis de las implicancias sobre la situación energética 
e los países. El estudio se realiza a nivel agregado 
para las siguientes seis subregiones: México, Cari 
e, Centroamérica, Comunidad Andina, Brasil y el Co 
o Sur. 

A modo de ilustrar las posibilidades de análisis que 
ofrece la prospectiva energética, en este documento 
se realiza un análisis del sector energético de Améri 
ca Latina y el Caribe en el período 20002020 con el 
fin de presentar una visión de largo plazo del desarro 
llo energético regional. Este ejercicio está basado en 
el modelo de prospectiva energética de OLADE, en 
antecedentes obtenidos de los países de la región y 
otras fuentes de información especializada. 

OLADE está desarrollando un proyecto que permitirá 
mejorar la capacidad de los países de la región para 
efectuar análisis y estudios de prospectiva energética 
de modo de contar con una herramienta que se adap 
te de mejor manera a las necesidades de los países 
miembros. Asimismo, el proyecto pretende reforzar 
las actividades de generación y validación de informa 
ción energética regional. 

RESULTADOS DE PROSPECTIVA ENERGETICA PARA 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL PERIODO 

2000-2020* 



Fuente: OLADE, SIEE, junio 2000 
(*)expresado como porcentaje sobre el consumo total 

Subregión Producción Consumo Superávit (*) 

Miles BEP Miles BEP Miles BEP % 

Caribe 190.892 255.341 64.450 25,2% 

Cono Sur 722.080 699.130 22.950 3,3% 

Com. Andina 2.476.513 866.653 1.609.860 185,8% 

Centroamérica 88.190 153.677  65.487 42,6% 

México 1.639.921 1.092.745 547.176 50,1% 

Brasil 1.018.582 1.323.207 304.625 23,0% 

Total 6.136.178 4.390.753 1.745.425 39,8% 

Cuadro 1 

En términos generales, los datos ratifican la idea que 
el balance de energía depende esencialmente del su 
perávit o déficit en materia de petróleo. Asimismo, se 
observa que existe un relativo equilibrio entre !a pro 
ducción y el consumo de los energéticos que son más 
difíciles de transar, incluyendo e! gas natural, la elec 
tricidad y la biomasa. En cuanto al carbón, se verifi 
ca que la Comunidad Andina exhibe un superávit sig 
nificativo (determinado por Colombia), mientras que el 
Cono Sur y Brasil manifiesta déficits relevantes. 

El superávit energético que exhibe la región se expli 
ca fundamentalmente por las exportaciones de petró 
leo (y derivados). Con un nivel menor de significación 
se generan algunos excedentes en el carbón y el gas 
natural (en este caso porque hay producción que se 
pierde). Para las restantes fuentes se observa un re 
lativo equilibrio entre consumo y producción, que guar 
da relación con las mayores dificultades que tienen en 
el comercio externo. 

Se observa que la Comunidad Andina es la principal 
subregión exportadora de energía (debido 
principalmente a Venezuela), seguida por México. El 
Cono Sur es ligeramente superavitario (debido 
principalmente a Argentina), mientras que Brasil, Cen 
troamérica y el Caribe (debido principalmente a Cuba) 
manifiestan déficit significativos. 

La hidroelectricidad (sumada a la geotermia y la nu 
cleoelectrtcidad) tiene una participación significativa 
en Brasil, Centroamérica, la Comunidad Andina y el 
Cono Sur. El carbón tiene una participación relativa 
menor en todas las subregiones, alcanzando un valor 
máximo en México, Brasil y el Cono Sur. 

El gas natural es una fuente muy importante de ener 
gía, especialmente en el Cono Sur, la Comunidad An 
dina, México y el Caribe (determinada por Trinidad y 
Tobago). La biomasa (y otras fuentes de energía) tie 
ne una participación muy relevante en Centroaméri 
ca, donde constituye la segunda fuente de energía, en 
Brasil y en el Caribe. 

Se observa que el petróleo constituye la principal fuen 
te primaria de energía en todas las subregiones. Las 
mayores participaciones relativas se observan en el 
Caribe y en México, país que se caracteriza por ex 
portar dicho combustible. En cambio, la Comunidad 
Andina, que también es exportador, tiene una partici 
pación del petróleo relativamente más baja, lo cual se 
vincula a la elevada incidencia del gas natural en la 
matriz energética. Algo similar ocurre con el Cono Sur. 

el gas natural, la biornasa y otros, el carbón y la elec 
tricidad de origen hídrico, qeoíérmico o nuclear (esen 
cialmente hidroelectricidad). 



En el caso del consumo de carbón y electricidad de ori 
gen primario, se consideran tasas positivas, pero mo 
deradas de crecimiento. Si bien la tendencia actual es 
hacia un cierto estancamiento en la evolución del con 
sumo, se estima que avances tecnológicos y precios 
del petróleo superiores a los de los últimos años oca 
sionarán un incremento moderado en el mediano pla 
zo. 

Se considera que el gas natural será el energético que 
exhibirá las mayores tasas de expansión del consu 
mo en la región y todas la subregiones. En términos 
relativos, los mayores crecimientos se producirán en 
Brasil y Centroamérica, donde la participación actual 
del gas natural es muy reducida y donde existen pro 
yectos reales o potenciales de importación. En las 
restantes subregiones, se consideran tasas relativa 
mente altas. En general, se supone una declinación 
en el crecimiento del consumo de gas a partir del 201 O 
debido a una gradual saturación de la demanda. 

En términos generales, el crecimiento proyectado pa 
ra el consumo de petróleo es inferior o similar al de la 
actividad económica. Se consideran tasas menores 
para las subregiones con mayor intensidad energéti 
ca o con una participación actual muy elevada de este 
combustible en la matriz energética. En cambio, se 
usan tasas mayores donde la participación del petró 
leo es más reducida o existe mayor necesidad de sus 
tituir a la biomasa (por ejemplo, en Brasil). Implícita 
mente se supone que en el largo plazo el precio del 
petróleo se mantendrá en un rango entre 20 y 30 dó 
lares el barril. De modificarse este supuesto se debe 
rían cambiar las proyecciones. 

· ivel agregado, se supone que el consumo de ener 
crecerá a una tasa algo inferior a la de las econo 

las de la región. Se considera que los menores in 
ementos en el consumo se producirán en las subre 
. nes que en la actualidad exhiben intensidades ener 
ticas más pronunciadas (el Caribe, Comunidad An 
a, Centroamérica) y los mayores aumentos en el 

nsumo, en las subregiones donde el uso actual de 
energía es menos intensivo (Cono Sur, Brasil; Mé 
o). 

•. han formulado proyecciones de crecimiento del 
nsumo y producción de energía en los períodos 

·002010 y 20102020 para cada una de las subre 
. nes y fuentes energéticas consideradas. Dichas 
timaciones están basadas en antecedentes aporta 
s por algunos países de la región, información de 

DE y apreciaciones de los consultores. 

.• cuanto a las proyecciones de la actividad econó 
·. a, se ha optado por construir un escenario referen 

1 que considera una tasa anual de crecimiento pa 
de 4% para todas las subregiones. Se ha adop 

o este enfoque por las dificultades de proyectar ta 
. de crecimiento de largo plazo en subregiones que 
han caracterizado por experimentar grandes fluc 
ciones en la actividad económica. 

 proyectar los escenarios energéticos futuros se 
mularon hipótesis sobre la evolución futura de la 
', nomía y los sectores energéticos de la región en 
' eríodo 20002020. En el Cuadro 2 se indican las 
yecciones de crecimiento de la población, las cua 
han sido elaboradas con basé en información de 

PAL y de los países de la región. Dichas cifras con 
ran una gradual declinación de las tasas actuales. 

Fuente: Elaboración propia 

Caribe 1,1% 
Cono Sur 1,2% 
Zona Andina 1 ,6% 
Centro América 2,0% 
México 1,3% 
Brasil 1,4% 
Región 1,4% 

2010-2020 
1,1% 
1,0% 
1,3% 
1,8% 
1,0% 
1,0% 
1,.:1% 

1999-2010 

Cuadro 2 
Proyecciones de la población (tasas de crecimiento anual) 



La producción en la reglón se expandirá a un ritmo le 
vemente inferior al del consumo, lo cual tenderá a re 
ducir el porcentaje del superávit actual. En términos 

vables (solar, eólica, plantaciones forestales} no logra 
rá compensar la declinación de las fuentes tradiciona 
les. 

Se supone que las tasas de crecimiento del consumo 
de biomasa y otras fuentes primarias de energía serán 
las más bajas en todas las subregiones y tenderán a 
caer en el tiempo. Ello es consistente con las cifras 
históricas y refleja el agotamiento progresivo de la le 
ña y otras fuentes nativas de energía. El incremento 
de la importancia de nuevas fuentes energéticas reno 

2010 2020 
Producción Consumo Super. Producción Consumo Super. 

Caribe 
Petróleo 78.891 206.436 62% 96.168 277.433 65% 
Gas Natural 143.473 104.783 37% 212.375 170.681 24% 
Carbón Mineral  1.442 100%  1.846 100% 
H idro+Geo+N ucleo 3.215 3.215 0% 3.731 3.919 5% 
Biomasa y otros 48.262 48.600 1% 53.311 53.685 1% 
Total 273.841 364.476 25% 365.585 507.563 28% 
Cono Sur  
Petróleo 458.267 416.849 10% 646.431 617.039 5% 
Gas Natural 500.609 471.832 6% 815.439 732.741 11% 
Carbón Mineral 3.875 46.428 92% 3.875 62.395 94% 
Hidro+Geo+Nucleo 101.503 60.819 67% 129.933 81.736 59% 
Biomasa y otros 78.811 73.111 8% 82.841 76.850 8% 
Total 1.143.064 1.069.040 7% 1.678.518 1.570.761 7% 
Zona Andina 
Petróleo 2.239.353 486.029 361% 2.866.561 685.592 318% 
Gas Natural 877.499 519.822 69% 1.571.468 769.463 104% 
Carbón Mineral 325.741 37.750 763% 482.177 50.732 850% 
Hidro+Geo+Nucleo 107.986 107.883 0% 138.231 138.100 0% 
Biomasa y otros 150.078 110.011 36% 174.172 127.672 36% 
Total 3.700.658 1.261.495 193% 5.232.609 1.771.559 195% 
Centro América 
Petróleo 14.416 110.996 87% 23.482 156.571 85% 
Gas Natural 60 16.000 100% 60 37.878 100% 
Carbón Mineral  920 100%  1.361 100% 
Hidro+Geo+Nucleo 32.759 28.004 17% 53.361 45.616 17% 
Biomasay otros 71.322 71.478 0% 78.784 82.953 5% 
Total 118.557 227.398 48% 155.688 324.379 52% 
México 
Petróleo 1.456.682 868.713 68% 1.775.687 1.167.477 52% 
Gas Natural 553.798 551.010 1% 902.078 941.205 4% 
Carbón Mineral 69.696 82.224 15% 84.959 105.253 19% 
Hidro+Geo+Nucleo 64.069 64.087 0% 82.013 82.036 0% 
Biomasa y otros 80.048 83.200 4% 84.141 87.454 4% 
Total 2.224.291 1.649.232 35% 2.928.878 2.383.425 23% 
Brasil 
Petróleo 717.400 955.101 25% 1.168.568 1.413.783 17% 
Gas Natural 144.012 184.863 22% 245.994 437.638 44% 
Carbón Mineral 19.245 109.564 82% 25.864 147.244 82% 
Hidro+Geo+Nucleo 251.197 285.378 12% 337.588 383.524 12% 
Biomasa y otros 415.909 429.166 3% 437.179 474.066 8% 
Total 1.547.764 1.964.072 21% 2.215.193 2.856.256 22% 

Cuadro 3. 
Balance de energía por subregiones 



De acuerdo con las proyecciones, se reducirá Ja mag 
nitud del superávit en la producción de petróleo medi 
do en términos porcentuales, pero se incrementará en 
valores absolutos. En el caso del gas natural y el car 
bón, dicho superávit aumentará en términos porcen 
tuales y absolutos. En lo que respecta a la electrici 
dad de origen primario y la biomasa (y otros), la pro 
ducción y el consumo variarán en forma similar y no 
se experimentarán mayores variaciones en el balan 
ce energético. 

El superávit energético de la región experimentará una 
gradual reducción en términos porcentuales, pero un 
significativo incremento en términos absolutos. El prin 
cipal aporte al superávit provendrá de la Comunidad 
Andina, lo que tenderá a incrementar los cuantiosos 
excedentes actuales. México experimentará un mo 
derado incremento en la magnitud del superávit, aun 
que éste se reducirá en términos relativos. Se incre 
mentarán los excedentes de energía en el Cono Sur 
y los déficit, en Centroamérica y el Caribe. En térmi 
nos porcentuales, Brasil mantendrá la magnitud de su 
déficit energético, pero, en términos absolutos, éste 
crecerá en forma significativa. 

La biomasa disminuirá significativamente su participa 
ción en la matriz energética en todas las subregiones, 
especialmente en Brasil y Centroamérica, donde su 
importancia en la actualidad es más elevada. 

La relevancia del gas natural se incrementará en to 
das las subregiones, existiendo dos casos el Cono 
Sur y la Comunidad Andina en que, a partir del 2010, 
el gas natural desplazará al petróleo como principal 
fuente de energía. En términos relativos, los mayores 
incrementos se producirán en Brasil y Centroamérica. 
El carbón y la electricidad de origen primario manten 
drán una participación estable o levemente declinan 
te en el período de análisis. 

De acuerdo con las cifras, en general se experimen 
tará una gradual declinación en la participación del pe 
tróleo en la matriz energética, que será algo más pro 
nunciada en México. La única excepción será Brasil, 
que experimentará un incremento muy leve. 

como el Cono Sur y Brasil, la intensidad energética 
experlmenta variaciones menos significativas. 

La intensidad energética exhibe una ligera y gradual 
disminución, que es más acentuada en las subregio 
nes que tienen un mayor índice de consumo de ener 
gía por unidad de producto, tales como el Caribe y la 
Comunidad Andina. En cambio, en las economías 
donde la intensidad de uso de la energía es menor, 

En lo que respecta a la evolución del producto inter 
no bruto y el ingreso per cápita en el horizonte de pro 
yección, según los supuestos adoptados, se experi 
mentará un aumento generalizado en estas variables 
en todas las subregiones. 

En el caso de la biomasa y otras fuentes de energía, 
se consideran tasas muy bajas y declinantes de Incre 
mento de la producción, en consonancia con los su 
puestos efectuados al proyectar el consumo de dichas 
fuentes. 

Se supone que la evolución de la producción de elec 
tricidad de origen primario será similar a la expansión 
del consumo de dichas fuentes en las respectivas su 
bregiones. En cambio, la producción de carbón cre 
cerá a mayores tasas debido, básicamente, al impac 
to de las exportaciones de la Comunidad Andina (Co 
lombia). En las restantes subregíones la producción 
de carbón experimentará variaciones menos significa 
tivas. 

El gas natural experimentará las mayores tasas de au 
mento de producción, debido esencialmente a lama 
yor demanda de este energético en la región. Se con 
sideran tasas elevadas de expansión en todas las su 
bregiones, salvo Centroamérica, especialmente en el 
período 20002010. Los mayores incrementos se pro 
ducirán en la Comunidad Andina, donde se prevén im 
portantes proyectos de exportación (especialmente a 
Brasil). 

La producción de petróleo se incrementará a un ritmo 
similar al de la economía mundial, impulsada esen 
cialmente por la Comunidad Andina y México. En to 
do caso, se considera que Brasil y el Cono Sur exhi 
birán tasas significativas de incremento de la produc 
ción. 

proporcionales las mayores expansiones se produci 
rán en Brasil, el Cono Sur y la Comunidad Andina, y 
las menores en el Caribe, Centroamérica y México. 



1 Se incluye el consumo de energía primaria más el consumo 
de energía secundaria, el cual se asignó según la fuente pri 
maria utilizada en su producción. En este contexto, electrici 
dad representa solamente aquélla que se origina de fuentes 
hídricas, geotérmícas y nucleoeléctricas. 

Nota 

exportaciones, mientras que el incremento en la pro 
ducción de gas permitirá acomodar prácticamente la 
totalidad del mayor consumo de dicho combustible. 
Los crecientes requerimientos de gas natural, petró 
leo y, en menor medida, de carbón incrementarán la 
magnitud absoluta del déficit energético de Brasil, aun 
cuando en términos relativos, la participación de las 
fuentes de origen doméstico se mantendrá práctica 
mente constante. 

Las cifras de dicho cuadro permiten visualizar tenden 
cias a nivel más desagregado. De acuerdo con ellas, 
el petróleo será la principal causa del mayor déficit de 
energía en el Caribe. En el Cono Sur, la disponibili 
dad de gas natural permitirá aumentar el superávit de 
energía, pese a que el déficit de carbón se incremen 
tará levemente. Los grandes excedentes en materia 
de petróleo, gas natural y carbón contribuirán a incre 
mentar el superávit energético en la Comunidad Andi 
na. La falta de petróleo y, en menor medida, de gas 
natural, explicará el déficit creciente de energía en 
Centroamérica. En México el aumento en la produc 
ción de petróleo permitirá mantener el nivel actual de 

En el Cuadro 3 se presenta el balance de energía por 
subregiones y fuentes proyectado para los años 201 O 
y 2020. 



Documento elaborado por el Ingeniero Pedro Antmann, Consultor Externo del Proyecto Prospectiva Energética de OLAD E. 

Algunas organizaciones están previendo que, de la fo 
to actual en la que el petróleo participa a nivel mundial 
con el 39%, el carbón con el 24% y el gas natural con 
el 22%, se pase al año 2020 a una participación prác 
ticamente íncambiable del petróleo del 39% al 38%; 
el gas desplazará al carbón como segunda fuente a 
nivel mundial, creciendo del 22% al 29% y el carbón 
va a bajar a nivel mundial del 24% al 22%, pasando 
al tercer lugar. 

En cuanto al gas natural, sin duda, el período del 2000 
al 2020 se va a caracterizar por un aumento de la 
participación del consumo del gas natural en el consu 
mo de energía. 

El crecimiento de esa producción depende de factores 
tecnológicos y de los ciclos de precios altos o baos del 
petróleo. 

Si analizamos ahora la evolución previsible de los 
principales insumos para la satisfacción del consumo 
de energía a nivel de la región, que son los presenta 
dos en el estudio, es decir, petróleo, gas natural, 
hidroelectricidad y otras fuentes primarias, carbón y 
energías renovables, nos vamos a encontrar, en tér 
minos generales, con que la región en materia petrolera 
tiene características que varían a nivel subregional 
pero que constituyen un potencial importante para ex 
pandir la producción petrolera. Países como 
Venezuela, México, Colombia, Brasil,Argentina, Cuba, 
Trinidad y Tobago, constituyen un importante potencial 
para expandir la producción petrolera de valores que 
ya son significativos a valores aún más elevados. 

Estos cinco objetivos, que están fuertemente vincula 
dos, no son independientes entre ellos y requieren la 
adopción de una cantidad de decisiones por parte de 
quienes actúan en polítíca energética en los países. 

·.entro de las consideraciones del tipo cualitativo con 
.· eptual, el escenario energético para América Latina 

el Caribe en los próximos 20 años encuentra a los paí 
ses de la región sometidos al cumplimiento de 
xigencias que el Banco Interamericano de Desarro 

(B!D) sintetiza en cinco grandes desafíos en un 
ocumento publicado en marzo de este año: la con 
olidación de las reformas estructurales y regulatorias 
mprendidas en la primera mitad de la década de los 
· ños noventa; el lograr el acceso de todos los secto 
es de la población a las distintas formas de suministro 
e energía; el desarrollar patrones de producción y con 
umo de energía compatibles con la preservación del 

. edio ambiente; obtener los recursos económicos y fi 
ancieros para sustentar la expansión del sector; y 

almente, lograr una efectiva integración de mercados 
ergéticos subregionales y regionales, entendiendo 

por tal el libre comercio de productos y servicios ener 
géticos entre los países. 

as cifras presentadas aquí son discutibles; no obs 
ante, coinciden en esencia con los escenarios 
laborados por otras organizaciones que se dedican 
ieste tema. 

¡ eíercicio planteado dentro del proyecto Prospectiva 
nergética pretende generar un producto que resulte 
e utilidad a los países y que permita a quienes toman 
ecisíones en política energética generar escenarios 
lternativos a partir de esta metodología y analizarlos. 
n ese sentido se ha evitado en todo momento incu 
·r en excesivas precisiones en la definición de algunos 
rámetros economoenergéticos de los consumos 
ergéticos. Se ha intentado globalizar la estructura 

el consumo en los principales componentes, sin una 
esagregación que nos lleve a perder los elementos 
rincipales del entorno por entrar en un análisis exce 
ivamente desagregado. 

ANALISIS CUALITATIVO DE ASPECTOS 
RELEVANTES DEL ESTUDIO DE PROSPECTIVA 

ENERGETICA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
PARA EL PERIODO 2000-2020* 



En petróleo, sabemos que tenemos una altísima con 
centración de reservas en el Medio Oriente, sobre el 
60%, pero no ocurre lo mismo con su gas, pues no 
supera el 30% de las reservas mundiales de gas. En 

Con el gas natural además, se da un fenómeno inte 
resante respecto al tema de las reservas a nivel 
mundial y también a nivel regional. En los últimos 20 
años, las reservas de petróleo a nivel mundial han 
crecido alrededor del 60% mientras que las reservas 
de gas han crecido más del 100%. Las reservas de pe 
tróleo a nivel mundial alcanzan para más de 40 años. 

México, la otra gran economía de la región, está de 
sarrollando un programa similar con base en el 
esquema del productor independiente de energía. Se 
gún información proporcionada a OLADE por el 
Gobierno Mexicano, las tasas de crecimiento en el 
consumo de gas natural a nivel país superan el 9% 
anual y, a nivel de lo destinado a la generación de ener 
gía eléctrica, presentaría valores más elevados con el 
programa de termogeneración a partir del esquema del 
productor independiente de energía. Lo mismo ocu 
rre en otras economías importantes como Chile, que 
ya ha concretado la mayoría de las obras para recibir 
gas natural argentino y que ahora está llevando ade 
lante el programa de gasificación de los sectores 
residencial, comercial, industrial y del sector de produc 
ción de energía eléctrica. 

Brasil tiene un muy ambicioso plan de desarrollo de ter 
mogeneración a partir del gas natural con más de 
13000 megawatlos en los próximos tres o cuatro años. 

Otro elemento que influye en el desarrollo del gas na 
tural corresponde a las estrategias de electrificación que 
están siguiendo los países de la región. El sector 
eléctrico en la mayoría de nuestros países se va a de 
sarrollar mayoritariamente en los próximos años a 
partir de proyectos de ciclos combinados con gas na 
tural, por razones técnicas, económicas y ambientales. 

El tema precio del petróleo incide por varios frentes en 
lo que es el desarrollo de! gas natural. 

asociado a petróleo, razón por la cual un incremento 
en la producción petrolera trae consigo la necesidad 
de encontrar alternativas para la colocación de volú 
menes de gas asociado. 

Ese puede ser un factor que incida en la velocidad de 
un fenómeno que se va a dar sin duda, que es la ga 
sificación masiva de América Latina y el Caribe. Los 
precios del petróleo pueden incidir también a nivel re 
gional y subregional. Por ejemplo, Venezuela, una 
verdadera potencia petrolera de la región, tiene un 
elevado porcentaje de sus reservas gasíferas como gas 

Períodos largos de precios altos del petróleo pueden 
llevar a acelerar desarrollos tecnológicos. Entre otras 
cosas, sabemos que países del primer mundo, países 
altamente desarrollados hoy reciben el gas natural 
mayoritariamente licuado, el caso de Japón y otros paí 
ses de! Sudeste Asiático, y todos sabemos que las 
tecnologías que avanzan más rápidamente son aqué 
llas que por distintas razones resultan de interés para 
los países altamente desarrollados. 

Este fenómeno depende de una serie de factores de 
tipo macroeconómico y dentro de lo estrictamente 
energético va a depender de desarrollos tecnológicos 
del sector, eventualmente fenómenos tales como ciclos 
prolongados de precios altos del petróleo que pueden 
llevar a acelerar el desarrollo de tecnologías de trans 
porte de gas natural licuado que transformen por 
ejemplo la utilización del gas natural en Centroaméri 
ca a partir de la producción de Trinidad y Tobago, una 
alternativa viable. 

Hay una penetración muy fuerte del gas natural en las 
matrices energéticas de los países de América Latina 
y e! Caribe, en algunos casos impulsada por progra 
mas específicos que llevan adelante los gobiernos: en 
el caso del Brasil, que ha tomado decisiones para que 
la participación del gas natural pase del 2.7% al 12% 
antes del año 2010; el caso de Chile; Argentina, que 
ya es una potencia gasífera en la región; el caso de Co 
lombia y Venezuela; el caso de Trinidad y Tobago en 
el Caribe; y también es razonable pensar que, en el ho 
rizonte que estamos manejando, para los estudios 
algo similar ocurra en América Central. 

Asu vez, las dos regiones del mundo donde la tasa de 
crecimiento a nivel mundial va a ser la más alta son el 
Sudeste Asiático y América Latina y el Caribe. El gas 
va a crecer 7 puntos a nivel mundial, y las dos regio 
nes del mundo donde va a crecer en forma más 
significativa van a ser el Sudeste Asiático y América La 
tina y el Caribe. 
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Es un tema en el que ha trabajado la banca multilate 
ral en estos años de la misma manera que cuando, a 
principios de la década de los ochenta, se empezó a de 

En ese sentido, pensamos que, para lograr que el po 
tencial hidroeléctrico se transforme en realidad en los 
próximos 20 años, habrá que desarrollar algunos me 
canismos que permitan acotar riesgos que hoy se 
visualizan por parte de los potenciales inversionistas 
como demasiado amplios frente a otros proyectos que 
compiten con la hidroelectricidad . 

Es claro que un proyecto hidroeléctrico a nivel mundial 
tiene un efecto ambiental positivo, de manera que in 
cide directamente en la emisión de gases de efecto 
invernadero; sin embargo, también es claro que hay una 
afectación a la zona donde se concreta el emprendi 
miento, que no es despreciable, y al mismo tiempo 
también hay un riesgo ambiental en sentido más am 
plio, que es el asociado al hecho de que, cuando se 
está terminando de construir el proyecto, cuando se ha 
invertido más del 90% del monto requerido para su con 
creción y en el momento de llevar adelante obras tales 
como el desvío del curso del río, etc., pueden surgir pro 
blemas ambientales que lleven a que la inversión 
realizada no pueda ser recuperada. 

Los proyectos hidroeléctricos tienen una indefinición ma 
yor o los riesgos son menos acotados; la falta de 
respuesta del sector privado a la concreción de proyec 
tos hidroeléctricos en la década que está terminando 
obedece en parte a que las inversiones requeridas son 
muy importantes, mucho más elevadas que las que se 
requieren para proyectos a gas, y creo que obedece 
también a esa incertidumbre o a esas definiciones en 
materia de riesgos asociados a los proyectos hidroeléc 
tricos: riesgos ambientales. · 

Hay un riesgo del contrato de equipamiento, un riesgo 
de contrato de comercialización de energía, otro del con 
trato de aprovisionamiento del gas natural y un riesgo 
de cumplimiento de las normas ambientales en mate 
ria de emisiones a la atmósfera y otros aspectos. Está 
bajo el razonable control del inversionista el manejo de 
esos riesgos. ~ 

da en centrales térmicas, esencialmente a gas natu 
ral, y eso se debe a que los riesgos asociados están 
acotados. 

ay proyectos hidroeléctricos importantes en la re 
.' n de Centroamérica y también en la región andina. 

s encontramos con un tema importante: la década 
los noventa muestra que al sector privado le corres 
nderá mayoritariamente la expansión del sector 

. · ergía en los próximos años. En aquellos lugares en 
s que ha sido convocado para atender esa expansión, 

.a dado respuestas relativamente rápidas y efectivas 
l aumento de la capacidad de generación instala 

ay países con programas ambiciosos de expansión 
e la oferta hidroeléctrica, en el caso de Brasil quema 
ja algo así como 21000 MW adicionales de 
pacidad instalada en centrales hidroeléctricas, lo 
e significa un aumento del 37% en 1 O años, con una 

sa promedio anual de crecimiento superior al 3%. 

'Sobre la hidroelectricidad y otros recursos renova 
bles, nos encontramos con que en la región tenemos 
Un potencial muy importante de recursos hidráulicos 
aún no concretados, distribuidos en las distintas subre 
giones, con regímenes de complementariedad 

idro!ógica aún en una misma subregión. 

En términos generales, ese es el escenario en el que 
uno puede visualízar que se va a desarrollar el sector 
del gas natural. 

A nivel subregional, se tendrán tasas variables y una 
mayor o menor aceleración de los procesos en función 
del comportamiento de otras variables como los pre 
cios de petróleo, los desarrollos tecnológicos, etc. 

Sintetizando en lo referido a gas natural, es razonable 
pensar que vamos a vivir en los próximos 20 años, una 
fase acentuada en Latinoamérica y el Caribe de un fe 
nómeno de alcance mundial de fuerte penetración de 
este energético en el consumo de energía de nuestros 

América Latina, Venezuela ocupa el octavo lugar en el 
mundo después de la ex Unión Soviética, Irán y otros 
países del Golfo Pérsico, de modo que tenemos, a ni 
vel de las reservas de gas natural, una situación de 
distribución geográfica bastante más uniforme que en 
petróleo y, si se diera una situación de desarrollo tec 
nológico, ésta permitirá acercar el producto a una 
condición más cómoda que la que se tiene con el pe 
tróleo. 



Aquí puede haber muchas opiniones. No pretendemos 
manejar la verdad. Se pretende dotar a los miembros 
de OLADE de elementos básicos para que se definan 
escenarios y que los propios países puedan, a través 
del análisis de esos escenarios, visualizar el impacto de 
distintos fenómenos en el desarrollo de sus sectores. 
En ese sentido, la herramienta apunta a dar insumos 
básicos, simplificando el análisis y permitiendo que és 
te se desarrolle concentrando el enfoque en los temas 
verdaderamente medulares y por eso hemos plantea 
do este ejercicio concreto y estos escenarios, con vista 
a que, de aquí en adelante, se pueda perteccionar el 
desarrollo de esta herramienta y suministrar a los paí 
ses algo que les resulte verdaderamente útil para 
quienes deben tomar decisiones en política energética. 

Esta es una síntesis de los elementos conceptuales, 
cualitativos que pueden marcar el desarrollo de los 
sectores de energía en la región en los próximos 20 
años. 

A la fecha esos procesos no son económicamente 
competitivos con la producción de energía eléctrica a 
partir de gas natural a los precios que se tienen hoy día. 
Variaciones en esos precios pueden volver competiti 
vas tecnologías que ya son maduras desde el punto de 
vista técnico, pero que no son competitivas con otras 
formas que resultan más atractivas. 

Por otro lado, hay otro factor que puede tener inciden 
cia en estas cifras. Todos sabemos que existen en 
fase de madurez tecnológica procesos de utilización de 
carbón, fundamentalmente de gasificación de carbón, 
que permiten la utilización de este energético de mane 
ra compatible con la preservación del medio ambiente. 

baja. Hoy está en el orden del 5%, frente a un 24% a 
nivel mundial, y, en el período de análisis, el ejercicio 
muestra que la participación del carbón en el consumo 
de la región va a declinar levemente a valores cerca 
nos al 4%. Eso no quiere decir que el sector carbón 
pierda importancia en algunos países; todo lo contra 
rio, es razonable pensar que la producción de carbón 
de Colombia pueda consolidarse hacia una finalidad ex 
portadora y que lo mismo ocurra con Venezuela que 
empieza a desarrollar un agresivo programa de produc 
ción de carbón, apuntado fundamentalmente a la 
exportación. 

mm 

En cuanto al carbón, otra fuente de cierta importancia 
en la región, es claro que, comparada con otras regio 
nes del mundo, la participación del carbón es más 

La región está trabajando fuertemente y esto no sola 
mente va a permitir una mejora en la calidad de vida de 
la población sino que también va a tener un efecto po 
sitivo en materia ambiental en la medida que se 
sustituye biomasa utilizada ineficientemente con ener 
gías renovables utilizadas con mayor eficiencia. 

En cuanto a otras fuentes renovables de energía, es no 
torio que en la región se están llevando adelante 
emprendimientos que apuntan a permitir el acceso a las 
formas modernas de energía de poblaciones del me 
dio rural alejadas de las redes de suministros 
convencionales. Esto ocurre en Brasil, Chile, América 
Central y el efecto global que se observa es la dismi 
nución de la participación de la biomasa, que en 
aplicaciones muy ineficientes es la forma fundamental 
de abastecer de energía a esas poblaciones, y la sus 
titución con fuentes renovables mucho más eficientes 
como pueden ser la energía solar, eólica o los micro 
aprovechamientos hidroeléctricos. 

Otro elemento importante para el desarrollo de proyec 
tos hidroeléctricos se refiere al enfoque regional de los 
mismos. Hay proyectos hidroelécbicos, sobre todo en Cen 
troamérica, que adquieren sentido en la medida que se 
piensa en un mercado regional más que en un mercado 
nacional y en ese sentido la efectiva integración de mer 
cados puede ser la clave para esos proyectos, además de 
ser la clave para consolidar reformas regulatorias y refor 
mas estructurales. Hay mercados que son demasiado 
chicos como para que las reformas se consoliden más allá 
del punto de vista regulatorio: la competencia no se crea 
solamente por una ley sino que se crea por la existencia 
de múltiples oferentes y eso a veces, en estos mercados, 
requiere que se integren a mercados más grandes. 

sarrollar el mecanismo de la producción independien 
te de energía y algunos países debieron recurrir a 
mecanismos de asegurar garantías porque los merca 
dos no tenían un grado de desarrollo lo suficientemente 
amplio como para darle a los inversionistas la seguri 
dad requerida. Pensamos que aquí deberán ocurrir 
procesos similares para que el sector privado respon 
da al desarrollo de proyectos hidroeléctricos. 


