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INTRODUCCION 

El pett-óleo pl.:tntea al mundo mclderno múltiples 

problem<as desde la perspectiva de algunos f2Studiosos 

f?specialistas en la materia, que consider<:tn <:t la 

ener<_;.Jia como el cuc:1rto facto¡·- de pr·oducción ~ 

J..nt.imamente ligado al grado de desan~ollo de las 

fuerzas productivas de una sociedad, de tal forma que 

para ellos~ uno de los indicadores más relevantes del 

nivel de desarrollo e industrialización de un pais es 

el tipo y cantidad de energia que emplea. 

El petr·óleo constituye uno de los t-ecursos más 

importantes de la economia nacional, al mismo tiempo 

que la actividad de mayor excedente y rentabilidad, por 

cuanto s1.1 costo de producción i'luctúa entre el 1.5% y 

20% de su precio de mercado, y representa además el 65% 

del consumo total de energia. 

Aqu.i'. es importante mencionar, que esta al t. a 

participación en el consumo es consecuencia de J.~ 

peculiar modalidad y característica del desarrollo 

capitalista, uno de cuy<:Js ejes ha sido La industria 

automotriz, basada en el consumo de combustible 

l.iqui.do. 

L<::t pr<:Jducc:.ión nacional de petróleo representa el 20% 

del total del PBI, superando los 200 mil barriles 

diarios, donde casi el 75% de lo producido procede de 



0?mpr-esas e:.:tr-anj er-as contr-ati:,tas y el 2!':·% r-estante, 

pr-ocede de PETROPERU. 

Nos par-ece, sin embar-go, que el desar-r-ollo petr-olifer-o 

peruano es muy desordenado como consecuencia, entre 

otr-as, de las malas políticas que se han venido 

implementando a lo largo de su histor-ia. Podriamos 

mencionar, por ejemplo, el contrato que en el a~o 1977 

·::.e firmó entre la compa~.í.a transnacional BELCO y la 

empresa nacional PETROPERU, el cual entn~ una de sus 

cla6sulas decia lo siguiente: 

1) "BELCO se cr.Jmpr-omete a vender a PETROPERU un 

volumen de 11'250,000 bar¡·-iles de petróleo 

provenientes de sus operaciones en el zócalo." 

2) "PETROPE~i:U se compromete a pagar el impuesto a la 

renta que le cor-r-esponde al contr-atista, incluso el 

que gr-ava la renta disponible par-a el titular- del 

exterior- y cualquier- otr-o cr-eado o por- cr-ear-se que 

no sea de los expr-esamente enumer-ados y a car-go de 

~1 cr-ecimiento explosivo de los pr-ecios inter-nacionales 

del cr·udo, deter-minó la desactualizacj.ón del "Modelo 

Per-uano" que pr-op<::>r-cionaba beneficios desmesur-adc¡s; a 

las compa~ias petroleras contratistas, dándose incluso 

el caso de que para estas empr-esas fuer-a conveniente 

pagar el impuesto a la r-enta en nuestr-o pais, a fin de 

poder- reducir- los altos impuestos que, por- utilidades, 
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debian pagar en su pais de origen. Dicho incremento de 

precios:;, motivado por diferentes razones de tipo 

económico y politic:o, lesionaba seriamente los 

in te reses nacionales y b<.:!nef .iciaba desmesuradamente a 

las compa~ias petroleras que habian celebrado contrato 

conforme ¿~l "modelCJ peruano". 

Una de las más serias deficiencias de este modelo era, 

justamente, la falta de previsión para un supuesto como 

el descrito, por cuanto en la referida forma 

contractual, el Estado no tenia modo de participar del 

mayor beneficio de los contratistas, ya que el pago del 

impuesto a la renta de esas empresas quedaba a cargo de 

PETROPERU. 

Luego se renegocian otros contratos hasta llegar al 

famoso MCJdelo Kuczynski el cual al igual que los 

anteriores contratos, era nocivo para el pais, incluso 

en el t.iemp<J de ccm<:esión para e:·(plotat- el oro negro, 

que daba a las compa~ia transnacionales. 

Esta realidad creada por politicas gubernamentales con 

el at-gumento de la "ineficiencia" de técnico!s y 

personal de PETROPERU y la falta eje clan-idad en las 

reglas de juego nos lleva a la siguiente reflexión: En 

el Perú las reservas identificadas ele petróleo suman 

860 millones d~ barriles. Se estima que la demanda de 

pet.róleo pc:l.t-a c~l a~o 2000, con el actual ritmo de 

crecimiento, será de los 300 mil barriles al dia, lo 

cua 1, si consideramos que este hidrocarburo es un 
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¡·-ecurso natural agotable y no renOVi:lble, nos traer~ 

graves consecuencias socio-económicas debido al déficit 

energético que habrá de producirse. Es necesario, por 

lo tanto, r-=stimular la e:-:ploración de nuevas zonas y 

pat-alelamente ir contando con fuentes al ter-nativas de 

energia. 

Hay que se~alar, sin embargo, que es preocupación de la 

cclmt.tnidad mundial, la c:¡~eación de fuentes al ter-nativas 

de energia que sustituyan este preciado bien. 

En nuestro pais, todo esto seria posible si las 

politicas globales a implementarse en este decenio, 

fue¡~an coherentes con las necesidad<:!S di:!l pa.is y 

encaminadas hacia un auténtico desarrollo económico y 

social, en la perspectiva de la defensa de la soberania 

nacional. 
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1.1. 

CAPITULO I 

ENFOQUE METODOLOGICO 

Identificación del Concepto Básico 

El tratamiento metodológico de toda investigación 

debe enmarcarse dentro de parámetros conceptuales 

definidos. Una investigación comienza en la 

selección del problemc:t, pero sólo puede 

desarrollarse a partir del establecimiento de la 

metodologia, lo que incluye el análi!::>is de los 

conceptos. 

El tema central de este trabajo es la importancia 

~el petróleo como fuente energética. 

El petl~óleo <='S una sustancia de gran valor 

tecnológico e industrial, sin el cual seria 

dificil explicar el actual grado de desarrollo de 

numer·osos pa.ises. Es en la actualidad, la 

principal fuente de energic:t ~· en SLlsti tución del 

carbón, de que dispone el hombre. 

Como fuente de ~?nergia, el petróleo es esencial 

para el funcionamiento de la economia moderna 

pues -por término medio- de él dependen los 

transportes mundiales en un 98.5% la industria 

en un 40% y los servicios en un 54% • 

El tratc:tmiento del petróleo parc:t obtener de él 
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los numel~osos pr-oductos que contiene, ha hecho 

desar-r-ollar- la petr-oquimica, impor-tantisima r-ama 

de la quimica industr-ial, dando lugar- a que 

r-ecientemente:, se esté investigando la 

posibilidad de obtener- alimentos sintéticos a 

par-tir- de sus der-ivados. 

El petr-óleo es definido como un liquido aceitoso, 

de color- oscur-o , olor- car-acter-istico, más liger-o 

que el agua, constituido por- una mezcla de 

hidr-c:lcar-bur-os 1 iquidos natur-ales, que se 

encuentl~a gener-almente almacenado en r-o<:as del 

inter-ior- de la cor-teza ter-r-estr-e. 

Sobr-e su or-igen se han esbozado numer-osas 

hipótesis las cuales esencialmente se pueden 

agr-upar- en dos tipos~ 

a) Hipótesis que sostienen un or-igen inor-gánico, 

es decir- que el petr-óleo se habr-ia or-iginado 

por- las r-eacciones quimicas al inter-ior- de 

las r-ocas de la cor-teza ter-r-estr-e. 

b) Hipótesis que sostienen un or-igen po1~ 

tr-ansfor-mación de r-estos de sustancias 

or-gánicas. 

Hoy en dia, numer-osos datos apoyan las hipótesis 

que sustentan el or-igen or-gánico, en r-azón de que 

el petr-óleo contiene sustancias ópticamente 

activas, siendo esta actividad car-acter-istic:a de 
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las sustancias orgánicas. Se admite en general, 

además, que el petróleo se origina por la 

transformación de la materia orgánica procedente 

del plancton marino acumulado a diversas 

profundidades en cuencas sedimentarias. 

Esta tansformación se inicia en una activa acción 

bacteriana que da lugar a la formación de un 

fango negruzco dencHninado sapropel !• considerado 

como la sustancia intermedia en la formación del 

petróleo. intervienen procesos 

bioqLt:l..micos -esencialmente la acción de 

microorganismos- y qu.imicos como o:d.daciones y 

reducciones, en la transformación del sapropel en 

hidrocal~buro. 

Como ¡~esu.ltado de dichos procesos, se originan 

ácidos gt-asos, los cuales por condensación, 

c.iclac.ión, escisión e hidratación 

los hidrocarburos del petróleo. 

No se conoce con exactitud el papel que desempeAa 

el factor tic-i?mpo, pero se considet-a que el 

¡::wo ceso es 1 en to, ·puesto que en sedimentos 

l~ecientes no se ha encontrado petróleo. Nc• 

obstante, se estima que la existencia mundial de 

reservas petroliferas, al ritmo de extracción 

actual, quedarán agotadas hacia el a~o 2075. 

Las crecientes necesidades de productos derivados 

del petróleo, ha r.ieterminado que la búsqueda de 
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yacimientos petroliferos y gasiferos se convierta 

en una actividad .industrial de primer orden. 

Estos yacimientos se encuentran en profundidades 

variables, siendo rentables hasta las 

profundidades de 6,000-7,000 metros. 

El control de los principales yacimientos de 

pet.róleo es en la actualidad una de las 

pretensiones de las grandes potencias, lo que ha 

determinado que su extracción, transporte, 

refinado y distribución sea controlado por varias 

compa~ias privadas transnacionales que durante 

a~os l1an impuesto SLlS precios a productores y 

consumido¡~es. 

El petr<:Jleo es sin duda una temible ctrma 

pol.1.tica, estancia el control de su producción y 

reservas en el centro de los grandes problemas 

que tienen que afrontar las naciones. Un ejemplo 

palpable de esto es la reciente crisis del Golfo 

Pér~ico la cual ha puesto en cuestión el problema 

del abastecimiento energético internacional. 

Pero no hay que olvidar que la economia mundial 

viene eNperimr~ntando acelerados y muy 

si!_;:¡nificativos cambios a lc:t luz de la nueva 

revolución tecnológica, dando lugar a la 

formación de nuevos bloques comerciales en un 

marco de mayor interdependencia y multipolaridad 
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1.2. 

dentro de un proceso de glcbalización. 

Planteamiento del Problema 

E:d.ste una relación entre las pclit:Lcas 

energéticas implement.::tdas en el Perú a lo largo 

de la cJécada de los 80, y la disminución 

dramática de las reservas probadas de petróleo, 

la situación económico-financiera de F'ETROF'ERU y 

el impresionante déficit fiscal. 

De ello han ·:;urgido una serie ele interrogantes 

que nos han llev<aclo ,:;~. planteat-, con un crite¡-··io 

de apreciación de la realidad, una Evaluación del 

Sector Hidrocarburos en la Década de los 80 para 

el Caso Peruano, en vista de que una buena parte 

de las orientaciones y objetivos del Programa de 

Estabiliz.::tción Económica, aplicado a partir de 

1990, tienen relación con la necesidad de lograr 

el saneamiento fin<anciero de PETROPERU, 

incrementar su eficacia operativa y permitir una 

mayor ·frJrmación de ca pita 1 con e 1 propósi t.o ele 

alcanzar una acelerada tasa de crecimiento de la 

producción energética. 

Es conocido que el manejo politice de los precios 

de los combustibles ha causado un grave daAo 

financ:iet-o a esta empresa estatal, habiendo 

si gn i ·f i cado que entre 198;:, y 1990 PETROPERU 

subsidiara al resto de la economia en no menos de 
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2,200 millones de dólares. 

Pero, ¿qué significado tiene est.-a situ.::tción 

dentro del con te:-: to internacional?. 

Evidentemente, ninguno. Y esto es asi, porque en 

el mundo las 52 principales empresas 

transnacionales dedicadas a la e:-:plotiac::i6n del 

petróleo y el gas registra.n una venta de 

alrededor de 763,000 millones de dólares al aAo; 

es decir, 38 veces más que el PBI peruano. 

Consecuen·temente, un.::t nueva estrategia df:i 

desarrollo nacional requiere po1~ sobre todo que 

exista un minimo de consenso sobre la manera de 

conducir 1 a t":lconomj_a y sobre 1 os objetivos 

nacionales que deben marcar la acción de los 

agentes productivos. 

Esto implica que para lograr una adecuada 

asignación de los recut-sos y garantizar los 

mayores beneficios económicos y sociales a la 

c:o J. e e ti v idad, se deba someter- a la <:.".J. e ti vi dad en 

CLte:•stión a un severo j u=-:gamiento, que permita 

tomar las más atinadas decisiones desde el punto 

de vista energé·tico~, c.".J. fin de posi bi 1 i tar un 

nu€'~Vo patrón de industria 1 i:z.:tción sustenta.do en 

la ampliación del mercado interno y en una mayor 

apertura al comercio internacional. 



2 u 1. 

CAPITULO II 

RESEÑA HISTORICA DEL PETROLEO 

Inicios de la Explotación Petrolera 

El petróleo fue descubierto por el hombre hace 

muchof.:; siglos cuandü a·floraiJa ,:a la superficie. 

En·t.r·e el Nilo y el Indo habia <::tl menos treinta 

sitios donde aparecieron yacimientC>s de petróleo 

en 1 <"a misma superficie, siendü estas 

concentraciones más numet-osa~, en la región 

mesc:Jpotámi ca. 

Para los asirios del siglo IX A.C. los escapes ele 

gas marcaban "el sitio de donde sal:La de las 

rocas la voz de los dioses"; el liquido 

inflamable, misterioso y sin utilidad práctica a 

ojos de los antiguos, fue llamado nafta por los 

babilonios, que quiere decir "la cosa que .::1rde"; 

y sólo la roca asfáltica sólida y las 

filtraciones más espesas eran consideradas útiles 

para la preparación del betún. 

En los últimos tres milenios A.C. se emplearon 

con mucha frecuencia distintas mezclas que 

con ten i an betün para c<::\lafatear barcos, 

impermeabilizar techos~ fabricat- un morb~::>ro 

só 1 i el o con q L.te ladrillos, para 
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medicamentos, e incluso para pavimentar calzadas 

pl~ocesionales .. 

Fut=? un importante objeto de come1~cio en 

Mesopotamia, que no cle~.;;pertó e":l m¿¡s mínimo 

inteJ~és en el mundo t-omano clásico, que tenL:\ 

todo el betün que necesitaba en forma de 

alquitr¿\n eJe madera o pez, producto que se 

obteni.:1 muy barato como derivado de la 

preparación del carbón vegetal. 

La nafta t.en:La un uso limitado, pero 

eNtremadamente impor·tante en términos mi 1 l. tares 

corno ingrediente del famoso "fuegc) griego", tan 

utilizado en las catapultas inflamables. 

En consecuencia, los a·fJ.c:>r.:~mientos de· Eut-opa 

Occidental atr·ajeron poco el interés de las 

gen tes!' e:-:cepto p.::1.ra s;u uso como ingrediente en 

algunar::~ medicinas, pet-cl en los siglo~; XV y XVI 

e:d.r:;tió un f lot-eciente comer·cio de petróleo con 

este pt-opósi to. 

Aunque los gases inflamables y los afloramientos 

de Bakú (Rusia) habian sido descritos por Marco 

Polo, despertaron m.:~yor intel~é!s los informes 

procedentes del Nuevo Mundo durante el siglo XVI, 

sobre una materia bituminosa con que los aztecas 

l'lac::ían una especie de goma de mascar, unos 

afloramientos en La Habana que podían ser 
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1 •• .1.ti l izados par-a calafateat- bar-cos, y el lago de 

¿:1sfal to de Tr-inidad de 5 Km. de cir-cunfet-encia 

visitado durante una excur-sión a la isla en 1595. 

Dur-antf: el siglo XVII el pr-oceso de recoger

petróleo de los afloramientos, usar- el calor- par-a 

espesar-lo y separ-ar- el betún por- medio de la 

fusión de r-ocas de asfalto, er-a objeto de un 

estudio m;.fts completo en un pequeño folleto 

publicado en Estrasburgo (Fr-ancia). 

La cuidadosa destilación del cr-udo mostr-ó que 

además de sus usos medicinales, los distintos 

productos r-esultantes podian emplear-se para 

engr-asat- ejes, fabr-icar pinturas y barnices, 

cur-tir- el cuero y como combustible par-a lámparas. 

Antes de terminar- el siglo ya habia una patente 

.inglesa para tratar la p.iza.rr-a de piedr-a 

arenisca, la cual era molida en molinos movidos 

por caballos, obteniéndose cier-ta cantidad de 

petróleo por destilación; el residuo era her-vido 

en agu,:\ para ewtJ~aer la pez. Los dos pr-oduc·tos 

principales eran una "trementina" miner-a.l, 

vendida como medicina, y la pez que cuando er-a 

aliger-ada con un poco de e:,a misma tr-ementina 

daba como r-esultado un mater-ial blando, que no se 

agrietaba, muy adecuado para calafatear bar-cos. 

Hasta después de 1800, se usó una especie de 

resina asfáltica par-a pavimentos, luego en 
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carreteras. En 1832, los franceses produjeron una 

resina de calidad superior por el a~adido de 

a CE! i te minet-a J. • 

La moder·na industria del p0:~tróleo, sin embargo, 

no tuvo origen en ninguna de estas fuentes sino 

€·m la necesid.:~d ele mejo¡~a¡~ el alumbrado, que 

creció a finales del siglo XVIII como resultado 

de la revolución industrial. Las lámparas ele que 

se disponia habian mejor.:1do notablemente de 

c:alidad poniendo en evidencia la pol::we;;:,;:¡ de la 

lu;:~ p¡·-ocluc:icla con los aceites vegetales y 

animales al uso. 

A finales ele la década ele 1850 se estaba 

vendiendo en Europa y América, 

parafinado para el alumbrado. 

petróleo 

Pel'··o en (-imét~ica tuvo mayor importancia la 

·fabricación de quet~oseno (de la palabra griega 

cera), desat-rollada a par-tir eJe la destilación 

seca de rocas asfálticas para obtener un liquido 

que era purificado tratándolo con acido sulfúrico 

y cal, y luego vuelto a destilar. El nuevo 

combustible se vendió muy bien junto a una 

lámpara muy barata. 

La perforación de pozos de gran profundidad en la 

sLtperf ic.i.e de la tierr,;:¡ se vió 1 imitada por la 

falta de taladros suficientemente potentes, falta 
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de ener-g:J.a mecánica para taladrar y por la 

ince.'r-tidumbr-e del r-esul·tado; pero en 1830 la 

puesta a punto de torres de perforación, facilitó 

tanto la manipulación como el almacenaje de los 

apar-<at.os de per-·for-ación, y al rededor de 1850 se 

aplicó la máquina de vapor como fuente de 

en1=r-g.ta. 

(.:¡ principios del siglo XIX se generalizó la 

perforación de pozos en busca de agua o sal, y en 

América, entre 1840 y 1860, por lo menos 15 pozos 

perforados para buscar sal encontraron petróleo, 

lo que llevó a que se considere la posibilidad de 

perforar- pozos con el deliberado propósito de 

buscar petróleo. 

l:::.n 1859 se inicia el desarrollo de los 

yacimientos de petróleo en Pensilvania, en un 

momento de la historia en que los Estados Unidos 

estaban preparados para ponerse industrialmente a 

la cabeza del mundo. 

Norteamérica, con un mercado en rápida expansión 

de combustible para lámpat-as, teni.a ahc'!r-a un 

abastecimiento regular de petróleo crudo del que 

obtener el producto más importante: el queroseno. 

Al mismo tiempo, comenzaron a e:·:por-tar sus 

productos enviándolos en bidones empaquetados en 

cajas de madera a los mercados del mundo entero, 

pero principalmente a Europa, encontrándonos que 
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los métodos americanos de perforación adquirieron 

cada vez mayor importancia. 

Su original sistema imitaba en gran medida las 

antiguas práctica~-; chinas recogidas por los 

misioneros franceses, lo que implicaba el uso de 

cuerdas de cá~amo para elevar y bajar el taladro. 

Pero la p<~r-fnl.-a.c:ión con chon.-os de agua y tubos 

huecns de perforación, a través de los cuales se 

bombeaba el agua hasta el extremo del taladro de 

forma que sirviese para retirar los materiales de 

desecho, ·fue t.l.na innovación que llegó a J.¿;¡ 

industria del petróleo procedente de Europa, 

donde se t.tsó por p1.-ime1.-a vez en 1846, para 

perforar un pozo de 168 mts. 

Con .. .;ecuenc:ia de la u ti 1 ización de una columna 

hueca, que por medio de la extracción de muestras 

podia revelat- la estructur.:-1 de las formaciones 

subterráneas fue que la cuestión del origen del 

petróleo adquirió un interés práctico, resultando 

que las prospecciones dejaron de depender sólo de 

indicaciones observables en la superf ic:ie, tan 

vagas como los afloramientos ocasionales. 

Pero la apertura de nuevos yacimientos de 

pe·t:r6leo en muchas partes del mundo hizo que la 

composición del petróleo crudo -que podia variar 

a niveles dife:n-ente, as.i como en lugares 
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distintos- fuera demasiado variada como para 

permitir su uso directo. F'o1~ lo tanto, los 

métodos para ~;;u ¡~e·f inado ¿¡dqui r· iel~on 1 a má:·: .ima 

importancia, hecho que John D. Rocke·fel J.er 

percibió cuando empezó la organización de la 

Standard Oil en la década de 1870. 

La des ti J. <:tc.ión era y a una p¡·-á ct i. ca hab.i tu¿¡ 1 en 

las .industl~ias qu.imica y de fermentación 

alcohólica. Pat-a el petróleo se utilizaban 

C~lambiques calentados po1~ vapor de agua, lo que 

evitaba el peligro de una llama al desnudo. 

Aproximadamente por esas mismas fechas se empezó 

proceso llamado cracking, 

consistente en calentar el petróleo a presión 

para obtener una proporción mayor de los aceites 

más; fJ.Ld.d0!5u 

La primera vez que se utilizó este sistema en los 

Estados Unidos ·fue en 1862, siendo su propósi te 

entonces, l<:t obtención de una mayor cantidad de 

combustible para lámpa¡~as, en cont¡~aste con SLt 

uso hoy, que es aumentar la producción de 

gasolina. 

El principal at-ticulo pa1~a la industria segLtia 

siendo el queroseno, que alimentaba las lámparas 

de medio mundo. La competencia del gas en las 

zon<:1S urbanas!, y luego ele la electricidad, hizo 

que cada vez fuese más urgente encontrar una 
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utilidad para las del 

petróleo. 

El queroseno ha.bia rnostr.:1do el camino a seguir 

con sus amplias posibilidades en la cocina. En la 

E:-:posición ele Paris ele 1878 se e;{puso un tipo 

moderno de cocina a queroseno, y en diez a~os se 

vendieron medio millón de ellas. 

Pero los productos más pesados de la destilación, 

conocidos más tarde como fueloil, no tuvieron 

é:·: i to. 

La pl~oducción de lubricantes, que se habian 

converido en un articulo de importancia cada vez 

mayor a partir ele finales del siglo XVIII, a 

ca.usa de la c¡~ecien te d€~manda provocada por 1 os 

nuevcJs vehiculo!?J y maquin.:u-ias, se convirtieron 

en un pr·oductr.J not··m.-al de las refiner:Las de 

petróleo, y en la década de 1880 ya eran muy 

utilizadoss en los ferrocarriles. 

Sin embargo la gasolina segui.a siendo 

considerada, por lo general, como un derivado 

industrial sin valor y peligrosamente inflamable. 

Aparición de Demanda de Productos Derivados del 

Petróleo 

l....a dem.:1nda de prodL!ctos deriv.:1dos del pett~óleo, 

relativamente pequeña dUI~ante la épÓC::~ anteriC>r .-a. 
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la aparición del a•_ttomóvil de Ford, se ve 

refisjada en el car<ácter pl~imitivo de la 

organización montada para su transporte. 

Para empezar, se utilizaron barriles de madera en 

lo~; que se lleg.::1ron a transportar cargamentos a 

través del Atlántico; luego llegarian las lata~ y 

los bidones de hierro laminado, y los tanques de 

hierro o cemento como contrapartida, en las 

bodega.s de los t.1-::u~cos. Los buques cisterna de 

vapor fueron desarrollándose poco a poco. 

En la década de 1870 se c:onstt-uyeron oleoduc:to!E; 

de acero tanto en América como en Rusia; en 1880 

ya e1~a un rasgo carac-teristico del monopolio de 

la Standard O.il en Amér·.ica que posf.:da y 

controlaba los oleoductos de 1.,-as regiones 

productoras unidas con los ferrocarriles.(9) 

En 1890 es creada la Royal Dutch Compa.ny en 

Holanda para explotar pozos petroleros en las 

Indias Holandesas; el descubrimiento de petróleo 

en la costa texana del Golfo de México, originó 

el nacimiento de otras dos compa~ias en E.E.U.U.~ 

la Gulf Oil, creada por Andrew Mellen en 1901 y 

la Texaco en 1902. 

La Gulf y la Texaco fueron las primeras compa~ias 

pet.r·o 1 er·as en integrar-se, manej andcJ e 1 pE,?tró 1 eo 

desde el pozo hasta la bomba de gasolina, cuando 

la St.:;..nclarcl Oil sólo se concentraba en la 



refinación y venta. 

¡::=·or ese tiempo aparece en l"ledio Oriente una 

empn:.:•s<a pionera en el Golfo Pér~sico, la Br~iti.sh 

Petr·olf:.~um. 

Entre 1911 y 1927, las compa~ias Shell y Standard 

de t-,Je•r-~ Jersey se instalan en Venezuela; 

petroleros ingleses y franceses acuerdan crear el 

estado de Irak; los bolcheviques forman su propia 

formar la Irak Petroleum. 

..., -=!' 
..:.. 11 ·-· 11 Aparición de Empresas Multinacionales denominadas 

LAS 7 HERMANAS 

En 1928, siete empresas: Exxon (Standard Oil New 

Jersey), Shell (Royal Dutch Shell), Mobil (Socony 

Mobil Oil), British (British Petroleum Company), 

Te:.;aco ( Te:-:a~.:; Di 1 Company) , Soc¿¡ 1 ( S"tiandard Di 1 

of Caliicornia) y Gul-f (Gulf Oil Company), 

b;autizadas como las "Siete Herm<anas", cel(ebrar-on 

un <::tcuerdo para contt-olar~ el mercado mundial, y 

evitar el choque de sus intereses. 

Se(;.IÚri Alber~to Pontoni, hast<:t la década de los 

,::tños 50, estas !'-.:;ic~te empr~es<::"l.s ejercieron el 

contn-::.1 absoluto de le.~ actividad petrolera, 

quiere decir que abarcaron desde la exploración y 

extracción, hasta la distribución y el mercadeo, 
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pasando por la refinación y el transporte. 

El pn:dominio de estas empresas comienza .::1 

debilitarse después de la Segunda Guerra Mundial~ 

al ap~u-ecer nuevas empresa petroleras tanto 

independientfas como estatales, al af.i¡~marse 

corTiente1:,; nacic:m.;:d istas al interior de los 

paises dependientes e incrementarse fuertemente 

la demanda clr-2 p~?tróleo a consecuencia del auge 

industrial de los paises desarrollados. 

En 1960, cinco de los principales productores 

mundiales: Irán, Irak., Arabia Saudita, Kw .. Jait y 

Venezuela, deciden crear la OPEP (Organización de 

F'l~oductot-es y E:·:pol~tadores de Petróleo), 

provoc.:;..ndo impcwtantes cambirJ~:5 en la modalidad 

operativa de las transnacionales petroleras. 

r:"4 pa¡·-tir de la décad<a de los 70, ~::mtes que la 

corriente de nacionalizaciones en materia 

energética comenzara a desatarse, las "Siete 

Hennan,::1s" hatl5_an inici<:1do un paulatino t-etir·o de 

la act.i .. v.id.B.d de e:·:plor,":!lción y e:·:plotación, 

reforzando su control sobre las restantes etapas 

productivas, al mismo tiempo que reducian más sus 

inversiones en regiones que eran consideradas 

politicamente inseguras, tal como el l"leclio 

Oriente, prefiriendo dedicarse a la producción en 

Alaska, Canadá, Mar del Norte y América Latina. 

Otro cambio sustancial de estas tr.":!lnsnac::ionales 
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petr-oler-as e~.;; su tr-ans-For-mación paulatina en 

tr-ansnacionales ener-géticas, lo que ha hecho que 

las principales petr-oler-as nor-teamer-icanas tengan 

una impor-tante pn:sencia en la industr-ia de la 

ener-gia nuclear- y solar-.(20) 

Reseña Histórica del Petróleo en el Perú 

De acuer-do con la r-eseAa histór-ica que PETROPERU 

el<:.'ibor-ó en 1975 par-a la antologia RECURSOS 

NATURALES DEL PEF:U !' "El Per-ú ha tenido una 

histor-ia muy amplia y e:-:-tensa como un pais 

pr-oductor- dE.~ petr-óleo. Han habido a-F lor-.:1mientos 

de petr-óleo y gas en casi todo el pais y éstos 

han !sido conocidos desde los tiempos pr-e-

histór-icos. 

Los más impor-tantes ele todos -Fuer-on los 

a-Flor-amientc.1s de petr-óleo localizados cer-ca de 

Talar-a al Nor-oeste del Per-ü, que fuer-on 

eNplotados desde la antigüedad y especialmente 

po¡··· los Incas, quienes us<ar-on la br-ea. como 

ar-gamasa en algunas de ~.;;us constr-ucciones, par-a 

¿.¡s-f' .:d tar- a l¡;:JLIIios; caminos, p.:H-a momificar- a sus 

muer-tos, par-a impenneabi l izar- sus vasijas de 

1 

bar-r-o!, par-a el almacenamiento de agua y licor-, 

etc. Los espaAoles también usar-on el petr-óleo de 

estos aflor-amientos pr-incipalmente par-a el 
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calafateo de sus barcos. 

F==·uesto que los aflo¡·-amientos de petróleo y gas 

son el mejor· y el único indicio dit-ecto de la 

presencia de hidrocarburos en el subsuelo, en el 

:i.nic.io ele lc:x e:·:plc>rac:.ión de petJ~óleo, las áreas 

en donde aparecieron a·f loramiento!::; eran 

invariablemente per·foradCl.S pt-:i.mer··o". 

Afloramiento de Petróleo en Talara 

"Hasta 1971, sólo las áreas cerca a los 

aflot-.-am.ientos de petróleo en Talal~a habian sido 

e:-:ploradas y e:·:plotada~'5 intensamente pat-a la 

producción c:le petróleo, con la e:·:cepción de dos 

campos muy pequeños de petróleo descubiertos en 

la zona Este del Perú, donde en 1938 se descubrió 

el campo de Ganso Azul y en 1957 el Campo de 

l"laquia n 

Los campos de Talara fueron perforados desde 

1863, empezandr..l la<.::; operacion1-:s en el zócalo 

c:ont.inent.:il en 1956; pero durante lia década de 

1.960-1969 no habia pt-a e t. i e amen te nueva 

exploración en el Perú. 

CrJmo r·esultado de l~::t ~~.ituación e:·:istente, el 

Gobierno del Perú, de acuerdo a su Ley 14696 

declaró nulc¡s los presuntos titulas respaldando 

la propiedad de una empresa extranjera sobre los 

c:Cl.mpos de La Bre.:1 y Par iñas !' 1 os que pasaron a 
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manos del Estado por Ley 17066 y fueron más tarde 

asignados a PETROPERU por Ley 17753. 

PETROPERU, fue creada como la compa~ia estatal de 

pet.1~óleo encargada de todas las activicl<:!cles 

petroleras en el pa.ts " 

Los antecedentes históricos estas 

controversias son planteados por Virgilio Roel de 

la sir_,;¡uiente manera: "Como un efecto del 

desar··n::¡llc> de la .i.ndust¡·-ia petl~oqt.t:Lmica, los 

y.:::1cimientos de crudo conocidos en el mundo 

comenzaron a ser explotados con creciente 

intensidad. Fue esto precisamente lo que ocurrió 

con nuestra riqueza petrolifera, cuya explotación 

S(~ ac:n?.centó brúscamente a pal~tir de la primera 

década del siglo XX, dando origen a las primeras 

contrc>versias que sob1~e E!Ste tipo de cuestiones 

se VE?.ntilaron en el ParLamento". 

"Pcw decreto fechado el 22 ele <:.;etiembre de 1826 :• 

el gobierno le adjudicó a José Antonio de la 

Quintana la denominada mina de Brea situada en el 

Cen~o Pt-ietc> de Piura. Al y<::1cimiento se le 

c:onocia también como la Mina de Amotape. Tal 

adjudicación fue hecha por causa ele una deuda que 

Quintana le reclamaba al Estado. 

El 15 de Marzo de 1827, Quintana vendió la mina 

d~:? Amotape a José de Lama, quien le compró al 
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Estado la hacienda de Máncora, en cuyos linderos 

i::;e. encontraba precisamente la mina de c:'4motape, 

con lo que dicho individuo devino propietario del 

suelo y del subsuelo de esa rica localidad. 

Al morir José de Lama, en 1850, la propiedad fue 

c:li!!:;tr·ibuicla entre SLlS 

correspondiéndole la parte en que se hallaba el 

~lacimiento, llamada desde entonces H.:1cienda "l"lina 

La Brea", a su hija .Jcise·fa de Lama .• Al mot-ir la 

madre de ésta, hacia 18~·7!, le heredó la otra 

parte de la propiedad, denominada Hacienda 

"Pariñas" u. u 

En .187~5 murió Josefa de L.:lmc1, que en su 

testamento legó sus haciendas de Lc1 Brea y 

Pariñas a Juan de Helguero y sus hijos: Ese 

mismo año de 1873, Genaro Helguero compró las 

acciones de su padre y de sus hermanos sobre la 

heredad. 

Ya conocida l.:t impot-tancic:1 económica del 

petróleo, Genat-o HelgLtero recurrió ante los 

poderes púb 1 ices, haci,;:¡ 1.887, piel iendo que por 

haber· sido comprc1dos los yacimientos, se les 

excluyera de la legislación minera, según la cual 

la e:·(plotación de los t-ecursos del sLtbsuelo 

estaban reglamentados por Ley. 

La solicitud no fue aceptada, pero en cambio, por 

Resolución Suprema del 22 de Octubre de 1887 se 
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ol~denó que se inscribiel~a solamente tt-es 

pertenencias mineras en favor de Helguero, hasta 

qu.e:~ se efectuara una ¡~emensura para detel~minar 

de·finitivamente nümero de las 

pertenen cías que estaban sujetas a 1 pago de 

impuestos. 

El encargado de la mensura ••• dictamin6 que todo 

el yacimiento tenia diez pertenencias. 

De acuerdo con la legislaci6n de la época, 1.0 

pertenencias correspondían a una extensi6n de 

menos de 400,000 metros cuadrados, siendo asi que 

toda el á\rec;.. petrel í fe¡~.:\ considerada tenia una 

e:-:tensión mayor de 1,300 millones de metl~os 

cuad t-ados, o sea que, en ¡~ea 1 idad h~::..bi.::\n 41. mi 1 

pertenencias. Helguero transfirió todos sus 

der·echos scJbn:::: La Brea y Pariñas ,-a Herb\~rt 

Tweddle, el año 1888. 

Dos años después, en 1890, Tweddle se asocia con 

otro capitalista inglés llam.::\do I.AJilliam Kes•, .. J:i.ck 

pal~a, en conjunto, otorgar en an-endamiento la 

Hacienda de L<:\ Bre~::.. y Parirías; a l..:':\ "London & 

Paci·fic: Petroleum CDmpany" por 99 .:=tños. 

Hacia 191.1, las pr·opiedades talareñas de 1<::\ 

London & Pacific Petroleum CDmpany fueron 

valorizadas en ... 3 millones de libras esterlinas 

(sin considerar las instalaciDnes, sino s6lo los 
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yacimientos por ese entonces conocidos); o sea~ 

un valor doce veces mayor que su capital social. 

Al comenzat- el siglo XX~ además de la London & 

Paci f ic ~ operaban en e 1 norte pet-w::'~no otras dos 

compañias petroJ.i·fet~as: la Zorritos de Faustino 

P.iaggio y la Petroleum Syndicate gestionada por 

(..Ue:·:ander l"'ilne. Esta. última firma pasó a manos 

de una compañ.í.a constituida en Londres~ bajo la 

t~azón social de "Lobitos Oilfield Limited", . 
u u u , 

en ésta~ Milne pasó a desempeñar el simple papel 

de agente de la empresa británica. 

Como es lógico, con la puesta en marcha de esas 

firmas~ la producción y exportación del crudo se 

fue acrecentando fuertemente". 

¡:;:oel continúa: "Pero la gr.::1n e:·:pansión productiva 

de los yacimientos piuranos volvió a poner en el 

tapete la cantidad de pertenencias que trabajaba 

la London & Pacific. 

A partir de una excelente conferencia dictada por 

el Ingenier-o Ricardo Deustua en la Sociedad 

sobre que la London !.?~ 

Paci f i e poseia 41. mil pertenenci.::1s pero pagaba 

impuestos sólo por 10 pertenencias ••• el gobierno 

dispuso la remr-:?nsur<:\ de los c.:3.mpos~ por 

Resolución Suprema de Marzo de 1.911. 

William Keswick solicitó, a 11 a , la reconsideración 

de la mencionada Resolución .•• pero finalmente 
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la reconsideración fue desechada por la Corte 

Suprema, con el efecto de que el 25 de Abril de 

191.4 el <;Jobier·no e:·:pidió una nueva Hesolución 

Suprema disponiendo que· se llevara adelante 16:\ 

remensura ya ordenada. 

Por Hesolución Suprema fechada el 1.5 de Marzo de 

1.915, el gobierno aprobó la remensura de 

Jochamovitz y Boza, y en consecuencia dispuso que 

la firma explotadora del petróleo pagara el canon 

de 1'248,420 soles al a~o, en lugar de los 300 

soles anuales que pagaba hasta el momento. 

La reacción de los herederos de Keswick y Milne y 

Ce. ccn~:sistió en apelar ante el gobie¡~no 

británico, que intervino abog.:tndo pct-que se 

anularan las resoluciones supremas anteriores. 

Asimismo, la Lcndon í!.t. Flacific la 

inte¡·-vención de! la diplomacia norteamericana en 

favor d!7t la reclamación debido a que ya por 

entonces la Standard Oi 1 se habia .:tsociaclo a la 

tampresa inglesa en las actividades e:-:tracti-...-as 

que realizaba en los campos piurancs. 

Consultado e 1 Ccm~:;;ej o Super iar- ds 1'1inerí a, éste 

se pr!Jnunció por la validez plena de las 

resolucionss y contr,::t la reclamación de la 

empresa extranjera. 

Estando asi. las casas, los arrendatarios 
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extranjeros procedieron a negarse terminantemente 

a efectuar el pago del nuevo canon, derivado de 

la remensura. 

El gobierno en lugar de obligar a la empresa que 

pag.::lra. su obliga.ción!, remitió a la Cámara de 

Senadores un p1royecto de resolución legislativa 

por la que se autorizaba al poder ejecutivo para 

que entr,;;ura en tratos con los representantes de 

la empn:?sa e:-:t¡ranje¡'·a, para llegar a una 

transacción amistosa. 

El Parl.::lmento, ... debatió durante va1rios años, 

hasta que en 1918 se apr·obó una "soluci.ón 

arbi t1ral" favorable a la firma e:·: tr·anj era y por 

tanto atentatoria contra la dignidad y soberania 

nacionales". 
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CAPITULO III 

DEMANDA PETROLERA EN LA DECADA DE LOS 80 

Productos Insumidos por la Gran Mineria y la 

Industria Nacional 

De la l<::tt-·g¿t J. ista que vende F'ETROPERU e:dst.en 

;:dgunos pt~oductc:¡s c:omo el kerosene industrL::d, 

petróleo diesel 1, diese]. 2, y petróleo residual 

5 y 6, quf:? son i.ns-,um:Ldos principalmente por la 

gt-¿•.n ,-r,.inel~i.::t tal como: Southet~n, Centt~omin, 

Hi.errD Pen:t. 

En 198'7! se s,::\bi.a que los pt-ecios ¿¡los que 

PETROF'ERU vendf:? sus pt~oducto~:; en c~l mE.~rc,::\do 

interno no cubren sus costos de producción. 

Se d(!.?cia también que 1 a po J. i ti ca de pt~ecios ele 

combustibles, clise~ada con el propósito de 

proteger· a lr.Js consumidores de;:~ los estt-atos 

soc::.io--económicos bajos, quienes utilizan el 

dies!~l y residu<:d no habia pel~mitido la 

<:!l.mpliación y diversificación de las fuentes 

energéticas cDn las que cuenta el pais. 

Sin f:?mbar<.;.IO pocc1 se decia sobre ]. as empresas de 

la industria y la mineria que se beneficiaban con 

la "protección". 

Estas empresas, 25, consumian el 84% del petróleo 



.., ... , 
• ..:1 11 La 

residual de la zona central del pais; al lado de 

empn?sa.s ~?sta tales como La FERT IS{-) .. , 
1 

CENTRD¡viJ:I'~ se observaba grandes el igopol io come) 

Backus y Johnstons, Pilsen Callao, COPSA, Tejidos 

la Unión, Vidrios Hartinger entre otros. 

En 121 St.tr" de pais, la Sc:¡uthel~n consume casi el 

90% de los barriles que se venden en la zona. 

El Gas de Camisea como Producto Sustitutivo 

De llevarse a cabo el proyecto del gas de 

Camise¿t, ·:su mercado pr in c::i p.::tl. estar· ia en Lima y 

las ciudac:le!:-1 veci.n<::t~5, para lo cual seria 

necG?sario c<:m~str·uit- un <_;¡asoducto y un oleoducto 

hasta la capital. 

del yacimiento y exportarlos a través del puerto 

de ¡··í.::ttarani en ?~t-equipa, tr~"-:tsladándolos poi~ 

me¡~cac:lo de la regi<.1n pc:u·-a sustitL.Iil"" los 

combustibles que hoy son trasladados desde la 

Pampilla. 

El gas seco, en peque~os volúmenes, se trasladar~ 

al Cusca pat-a su utilización en una centxal 

térmica y en la fabricación de fertilizantes. 

Para llevar adelante esta propuesta es necesario 



lcl c:t.u:tl ,~"lbt-:Li.-á. nuevos hor-.i;~ontes al desar-r-ollo 

agr-oindustr.ial de la zona. 

-=!" "":!" 
• ... • n ·-1 a Fijación de Precios en el Mercado Nacional 

El pr-ecio del petr-óleo está fijado por- el Estado, 

del Per-ú S.A. (PETROPERU). 

1:::1 sistema ele comer-cial izac::Lón que inten;.iene y 

el cual se toma como base par-a deter-minar- el 

precio final es el siguiente~ 

a) Pr-ecio E?n Planta, 

b) Pr-ecio en Gr-ifo:, y -finalmente 

e) P1,...ecic1 al Consumido¡.-. 

Esto se debe a que la movilización del pr-oducto, 

del pr-oductor- hacia el consumidor-, implica costos 

de comer-cialización en los que necesar-iamente hay 

que incurr-ir-, tal como nos lo indican los textos 

"L.Cl. empr-esa monopól icc:•. tiene mc: .. yor- dominio sob1,...e 

el mer-cado en que oper-a. 

No hay competidor-es ni sustitutos par-a su 

pr-oducto. No existe un pr-ecio de mer-cado al cual 

deba subor-dinar-se. 

Solo hay una cur-va de demanda, la cual cumple el 



principio fundament.¿;d de que las cantidades 

demandadas aumentan a medida que los precios 

di~;minuyen". 

Por ser el petróleo, el combustible más fácil de 

tr<::"\nr:;pol~t<':H'" y por ende el más usado, ha 

mt1dific<:1do de ·tal mant:':!ra el contewto urb<':-\no 

11 e~Janc:lo a J. e:·: tt-emo ele una ele penden c:ia ele éste, 

qur-2 una (':?SC<'i:l.Sf.=!;:: ele petr·óJ.eo, ele ¿¡cuerdo c::cm 

Al ber·tc:l Pontoni, par al izar·:í.a a una buena partF.! 

del aparato productivo. 

En rn.tes t ¡•·o p.:d s, J. as tres c:u.:u~ t.:1. s pa ,.-tes el e 1 

C:t)nsumo r-:?ne¡•·gético cclmerci,:J~l pro .... /iene del 

petróleo; y debido a ello, cuando el Estado fija 

los precios sobre los combustibles, la demanda es 

inelástica o casi inelástica. 

l .. ·lay muchos anal i~;tas que consideran que un 

elemento fundamental en teda politica energética, 

lo c::ontituye la estructura tarifaria y dentro de 

la misma, el precio de la gasolina. 

CcJmD todo t-ecLtt--::;o .:HJotab 1 e :• su va 1 or de ven t.<::•. 

debe cubrir no sólo su cesto de producción y 

distr·.i..bución, >.d.nó también el costo de 

desarrollar fuentes alternativas futuras, el cual 

es dificil de precisar. 

Su nivel es, por tanto, arbitrario. No se puede 

est.imar a !Jase~ de cálculos deta l. J. ados, sinó que 



debE· set~ fijac:ICJ "a pt~iCJt"·i" come¡ una cJecisión de 

pol:Ltica. 

1'" ... 
;::; 1. ri embar·gcJ, el debe 

~;uf.icientemc~ntt;! alto c:CJmo pat-a perm.itit~ tr-es 

Clbj E? ti VOS~ 

F'PII ... IERCJ: Evit.::\1"-· que la poblc\C:i.ón clilapide un 

recurso esencial, finitCJ y agCJtable. 

SEGUNDO: Inducir a que J.c¡s consum.i.dCJres de energ:La 

no n~nCJvable cCJmCJ lCJs combustibles, S€~ 

de fuente!s r·enDv<:~.bles CClfrJO la 

hidroelectricidad, energia solar, energia 

TEPCERCl: Generar el ahorrD financiero necesario 

todDs los recursCJs energéticDs posibles. 

CCJncretamente, en c:ontrapDsic:ión a este cCJmbustible 

no renovable, cuyo proceso de generación ha demoradCJ 

300 millones de a~os, se debe ir pensando en el uso 

de otra fuente de energia alternativa. 



CAPITULO IV 

OFERTA DE HIDROCARBUROS EN LOS 80 

La politica petrolera de les últimos gobiernos refleja, 

en forma par·U_cularmente notcn-:La y ccmcetltrad,;."<., las 

tendencias fundament<:l J. es; que han inspirado su manejo 

económico global. 

En pocos sectores se ha maltratdo tanto come en éste el 

p<:•.tr-imcn:Lo y la sot.:Henania nacion.::d ~ sirviéndose los 

de pcde,~osos grupo~-; económicos 

internacionales. 

Mientras que las principales fuerzas políticas, 

movimientos sociales e instituciones se pronuncian por 

una modificación de la política petrolera en un sentido 

nacionalista de mayor beneficio para el pais, 

particularmente conflictiva, se manifiesta un divorcio 

entre el gobierno y la opinión pública. 

4 .. 1. El Problema Energético en el Perú 

f:legún un informe de Petl~oPen::l l<:l producción de 

pt:~trólet.1 ct-udo dLu~o:lnte el pet-iodCJ 1970···-1975, se 

incrementó de 62,000 barriles diarios en 1971 a 

77,000 barriles diarios en 1974, es decir a una 

tasa de crecimiento promedio de 8% anual, 
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habiéndose:• pr-oyectado par-.:\ finales elE"! 1976 una 

pr-oducción por- encima ele los 105,000 bar-r-iles 

diar-ios, lo que equivalia a un cr-ecimiento anual 

de 14%. 

Sin embar-go, en la década ele los 80 debido a una 

baja <je la pr-oducción en el litm··;:-¡1~, en el ár-e<a 

operada por- PETROMAR, sólo pudo obtener-se un 

estimado de 230,000 bar-r-iles por- dia dur-ante 1982 

incr-ementándose a 330,000 barr-iles por- dia en 

1985. 

A pesar- de ello al finalizar- la década se estaba 

pr-oduciendo cer-ca de los 228,000 bar-r-iles por- dia 

debido a una continua tasa decr-eciente ele 

cr-ec:Lmien to que fue de ·-5 n 8% en 1986, ·-7 n 8~~ en 

1987, -13.4% en 1988 y -8.0% en 1989. 

Con r·especto a le-:.. :Lmpor-t<:u1c:ia petroler-a. del 

zócalo continental (Talar-.:::1.-Piur-a), bajo 1 a 

r·f:?sponsabil.i.dad de PETHOt'IAR, Jot-ge t·1anco 

Zac:Dnett.i (14) cc;ment.a: "que está fuer.::-.. de toda 

d i S. e u S i ó n a E 1 1 o q u e d a d e m o S t. F" a el o p o F" e 1 

manifiesto inter-és de diver-sas empresas pr-ivadas 

e:ct.r-anj er-<:\S " / por- en la 

e:{plol'"<:H:ión/e:·(plot.ación, tales como la AlvjEFdCAN 

INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION (AIPC), 

TOTAL, MATSUS, CAVELCAS GEOPEP ASOCIADOS y 

PETROLERA SAN JUAN. 

Esto es explicable en tanto que los lotes fr-ente 
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4 .. 2. 

,;;¡ Tal<:H-a y aJ.r·ededon::?s han p¡·-oducido en 11.1~:; 

ú 1 timos C:tríos un apl~o:d.mado de 1., 200 mil l. ones de 

b<::"\n'"iles de petr-óleo liger-o!, que se constituyen 

más o menos en el 1.7% del petr-óleo existente in 

s.itu. F'ot- tanto lo e:-:plotado hasta ahor-a 

equivaldr-ia a más de $20,000 millones de dólar-es. 

~:le tr-c:tta pues de un negocio muy lucl~ativ<.1 y d!::"? 

!_:.F-an in te1'"és. 

La valor·.iz<::~ción per·manente de la e:-:plotación 

pr-im.:\r-.ic:J·-e:-:·tt-activ<::t depende!, en la actividad 

miner-o-petr-oler-a, del incr-emento de las r-eser-vas 

pr-obadas y en par-ticular- de las per-for-aciones 

nec.~es<::tr-ias que se r-ealizc:tn en la ·fase de 

e:-:plDr-ación. 

Por ello, ésta es de fundamental impor-tancia, de 

alto r-iesgo y consumidDr-a de capital. 

Empresas Estatales: Periodo Critico 

Sin embar-go, y pese a la r-iqueza gener-ada en la 

zona, pa¡·-a nc:tdie es un secreto la cr-i.tica 

situación de PETROPERU y sus dos empr-esas 

filiales que oper-an en el Zócalo Continental: 

PETROMAR S.A (ex- Belco) y SERF'ETRO, empr-esa 

estatal de ser-vicios petroleros. 

La pr-imer-a se encar-ga de la explotación de cr-udo 

la segunda es r-esponsable de la 
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perforación y mantenimiento de pozos en el mar. 

(~mba·;:;, como el conjunto de las empresas 

estatales, atraviesan por un periodo critico que 

pone en cuestión su operatividad. 

Esta situ.:ación se mo:•.nifiesta en la falta de 

inv¡;:.?r·f:::.ión productiva, la clt~pt-eciación de los 

equipos, la acumulación de pérdidas, la carencia 

de insumas y repuestos, la falta de liquidez, el 

sobredimensionamiento de personal administrativo, 

la corrupción administrativa, el excesivo peso 

particular dt? SERF'ETRO dice que 11 es un 

ejt:~mplo palpable de la desinVE!rsión perman€~nte 

reflejada en la total y absoluta obsolescencia de 

los equipos de perforación. 

T.:al e<::: ed caso de los equipos C:tsignados a 

SERF'ETRO, con más de 30 a~os de antigQedad, en el 

1 imite de su capacidad prc.1cluctiva y de 

segur id<ad" . 

1:::n ·fin,, dice, "múltiples son lo;~ p¡~oblemo:ts y 

pocas las posibilidades si no se c.:ambia 

SLts.;tantivamente la poli.tica pet¡~oJ.et-a que ha 

convertido a PETROF'ERU en una recaudadora de 

impue·;:;tc;s. 

e 11 e; la matriz debe aumentar su 

po:tt-ticip<:\ción, sin que esto si¡;:_¡ni fique aumento 

.f.!. :J. 



.:::tlguno en ii:!l precio de los combus:;t.ibles, por 

tanto, el fisco debe busc;::~r otra fuente 

,-:;¡1 t.ern,::ttiv.a de .ir·,~~¡'·e·:;os". 

De cJ'l:¡~o l.adrJ, l"laru.sia Ruiz Car·o (24) en un 

articulo especializado sobre energia nos hace una 

,;:¡pr·eci.a.c.ión sobre "la indud<:tble t¡~a.scendenci;;:t del 

gas de Camisea para el desarrollo nacional -por 

·:::;u encll~m<::,;. pc)tencial enegético e industrial--· que 

hace que su explotación sea una necesidad 

impostergable p.ara el pais". 

Y comparando nuestra capacidad de producción con 

los l'"l?.querimientos de consumo, añade: "La. 

di!iH?.nsión c:le J..as t-eservas de Cam.isea brinda la 

po!:?,ibilid.:!!.d el balance 

enE·r·gético nacional con el empleo de gas comD 

generador de energia, lo cual permitirá disminuir 

la actual depl?.ndenci.a. de petróleo en la que no 

hay correspondencia entre nuestr<::'\ cap,::tcidad 

productiva y las exigencias de consumo. 

La de Camisea posible 

.i.ncrement¿:H- significativamente la oferta de 

energia, 

generar electr.ic::Lclad en centrales tét-micas cc:Hno 

sustituto del residual, diesel y querosene -estos 

últimos importados en volúmenes crecientes-. 

Ello contribuirá a ¡~educir· el desabastecimiento 
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4.3. 

que e:-:iste C:1ctualmente en much.::1s zonas del pais". 

Las probabilidades del uso industrial del gas de 

Camisea men:~ce un comeJYb:trio aparb? cuando dice 

quE·~ "L...Cil. m.::1<;1ni tud de los yacimientos descubiertos 

en .l.a r-egión Inka 1, en el lote 4·2 de la Seht.::1 1, 

permite pi"'oyecta¡·- un per iodc:> de e:-: p 1 otación de 

gas" .... permi tiendD <:tdr+.)más ·:su u ti 1 ización "como 

insumo .i.ndu!:::.trial ~ pCii.J"'a la fabr.i.cacic)n de 

fertilizantes, de hierrD esponja en la siderurgia 

y ele poliet.ileno, PVC, acr·ilonit.t-ilc.1, ent.J--e 

in fin id<::1d de d(:-?r i '-.tados df2 1 a petroquj_mi c.::1" • 

Situación Económico-Financiera de PETROPERU 

De otro lado, la situación económica y financiera 

de PETROPERU es desastrosa. En 1988 las pérdidas 

acumuladas fue¡·-on superior·es a los US$4·00 

mi ll emes y par· a l 989 é~:;tas ascendieron a US$8l9 

mi llone:·s. 

t!:-?ma de la "ineficiencia intrinseca." de las 

empresas públicas. 

Los indicadores utilizados habitualmente para 

demostn:tl"' que la em¡::n-esa estatal e"" ineficiente 

desde el punto de vista técnico son: la migración 

d1:2 técnicos y pr·ofesicJnales hac::La el sec::to¡r· 

pl~i.vado o e 1 e;·:t.l"'anj ero, e 1 use¡ oc::iclso de 1 os 

equipos, que se manifiesta en el decremento de la 



supernumeraria que ocupa imponentes edificios, en 

que apal~ecen como m<~s activas contando con un 

reducido contingente de personal y oficinas. 

humanos y equipos no es más que la expresión de 

UIV::l. pe:> 1 i tic.::1 petro 1 era que e:> l. vida que ha sido 

PETROPERU quien tuvo a su cargo la más importante 

de las obras que el Perú ha encarado en materia 

petro 1 era, § . .L_.QJ.S.ª.rd.Q.k.\..\;;;.:!; . .9. y qu~-:.? en 1 os añ<::~s que se 

le brindaron estimules en materia de exploración~ 

como ocurrió entre 1971 a 1975, realizó más de la 

mitad del total de pozos exploratorios de todo el 

pa:í.s~, habiendo operado en dicho periodo más de -:rr¡ . ..:,..::. 

empresas extranjeras sobre 18 lotes. 

Tampoco se señala que mientras las restantes 

contr,::¡t.ista!::; ~:;ólo operan en la e:-:tr.:;t.cción de 

crudo, PETROPERU desarrolla un conjunto d(~?.' 

industria, que abarcan desde la prospección y 

exploración hasta la distribución y venta, 

incluyendo el tra.nsporte y el mercadeo de los 

pr-oductos. 

Es por lo tanto, incorrecta la comparación entre 
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4 .. 4. 

F'ETF::.:OPEHU y 1 <B.s.; ccm t1,..a tis ta¡;.:; e~-: t¡·-anj er-as, pues 

mientr-as la pr-imer-a oper-a dir-ectamente en el 

y la super-visión de las 

oper-aciones, quedando clar-o que la empr-esa 

estatal dispone de técnica y manejo empr-esarial, 

pudiendo r-ecur-r-ir- a subcontr-atar los sevicios 

técnicos quE• lc:t r::!:.;plot~-..ción ¡·-equier-a de set- el 

C-:':tSO n 

Urgencias Fiscales y Problemas de PETROPERU 

f:3in f:?mbc:tr-go !' .las urgencias de coJ~to plazo h<B.n 

~si.c:lo l·::t causa de muchos de los pl,..oblemas de 

PETROPERU, t;ante1 en su nelación con el gobiet-no 

centr-.:=tl como en su funcionamiento como emp1,..esa 

públ :Lea. 

L<:t ¡·-ent<:t gene1,..ada po¡·- el pet1,..ó leo desde que 

comenzó la expor-tación en 1978, ha sido destinada 

a sclluciona.r- pr·oi:Jlem<:: ... s fiscales de cc:lr"b::l plazo 

como pago de deuda E"?:-:ter-na o subsidio a g¡·-ancles 

p¡··ocluctor·es. 

De 1978 a 1989, el fisco captó US$6,700 millones 

poi,.. impr..testos a los combu.~stibles, vale decir-

apn:::n:imadament.e el 22% ele loE; ingr-escls fiscc:tles 

Cuando se piensa en intensificar- el nivel de 

explotación de r-ecur-sos no r-enovables, como es el 
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caso clel petr-óleo!, tenerse en 

consideración el destino ele los ing¡·-esos 

provenientes ele la explotación de dichas fuentes, 

que hal::n-f::.l de ga1'·an ti zar que 1 a mayor· c,::,n ti dad 

pr.:¡~:;.ible dt::.• los ¡·-ecur·:;os det-.ivadoss de la 

r.:n-odu.cción petn:"Jler·;:, queden en el ámbitCJ 

n.:. .. c.iona l ,. 

En los últimos a~os, se viene expresando que la 

dependencia ele un pais en materia de energia 

depende del hecho de que se recurra a las 

importaciones ele petróleo; sin embargo, cuando la 

explotación de los recursos se entrega al capital 

e:-:tl'·anj ero penni tiendo la libre remisión de st.ts 

utilidades se puede S(;?l~ más dependiente que 

cua.ndo se ¡~ea l.i zan importaciones, puesto que un 

indicador de la dependencia económica de un pais 

(;?S e 1. capital 

Pot- ello, se h.::tce impl~escinclible e·:;t.ablece¡·

limites a la posibilidad de remitir utilidades al 

e:d:e¡~.ic¡r!, que se basen en el coe·ficiente 

u ti 1 id.:;,des/ invensiones y que sea acorde con J. o 

dispuesto en otros paises. 

Esta medida podria servir para que una parte 

sustancial de las utilidades sean reinvertidas en 

el pais sin disminuir el volumen ele ganancias d~ 
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l.::~s contratistas, -l'avon~c:iendt"J JJ. clesan~clllo y 

l:'!:st.imul anclo el ing;eso ele c:api t.a 1 pl~oduc:ti vo a 1 

p¿d.s •· 
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CONCLUSIONES 

l) L.::1. energia es un elemento fund.::unental pal~e:\ el 

biene~.:d:ar de los ptH?blos )" par-,':':1. el de!sa¡·-rollo 

socio-económico, en base a la industrialización. 

2) El potencial energético del Perü es muy 

~.igni·ficativo, y e·:;;tá constitui.do por· grandes 

recursos hidroenergéticos e importantes reservas de 

petr·óleo.. ?klem¿,.:;; E?.:·:isten yacimit.·mtos pr·obadcls de 

•;ta.s na.tut-al y car-bón no e:·:plot.::,dos 1, <:':"tsi. como 

-Fuentes geotenn.::des d~? unanio y de otro origen 1, 

considerados no convencionales, que aún no han sido 

evaluados convenientemente. 

~3ir-~ embar<,;.Jo, el pai.s ~?:'!St.::ft consumiendo <:':\ pasos 

acelerados sus reservas de petróleo. 

3) La pn::Jducc:ión de PETROPERU y 1 os reqw:~,~ imientos 

tot.::d es d1:2 crudo tuv iel~on un c:<:trac:tel~ def ic:í .. ta¡·- io 

en la última década, llegando el nivel más bajo de 

la década a 103.3 mil barriles de petróleo diarios, 

aproximadamente 50% menos que en 1980. 

4) Dent1~o del tot.:d. del consumo n<:':'•.c:ional tipico de 

combustible, se há podido detectar la presencia de 

7 grandes empresas o consorcios que representan la 



ch:~mand.:a m,:~s importante de.~l sector-, siendo la 

Sc:n.ttheni la más importante, poi~ representar· el 

18.85% del total del consumo nacional, seguida por 

F'ETFWPEHU (i:::.:efinel~ia l....a Pampilla) y C€~mentos Lima 

con el 4.05% del consumo nacional. 

5) St::::-gún C*~l es;tudic:J dr:? los ciclos que Vc1n dt:~sc:it:~ 19':50 

hacia adelante, se desprende que en los ciclos 

c::o¡~tcls c:ompl~enciidos ent1~e le>s años 7LI---88~, la 

p<:.<.l~t.ic::ipaciéln pe>r·centu<:!l pl~omedie> en las 

e:-:pe>t-·tac:iones que tuvo e 1 n .. tbrc::l pett-Dlf?r-o a 1 can zó 

su punto más alte>, llegande> al 12.5%, siende> mayor 

que le>s ciclos largos de los años 1950-88. 

6) Del total de la pt-oducc:ión, Cc!Si E·l 7::•% es 

producido por empresas extranjeras contratistas, 

mientras que el 25% restante le> es por la empresa 

nacional PETROPERU. 
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CUADRO 1 

PRODUCCION DE PETROPERU Y LOS REQUERIMIENTOS TOTALES 

DE CRUDO 

(miles de barriles/dial 

Año Requerimientos Producción de 
PETROPERU 

Déficit 

1978 141.3 112.7 
1979 164.6 139.1 
1980 163.9 135a9 
1981 159.8 129.9 
1982 157.1 124.4 
1983 156.9 118.3 
1984 161.6 107. ~ 1 

1985 175.8 96u2 
1986 182.4 87 7 

' n ' 

1987 188.3 80.5 

Nota~ 

Requerimientos: expresa la demanda interna más 
el servicio de la deuda 

28.6 
25.5 
28.0 
29n9 
32a7 
38.6 
53. o 

1 

79.6 
94.7 

107.8 



CUADRO 2 

CONSUMO TIPICO DE COMBUSTIBLES 1986 

(en barriles por a~o) 

CLIENTE 

1. Southern 
2. PetroPeró Ref.La Pampilla 
3. Cementos Lima 
4. Centromin Peró 
5. Cemento Andino 
6. Fertilizantes Sintéticos S.A. 
7. Bayer Industrial S.A. 
8. Cia.Nacional de Cerveza 
9. Distrib.de Combustible 

San Martin de Porres 
10. Cia.Oleaginosa del Peró 
11. PetroPeró Ref.Conchán 
12. Cia.Industrial Peró Pacifico 
13. Backus y Johnston Cerveceria 
14. Transportes Alfredo Crovetto 
15. Fáb.Tejidos La Unión 

Fáb. El Progreso 
16. Vidrios Planos del Peró S.A. 
17. Oleotécnica S.A. 
18. Cia.Manufact.de Vidrio del Peró Ltd. 
19. Rayón y Celanese Peruana 
20. Cia.Industrial Nuevo Mundo S.A. 
21. Malteria Lima S.A. 
22. Derivados del Maiz S.A. 
23. Cia.Good Year del Peró 
24. Lima Caucho S.A. 
25. Industria Papelera Atlas 
26. Industrias Pacocha S.A. 

TOTAL 
OTROS 

TOTAL REGION CENTRAL 

TOTAL DE CONSUMO NACIONAL 

FUENTE: PETROPERU 

56 

PETROLEO 
RESIDUAL 

1,976,840 
424,800 
424,378 
413,300 
240,000 
236,236 
189,389 
132,386 

85,206 
80,046 

795,520 
70,299 
66,917 
66,391 

~ --· ~,~~0 

53,463 
42,599 
35,535 
32,009 
29,891 
26,574 
24,834 
22,861 
20,625 
19,822 
19,059 

5,534,336 
549,704 

6,084,040 

10,486,815 

18.85 
4.05 
4.05 
3.94 

~ ~~ 

~-~~ 

1.81 
1.26 

0.81 
0.76 
- ~o /.J. 

0.67 
0.64 
0.63 

0.05 
0.51 
0.41 
0.34 
0.31 
0.29 
0.25 
0.24 
0.22 
0.20 
0.19 
0.18 

52a77 
5.24 

58.02 

100.00 

--------------------------------------------



-:~· 

·-· 

PETROLEO - COMERCIO EXTERIOR 1950-1988 

CICLOS CORTOS CICLO LARGO 
50-67 67-74 74-88 50-88 

Promedio Anual en Millones de US$ de 1970 26.8 10.6 162.3 76.1 

Participaci6n i. promedio en las Exportaciones 5.2 1.1 12.5 7.3 

Tasa de Crecimiento de las Exportaciones -0.68 4.24 1.09 5.21 

Tasa de Crecimiento de Precios Nominales -0.5 -5.7 1.6 -2.3 

FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 



CUADRO 4 

PERFORACION Y PRODUCCION EN EL ZOCALO CONTINENTAL 

Año 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

SERPETRO - PETROMAR 

Pies Perforados Equipos 
de 

SERPETRO Estimado Real % 

365 ,000 336,743 92.26 6 
325,000 327, 053 100 .63 4 
310, 196 224, 1.4·1 -~ ~· IL.Lb 4 
331 ,720 143, 744 43.33 4 
279,212 193,792 69. 4·1 4 
278, 195 159, 424 57.31 4 
192,657 95, 176 49.40 ~ 

~ 

FUENTE~ MEMORIAS PETROMAR Y SERPETRO 

58 

Producción 
Diaria de 
Petróleo 

26, 625 
27,376 
26,835 
25, 140 
~~ 

·~ ,351 
20, 565 
21 ,273 



CUADRO 5 

PRODUCCION, CONSUMO Y EXPORTACION DE PETROLEO 

1982-1985 

(miles de barriles) 

1982 1983 1984 1985 

Volumen de Producción 84,000 98,000 110,000 120,000 

Volumen de Consumo 51,000 55,000 60,000 65,000 

Volumen de Exportación 33,000 43,000 50,000 55,000 

FUENTE: ACTUALIDAD ECONOMICA No 45 

59 



CUADRO 6 

PRODUCCION NACIONAL DE PETROLEO CRUDO 

1980-1984 

(miles de barriles diarios) 

A~o Contratistas PETROPERU 

1980 151.2 43.8 
1981 151.1 41. 9 
1982 141.7 53.4 
1983 123.7 47.4 
1984 119. 7 57u3 

FUENTE~ PETROPERU 

60 

Producción 
Total 

195.0 
193.0 
195.1 
171.1 
177.0 



F'ETFWLEO 

H I DFWENEf.:;:G I ~~ 

GAB 1\lf:ITIJRAL 

CARBON 

TOTAL 

"7 

' 

SITUACION ENERGETICA EN EL PERU 

(promedio de la década 1980-1990) 

POTEI',!C I AL 
(%) 

4.0 

92.8 

()u 7 

l'"'} e;: 
L u"-' 

100.0 

CDNSUt·"IO 
(%) 

82 A ::1 

9.4 

7.4 

\) 11 :' 

100.0 

FUENTE: Ministerio de Energia y Minas 

61 
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