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INTRODUCCIÓN

La ciencia política tal y como la entendemos es la ciencia que aborda el estudio de los

fenómenos políticos, es decir; los asuntos públicos y el impacto que la toma decisiones

tiene sobre la población. Es verdad que la ciencia de política tiene como principales temas

de estudio El Estado, El poder y la Autoridad. En este sentido y ya que la política

inminentemente guarda celosamente en su interior el conflicto y la cooperación (como si

estos fueran las caras más entrañables de su alma), cabe la pregunta de si es necesario

para los tomadores de decisiones ver al futuro, es decir: saber cómo y de que manera

pueden sus decisiones afectar no sólo la estabilidad interna del Estado sino también los

potenciales riesgos externos que puede enfrentar el mismo.

Mirar hacia el futuro como horizonte no sólo permite prever acontecimientos, o
adelantarse.. Mirar hacia el futuro debe ser tener la conciencia para saber que podemos

influir en é1, generar estrategias que permitan a los gobiernos alcanzar sus respectivas

metas.

En el presente trabajo se aborda el tema del petróleo a nivel internacional y cómo el

mismo se vuelve un tema conflictivo debido a la asimetría existente entre productores y
consumidores. El otro tema que se toma en este trabajo es la presencia geoestratégica en
Medio Oriente y como esta se enlaza con eltema anterior.

En el primer capitulo hablamos de lo que es la prospectiva y la utilidad que la misma
ofrece para la ciencia política, y como se vuelve más aplicable cuando nos centramos en

temas de poder, conflicto, cooperación e intereses.

En el segundo capítulo hablamos del mercado del petróleo, es decir; como se organiza y
cómo y de que manera se está volviendo un tema importante dentro de la política exterior

de las naciones, así como a nivel Regional y Global, también se aborda en perspectiva el

tema de los cuellos de Botella a nivel internacional (transportación , contratos , demanda y
agotamiento del mismo), en este punto lo vinculamos con la presencia geoestratégica en
medio Oriente por parte de las potencias, asi como la división de opinión y de intereses
para que las tropas Americanas se mantengan en la región.

En el último capítulo aplicamos algunas técnicas prospeclivas y mostramos los resultados
obtenidos en cuanto alfuturo previsto para la región y sobre los principales problemas en

cuanto al uso del petróleo al201g.
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-
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De la percepción de los estudios delfuturo en ciencias sociales.

'Justo en med¡o del auge de las ciencias de la complejidad, de la ¡nceriidumbre, de las ciencias no lineales y del fin de las certezas

mecanicistas, la tarea cons¡ste en indagar sobre las dinámicas multidireccionales, los procesos que apenas emergen, las potencial¡dades de

los nuevos actores sociales, los conceptos nuevos o Tenovados'. (Batta, 2009,p 4:t)

Ante la crisis actual que se ha hecho presente ren las ciencias sociales, cabe la pregunta

de si es momento de considerar algunas otras alternativas que enriquezcan los

planteamientos y la racionalidad de las diferentes tradiciones intelectuales y transgredan

en buena medida los paradigmas hasta ahora impuestos por las ciencias soc¡ales.

El siglo XXI plantea un reto grande en la medida que cabría plantearse en primera

instancia !i debemos seguir comprometidos con el determinisrno de la historia... con esa

obscura palabra llamada fatalidad. El modelo que generalmente predomina en las aulas

es la crítica a las políticas , crítica al pasado, crítica al presente..Sin embargo no se debe
olvidar que el saber la problemática e identificarla es tan solo el primer paso para generar
conocimiento. El conocer las condiciones que han generado una crisis debería germinar
en un compromiso entre los científicos sociales,( o , quienes aspiren a serlo) de brindar
propuestas que coadyuven a resolver esos problemas, de planteqr diferentes futuros,
alternativas y estrategias que puedan ser posibles y deseables.

Estamos viviendo una era de una sociedad marcada por la incertidumbre, por multiples
interaciiones y dinámicas de representación social en constante movimiento, cabrÍa así
mismo preguntarse si hay una sola dimensión de la realidad o podrían haber multiples...

Los estudios sobre prospectiva se han topado con un gran obstáculo debido entre otras
cosas al escepticismo que prevalece entre los científicos sociales. La mayor critica que

hacen reside en el hecho de que el futuro aün no es palpable , por lo tanto no se puede

estudiar..

qA$í' la ignorancia y el escepticismo sobre la posibil¡dad de ¡cient¡ficar tendencias, procesos emergentes, factores de camb¡o, no sóio obstruye

el co'¡ocimiento de las potencialidades metodológicas de la prospectiva, sino que sirve de sustento a la maquinaria burocrát¡ca que impioe

renovar las formas de conocimiento'. (Batta,2009, p42).

La prospectiva no aspira a ser ciencia, la prospectiva aspira a posicionarse como una
herramienta metodológica o una disciplina humanista que permita identificar las variables
subyacentes que afectan el corto , mediano y largo plazo.
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Ei paso al siglo XXI ha traído a la par una iendencia a abrir nuevas vías de entendimiento,

significa reconocer perspectivas de análisis abiertas o de significancia en el análisis de la

realidad social, romper con ¡os viejos esquemas de análisis basados en modelos

cerrados. (Correa, 2009).

Es por eso que la emergencia de los análisis prospectivos los cuales nos ayuden a tener

una visión holística, multidiscipl¡naria y transdisciplinaria. La visión holística en este

sentido podría favorecer el tomar elemenios de un sistema en constante interacción e

insertarlos en una dinám¡ca en la que tomemos en cuenta la complejidad y

comprendamos que el todo es más que Ia suma de las partes. De este modo, la visión

holística se perfila a perseguir un afán integrador.

A su vez ¡a prospect¡va no se cierra a una sola disc¡plina, esta es una de las riquezas de

la misma, ya que al ser una herram¡enta metodológica nutre a las diferentes disciplinas,

pero así m¡smo se nutre de ellas, y a la par, se perfecciona y logra gestionar una

colaboración entre las diferentes ramas del saber.

¿Cómo se ha estudiado el futuro?

A menudo se v¡ncula el futuro con la ¡ncertidumbre que causa ei mañana, con algo que no

es iáctil, es inintel¡g¡ble y aún no ha arribado. Otras de las veces se establece una

conexrón entre este concepio y un destino fatal el cual ya está escritb mucho antes de que

precisáramos de voluntad.

De esia manera ei futuro se ha esiudiado de dos formas , 1) como una reaiidad única ,o ,

2) como una realidad múltiple según lo afirma (De Jouvenel, 1964). Corresponde a una

real¡dad ún¡ca para quienes se ocupan de los oráculos, los adivinos , profetas y astrólogos.

Por otra parte, lo conciben como realidad múliiple los prospectivistas, los cuales piensan

que el futuro es susceptible de ser diseñado (Godet ,1993). EI futuro es maleable ya que

nace primero en nuestra mente, en este sentido nuestro patrimonto ¡ntelectual

(pensamientos , proyecciones e ideales) pueden explicar la estrategra que se aplique hoy

para la consecución de los objetivos que hemos creado para el mañana. i

El futuro decanta en variadas posibilidades, en realidades multidimensionales, en

futuribles, o diferentes escenarios que nos dan una pauta de gestión de oportunidades y

de riesgos. De esta manera la prospectiva no soio busca anticiparse y planear el fuiuro
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sino incidir en el mismo, el futuro es un espacio abierto a nuestros deseos, ya que no está

determinado.

Hay cuatro actitudes fundamentales que enlista (Baena, 20041basándose en el francés

Michel Godet acerca de la forma de enfrentar el futuro:

1.- El de la avestruz, que cierra los ojos,ante elfuturo.

2.-El bombero ,el cual ,enfrenta el futuro cuando esie llega.

3.- Et vendedor de seguros, el cual toma una actitud preactiva, es decir; tiene algunas

precauciones ante lo que viene como inevitable.

4.-El prospehivista proactivo, el cual ve más allá ,construye posibles futuros y toma

decísiones para que elfuturo deseable se cumpla.

Como hemos observado en la mayoría de los casos no se tiene una visión en donde se

analice a conciencia que queremos para el futuro, no hay dirección y esto ocasiona que

cuando arriban los problemas no tenemos esclarecido exactamente de qué manera

podríamos resolverlos ,de este modo se adopta una irresponsabilidad hacia el mismo

debido al desconocimiento y falta de gestión de variables clave que podrían ayudarnos a

resolver los problemas que se nos presenten. Más aún , en muchos de los casos se actúa

impulsivamente, justo cuando los problemas están frente a nosotros. Las dos primeras

actitudes antes citadas por la Dra Baena, reflejan actitudes en donde el desconoclmiento

puede desembocar en una toma de decisiones poco asertiva.

La actitud tres, aunque es preactiva (se adelanta a lo que puede pasar), en realidad está

procesando el futuro como algo determinista, inevitable y doloroso, y , aunque toma

medidas para que el mismo no afecte con "tanta magnitud" aún sigue teniendo una actitud

pasiva hacia el fuiuro , ya que no hace nada por buscar alternativas para que ese 'futuro

fatal" no se cumpla.

La actitud cuatro retrata exactamente lo que debe ser el objetivo de un prospectivista, a

saber; adelantarse e incidir en elfuturo que se desea lograr.

Algunas precisiones conceptuales
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¿Qué es y que no es la prospectiva?

La palabra prospectiva proviene del latln prospicere que significa " ver adelante, ver a lo

lejos, ver a todos lados , a lo largo , a lo ancho , tener una visión amplia". (Baena, 2005).

Sin embargo la prospectiva a menudo ha sido confundida por otros estudios del futuro,

tales como la técnica de pronóstico, la proferencia, la predicción, la previsiÓn y lq

proyección, sin embargo, como veremos; estos estudios aunque tienen por objetivo tratar

de adelantarse con cierta probabilidad a lo que pueda ocurrir distan mucho de lo que es la

prospectiv3, entre otras cosas porque parten ya sea del-pasado o el presente hacia el

futuro, mientras que la prospectiva tiene otra metodología para el acercamiento hacia el

futuro. En la siguiente tabla se enlistan algunas de las diferencias y características más

importantes de la técnicas anteriormente citadas'

PASADO PR.ESINTE FUTURO

pRo¡rÓsrrco: Se refiere al desarrollo de
eveiltos futl¡ros generalmente probobles;
represents juicios razonados sobre algún
resultado particulsr que se c:'ee el más
adecuado para sefl'ar como base de un

prograrna de acción

PROFIRINCIA: SETiE

de técnicas con base
en la experiencia. Se
basa en el pasado Pa-
ra construir el futuro

--+

Pn=OfCc¡Óx: Se basa en tmrias
deten'n:*ísticas ), presenta enuncbdos gue

intenttsn ser exacLos respecto a lo que
sucederá en el futuro-

PREYISIÓi¡: Pretende dar una idea de los

sucesos probables a los cuales sera preciso

adaptarse, conduciendo a decisiones
lnmed iatamerrte ejecutables-

-+

---+
PRGYECCIÓN¡ Brinda ir¡formación sobre la

travectoria de un evento, asumiendo la

continuidad del patrón histórico. Provee una

serie de alternativas a considerar-

PROSPI CTñ/A: Co¡rsiste en
atraer v concenti-ar la atención
sobre á fuurro, imaginándolo a

parEir cie áste Y no del Presente-

Tabla en base al modelo de (Mikfos,2000' p41)
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Como observamos en la figura, la inclinación que prevalece en los estudios del futuro

corresponde a una forma de pensamiento lineal, mecanicista, en donde el futuro es

evaluado y valorado como una extrapolación de tendencias y como un imaginario

determinista en donde necesariamente el presente y el pasado corresponde a lo que es y

será e[ futuro. Para estas formas de abordar el futuro no hay la posibitidad de diversos

futuros sino un futuro, así ,, se resta la posibilidad de abrir la mente a distintas

manifestaciones del mismo, es decir; a la probabilidad de que se presenien diversos

escenarios. No asi en la prospectiva.

Resultaba importante hacer notar las diferentes maneras en las que se ha aproximado al

futuro , ello era indispensable para que a lo largo de los siguientes apartados no existiera

confusión acerda del objetivo y el acercamiento a la prospectiva.

¿ Porqué la prospectiva?

"S¡ hacemos muy b¡en las cosas que debemos hacer, estaremos consiruyendo nuestro "mejor futuro"; si las hacemos regular o mal, una vez

más estaremos construyendo nuestro futuro, pero seguramente no tan bueno como el anterio[ y si no hacemos nada, también estaremos

construyendo nuestro futuro, esta vez por inacción. Lo que equ¡vale a decir que "otros construyeron mi futuro, porque yo no lo hice".

(Balbi,2007).

La prospectiva tiene una utilidad metodológica importante debido entre otras cosas a que

casi cualquier problema que esté inserto en una lógica sistémica puede analizarse bajo

los instrumentos que propone la prospectiva. La utilidad de la prospectiva también radica

en que si lo quisiéramos podríamos analizar con esta metodología el presente, como

también formular planes a futuro. Cuando hablamos de prospectiva estratégica estamos

hablando de la unión que emana dei arte de ver hacia el futuro y la posibilidad de formular

estrategias. Así ia prospectiva no puede entenderse sin la estrategia. De esta forma

mientras la prospectiva explora el futuro y entrega posibilidades mediante los escenarios

probables, la estrategia trata de tener injerencia mediante elementos y recursos

articulados que tengan cabida en esos posibles escenarios. Podemos tener la capacidad

de analizar el presente , pero así mismo de diseñar el futuro que deseamos. Como hemos

observado, prospectiva y'estrategia son complementarias, la primera respondiendo a la

pregunta ¿Qué puede pasar? ,y la segunda contestando a la incógnita de que hacer.

11
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¿Cómo nace la prospectiva?.

EI origen de los estudios del futuro tiene como antecedente al inicio y desarrollo de la

segunda guerra mundial, en Estados Unidos, los estudios del futuro se aplicaron

generalmente en los juegos de guerra, en las estrategias militares que se llevaban a cabo

en el conflicto bélico; así como la planeación y la defensa Americana, entre los primeros

estudios que se llevaron a cabo durante esta coyuniura se encuentra el esiudio de

pronóstico de capacidades tecnológicas de Estados Unidos. EI inicio está en los Think

tanks.

Al término de la segunda guerra mundial los estudios del futuro ya estaban altamente

desarrollados. Sin embargo, surgiría otra tendencia que no tendría su origen como parte

de un objetivo militar, sino como un deseo de reivindicar el futuro. En Francia la

prospectiva tiene un cariz más humanista , ya que al término de la seg.unda guerra

mundial el país se hallaba con pérdidas materiales y humanas muy considerables, ¿cómo

poder reconstruir la nación?- Se preguntaban los especialistas. -¿Como poder hacer que

Francia se desarrollara a nivel económico , político y social?. - ¿Qué hacer para tener

estrategias y planes de largo alcance que impactaran elfuturo de esta nación?.

De ahí las diferencias entre estos dos modos de mirar el futuro, divergencias que se

explican con más precisión cuando hablamos de las dos escuelas más importantes en

prospectiva pero no por ello las únicas, ya que actualmente se ha sumado otra tendencia.

Las corrientes en prospectiva

Los estudios de futuro se dividen en dos corrientes principalmente: La primera, es de

origen Estadounidense, generalmente se le denomina futurologia y estuvo marcada desde

su origen por un interés militar como lo expliqué anteriormente, esta lleva a cabo un

análisis de pronóstico mediante un método unidimensional de la realidad , esta corriente

se denomina "determinista" y es de origen norteamericano ,se basa en los modelos de

forecasting, el mismo, encuentra su apoyo principalmente en proyecciones y tendencias

de extrapolación. Esta escuela se apoya en el pasado para obtener una lecte.rra del

presente y a su vez del futuro. Entre los representantes de esta corriente se encuentran

Daniel Bell, Herman Kahn, Bezold Clement.

La otra corriente se denomina "voluntarista', es de origen francés, se le conoce también

con el nombre de foresight o prospectiva que significa "mirar hacia el futuro" y está

LZ
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basada en la identificación de futuros posibles ,intenta elegir el más conveniente y

construirlo desde el presente. Este último enfoque parte de imaginar el futuro para

materializarlo mediante estrategias en el presente. La escuela Francesa precisa de usar la

creatividad, es decir; primero imaginar que es lo que se desea, que se quiere lograr

siempre y cuando sea "posible y probable" para luego construir un mapa de actores

implicados, convergencias , divergencias y objetivos comunes o antagónicos y en base a

esto generar recomendaciones con las cuales sea posible alcanzar el futuro deseado.

Entre los mayores exponentes de esta corriente se encuentran Gaston Berger, Bertiand

de Jouvenel, Michel Godet y Hugues de Jouvenel, este último hijo de Bertrand.

A la corriente deteiminista le interesa el futuro, sin embargo, en un principio no tenía por

objetivo tener influencia a largo plazo sobre é1, en cuanto a la corriente francesa desde su

origen cuando la misma fue formulada resultaría impensable anticiparse sin poder tener

injerencia en la construcción delfuturo deseado. (Mojica, 2008)

Hay otra escuela la cual se denomina "Corrionte critica" y surgió en América Latina,

mayor inspiración la obtiene de la corriente Francesa, la escuela Latinoamericana

palabras de Guillermina Baena:

'Está inspirando una transformación donde la prospectiva aparece como una necesidad para obtener una mejor calidad de vida, nos obl¡ga a

definimos y plantea un proyecio polít¡co de resistencia frente ai futuro. Hay dos preguntas a las cuales nos enfrenta y nos mueve la

prospect¡va: ¿Por qué no?, y, ¿Qué pasaria si?. (Baena, 2005, p15).

La corriente crítica trata de romper con las barreras impuestas por la mente, así mismo la

escuela latinoamericana valora ias aportaciones de la escuela francesa y de la americana,

la escuela latinoamericana surgió como respuesta a la problemática que enfrentaban los

gobiernos de América Latina , en donde en la mayor de las veces se tomaban decisiones

para satisfacer las necesidades a corto plazo, es entonces que la coniente crítica surge

como la necesidad de darle dirección y perspectiva a los gobiernos subdesarrollados, lo

cual les permitiera ubicar sus oportunidades a mediano y largo plazo y así generar

condiciones de vida mejores para sus respectivos habitantes. Algunos de sus

representantes son : (Balbi, Baena, Balza y Garrido).

SU
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¿Para que se utiliza el análisis prospectivo?
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'La prospectiva es una henamienta metodológica que nos ayuda a explicar problemas compleios que están entretei¡dos en las ielarañas de

las estruciuras s¡stémicas. Descifrar los niveles dei análisis, deslindar los lenguajes simbólicos, traducir códigos, llegar a los s¡gnificados

profundos para saber lo que realmente dicen los discursos y las estrategias de podei. (Baena, 2005)'

En efecto la prospectiva nos ayuda a descubrir variables clave que no son fácil de

observar a simple vista y a la par percibir mediante un análisis detallado el "circuito de

relaciones entre actores", y la conelaciÓn de SuS objetivos , metas Y, el potencial de

acgión, obstrucción o injerencia en sus propóSitos, dentro, por Supuesto de una dinámica

sistémica con constantes interacc¡ones.

Debemos hablar sin embargo de otra de las preocupaciones más importantes para la

prospect¡va, en este sentido la cita de Miklos es muy ilustrativa para esclarecer esta

situación: {

,La lógica de las decis¡ones s¡gue un trayecto inmediatista que apenas, s¡ esto llega a suceder, considera algunas proyecciones o s¡tuaciones

de largo alcance sobre una determinada acción. Así, hemos sido testigos del relegamiento ,e incluso del desprecio, por las pe!"spectivas de

mediano y largo plazos, conceptual¡ándolas como altemativas adicionales a la sobrevivencia y como una opción a considerar' soio una vez

qúe la crisis haya sido superada'. (Miklos,2000, p 17)'

La prospectiva pretende no sólo visualizar el presente, e incluso integrar las experiencias

del pasado, la prospectiva intenta dar nuevos métodos y posibles soluciones a la dinámica

social. Con esto reafirma su preocupación por el diseño del futuro y la planeación del

mismo, después de todo "no hay vientos favorables para aquel que no sabe a dónde se

dirige".
.Losestilosdedecisiónqueprevalecenennuestrospaísesyorganizacionesseencuentranasociadosbásicamenteconelt¡podeinformaoón

y el horizonte a corto plazo'. (Miklos, 2000' p '16)'

Es la intención de Miklos develar el hecho de la miopía que tienen los gobiernos y las

organizaciones al apuntalar en mayor medida a estud¡os de corto plazo' los cuales tienen

por objeto satisfacer necesidades inmediatas' En este Sent¡do el análisis prospectivo no

Solo es un arma destinada a reducir la incertidumbre, Sino una herramienta que nos ayuda

a observar ampl¡amente el panorama de la realidad circundante y hacer planes de

mediano Y largo alcance.

otro de los objetivos de la prospectiva, consiste en brindar modelos que permitan tener

una visión más clara de los objetivos, estrategias y relac¡ónes entre actores, las cuales

dan un panorama acerca de las oportunidades que se presentan entre los mismos' así

como el potencial riesgo involucrado en esas relaciones, y así mismo reducir la

incertidumbre que acompaña la toma de decisiones'
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La prospectiva es cada vez más utilizada no solo por gobiernos sino también debido a la

emergencia del sector privado por localizar nuevas oportunidades en el mercado, así

- como prever posibles puntos frágiles para el desarrollo de sus intereses. Otro de los

obietivos que se persiguen es planear una estrategia que les permita posicionarse de

mejor manera con respecto a sus competidores, evitar amenazas y , elaborar políticas a

- largo y mediar¡o plazo que tomen en cuenta los desarollos tecnológicos y se puedan

- hallar posibles mercados emergentes, así como enfoque o diversificación en sus

negocios. Y anticipar las tendencias globales para así diseñar una estrategia que les

_ permita aprovechar mejor las situaciones que sean probables que se presenten.

En resumen, la prospectiva puede servimos para:
É . Realizar planep estratégicos

. Analizar de una manera más sofisticada un tema , detectando variables que a

: . ;X":;-ffi:"':,"erruturo
. Resolver conflictos en cualquier organización

. Determinar factores críticos de éxito

. Construir escenarios futuros

Fomentar el debate Público

E . Provocar acciones de cambio

: ::fi:,,;:::::: :: ,;, *,,uc ón

É 
Iniciar un Proceso legislativo

. Crear estrategias que faciliten el logro de nuestras metas.

. Generar Y desarrollar ProYectos

. Proponer Políticas Públicas'

. . Reducir la incertidumbre y los riesgos que conllevan la toma de decisiones'

: : il:"",';i"T::::::'::"il::^::::':::T: as c.m. sus .bje,v.s
i

stratégicos im Plicados'

. !¡:-:-

¿Quéelementosdebeposeerelanálisisprospectivo?
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(De Jouvenel, 1964) Se basa en tres postulados que son imprescindibles para la

aplicación del análisis prospectivo: Libertad, poder y decisión.

'Libertad, el fuiuro permanece abierto a diversas posibilidades, las cuales son visibles por

medio de la construcc¡ón de escenarios.
. Poder, entendido como la capacidad que debe tenerse para influir y hacerse

responsable de la búsqueda de futuros posibles y deseables.

' Decisión, este último elemento precisa de considerar la libertad para elegir entre

diferentes posibilidades y el poder para definir que rumbo ha de tomarse, con la

responsabilidad que implica el construir un futuro y eiegir un curso de acción deseable y
posible.

A su vez (Gabiña,1996) inspirado en los trabajos de Godet enlisia los principales

fundamentos del método prospectivo:

1.- Adoptar en el enfoque de los problemas una visión global y sistemática.

Los problemas cada vez se presentan menos aislados, comprender la visión sistémica y
global consiste en Ia aceptac¡ón de que ¡os problemas y posibles sol¡.¡ciones pueden ser
rnterdependientes.

2.-Tener en cuenta también los factores de índole cualiiativa y Ia estrategia de los actores.

Con frecuencia fos análisis econométricos clásicos no toman en cuenta factores de índole

sociocuitural, así como estrategras de los actores y sus proyectos. Esto resulta importante
ya que los análisis econométricos al no integrar estas variables y solo tomar en cuenta el

pasado para prever el futuro intrínsecamente se vuelven determin¡stas, así se topan con

Ia manifiesta crisis de la previsión,

3.-Descofiar de las ideas y estereotipos recibidos.

se propone hacer las preguntas correctas para que la estrateg¡a también pueda ser ia

idónea. La lección del pasado se ha hecho clara, los errores de previsión se debieron en

mayor medida a las hipótesis y a los supuestos de partida, los cuales pudieron ser mai

formuiados o pudieron tener errores en su concepción que a las repuestas a las preguntas

formuladas.

4.-opfar por e¡ plural¡smo y Ia compiementanedad de los diferentes puntos de vista o de
enfoque. como afirma Gabiña'es preciso optar por el pluraiismo y la complementariedad

de enfoques o aproximaciones y proceder por aproximaciones sucesivas anies cie
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realizar una investigación en busca de una falsa precisión". En prospectiva estratégica es

rnucho más útÍl obtener una buena aproximación que una precisión que no nos sirva.

5.- Movilizar a los actores de cambio.

En cada problema existen actores interesados, así que, si la prospectiva estratégica trata

de tomar acciones en el presente en función de un proyecto de futuro lo lógico sería que

esos agtores que están inmersos intentaran apreciar y apropiarse del futuro que quieren

construir.

De los pasos de la prospectiva.

A continuación un esquema que nos ayuda a siiuar el paradigma de la planeación

prospectiva'. ,

lfutureFactib¡es l-
f':":.:":":::. a-

Diagrama en base al paradigma de (M¡klos, 2000,p62)

En el primer cuadro siguiendo la figura de Miklos comenzamos a crear aquella imagen

que nos gustaría, es decir; cumplimos con un ejercicio creativo en donde imaginamos el

futuro que más nos agradaría tener. El segundo paso es evaluar la realidad y contrastarla

asi mismo con nuestro futuro deseado. El paso 3 consiste en seleccionar el méiodo mas

apropiado para nuestro análisis de tos problemas, actores y objetivos implicados, asi

como su impacto entre ellos mismos. El paso 4 es donde se formulan los posibles

escenarios que pueden ocurrir en base al análisis de fuezas que se llevó a cabo en el

paso 3. En el paso 5 se selecciona el futuro más conveniente para nuestros fines. En el

paso 6 se hacen recomendaciones estrátégicas para lograr el escenario seleccionado y

en base a ellas se toman decisiones. Finalmente en la etapa 7 se cohcreta el futurable o

el resultado se contrasta con la realidad.

Las fases de la prospectiva.
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Como vimos , cada una de las etapas antes esbozadas corresponden a momentos

específicos en donde ei prospectivista se hace diferentes preguntas en virtud de generar

ideas que le permitan aproximarse al futuro más conveniente. AsÍ , el primer momento

Fase Normativa En esta fase , lo más importante es

imaginar el futuro que queremos, lo que

prosigue una vez que tenemos la imagen

de lo que queremos lograr es la imagen

que se tienq del futuro lógico , es decir, que

pasada si se siguiera por la misma senda q

se ha aplicado. Esta fase es importante ya

que nos ayuda a planear y contrastar los

futuros, a saber; el deseable y el lógico.

Fase definicional En esta fase se toma como eje la realidad,,

es decir; cual es la percepción que

tenemos sobre el presente, Miklos toma

como referencia a Sach el cual propone

que esta percepción del modelo incluye 3

elementos: lo que es de interés primordial

(objeto focal),lo que influye en lo anterior

(medio ambiente) y, lo que puede controlar

al tomador de decisiones.

Esta fase como su nombre lo indica

consiste en contrastar el futurable con la

realidad, esta etapa es de análisis y

valoración de oportunidades y riesgos,

consiste en ubicar las potencialidades del

plan de acción.

Fase de determinación,

estrategia y factibilidad

Esta etapa consiste en el diseño de una

estrategia que nos permita acercarnos al

futuro que deseamos , la pregunta clave es

- ¿Qué hacer para que el futurable pueda

llevarse a la realidad?

-tu

Fases de la prospect¡va Descripción

Fase de confrontación





_ corresponde a la preguntas ¿Cuál es el futuro que deseamos? ,y, ¿cómo podría ser si

siguiéramos una dirección parecida a la actual?, por su parte la segunda fase nos sitúa

ante la pregunta de ¿Cómo es el presente?, ¿cómo percibimos la realidad?, ei momento

- tres sería ¿Cómo pueden converger el futuro deseable con el presente?, y finalmente

r LQué estrategia aplicar para que elfuturable se haga realidad?. (Miklos, 2000).

. Técnicas e instrumentos utitizados en prospectiva.

- Hay diferentes métodos de alcance prospectivo, los tipos de anállsis prospectivo con más

frecuencia utilizados en México son FODA y Delphi. Sin embargo, hay muchos más

métodos, aunque hay que señalar que es responsabilidad del investigador analizar ia

pertinencia y la elección del método más conveniente para discernir los casos en donde

- es más apropiado utilizar un método con respecto a otro. A continuación expondré

- brevemente algunos de los métodos prospectivos más utilizados, así como en qué

_ consisten y cuál es su utilidad.

Delphi:

Es un método cualitaiivo que consiste en hacer cuestionarios a los expertos acerca de las

problemáticas, actores implicados y objetivos que se persiguen. De esta manera se

elabora un análisis grupal, sin embargo, se excluye la confrontación ya que cada uno de

los expertos elabora sus respuestas de manera separada.

Procedimiento:

1.- Se determina el tema que ha de analizarse.

2.- Se elige a los expertos que intervendrán bajo criterios antes antes establecidos,

(Miklos,2000) siguiendo a Helmer y Rescher señaia los siguientes.

. Conocimiento en la materia.

n Que sepa aplicar ese conocimiento a la predicción.

. Que el grado de confiabilidad sea alto. t

e Que haya correlación entre sus posibilidades personales y la veracidad de las

hipótesis a las cuales les atribuye cierta probabilidad. l

3.-Brindar información sobre los objetivos que se siguen en la consulta.
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4.- ya en la realización de la consulta se procede a hacer de 4 a 5 cuestionarios, el

primero es para hacer una síntesis de las respuestas recibidas. El segundo cuestionario

consiste en reclbir retroalimentación así como información complementaria. En el tercer

cuestionario se trata de hacer tln procesamiento de las respuestas obtenidas. El cuarto y

quinto consisten es una reafirmación y generalmente son opcionales.

5.- En esta etapa se hace una síntesis y se dan d conocer los resultados obtenidos, y , en

base a esto se pueden elaborar recomendaciones.

FODA:

Es una henamienta de análisis que por sus siglas significa : Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas. En el contexto del análisis estratégico dentro de una

organización las variables internas o controlables le corresponden a Fortalezas y

Debilidades, mientras que las variables no controlables o externas se refieren a las

Oportunidades y Amenazas.

r*:sitiv*s Negatirros

:ñtefflüs =ortal*¡es :Dehilldades

:xter¡'lns Llprrñunidades Ar+rena¿as

Procedimiento:

Se contemplan las siguientes etapas: 1) lntegración de un equipo de trabajo, 2) Diseño de

una agenda en la cual se contemplen los temas a abordar, 3) Sesión lluvia de ideas, 4)

Selección de los problemas a estudiar, 5) Ordenamiento de los problemas, 6) Evaluación

y valoración de ios problemas, 7) Selección ponderada de los mismos, 8) Análisis

comparativo de FODA, 9) Curso de acción o alternativas estratégicas a seguir, 10) Plan

de operación, y 1 1) Evaluación permanente.

Escenarios:

La técnica de escenarios consiste en formular imágenes de posibles futuros a partir del

análisis de un determinado problema, es de tipo cualitativo, esta técnica ha sido utilizada

en variados campos de estudio como ei tecnológico, político, económico, organizacional

etc. Aunque no hay una serie de pasos rígidos a seguir si establece ciertos lineamientos
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segunque la técnica debe cumplir, como son

relevantes, creíbles, útiles y comprensibles.

Exísten escenarios de tipo exploratorio (parten de tendencias del pasado y presente que

pueden conducir un futuro probable) y , escenarios de tipo normativo los cuales (son

construidos en base a diferentes imágenes de iuturo). (Gabiña,1996).

Procedimiento:

(Miklos, 2000) señala 4 pasos a desarrollar en el método, el primer punto consiste en

hacer una lista de aspectos problemáticos que deben tener atención para generar un

diseño. El aspecio 2 consiste en analizar los sectores que intervienen en estos procesos,

en el 3 se formulan escenarios alternativo., ylfin"lrente se describe la interdependencla

o interacciones de los eventos o factores para que se lleve a cabo el diseño del futuro.

Mactor:

Se conoce con el nombre de análisis de juego de actores, o , matriz de juego de actores.

Esta técnica permite esclarecer los actores que intervienen en una determinada

problemática, así como sus posiciones, estrategias y posibies influencias que ejerzan

sobre el resto de los actores involucrados. Mactor es muy útil para analizar conflictos así

como para hacer análisis coyunturales y geopolíticos, los cuales tienen un tiempo de vida

de máximo de alrededor de 6 meses, después de este tiempo se debe medir de nuevo la

correlación de fuerzas.

Procedimienio:

a) Delimitación del objeto de estudio, b) Seiección de los actores, c) Determinar los

eventos o las fuerzas que potencialmente podrian impactar un cambio en nuestro objeto

de estudio, d) Formulación de cuestionarios, entrevistas y bibliografía destinados a hacer

un análisis de las fuerzas y una evaluación del presente y pasado, e) Para cada actor se

lleva a cabo una descripción, así como de sus objetivoq y sus fuerzas, f) Descripción de

Gomo impactó en el pasado cada fuerza en nuestro objeto de estudio, g) Ver a futuro el

impacto de cada fuerza sobre nuestro objeto en relación con los demás actores y sus

intereses. Nota: Este marco nos sirve como diagnóstico, sin embargo puede ser el

primero o el último debido a que si en un principio creamos la visión de lo que queremos
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el paso 2 sería el inciso a). Y al finalizar se agregaría el inciso h) que serían |as

recomendaciones para que elfuturable ( futuro deseable) pueda llevarsé a cabo'

Micmac:

Micmac es un método de estructuración de ideas y combina lo cualitativo con lo

cuantitativo. Este método permite hailar,ras influencias directas e indirectas que forman

parte de un sistema, así como las vartables clave y sus relaciones dentro de la

complejidad del mismo. Este análisis además de ser global' presenta mayor fuerza

cuando se combina con el método de escenarios' EI análisis Micmac se centra en los

cbjetivos, las metas y la problemática en torno a los temas que aquejan a un objeto de

estudio y nos ayuda a reconstruir la red de influencias potenciales' dominantes'

dependientesoautónomasquesepresentandentrodeltemaestudiado.

Procedimiento:

a) Decisión acerca de cuáles eventos han de incluirse en el estudio' b) Valoración de la

probabilidad que en principio podría tener cada evento, c) Calcular la repercusión,

interacción e influencia de cada evento sobre los demás' d) Determinación de examen a

la matriz, e) ValoraciÓn de resultados, fl Recomendaciones para que el futuro deseable

pueda llevarse cabo'

Modelos de simulación'

Tenemosaquílauniónde2palabras,modeloslacualquierehacerunaalusiónala

representación de las interacciones subyacentes en un sistema, y , por otro lado la

simulación , entendida como un instrumento que nos permite la proyección' análisis y

posiblesolucióndeunarealidaddadaporunmodelo.Losmodelosdesimulación

entonces , nos sirven para: ,,elaborar una serie de opciones futuras' sean deseables o

indeseables, valorando además los efectos de dichas alternativas"' (Miklos' 2000)'

Procedimiento:

Hay 3 etaPas en este Procedimiento:

laprimeraetapasiguiendoconsisteenhacerunanálisisdelproblemadeorden

cualiiativo,lasegundaetapaconsisteenhacerunanálisismatemáticomediante
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modelación informática. Y finalmente la tercera etapa trata de dar un diagnóstico así como

recomendaciones según reglas establecidas

Proyecciones:

En estricto sentido esta no es una técnica prospectiva o de foresight , sino una técnica

que viene de la corriente americana, es decir; futurología o forecasting, es de orden o

cuantitativo y hace uso de Ia estadística y probabilidad. La he incluido porque es una de

las técnicas que más predominan en los estudios en México. Las proyecciones son

tendenciales, es decir, permiten darle seguimienio a un patrón y predecir con cieña

factibilidad las condiciones de ocurrencia de un evento mientras la situación actual no

presente variaciones. El punto fuerte reside en ciue utilizan valores para asignar

diagnósticos y resultados, la debilidad de esta técnica está en el hecho de que se

consideran a los eventos o las variables aisladas. Sin embargo es muy útil si lo que

queremos hallar son tendencias.

Procedimiento:

Se estudia una variable en el pasado y en el presente para después extrapolar la

tendencia a futuro y tratar de pronosticar su comportamiento mediante un método

matemático generalmente lineal.

TKJ:

Esta técnica Team Kawakita Jiro fue creada por un antropólogo japonés, es una técnica

de tipo cualitativo y participativo, en este sentido tiene similitudes con la técnica Delphi.

Hay tres etapas fundamentales en TKJ que constan a su vez de pasos específicos en

cada una de las etapas. La primera etapa consiste en la formulación del problema, la

segunda la identificación y diseño de la soiución. Y finalmente acciones de implantación y

controi. Esta técnica resulta original debido a que se invita a los protagonistas en un

problema, los problemas se discuten por medio del intercambio de tarjetas acerca de los

hechos, las sesiones duran 3 días , este es un instrumento mly enriquecedor ya que

fomenta el compromiso de los lntegrantes con la solución del problema.

LJ
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Selección de técnicas, instrumentos y recomendaciones'
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Si se tiene Si se espera la ParticiPación.

Diseñar ei

futuro

deseable

Disponibilidad

de tiempo Y

recursos

Como

factores

críticos el

tiempo I los

recursos.

De un grupo

numeroso.

De un grupo

estratégico.

Se recomienda.

Perfilar el

futuro

deseable.

X X Delphi de trempo real,

escenarios.

X X Escenarios, entrevistas,

cuestionarios, mesa

redonda.

Perfilar el

futuro

probable.

X Compass, PronÓstico

tecnológico, Proyecciones.

X Impactos cruzados,

proyecciones, mapeo

contextual.

Construir el

modelo de

Realidad.

X Modelos de simulaciÓn,

escenarios, iuegos de

simulación, análisis de

fuerzas, arioie.

Diseñar

estrategias

globales.

Y Y TKJ, Matriz de decisión,

árbol de pertinencia,

conferencia de búsqueda,

análisis de fuezas.

Sensibiiizar

a un grupo

sobre la

importancia

delfuturo.

X Poster, imágenes

alternativas, proYecciones,

escenarios, intuiciones

sistemáticas.

p
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La reflexión del poder.

Uno de -los conceptos más importantes para la Ciencia Política es precisamente el

concepto del 'Poder". (Bobbio,1989) afirma que si el estado es visto como un elemento

de la teoría política, a su vez la teoría política es un elemento de la teoría del poder.

Vemos como el concepto de poder es más grande, más general y más difuso que el

concepto de Estado, sin embargo es necesidad del Estado mantener el ejercicio delpoder

para su mantenimiento.

En ciencia política han predominado las teorías jerárquicas del poder, las cuales desde

los 80 han tomado un nuevo impulso con explicaciones que aunque sujetándose a la

explicación jerárquica , han propuesto nuevos modelos que permiten comprender de una

manera más detallada en que se sustenta el poder, y como se ejerce. En los últimos años,

sin embargo, nacieron también teorías contrarias a la dirección jerárquica, las cuales

sostenían una explicación heterárquica del poder, a lo largo de este apartado se

explicaran en que consisten.

Las teorías jerárquicas son fundamentalmente verticales, dentro de las teorías

jerárquicas del poder una de las definiciones que goza de más consenso entre los

investigadores es la de Max Weber quien entiende el poder como la posibilidad de que un

actor en relación esté en disposición de llevar a cabo su propia voluntad, pese a la

resistencia de los otros, y sin que importe por el momento en que descanse esa

posibilidad. Lo interesante de esta definición es que en un primer momento no está visible

la palabra Estado, quizás se halle tácita, debido a la implícita y potencial posibilidad de

violencia.. sin embargo, a simple vista aquello que se entiende es que el ejercicio del

poder descansa entonces en la posibilidad de imposición de una voluntad o de un

proyecto sobre los demás.

Srn embargo el arsenal para la imposición de una voluntad no sólo estriba en la

posibilidad del uso de la violencia, ni siquiera el Estado es de lo único que se vale para

mantener su dominio aunque sí de lo fundamental. El sometimientoi a esa voluntad

también tiene que ver con el manejo de las creencias, y con la persuasión que un actor

pueda ejercer sobre los otros mostrándoles las ventajas que puede tener la subordinación

al proyecto que él ha concebido.
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Las dimensiones del poder

Rafael del Águila enlisia las 3 dimensiones que la ciencia política Estadounidense ha

propuesto para el análisis del concepto del poder.

Enfoque Unidimensional :

Toman como punto ae pártiOa la concepción de Robert Dahl acerca del poder, en donde,

el poder es la capacidád que A tiene sobre B para que este hiciera algo que de otro modo

no haría. Aquí estamos hablando de la pérdida real de libertad de B frente a A, y la

capacidad de que este último pueda forzar a B a que cumpla con el objetivo que A ha

diseñado. {quí entonces se ve claramente un sometimiento y la debilidad de B frente a A.

Una oposición real pero al mismo tiempo impotencia de B frente a la voluntad de A. En el

enfoque unidimensional se ve al poder como capacidad para llevar un plan de acción y

pasar por encima del contrario.

Enfoque bidimensional:.

Para el enfoque bidimensional no solo cobra importancia el poder llevar a cabo una

acción, o que solo se explique la dinámica del poder desde la óptica de la oposición de

intereses, para este enfoque resulta importante señalar la capacidad que se tiene para no

adoptar decisiones, cancelarlas de la agenda política y así evitar posibles conflictos.

Resulta significaiivo entonces el poder del control sobre la agenda, es decir; que se

debate, que no se debate y a quién beneficia esto.

Enfoque tridimensional :

Este enfoque explica que incluso los conflictos pueden no ser plenamente conscientes,

hay que ver la agenda como un proceso global, en el que muchas veces los actores

involucrados no saben exactamente qué interés defienden ni porqué aunque en la

práctica se manifiesten conformes o inconformes con una situación o tengan cierta apatía

porque no saben de qué modo puede afectarles un determinado proyecto.

Como vemos en estos enfoques hay una diferencia de forma más no de fondo, ya que el

concepto de poder el cual tiene que ver con un atributo de dominación/subordinación está

implícito aún. Sin embargo en estas tres dimensiones está implíciio una estrategia vertical

del poder la cual enciena mecanismos de sumisión/ dominación.
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A continuación se explica una de las teorías contemporáneas del poder que ha gozado de

impulso en los últimos años.

Ejercicio e instrumentos de poder en Galbraith, una visión jerárquica.

Ya que como lo apunté anteriormente el concepto del poder para la ciencia política es de

suma imporiancia, resulta imprescindible seguir innovando, elaborar nueyas propuestas

que nos ayuden a diseccionar el funcionamiento y adquisición del mismo. Precisamente

se han recibido dos propuestas que en los últimos tiempos han cobrado fuerza para el

estudio del poder. La ciencia política no puede mantenerse aislada del avance de las

demás ciencias, es por eso que he incluido 2 propuesias que provienen de la economía y

de la psicología respectivamente, pero no pueden ser desestimadas debido a su

originalidad y lo que le pueden aportar a la ciencia política para el estudio del poder.

En primera instancia Galbraith está de acuerdo con la definición que propone Weber

arerca del poder, sin embargo la originalidad de este autor se sustenta en la propuesta

que formula acerca de cómo se obtiene, en qué factores descansa y potencialmente

quiénes pueden ejercerlo. Para (Galbraith, 1985) existen tres tipos de poder, a saber: El

poder condigno, poder compensatorio y poder condicionado, los cuales a su vez utilizan 3

instrumentos para su imposición las cuales son la personalidad, la propiedad y finalmente

la organización.

Galbraith indica que en el principio de las agrupaciones humanas ei más fuerte era quien

podía imponer su voluntad mediante el uso de Ia violencia. Con el comienzo de ias

instituciones esto se fue transformando, y esta práctica de los hombres fue cambiando de

modus operandi, trasladándolo a términos contemporáneos lcs hombres ya no pueden

ejercer en estricio sentido la violencia, ya que ese es ahora un atributo que debería

pertenecer al estado. Pero en cambio el poder de los hombres se sustenta ahora en la
personalidad en el sentido que un buen liderazgo, buenos rasgos en el carácter crea

expectativas, admiración, temor e incluso juega con un prototipo aspiracional que puede

Ilegar a crear seguidores, reconocimiento y tal vez lealtades.

Poder Condigno Personalidad

Poder Compensatorio Propiedad

Poder Condicionado Organización.
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Por otra parte el poder Compensatorio se sustenta en Ia propiedad, Galbraith explica que

con el surgimiento de la clase burguesa, los comerciantes, pequeños industriales y

banqueros comenzaron a darse cuenta que su dinero era un factor de poder, con el que

podían promover, frenar o, incluso manifestarse en contra de ciertas políticas impuestas

por los Estados. Así invertían o retiraban activos o negocios que potencialmente podÍan

favorecer a las finanzas públicas de los estados. De esta manera encontraron un modo de

hacer prevalecer sus intereses y presionar al Estado.

Las formas de subordinación se fueron sofisticando a tal grado que con el paso del tiempo

hallaron también un mecanismo de incentivos económicos para sus empleados. En parte

por el surgimiento _del Estado Moderno y en parte porque los avances tecnológicos

durante la revolución industrial exigían cada vez mayor mano de obra, y porque en la

economía- mundo crecía la competencia, y , por otro lado, porque las ideologías

disidentes comenzaban a presionar. Así la propiedad se perfiló como un mecanismo de

control y subordinación conveniente y por supuesto como un factor de poder.

Finalmente el poder condicionado según Galbraith descansa en la organizaciÓn, ya que el

poder condicionado usa como instrumento las creencias, valores, estereotipos y

aspiraciones que son socialmente enarboladas, admitidas. Sin embargo esto no sería

posible sin las agrupaciones, sin la organización. Y aquí resulta importante la vinculación

de la propuesta de Galbraith con un acercamiento jerárquico, a saber un panorama de la

influencia de la teoría elitista , ya que para Michels quien habla de organización habla de

oiigarquía, y a su vez quien habla de oligarquía habla de élite.

Las tres formas de Poder que se

compensatorio y condlcionado, así

generalmente se combinan aunque en

alguna de las tres formas.

han citado anterior¡nente (poder cond¡gno,

como los instrumentos que estos utilizan)

la mayoría de los casos tiende a predontinar

Sin embargo para Galbraith aquél ente que sigue detentando el poder supremo es el

Estado. En la dialéctica del pdO"r de Galbraith hay 2 reglas que se deben tener en cuenta

siempre: a)La mayor parte de las veces una manifestación de poder puede tener como

respuesta alguna de tipo similar en instrumentos que utiliza. Ejemplo: Si se intentó una

manipulación de creencias el grupo contrario, o la oposicíón generalmente contesta con

otra respuesta que apunta hacia las creencias. b) Si un poder no está bien sustentado al

interior no será duradero al exterior. Ejemplo: Si una organización tiene inconsistencias al
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interior, las inconsistencias se mostrarán al exterior en algún momento por lo que sera

débil. El axioma es que si hay cohesión, será más fácil proyectar fuerza al exterior' De

esta manera para Galbraith la forma en donde se concentra más poder es la organizaciÓn

la cual tiene su culminación en el perfeccionamiento que el Estado ha tenido'

La propuesta heterárquica del poder: Foucault'
I

La propuesta de Foucault se ve inspirada por las teorÍas del desarrollo local'

fundamentalmente lo que propone esta teoría es que el poder se forina'y se distribuye en

redes. Para Foucault entonces , el poder no es un fenómeno de dominación masivo que

tenga que ver con el predominio de un grupo sobre otro , de una clase sobre otra' o 
'

entre quienes lo detentan o quienes no lo poseen' Foucault observa que el poder debe ser

analizado como algo que no puede funcionar sin interacción, de este modo plantea que el

poder debe ser entendido como algo que funciona en cadena, ya que es ejercicio ' no

atributo, no está necesariamente localizado en manos de unos o de otros' El poder se

ejercita y funciona a través de una organización reticular y de sus redes'

sin embargo, reconoce que el poder del Estado es el más importante, no obstante este

está integrado de pequeños poderes también, y a su vez el estado es un elemento de un

poder más abarcador; el global. Para el análisis de Foucault es importante hacer notar

aquellos poderes que quedan excluidos de análisis. De esta manera para Foucault' el

poder "fluye de mano en mano" y se adhiere a todos los ámbitos de la cotidianeidad'

Para Foucault existen multiplicidad de poderes los cuales se ejercen en la esfera de la

sociedad, en microfísica de poder postula que existen un conjunto de pequeños poderes e

instituciones que integran múltiples relaciones de autoridad' De esta forma para Foucault

el poder se construye a través de poderes más pequeños, así que para analizar el poder

en determinado caso deberíamos plantearlo de manera ascendente, es declr; de los más

pequeño a lo más grande. De lo local a lo global, de lo particular a Io general' (Foucault'

1980). 
r

Foucault defiende la idea de que el poder construye conocimiento , saber y sujetos' De

esta manera postula que nosotros somos la principal construcción del poder, en la medida

que somos nosotros aquellos que nos autocensuramos, autocriticamos, autovigilamos' Lo

socialmente aceptable ha penetrado en nuestras mentes hasta constituir un poder que

frena nuestro accionar. De esta manera él postula que para cambiar las dinámicas que
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nos rodean, es el prop¡o sujeto quien debe cambiar, así ei poder para Foucault ha sido

más una construcción histórica que una realidad infalible.

La trampa del poder tiene que ver con que no nos demos cuenta de su funcionamiento ,

de cómo es que está enmascarado y por lo tanto solo seamos conscientes de la superficie

y no de la trama del poder la cual sigue su funcionamiento por debajo. Las cosas no son

así por(ue deban ser inevitablemente de esa manera , sino porque así lo hemos

construido. El poder no es algo de naturaleza sólida, para Foucault el poder es espeso, y

es más un proceso que una consecuencia.

En defender la sociedad (Foucault,1976) postula que el poder no es algo que corra

siempre en la misma dirección, no es unidireccional sino todo lo contrario, el poder es

multidireccional y por lo tanto funciona en cadena, nunca prescinde de las redes. En

segunda instancia para Foucault existen distintos niveles en los que se puede comprender

el poder, en este sentido, la propuesta de Foucault es atender los niveles más bajos, y ,

aquellos poderes que están marginados del análisis. Estos niveles bajos a decir de

Foucault se enredan y vinculan con niveles que son mucho más generales los cuales le

dan otra cara y esparcen el ejercicio infinitesimal del poder, de esta manera estos

pequeños poderes no pueden ser pensados aisladamente, ya que constituyen las

micropartículas que le dan el volumen a los brazos que abarcan la sociedad.

Los conceptos heterarquicos y jerárquicos no deben ser pensados como oposición, sino

como 2 instrumentos metodológicamente complementarios que nos ayudan a analizar de

una manera más integra los fenómenos del poder. Trasladándolo a términos sistémicos

mientras la perspectiva jerárquica nos da percepción de la línea vertical en un sistema, la

perspectiva heterarquica nos brinda la percepción horizontal del mismo. En un sistema así

como las relaciones de poder de tipo heterarquicas nos dán cuenta de la

interdependencia de los fenómenos en cadena, la visión jerárquica nos muestra la

influencia que los subsistemas de mayor complejidad pueden tener sobre los de menor.

'Lo antenor subraya el hecho de que en un sistema cualquierá coexisien las modalidades de interacción a las que hacen referencia los

conceptos de ierarquía y hetei-arquía, dicho de otro modo, la dinámic¿ de interacciones en un s¡stema dado involucra relaciones tanto

ieÉrqu¡cas como heterárquicas". (tlorales,2o07,p3).

Estas concepciones del poder vertical y horizontalmenie nos ayudarán a tener una idea

clara del modelo ortogonal , el cual se explicará en el siguiente apartado, así como
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también la relación entre lo polÍtico y la política, como vimos la propuesta heterarquica y

jerárquica son complementarias para el estudio sistémico de los fenómenos políticos.

- Lo Político.

Modelo ortogonal de lo Político'

Como éabemos lo político es algo inherente a la política Y,viceversa, Paul Ricoeurofrece

una explicación a la interacción y convergencia entre estos 2 aspectos, el primer

acercamiento que tiene Ricoeur es para diseccionar lo político. De esta manera explica

que lo político tiene inmersa una paradoja , lo político.tiene una estructura ortogonal en

donde hay 2 ejes, uno vertical y otro horizontal, de esta manera para Ricoeur en palabras

de Marc crepón: 1

*por un lado, deseamos que todo el poder provenga del querer v¡vir en conjunto, es decir, que Ia re¡ac¡ón vertical sea reabsorbida por Ia

relación horizontal. por otro lado, el lazo vertical no puede ser totalmente reabsorbido en el lazo horizontal porque es necesario para la toma

de decisiones'.

para Ricoeur esa búsqueda de querer vivir en conjunto se sostiene por las constituciones

en donde se trata de defender el pluralismo, un anhelo de igualdad y de convivencia

pacífica, sin embargo el lazo vertical impone jerarquías y hace padecer a los que se

encuentran en la estructura horizontal las reglas formuladas por la vertical, De esta

manera en lo político hay un lazo ineludible entre gobernados y gobernantes. Lo políiico

para Ricoeur es eljuego entre el plano horizontal más el vertical.

Sin embargo, ya teniendo bien definida esta diferenciación , Ricoeur procede a aclarar el

contraste entre la política y lo político, ya que para Ricoeur la Política se asocia con el

momento de la toma de decisiones, y la toma de decisiones a su vez se asocia con el --

poder, es decir; con el momento jerárquico de Ia estructura ortogonal de lo político.

(Walton,2009).

por otro lado hay que resaltar que no todas las acciones sociales resultan políticas- Es su

vinculación con el poder político lo que les otorga este carácter. (Valerio,2OO4; p26l

Esta estruciura nos sirve para plantear las nociones de Arendt y Schmitt, a saber; los

componentes inherentes a la política , consenso y conflicto. Como sabemos, estos 2

pensadores tienen una visión que entiende a la política de modos contrarios. Arendt, traia

de rescatar su carácter conciliatorio, cooperativo, mientras que para Schmitt la políiica
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tiene un carácter conflictivo en donde la lucha y ejercicio del poder se resueive en una

dicotomía de Io social.

Para Arendt la política "trata de estar juntos', lo cual es de suponerse que lleva implÍcito

una serie de actiiudes y comportamientos que se reiacionan con la propia convivencia,

por ejemplo: la cooperación, el conflicto, las metas en común, los acuerdos, el debate, la

gompetencia etc,todo esto como parte de las dinámicas que exÍsten en una comunidad y

las cuales son inevitabres, y, las cuales, por supuesto llevan una tónica de torna de

decisiones y estrategias de lmplementación. De esta forma "La política surge entre los

hombres cuando estos se agrupan y crean relaciones entre sí". (Arendt,1993; p45)

Mientras que para Schmitt lo político se reduce a una lucha entre amigos y enemigos, Io

cual constituye el elemento que le dá nacimiento a la política. Esta confrontación se

expresa en su máxima potenc¡a en el estado de guerra, especialmenie en los conflictos

de carácter ¡nterestatal. (Schmitt, 1939).

Básicamente, Ia política supone disenso. Esto es natural: en la medida que las

sociedades humanas están constituidas por personas que poseen d¡ferentes

percepciones y criterios con respecto a los asuntos públicos, que impulsan intereses

divergentes, e, incluso cotcepciones contrapuestas con respecto a Ia organización y

fines sociales, inev¡tablemente surg¡rán conflictos más o menos acentuados, según las

circunstancias. ( Valerio, 2004 ;p28').

como último comentario es cierto que la naturaleza de la política es más bien conflictiva,

srn embargo en la complejidad del sistema se dan re¡ac¡ones de diferente índole las

cuales a veces se contraponen y otras tratan de cooperar o acordar fines. En este sentido

en sociedades democrát¡cas se resalta el hecho de que debe haber pluralismo, el

plural¡smo por supuesto es condición necesaria para que exista la oposición. En la

mayoría de los casos la oposición en sociedades democráticas trata de resolver los

conflictos por la vía institucional. Aunque de no¿resolverse los mismos estas agrupaciones

de interés tratan de organizarse para constituirse en un grupo de presión el cual puede

tener su punto más alto en el uso de la violencia. La respuesta del Estado ante la

vioiencia es más violencia. La política asi encierra su carácter ambivalente, ei consenso

está implÍcito para tratar de vivir pacíficamente, s¡n embargo, Ia ambición de imponer

proyectos y una agenda al alter siempre están presentes y llevan la impronta del conflicto.
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La teoría del conflicto'

El conflicto es inherente a toda sociedad, dentro de toda sociedad hay diferentes grupos

e intereses que compiten por llegar a sus metas e imponer una agenda de actuación a los

grupos contrarios. Hay dos grandes escuelas que nutren las explicaciones conflictualistas:

La escuela marxista por un lado , y por otro la escurela estructural- funcionalista'

como sabemos las teorías marxistas hacen énfasis en la diferenciación de clase'

mediante mecanismos económicos que hacen posible la propiedad de los medios de

producción y el sometimiento de una clase sobre otra. Para esta escuela el conflicto surge

como la forma visible de las contradicciones entre la estructura y la superestructura; y

entre la clase dominante y la clase subordinada. Para las explicaciones maxistas la única

posibilidad de subversiÓn de ese orden consiste en la lucha armada por parte de la clase

dominada y la consiguiente derrota de la clase dominante, así como la anulación de la

propiedad privada. Para Max el conflicto se resuelve en la lucha , y la lucha a su vez es el

vehículo catalizador de las transformaciones sociales.

Para la escuela estructural funcionalista, por otro lado, el conflicto social se ve como un

ingrediente necesario que provee al sistema de demandas que satisfacer, el surgimiento

de diferentes grupos en los diferentes subsistemas crea nuevas necesidades, las cuales

potencialmente se deben atender para lograr un mejoramiento en Ia sociedad' Así el

conflicto para la escuela estructural funcionalista, no es necesariamente "malo" y no

necesarramente termina en uso de la violencia organizada. Ya que la escuela estructural

funcionalista hace uso de la teoría sistémica se propone que en toda sociedad existen

actores los cuales desempeñan un rol y tienen una dinámica interdependiente con otros

actores, así como con diferentes subsistemas los cuales develan la complejidad del

sistema. De esta manera el surgimiento de las instituciones sirve para canalizar las

demandas de los diferentes actores, hacer mediaciones entre ellos y darles

potencialmente respuesta a sus necesidades, de esta manera hay siempre una

retroalimentación entre los subsistemas y el sistema, esto no exime el hecho de que

agentes externos o internos puedan desestabilizar el sistema, o que las demandas de

algunos actores no sean satisfechas y que busquen soluciones fuera de las instituciones'

las cuales impliquen uso de la violencia, sin embargo, habrá siempre un intento por parte

del sistema para tratar de reducir estas tensiones'
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Definición de conflicto;

Para el estudio del conflicto, (coser,1970) brinda la definición más aceptada entre los

investigadores, en donde: Es una lucha por los valores, el estatus, poder y recursos

escasos, lucha en la cual, durante el curso de la misma se trata de eliminar, neutralizar o

dañar a los adversarios. Un conflicto social será cuando se irascienda la esfera individual

para instalarse en la estructura de la sociedad'

Las fuentes del conflicto.

Poder friecesidades Vali:res intereses PrrcePr:íón Y

cornunicación

Capacidad
de

coacción

Búsqueda
de satisfactorss

Crtcncias
c§rtralc§

Objetivos
deseados

Interpretacién

)"
expresión

Fuente : (Mercado,2008)

Estos 5 elementos básicos del conflicto se erigen en diferentes tipos de satisfactores,

entendiendo el poder como la capacidad para hacer que Se cumplan las cosas' es decir;

la habilidad para hacer prevalecer la voluntad propia con respecto a la voluntad de los

demás. Las necesidades se entienden como aquellas cosas que nos producen algÚn tipo

de bienestar ya sea física, emocional, fisiológica ,o, económicamente eic. El conflicto en

este elemento, se basa en el presupuesto de que los recursos son escasos, por lo tanto si

muchos actores compiten por eSoS satisfactores, está claro que no todos pueden

lograrlos. La explicación que se sustenta en los valores, hace hincapié en que los

verdaderos conflictos surgen por valores, ideas o creencias que son incompatibles entre 2

o más sujetos. En cuanto a los intereses, se plantea que todos los sujetos, todos los

grupos que componen una sociedad se alinean a los ihiereses que consideran más afines

a sus causas, por lo tanto siempre habrá objeiivos divergentes, en la medida que haya

pluralidad de iniereses y vías para defender el propio proyecto. En cuanto a el último

elemento se postula que los conflictos pueden surgir ante malentendidos comunicativos,

los'cuales dan pie a atribuir significados diferentes a aquella temática que se abordaba.

34

I

I

I





Elementos que conforman el conflicto.

H nrimers de F,ersoms inrplicadas, su idio*inems{a percmat y el,errntrxt+.

La pucepcipes. Ioc seEiiro¡effio$, los cfe#ias, las ¡mociom, ls sutoes-
§¡!¡a* Iss EÉc€§rütdB.-S, 1rÉ if¡iers§e§, las lorme d€ fi:hgtdár lG priobl]qula§.

2,8 pmctso

S;'EI g aÉ :,

- u3r§a§ srütüfftBs y ocrrttaÉ o §ubyace$6t [illcl¿-o (EI cüÍfJ}cta],

- C¿¡¡sss clars*rets¡s objetiwbles ise Weden fat rldEr ctrrro rmifes{scio$es
o sintom# d€ las cáusss lEofundat).

Fuente : (De Codes,2005: p20)

Tres dimens¡ones cruc¡ales para comprender una s¡tuación conflictiva:

Ámbito, lntensidad y Visibilidad.

Es importante esbozar estas dimensiones del conflicto, como señala Roger W Cobb

(1g71) basado en Schattschneider: Las dos primeras dimensiones se relac¡onan con el

conflicto real mismo, visto como un sistema; él último con el conflicto en el contexto de un

medio social más ampiio.

El ámbito, Se refiere al tema y la variable numérica de actores, los cuales se han

involucrado en el conflicto. La intensidad, se relac¡ona con el peso de los actores que

están interviniendo, sus recursos para hacer prevalecer su voluntad, así como el nivel de

compromiso que estos tengan hacia los fines planteados, así como que tan fuerte es o

podría liegar a ser el conflicto. En cuanto a la visibilidad, es la condición necesaria para

que bl conflicto se expanda y llegue a formar parte de los temas en la agenda pública. AsÍ

la visibilidad permite conectar al conflicto con un público más amplio, en tanto hace

perceptible ei problema para la audiencia.

Hay sin embargo otros puntos a considerar como son el fenómeno de la redefinición y el

del desplazamiento. El fenómeno de la redefinición se utiliza generalmente para reducir a
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la oposicióñ , o, como una estrateg¡a en donde al cambiar el nombre del probiema

potencialmente se puede desviar la atención haciendo pensar que no es tan importante,

de esta manera se obtiene capacidad de maniobra por parte de un grupo con respecto a

otro y se puede lograr Ia gestión del mismo. Por otro lado el fenómeno de desplazamiento

sustituye un problema por otro, sacando a un problema que potencialmente podría atrapar

la atención y colocarse en agenda por otro de menos importancia pero que despierta la

atención por la coyuntura que se vive.

Etapas del conflicto.

En la mayoría de los casos un conflicto se produce casi sin que los actores involucrados

se percaten de la frontalidad del mismo, es hasta que las contradicciones se hacen más

evidentes cuando las manifestaciones del conflicto aparecen a los ojos de los actores. Los

estudiosos del conflicto cornciden al menos en 3 etapas (lnicio o escalada, Climax o

estancamiento y finalmente la desescalada o final) las cuales se presentan en el cui'so de

un conflicto.

jf ñilg.sf,I.ÉEl¿!*

f *rf,{§ e+ É.:ry¡ nÍs*<::*
lll¡isi.¡tG 5. E?tlG És ¡É{r t

!t st*w
E r*¡fl ¡< t

*r<**-ü aelfád
f¡É*f F&ii:l.S¡

¡,

§¡ñ§

Fuente: Tomado def capítulo los contemporáneos de la teoría del confl¡cto en la teoría de conflictos en la sociedad contemporánea, por Asael

Mercado,2008.

En el inicio o escalada las expectativas han crecido lo suficiente como para decidirse a

arriesgar a enfrentarse a aquellos que tienen fines conirarios. Las estrategias en un

principio pueden ser sutiles y diplomáticas, sin embargo, ante Ia frustración de los

propósitos de un grupo y ventaja de otro, no se descarta la posibilidad de ejercer

amenazas. EI ctimax se produce cuando Ia tensión entre partes alcanza su máxima

expresión, en este punto es cuañdo hay una toma de decisiopes, en la medida en que

ambas partes deben decidir entre aniquilar al oponente o coiaborar con é1. Finalmente la

Desescalada tiene lugar cuando uno de los 2 se impone al otro grupo mediante su

proyecto, ya sea por renuncia del contendiente, o porque los recursos del grupo que se ha

impuesto son mayores. Y ,el otro motivo de la desescalada se produce porque los grupos

involucrados entienden que de continuar peleando se pueden destruir mutuamente, o, que

esta lucha puede tener costos comparativamente más altos que una negociación, de esta

{r*prHrry¡I *a.l'§r,F&r
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manera los actores entienden que es mejor la salida cooperativa. De esta manera en la

desescalada los conflictos se apaciguan

Funciones del conflicto social..

Hay algunas proposiciones que (Coser,l961) esboza para el estudio delconflicto:

a) Funciones Gonectivas delgrupo, desarrolladas por el conflicto.

Todos los sujetos tienen identidad en este sentido potencialmente buscan alinearse a

aquellos individuos o grupos con los que se identifiquen y con los que mantengan

intereses similares. La interacción social hace que converjan un amplio abanico de grupos

con diferentes intereses los cuales pueden generar eventualmente conflictos.

' b) Funciones del conflicto en la protección del grupo, y significado de las
instituciones que actúan como válvulas de seguridad.

El conflicto no siempre es negativo, ya que sirve para que las relaciones se maniengan,

no puede haber una manera sana de relacionarse en aquel lugar en donde los

sentimientos de hostilidad no puedan ser liberados. En este sentido, las instituciones

actúan como válvulas de escape que permiten que el conflicto se exprese de una manera

más tenue al tratar de canalizar las demandas para darles respuesta. De esta manera las

instituciones aclúan como un mecanismo de seguridad del sistema.

c) El conflicto Real Y el lrreal

Generalmente cuando un conflicto no se ha posicionado dentro del interés de un mayor

cúmulo de personas que puedan apoyarlo, se hace uso del recurso del conflicto irreal, es

decir; la alusión a una serie de supuestos ficticios los cuales crean mitos que tienen por

objeto reforzar el problerna y despertar inquietud en sectores más amplios de la sociedad

para ganar apoyos.

d) El conflicto y los impulsos hostiles.

Los impulsos y las emociones hostiles no bastan por sí mismas para explicar el conflicto.

e) La hostilidad en las relaciones sociales de carácter íntirno.

Los antagonismos son naturales y son un elemento de las relaciones íntimas , en donde

prevalecen interacciones positivas y negativas. Hay ambivalencia en esta relación.

0 A mayor intimidad de la relación, mayor intensidad del conflicto.

Cuanto mayor es el cornpromiso dentro del grupo por cada miembro, pueden surgir más

diferencias. Una fuerte personalidad al interior puede chocar con una naturaleza similar ,
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ambas partes al interior del grupo pueden percibirse como elementos que ie pueden

restar cohesión a esa organización y una amenaza para el enfoque de la misma.

g) Los conflictos con grupos extraños aumentan la cohesión interna

Generalmente ante una amenaza externa , los grupos tienden a solidarizarse en señal de

defensa. De esta manera el compromiso de grupo aumenta y la cohesión del mismo

también lo hace, ya que las amenazas constituyen obstáculos para su agenda. 
I

h) El conflicto con otros grupos define la estructura de grupo y la reacción

consecuente al conflicto interno.

Hay grupos los cuales tienden a desarrollar un carácter sectario, especialmente los que

han llevado por un periodo relativamente largo de tiempo un'a lucha con el exterior, estos

grupos están caracterizados por ser intolerantes al interior y tener un carácter más bien

autoritario e impositivo con sus miembros.

¡) La búsqueda de enemigos

La búsqueda de enemigos es crucial en aquél lugar donde no existe una justificación

apropiada para llevar a cabo una acción, de esta manera se crea un enemigo para poder

tener una coartada que cree apoyos en la sociedad, avale ei programa del interés del

grupo e impulse la agenda con los temas que beneficien a ese grupo.

j) ldeologías y Conflicto.

Las ideologías son representaciones discursivas intelectualizadas aunque no

necesariamenie verdaderas que penetran en los individuos. La apropiación de ideas crea

el no cuestionamiento y lucha por los fines que propone la ideología en cuestión. De esta

rnanera las ideologías sirven para movilizar a los grupos y tratar de generar no soio

cohesión sino lealtad hacia las estructuras de organización y desprecío por otras, la

ideologización aparece con más frecuencia en sistemas rígidos que en sistemas flexibles.

k) El conflicto liga a los contendientes.

EI conflicto actúa como un vehículo de socialización en la medida que este pugna por

establecer nuevas reglas y normas en la mediación de las contradicciones entre los

contendientes.

l) lnterés en la unificación del enemigo.

Se piensa que cuanto rnenos esté unificado un grupo más se beneficia el opositor, esto

no siempre es verdad en la medida que el grupo con menos poder pueda conseguir más
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prorrogas como mecanismo de compensación por parte de los mediadores. De esta

manera al grupo más fuerte le conviene hasta cierto punto el que tengan fuerzas

similares, ya que con esto se garantiza procedimientos normativos entre ambos más

iguales.

m) El conflicto establece y mantiene el equilibrio de poder.

El conflicto establece ne*os entre los contendientes, 1) crea y modifica las normas

comunes necesarias para el reajuste de las relaciones, 2) conduce a cada una de las

partes en conflicto, dada una cierta igualdad de fuerza, a preferir que la otra copie sus

propia estructura de organización para que las técnicas combativas se igualen, 3) permite

establecer más precisa la fuerza relativa, y de esta manera sirve como un mecanismo

equilibrador que ayuda a mantener y a consolidar las socledades. (Coser,1961)

n) El conflicto crea asociaciones y coaliciones.

Aunque las asoqiaciones y coaliciones entre grupos tienden a no ser permanentes, se

llevan a cabo con fines pragmáticos y bajo temas particulares. El pluralismo crea múltiples

grupos con diferentes fines, en este entorno no solo hay Ia posibilidad de conflicto sino

también de consenso, el cual facilite al acceso de un determinado beneficio para los

grupos que deciden aliarse.

Las alianzas aparecen en mayor medida en los sistemas más flexibles como las

democracias, en donde puede haber la promoción de intereses por parte de diferentes

grupos sin proscripciones a sus garaniías y sin menoscabo de la participación que tienen

en el sistema.

Estilos de comportamiento ante el conflicto.
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Gomo vemos hay distintas formas de encarar un confliato, la definición de las estrategias

para la resoiuc¡ón de estas pugnas entre grupos dependerá del anáiisis de aquello que se

desee lograr, así como ei análisis de lo que puede arriesgar y que no; y hasta{ qué punto

sé podría o no ceder ante los intereses de la otra parte involucrada. Para el

planteamiento de estos dilemas es necesario hacer un alto y hacer mención de una de las

teorías más importantes en ciencias sociales, a saber; la teoría de la elección racional.

Teoría que esbozaremos brevemente en el siguiente subtema.
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Elección Racional.

La teoría de elección racional está pensada al menos para ayudar a los individuos a.

1.- Tomar el curso de acción más apropiado en una determinada situación (o, al menos, el

que parezca más conveniente) para lograr un fin.

2.-Poder adelanta'rnos y prever (con cierto margen de acierto, y error potencial) las

acciones qtifrodrían tomar otros sujetos.

Según (Elster,1986) para la teoría de la elección racional resulta rmprescindible que se

encuentren tres requisitos, estos garantizan que se cumpla una verdadera situación de

elección: I

a) Debe haber opciones factibles de ser aplicadas, las cuales contemplen

restricciones; ya sean físicas, légicas o econÓmicas.

b) Creencias racionales que justifiquen la lógica de las acciones las cuales puedan

llevarnos hacia los resultados esperados.

c) Una conelación entre las alternativas posibles que se produzcan derivadas de las

metas a las que se desea llegar'

Hay algunos conceptos que constituyen el cuerpo discursir,nc de la teoría de la elección

racional, estos son: Los deseos, las preferencias, las creencias y las acciones. En este

sentido, en la medida en que hemos formado un deseo, detrás yace una creencia la cuál

lo justifica. A su vez las creencias más las preferencias moldean lo que son las razones.

De este modo, la acción vendría a ser la búsqueda por satisfacer el deseo por medio de la

elección entre posibles cursos de actuación (que le da pie a una preferencia entre

opciones), la cual se sustenta en una creencia-

Decisión

Deseo

Así, los deseos y creencias justifican la conducta del sujeto ,en tanto se vuelven para el

individuo en sus razones. El individuo necesiia evidencias, es por eso que en muchos de

los casos (no en todos), el agente se apoya en la disponibilidad de recursos empíricos

Preferencia por alguna
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para reducir la incertidumbre, con esto la información viene a ser un elemento catatizador

de reducción de la neblina mental para el tomador de decisiones.

Otro concepto importante para la rational choice es el concerniente a la escasez ,ya que

todo individuo manifiesta deseos e incluso estos pueden llegar a ser similares a las

necesidades de otro agente, siempre existe una dinámica de competencia dentro de la

sociedad, en donde el espacio de elección de los individuos tiende a reducirse ante estos

recursos escasos, de esta manera, la lucha por la obtención de esos bienes lirnitados

,subyace en la premisa de que algunos obtendrán lo que esperan y otros no.

El tomador de decisiones constantemente debe evaluar por un lado sus deseos, y , por

otro, las restricciones que iiene para poder satisfacer los mismos. Por otro lado, el curso

de acción que el sujeto elija y el cual pueda llevar a cabo, descansa en la posibilldad de

maximizar su utilidad esperada. El ser humano siempre está jugando con los costos de

oportunidad; es decir, con los sacrificios que le genera optar por una opción que le es útii

y necesita, y jerarquizarla en relación con otra opción que también desea pero por la cual

debe renunciar para satisfacer la prioritaria.

Como nuestras creencias nunca son certezas, nuestras acciones siempre son apuestas.

(Abitbol,2006).

En efecto, para analizar la frase anterior cabrÍa plantearse que en la teoría de la elección

racional se debe discriminar entre información perfecta e imperfecta, en Ia mayorÍa de las

ocasiones el tipo de información que predomina es la, imperfecta, debido a que es

infrecuente el que aparczcan casos en donde se tengan contemplados todos los cursos

de acción que el sujeto podría apllcar. De esta manera en la información imperfecta nos

topamos por un lado con la incertidumbre y por otro lado el riesgo.

Acción Modelo Disponible Función
UEI IE¿d Maximización de la utilidad Función de utilidad
Riesgo Maximización de la utilidad esperada Función de utilidad construida

sobre probabilidades obietivas
lncertidumbre Maximización de la utilidad esperada Función de utilidad construida

sobre probabilidades subietivas.
Fuenle: Extraido de'E] puesto de la raclonal¡dad en las ciencias sociales desde la perspectiva de Jon Elster', Rusbel Martínez, en Aparte Rei.

Revista de Filosofía No 31.

El riesgo en este sentido vendría a ser la posibilidad de pérdida o no satisfacción de las

necesidades en términos porcentuales o numéricos que un agente tiene en relación con

su meta. La incertidumbre por otro lado es aquél entomo poco claro, nebuloso, en donde
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forjamos expectativas esperando tomar un curso de acción apropiado que pueda

maximizar el beneficio que podríamos obtener en adelante.

Hay otro factor a considerar para la teoría de acción racional, a saber; las decisiones

paramétricas y estratégicas. Las decisiones paramétricas tienen que ver con las

restricciones que un individuo tiene, pero sin tomar en cuenta las decisiones y los deseos

de los demás. Esta visión resulta un poco falaz debido a que a) el agente no vive aislado,

y b) su entorno no es fijo.

Las decisiones estratégicas en cambio, evalúan el posible impacto que las decisiones y

preferencias de los otros actores puedan tener sobre los objetivos de otro actor, así como

la repercusión que las decisiones de este último puedan tener sobre los respectivos

intereses de esos participantes. La palabra implícita aquí es la interdependencia y las

situaciones de conefación de intereses y de fuerza con el fin de maximizar sus utilidades.

Las decisiones estratégicas son un tema abordado por Ia teorÍa de juegos, de este modo

se evalúa y se planea los posibles cursos de acción para obtener los fines deseados en

entornos de incertidumbre y riesgo, la teoría de juegos guarda una estrecha relación con

la acción racional y es el tema que veremos en el siguiente apartado.

Teoría de Juegos.

La teoría de juegos como se dijo anteriormente trata de resolver situaciones conflictivas

en donde están en juego recursos, concesiones u otro tipo de incentivo que movilice a los

actores para tomar acciones para defender dichos recursos, o, en el caso que no se

tengan poder obtenerlos, la teoría de juegos entonces, está diseñada para generar

estrategias que faciíiten los logros de los objetivos de un actor en relacíón con las

estrategias que potencialmente puedan ser implementadas por otros actores.

La teoría de juegos se basa en la acción racional de los individuos, sus preferencias y sus

medios para poder maximizar sus beneficios. Para Ia teoría de juegos, hay al menos tres

clases de interdependencia que pueden ser susceptibles de aparecer en una siiuación

esiratégica:

a)La recompensa de cada uno de los actores depende de la recompensa de los demás.

b)La ganancia de los actores está en relación con las decisiones de los demás aciores.
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c)La elección de cada actor depende de las decisiones del resto.

En la mayoría de los casos la teoría de juegos parte de dos supuestos para formular la

estrategia más adecuada al curso de los hechos. La primera parie de la consideración de

¿que pasaría si un actor no cooperara con otro?, ¿Obiendría más al cooperar que al no

cooperar?. Estas preguntas son importantes en la medida en que dentro de la teoría de

juegos, las situaciones se pueden ver al menos en dos.dimerfsiones.

La primera dimensión para abordar un conflicto le conesponde al equilibrio de Nash, este

tipo de estrategia también se le denomina juego de suma consiante. Está caracterizado

porque es un juego de suma cero, es decir; uno gana y el otro por fuerza pierde, ya que

es un'.iuego no cooperativo en donde ambos actores desconfían el uno del otro, los

actores tienen miedo a que el otro los traicione y ven en la posibilidad de alianza más un

peligro que un acierto, en la medida en que el otro puede quedarse con sus recursos (a

parte de los recursos que estaban en juego para ambos con anterioridad). El ejemplo más

citado para este tipo de juego es el dilema del prisionero.

Por su parte los juegos cooperativos o de suma variable son englobados en la categoría

de Optimo de Pareto, generalmente en este tipo de juegos los actores en juego deciden

de alguna manera ceder una parte de sus objetivos para formar alianzas que permitan el

logro de sus metas. Es decir; evalúan las ventajas que podrían tener si van en coalición y

sin poner obstáculos el uno al otro, de esta manera ven que pueden obtener más

uniéndose al contrincante que luchando entre sí y haciendo que los resultados fueran

perjudiciales para ambos. La estrategia se convierte en ganar§anar. Uno de los juegos

cooperativos más conocidos es elde la paloma.

Finalmente también existen los juegos de estrategia mixta en donde se puede presentar

una dinámica en donde en algunos temas se coopere; es decir, se encuentre una

situación de convergencia de objetivos, y en otros, no exista cooperación (por la falta de

afinidad de ias metas a alcanzar, o porque el objetivo de los actores en juego perjudica de

alguna manera el interés de la otra parte). Las estrategias antes citadas tiene correlación

con la negociación, después de todo como reza el slogan de una empresa: "uno no gana

lo que merece, sino lo que negocia".

(M. Shubik, 1gg2, pl6) aclarando la correlación entre estrategia y negociación afirma "la

toma de decisiones multilateral conforma la esencia de un modelo de juegos. Una teoría

t
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de juegos representa, entre otras cosas, una teoría de la organización; y tiene que ver, no

tanto con Ia viabilidad sino con la negociabi¡idad y la aplicabilidad- con la capacidad de los

individuos o grupos de influir en la distr¡buc¡ón de bienes y b¡enestar, ya sea mediante

amenazas o colusiones o med¡ante una acción unilateral".

Ya que generalmente hay un cruce de decisiones entre los actores, cada actor debe

préver los movimientos, los objetivos y Ia preferencias de cada actor, estar atento a la

estrategia del otro- Cada decisión puede afectar a los actores, de la misma manera en

que sus elecciones pueden impactar en la pérdida de recursos o posicionamiento no

intencional que un actor Ie genere a otro.

lgnacio Medina afirma que:

"La teoría de juegos forma un marco páctico paÉ estüdiaI ei comporiamienlo de los representañtes de los grupos sociales eñ un momenio

de negociacrón'

Como sabemos un atributo de Ia democracia es la existencia del pluralismo, en este

sentido, hay una dinámica en donde los diferentes intereses que puedan aparecer pueden

estar representados por grupos que se comprometan a elaborar demandas y exigir

respuestas por parte de las inst¡tuc¡ones.

De esta forma como afirma Easton la función eminentemente política por parte del estado,

consiste en regular estas relaciones que puedan parecer conflictivas, fungir como

mediador y hacer que se respeten las reglas y normas al interior del sistema. Y garantizar

que en el seno del estado los diferentes intereses que puedan surgir sean respetados y

garantizados.

Esto eventualmente no excluye la posibilidad de que si se hace caso omiso de las

demandas de un grupo en particular este pueda pasar de ser un grupo de interés a

convertirse en un grupo de presión, y , que si al no tomar en cuenta estas presiones, en el

último de los casos busque soluciones que no vayan en sintonía con la dinámica del

sistema. Los actores luegan con la posibilidai de introducir su proyecto en agenda y tener

una influencia sobre la toma de decisiones. Es por eso que prospectiva, la teoría del

conílicto y los juegos se enlazan, en la medida de que los conflictos crean la necesidad de

buscar opciones y estrategias para imponer el propio proyecto.





Capítulo 2

-:--^t
El petróleo como punto de conflicto en Ia política internacional.

Et petróleo y sus principales usos'

El diccionario de la real academia de la lengua española define la palabra petróleo como:

.Líquido natural oleaginoso e inflamable, constituido por una mezcla de hidrocarhrros, que se efrae de lechos geológicos conünentales o

marítimos. Mediante d¡versas operaciones de destilación y refino se obiienen de éi djstintos productos uülizables con fñes energétims o

indusffales, como la gasolina' la naña, el queroseno' el gasóleo' etc"'

En efecto, el petrÓleo es un energético que entra dentro de la categoría de los

combustibles fósiles, se denominan fósiles porque se formaron hace millones de años

gracias a los restos de plantas y animales que "desaparecieron" en la era de los

caiaclismos. El petróleo está fundamentalmente constituido en su mayoría por elementos

químicos como son : h¡drógeno, carbono y azufre'

Como sabemos el petróleo es una fuente de energía no renovable' en el sentido que

dificilmente la producción se puede "regenera/' a corto plazo' Por sí solo el petróleo no se

puede ut¡lizar, necesita pasar por procesos de refinación antes de poderlo usar' El

petróleo por sí mismo no es útil, son los producios que se pueden obtener de él lo que lo

hacen valioso Y utilizable'

Entre los principales materiales que se pueden obtener del petróleo se encuentran:

Fuloleos, querosenos, lubricantes, asfaltos, gasolina, nafta, gas de refinería' Además se

utiliza en la industria petroquímica para hacer neumáticos, nylon, fertilizantes' insecticidas'

parafina, cremas de belleza, tintas, barnices, películas' Ei potencial del petróleo es tan

amplioqueseextiendeamásde300,000productosdeusocotidiano.

según la datos de la AIE (Parra,2001) se afirmaba que en 2001 el 93% del petróleo se

destinaba en uso energético, y 58% del total era dirigido hacia el transporte' es decir;

automóviles, aviones, barcos etc. EI otro porcentaje restante se distribuye entre el uso que

se le da para la calefacción sobre todo en industrias, y para la generación de electricidad'
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Como se organiza el mercado del petróleo

El mercado del crudo, así como su precio se organizan por medio de regiones Hay

distintos crudos característicos de algunas zonas geográficas en pariicular. De esta forma

exísten:

El banil Brent , el cual corresponde al petróleo que proviene del mar del norte. El crudo

Dubai el cual es extraído de Medio Oriente ( para ser específicos de los Emiratos Árabes

Unidos), y por último el West Texas lntermediate el cual proviene de Estados Unidos. Por

supuesto que la mayoría de los productores cuentan con el nombre característico de su

petróleo, sin embargo, en gran medida las cotizaciones se determinan en relación con los

marcadores de Brent, Dubai, West Texas que cité con antelación

En cuanto a la compra de petróleo este se puede hacer por precio spot (pago de

contado), o, mediante el mercado de futuros (fonruard), el mercado de futuros hace

referencia a una transacción que se llevará a cabo con posteridad, sin embargo el precio

se acuerda en el presente para que llegado el día de Ia transacción no se tome en cuenta

los precios internacionales del crudo para ese día sino el precio que los interesados

habían acordado con anterioridad. El proceso de las transacciones no es tan simple,

intervienen una serie de actores que permiten facilitar la transacción como son:

Productores, refinadores, ¡ntermediarios, agentes, informadores, mercados.

Los Produciores son aquellos que generan el petróleo, estos pueden ser ya sea

compañías estatales o nacionales o compañías privadas que tienen el derecho sobre el

crudo para comercializarlo. Por su parte, los refinadores son aquellos que no poseen

petróleo y no lo generan pero comercializan el crudo una vez que es procesado mediante

la refinación, Io importante para ellos es conseguir el petróleo para producir otros

productos que derivan de él y poderlos comercializar. Los intermediarios son aquellos

actores que faciliian el contacto y la comunicación entre productores y refinadores, no

poseen crudo ni tienen refinadoras solo se encargan de hacer trading, un ejemplo de

estos aciores pueden ser los bancos, ya que estos pueden facilitar la compra-venta entre

productores y refinadores fungiendo como mediadores y a veces también fungen como

compradores del crudo que producen los productores para poderlo revender. En cuanto a

los agentes, estos intervienen o representan a los interesados, estos solo cobran

comisiones por cada contrato. Finalmente los informadores se encargan de mantener a

los compradores y consumidores al tanto de ios precios, volúmenes y condiciones de las
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transacciones un ejemplo de esto es ia información de las cotizaciones dei crudo

mediante la publicación en Plaits. Por último los mercados no necesariamente son físicos,

generalmente las transacciones se realizan de manera digital mediante procesos

informáticos.

Reservas de crudo y tipos de contratos existen para su extracción.
t

Antes de iniciar con los tipos de contrato resulta altamente útii identificar los tipos de

reserva que existen, de esta manera se puede clarificar la importancia del tipo de contrato

posteriormente. Generalmente el potencial de producción que tiene una naclón se

determina por el tipo de reservas, así como la cantidad de las mismas que ese estado

iiene en existencia. Lo más usual es hablar de reservas probadas, ya que son estas las

que dan Ia pauta para la información de los mercados del energético que circula enel

mundo.

Era importante señalarlo ya que como veremos no siempre son las empresas estatales

las encargadas de la exploración y explotación de las reservas. Regularmente el tipo de

reservas Probables y Posibles requiere de mayor tecnología, ya que su acceso es más

difícil de lograr, es por eso que en muchos de los casos se contrata empresas petroleras

privadas para lograr su extracción. Y como veremos no siempre a estas empresas o al

Reservas Probadas. Generalmente aplica a campos ya conocidos que se han

explotado con anterioridad, frecuentemente señala cuanto gas

o petróleo se puede recuperar bajo condiciones de operación

y económicas que tengan una probabilidad de llevarse a cabo

en un 90%.

Reservas Probables. Responde a campos que se han perforado con antelación

pero necesitan más estudios para confirmarse como reservas

probadas. El potencial de hallar y recuperar petrÓleo es un

50%.

Reservas Posibles. Son áreas en donde se estima que podría encontrarse

petróleo debido a los estudios geológicos que se han llevado

a cabo. Estas zonas aún no se han perforado por lo.que el

riesgo de no hallar petrÓleo es alto, ya que solo existe un 10%

de posibilidad de encontrarlo.
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estado les gusia correr los riesgos de la inversión si es que no hay hallazgo. A

continuación se describe brevemente los tipos de contratos que exísten y que beneficios o

desventajas le trae a cada actor el elegir algún tipo de contrato en particular. Además

existe el hecho de que no todas las regiones cuesta lo mismo extraer el petróleo.

Generalmente si se tiene un fácil acceso como en Medio Oriente el costo por extracción

ronda alrededor de los 2dls por banil, no así la extracción en aguas profundas, la cual

ronda por los 10 dls por barril, eso sin contar que potencialmente el proyecto pueda

fracasar.

Resulta crucial señalar la imporiancia que tienen los tipos de contrato que se llevan a

cabo por la exploración y producción del crudo. Actualmente la tendencia en los países en

vías de desarrollo apunta a mayores nacionalizaciones para proteger sus energéticos.

Esto se ha suscitado en la medida en que potencialmente el asunto de la energía se ha

vuelto un tema de seguridad nacional en la agenda de cada Estado. Sin embargo, en la

mayoría de los países desarrollados predominan los contratos por concesión, es decir; el

gobierno de esas naciones generalmente no tiene los derechos sobre ese petróleo, en

lugar de ello, lo poseen empresas privadas que pagan una cuota más impuestos al

Estado si en un determinado territorio de esas naciones hallaron petróleo. Hay diferentes

ejemplos de este tipo de compañías en diferentes naciones las cuales operan bajo este

tipo de esquema: Shell, Chevron-Texaco, mobil oil, E>«on, son algunos buenos ejemplos

de empresas que operan en Europa y Estados Unidos bajo este esquema..

La reputación del contrato por concesión se ha creado mala fama debido a que las

concesiones primigenias llevaron a cabo los términos y condiciones de estos contratos

una manera muy desfavorable para los Est'ádos y muy ventajosa para las empresas, las

cuales en ese rnomenio no eran tan grandes como Io son ahora. Esto ocurrió en buena

medida por el desconocimiento de los Estados del potencial a futuro que tendrían los

hidrocarburos, y en muchos casos no haber prestado suficiente atención a aquello que

estaban firmando. Un ejemplo de las concesiones primigenias lo encontramos en el caso

típico que se desanollo a principios del siglo XX en medio Oiiente en donde la empresa

D'Arcy pago 100,000 dólares de bono al Sha de Persia más una regalía de 160/o y una

pariicipación societaria de otros 100,000 dls por dejar explotar el crudo de un área de

500,000 millas dentro de su territorio por un periodo de 60 años.

Actualmente ya no se dan estas negociaciones tan asimétricas para los contratos por

concesión, en muchos de los casos los Estados ponen las condiciones acerca de los
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impuestos que pagarán las empresas, asícomo altas regalías para aquellos que exploren
y encuentren petróleo, este tipo de contrato tiene también ventajas, en la medida que El

estado no corre con los costos por el riesgo y por el gasto de operación en caso de no

hallar petróleo, es la empresa la que corre con todo el riesgo, y , de cualquier modo de no

haber hallado petróleo deben pagar al Estado por dejarlos explorar. Según Duval en

(Grunstein,2010) Los contratos de,concesión bajo condiciones actuales incluyen las

srgutentes obllgactones:

a)La empresa conces¡onada tiene el derecho exciusivo de explora4 y, de haber un hallazgo comercial, explotar el petróleo a su propio costo y

riesgo, en determinada área y mediante el pago de una regalía, frecuentemente pactada en especie, calcuiada sobre la producción. b) La

empresa es Propietana de la totalidad de la producción y puede disponer de ella libremente, con las l¡mitacjones que haya sobre demanda

nacional y, en su casó' de la regalía pagadera en especie. c) Durante la exploración, y támbién duránte Ia explorácio'ñ, la empresa paga los

derechos por el uso de suelo ai Estado otorgante, si son tenenos propiedad del Estado, salvo ei caso del lease de los Estaclos unidos. d)La

empresa paga impuestos sobre los ingresos derivados de ¡a explotación, además de cualesquiera otros impuestos apl¡cables. e) EI equipo y

Ia! instalaciones uül¡zados para las act¡vidades petroleras pertenecen a la empresa durante la vigencia de la concesión; sin embargo, puede

pactarse que la propiedad de estos activos sea transferida al Estado. una vez que la conces¡ón expire. f)A los 6 meses, la empresa tendÉ

que haber comenzado las g)actividades de exploración. h) A ¡os 18 meses del perfeccionamiento de la concesión, la empresa habÉ

terminado las operaciones geoñsicas.j) A los dos años, tendrá que haber completado un pozo de prueba, de conformidad con las prácticas

prudentes de Ja industna.

En cuanto a los contratos compart¡dos el contratista no tiene ningún derecho sobre el
petróleo, el estado le permiie a esta compañía explorar una cierta área, de tener éxito y
encontrar petróleo se Ie informa ai Estado y este procede a rembolsar la inversión de la
empresa que fue contratada más una parie de la producción comercial ,el pago se realiza
por medio de pagos en especie

a)La empresa es la contratjsta exciusiva del Estado (y no como concesionario) para llevar a cabo ias operaciones petroleras en un área y por

un tiempo delerminados. b) El contratjsta opera uajo su propio riesgo y costos, pero bajo el control del Estado. c)De haber producción, esta

pertenece al Estado, con la salvedad del porcentaje de producción debido al contratista por mncepto de recuperación de costos y de división

de ganancias. d)Lá empresa tiene derecho a recuperar costos tasados mediante la producción proveniente del área objeto del
I

contrato.e)Efectuada la recuperación de costos, ei balance de Ia producc¡ón es dividido, de acuerdo con un porcentaje pactado previamente

entre la empresa y el Estado. Este porcentaje es aumentado progresivamente a favor dei Estado en la med¡da de que aumentan tos bariles,

de conformidad con una fórmula determinada.Dlos ingresos netos de la empresa son gravables, salvo que el cpc establezca lo contrario.

G)Las insialaciones y equ¡pos son propiedad del Estado, ya sea a partir de su instalación o de forma gradual a lo largo de ¡a vigencja dei
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contrato, según los calendarios pactados de recuperación de costos. Al venomiento del CpC, si lo requiere. el Estado, el contraiista tiene la

obligación de desmantelar las ¡nstalaciones y equipos en el área contratada. (lbid)

Los contratos de servicios se llevan cabo entre un gobierno y una empresa que no

necesariamete se dedica a la explotación y exploración. Generalmente se hace con una

empresa de servicios la cual sólo se encarga de hacer estudios geológicos o sismológicos
pero no quiere ni tiene la capacidad de asumir los riesgos de extracción del crudo porque

en a¡gunos de los casos no son petroleras, solo una empresa de servicios. En el caso de

las empresas petroleras que sí se dedican también a prestar servicios, mediante este tipo
de contrato solo se limitan a brindar soporte técnico, así como el personal y la maquinaria
para llevar a cabo lo que determine el gobierno. Las características de este contrato,
resumiendo son las siguientes: ,

a)Los derechos y obligaciones entre las partes son de carácter personal (de créd¡to) y no confieren derecho alguno sobre las reservas, ni

s¡quiera como contraprestación pagadera en especie. b)se paga una tarifa por las obras y seMcios prestados. Estos servic¡os pueJen estar

desagregados en diversas tareas (estudios sísmicos, geofÍs¡cos, pe.ficración y puesta en prueba de pozos, etc.) o pueden realizarse en

paquete mediante un solo Contrato de servicios integrados. c)Suelen ser celebrados por empresas de servicios que no part¡cipan

directamente en e' mercado del crudo. Por esta razón, estos contratos no tienen por objeto una contraprestación ligada al crudo producido, n¡

están vinculados con un contrato de compraventa del mismo. (ib¡d).

Hay que sumar además un hecho que requiere atenc¡ón, como son los actores que
intervienen en este proceso , así como los potenciales riesgos que llevan asociados. A
saber los grupos de interés los cuales pueden ayudar a avanzar las negociaciones o
pueden frenarlas. Como vemos las compañías, así como el Estado juegan un papel
fundamental en la toma de decisiones. Este trabajo se enfocará con maybr inclinación a
los riesgos Externos que podrían existir, sin ernbargo el cuadro resulta muy ilustrativo
para observar a los actores que intervienen en un nivel micro en los procesos.

Externa.t polit¡.G.¡ Ri,sk lntern€l po.l¡t¡,c¡ R¡sk

.Stake,ho'lders

Hou:setrt o ¡ drs

Po¡icv Eá.ake.rs

Más adelante hablaremos un poco más

internacional y que ha traido el aumento

de los actores que iniervienen en la arena

de la demanda energética a nivel global, así
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como cuales son las estrategias que están llevando a cabo .estos actores y algunos

grupos de interés para llevar a cabo su agenda.

Síntesis Cuadro Comparativo por tipos de contrato.

Concesión Producción
compartida.

Contrato de servicio.

Descripción El concesionario
obtiene los derechos
de E&P.

A veces el estado se
asocia con empresas
privadas y obtiene una
parte sin correr el

riesgo de exploración.

Acuerdo de

colaboración entre el

estado y una

compañía contratista
(CC)

EI estado cbntrata a

una empresa para

explotar un campo
conocido. El estado o

la empresa estatal
contrata un plan de
desarrollo y un nivel

de inversión.

Titularidad de los

derechos sobre el

petróleo y el gas.

Estado. Estado

Titularidad de las

instalaciones.
Propiedad del

concesionario.
Estado o compañía
estatal.

Estado o compañía
estatal.

ftiesg.os y costes. El concesionario corre
con todo el riesgo: de

exploración , de
producción y

financiero.

La CC corre con todo
el riesgo. En caso de

éxito los costes del

contratista (operativos
y de capital, son

reembolsados con una
parte de la
producción).

No suele haber riesgo
de exploración (

campo conocido). El

contratista recibe sus
gastos (operativos y

de capital) según
contrato.

Distribución del

beneficio.
El concesionario tiene
los derechos sobre las

reservas y dispone
libremente de la
producción. Paga

derechos e impuestos
al estado.

El estado posee las

reservas. Después de

rembolsar los gastos,

la producción restante
se reparte entre el

estado y el contratista
según el acuerdo.

El Estado posee las
reservas. El contratista
recibe una tarifa
preirjada. Puede
acceder al petróleo y

al gas con un contrato
de compra/venta.

Ejemplos. Estados Unidos y

Reino Unido.

lndonesia, Argelia,
Libia.. Condiciones
distintas según el país.

Venezuela , Arabia
Saudíe lrán.
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La creciente asimetría entre productores y consum¡dores.

No es extraño que a lo largo del siglo anterior y del presente siglo estemos frente a un

fenómeno el cual apuntaba hacia una tendencia innegable, era sabido que los países

desarrollados venían incrementando su consumo de una manera muy intensa, también es

c¡erto que la tendencia se dirigía a que |os países en vías de desarrollo también

estuvieran aumentanico el consumo de este energético. sin embargo lo más preocupante

de este asunto es que la asimetria enire productores y consumidores se haya hecho

manifiesta. Algunos países que antes eran exportadores han bajado el volumen de sus

exportaciones debido a que claramente ha habidó un descenso en sus recursos, los

casos de Re¡no unido y Noruega ilustran este hecho. También es verdad que algunas
otras regiones aunque producen petróleo se ven ante la necesidad'de importar ya que su

consumo energético diario supera la producción de millones de baniles por día. Estados

un¡dos por ejemplo es Ia nación que t¡ene el nivel de consumo más alto de todos, y lo que

produce diariamente no le alcanza para satisfacer sus necesidades energéticas, ante este

hecho a pesar de ser productor se ve obligado a ¡mportar petróleo de otras regiones.

La asimetría plantea la problemática de que existe una concentración de petróleo

enalgunos puntos del planeta. Medio,oriente posee por si sola poco más del 60% del
petróleo a nivel mundial. En contraste con otras regiones las cuales no poseen este

energético, o , al menos, no en cantidades suficientes para satisfacer su demanda. La

unión europea no cuenta por sí misma con suficiente petróleo para sacar adelante sus

necesidadés, además de que generalmente Ia un¡ón Europea es un refinador, por lo que

además de su consumo , importa un poco más de crudo para después exportar los

productos que refine, es decir; Ios derivados que obtenga del energético que en primera

instancia compró. Estamos frente a una coyuntüra en donde comienza a haber un

agotamiento en la producción sobre todo de la región del mar del norte la cual cotiza por

barril Brent. Este escenario pone a discusión la cuestión en donde los países

desarrollados están ante una situación de dependencia con el eferior, y en donde, ante

la pos¡ble escasez hay una lucha por asegurar abastec¡miento a futuro. El asunto de los

energéticos de esta manera se vuelve un tema de seguridad nacional, asÍ como de
potencial influencia para la política exterior de las naciones. De esta manera para

muchosactores estataies (sobre todo desanollados) que no pueden por sí mismos

satisfacer sus requerimientos energéticos se ven obligados a negoc¡ar buscando las

mejores cond¡ciones con países que son. productores. sin embargo, no todo es tan
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sencillo como se ve, ante este conte:fo los grupos de interés o los 'carteies' juegan un

papel preponderante para el mercado intemacional del petróleo. La situación de la OPEP

hasta cierto punto refleja la idea de acción colectiva, en donde los sujetos se unen para

defender sus intereses y maximizar su utilidad. Con carteles me refiero a naciones que

son productoras y que se unen para proteger sus intereses , y a la par, tener injerencia

sobre los precios de este energético. La OPEP en muchos estudios hq sido considerada

como un cartel, en la medida en que tan pronio como sube o reduce la oferta o demanda,

el impacto se observa de inmediato en los mercados internacionales. Ya que como lo

apunté anteriormente Medio Oriente por sí mismo tiene poco más del 60% de la

producción mundial. Hay que anotar que no todos los países de medio Oriente forman

parte de la OPEP, sin embargo, sífiguran entre ellos los productores más importantes de

medio Oriente más algunos de África y el caso especial de Venezuela en América Latina.

Por lo tanto esta organización por sí misma concentra poco más del 50% de la producción

a nivel mundial, es lógico pensar enionces que si reducen la oferta puede conducir a que

los precios se eleven y cualquiera de sus decisiones pueda generar especulación.

De esta manera los mercados y las naciones consumidoras son hasta cierto punto

vulnerables ante su situación de dependencia energética y ante las decisiones que pueda

adoptar esta organización. Siguiendo a Enrique Palazuelos, hay al menos 3

consecuencias de esta asimetría y esta situación de dependencia entre productores y

consumidores.

l)Crecientes nacionalizaciones y control de la producción y comercialización por empresas

estatales.

En el pasado las empresas privadas controlaban buena parte del mercado del petróleo,

cuando los gobiernos sobre todo en países subdesarrollados vieron los beneficios

económicos que tenía ser propietario y no meros vigilantes, comenzaron la ola de

expropiaciones a empresas privadas, los contratos por concesiones en países

subdesarrollados comenzalon a reducirse. Y los estados comenzaron a controlar su

industria petrolera. En los países desarrollados la lógica es diferente, ellos optan por un

esquerna de concesiones para no correr con ei riesgo económico y disfrutar los beneficios

de ello y por otro lado, para que sus'empresas se puedan instalar en otras naciones e

influir en ellas.

It) Problemas en las rutas de trasporte.
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El problema de las rutas de transporte resulta crucial, ya que actualmente el volumen del

comercio del petróleo continúa ala alza por los'crecientes requerimientos energéticos de

las naciones, en este contexto; Los barcos y los oleoductos hacen más fácil la

transportación del petróleo. Sin embargo, hay problemas asociados a ello, como son. Las

rutas de transporte y el tráfico que se genera en ellas por el volumen de los barcos de

carga y lo cromplicado de que varios de estos barcos tengan por vías de acceso los

estrechos de ciertas regiones para su comercialización. Otro de los problemas como

anteriormente se señaló es el hecho de que el transporte vía oleoductos potencialmente

genera problemas con otros estados por los que atraviesen los mismos, no obstante se

hallan firmado acuerdos de colaboración para que pasen estos oleoductos, estos no

impide que puedan aparecer free riders que puedan hacer tomas clandestinas para

aprovecharse del crudo que pase por los oleoductos y puedan revenderlo después.

Otro de los problemas es que algunas de las zonas por las que atraviesan los ductos o los

barcos son conflictivas y en algunos casos como por ejemplo algunos países de África

hay Estados fallidos, en donde no existen los niveles ni las condiciones necesarias para

que el Estado garantice seguridad.

lll) Comportamiento de precios a nivel internacional.

La creciente dependencia de los países desarrollados hacia los países productores de

petróleo , así como las oleadas nacionalizadoras, la mayor demanda del energético por

parte de los paises subdesarrollados, la militarización de algunas zonas, la influencia de Ia

OPEP al potencialmente poder disminuir su oferta cuando sus intereses lo ameriten, así

como Ia entrada de capital financiero han fomentado la especulación, y la subida de

precios que gradualmente se ve reflejada en el precio del crudo.

En todos los casos en donde ha habido conflictos bélicos o potenciales confrontaciones, o

hay inestabilidad política hay especulación y el precio del crudo se incrementa. Es verdad

que los ejércitos necesitan para sus maniobras utilizar cantidades muy grandes de

gasolina , fuel y diesel para aviones, tanques, barcos etc. i.

El tener presencia geostratégica en algún punto, requiere movilización de recursos y

desplegar un gran arsenal de tecnología que requiere energía. Aunado a esto países que

son intervenidos también requieren para defenderse medios para moviiizarse, transporte ,

el cual también requiere energía.
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Los bancos así como los pagos por adelantado se llevan a cabo en un entorno de

incértidumbre en donde no se sabe que precio pueda presentarse mañana, si este será

más bajo o'más alto. Las empresas petroleras privadas tratan de tener más influencia en

los países subdesarrollados, para retomar un poco de la capacidad de presión que tenían

sobre los precios. Entre las empresas estatales se tratan de formar acuerdos

internacionales y nuevos carteles para defender intereses y no dejarse arrastrar por la

escalada de precios, Ios intentos aún han fallado, y el mundo ve aún la primacía de la

OPEP sobre la frjación de los prec¡os. EI costo de iniciar una exploración es alto, no solo

en términos económicos s¡no espaciales y temporaies. Puede pasar hasta 10 años.desde

que una reserya se declara como pos¡ble y es penetrada. Esto también genera

¡ncertidumbre y especulación ante esos recursos que no se pueden tener hoy mismo y

que no se sabe si finalmente se extraerán.

Crecimiento de la demanda energética a nivel mundial.

Durante el siglo XX la demanda de energéticos aumentó, debido entre otras cosas a la

rndustrialización de Ios países desarrollados y creciente industrialización de países

subdesarrollados. Aunado a ello la segunda guerra mundial exigía mayor abastecimiento

para los ejércitos,la carrera armament¡sta luego de la segunda guerra mundial mantuvo

la demanda del energético ante un pos¡ble estallam¡ento del conflicto. pero los cambios

en la demanda energética no solo se debieron a esos efectos, habría que señalar sobre

todo el crecimiento de la población y la aparición de clases medias, el aumento en ¡a

oferta del transporte y los cambios tecnológicos.

También habría que apuntar que estos cambios en la demanda energética en gran

medida se debieron a que los transportes necesitaban un combustible que fuera más fácil

de transportar que el carbón, ya que los primeros transportes durante los s¡glos XVll,

XVlll, XIX y parte del XX seguían desplazándose con este material, de esta manera , ja

industria vió la necesidad de tener un combustible que fuera más fácil de trasladar y a la
par permitiera reconer grandes distancias.

Durante el sigio XX la creac¡ón de infraestructura, las carreteras hicieron posible conectar

diferentes puntos y optimizar el tiempo de traslado, con la globalización el comercio se

aceleró y vió nacer nuevas rutas que necesitaban medios de transporte más eficientes y

de mayor volumen para llevarlos. La industria del páiróleo creció tanto que los productos
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derivados de este comenzaron a hacerse presentes con más fuerza en el mercado, la

industria petroquímica se desanollo.

Aclualmente se requiere energía equivalente a 210 millones de baniles de petróleo al día en el mundo. Específicamente, de la energía

mundial necesaria, el 38% proviene del peüóleo para lo cual se ¡equieren 75 mil¡ones de baniles al dla de crudo; 22Yo es del gas nafural

equivalente a 46 millones de baniles; 26Vodela energía proviene del carbón; 7o/o dela energía nucleaq y elolu:oTVo proviene de la energía

h¡dráuliba, solar, eólica, entre oÍas. Toda esta energía se gasta un 20% en transporte; más del 30% para la iluminacrón, refrigeración,

calefacción, transmisión y recepción de información, uso domésüco, comercios y ediñcios públicos. El resto es para la industna especialmente

de acero, cemento, vidrio, vidrio, química, alumin¡o, celulosa y papel, principalmente. (Castro,20o1, pp1)

Como lo hemos visto hay una interdependencia en cuanto ai uso de la energía, no

podemos pensar el uso del petróleo solo en términos unidimensionales s¡no en como un

conjunto interrelacionado con otras industrias que dependen de esta. lneludíblemente

hablar del consumo de crudo hoy en día nos hace mirar a los requerimientos energéticos

gue tiene todo el planeia y que hacen estos para suministrarlo o que estrateg¡as están

adoptando para la consecución de sus objetivos.

EI uso energías alternativas son una buena señal, sin embargo el ritmo de crecimiento en

las mismas así como el porcentaje que aportan para satisfacer la demanda energética a

nivel global sigue siendo muy pobre en relación con la demanda y el uso del petróleo. Por

otro lado a corto plazo la demanda del mismo no parece vaya a menguar. En la
proyección hecha para el 2030 se observa ólaramente como el consumo del petróleo se

mantiene e incluso aumenta a lo largo de esos años.
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toneladas)
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total
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1 996-2000 200'1-2005

199&
2000 2001 -2005

1 996-
2000 2001-2005

TofMund
Producción

Consumo
Comercio int

3.501

3.M5
1.928

3.741

3.699
2.110

1,8

1,7
lo\

I,t
1,8

2,5

100

100

100

100

Oriente Med

Producción

Consumo

Export.

'1.056

219
7U

1.124
256
AEE

¿,/
2,4

3,0

1,5

4,1

0,6

30,2

6,4

39,4

30,0
6,9

37,6

Ex-URSS

Producción

Consumo

Export.

366 t
470

160

506

178
264

¿,1

6,4

8,0

0,9
'15,3

10,5

c,l
8,6

13,5

4,8
13,2

Africa

Producción

Consumo
Export.

JI I

111

279

418
t¿o

304

3,4
.A
a1
.), I

4,9

2,8

4,7

10,6

ó,¿

14,9

11,2

3,4
15,2

América Lat.

Producción

Consumo

Export.

346

222

172

u7
228
155

') |
2,7

2,0

0,5
ñ0

-2,1

9,9

6,4
o?

9,3
6,2
77

Amer Nte.

Producción

Consumo
Export.

656

1.031

5'19

656

1.102
586

0,0
)1
AA

-0,3

1,3
),

18,7
?aq

27,0

17,5

29,8

27,8
Europa Occide
(ocDE)
Producción

Consumo

Export.

321

719
627

296
-711

M1

l,c
0,7

1,3

4,2
0,5

0,7

,no
32,8

19,8

30,3

Ohos Europa
(Oriental)

Producción

Consumo

Export.

10
21

19

o

JJ
20

_)a
-1,1

-o,l

_?0

3,5
AO

0,3

0,9

1,0

0,3

0,9
'1,0

Asia- Pacífico

(ocDE)
Producción

Consumo
Export.

31

400

362

Jlt
10?

349

3,8
-0,1

1,8

4,3
-n)
- t,¿

nq
11,6

18,8

0,9

10,6

16,4

Asia

OrienlMeridional
Producción

Consumo

Export.

344

53'1

243

2Á2

653

360

1,0

5,1

10,5

1')

4,5

6,5

oo

15,4

12,6

9,4
17,7

16,4
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Hay al menos otra consideración que debe hacerse, actualmente muchos países están

gueriendo adoptar un esquema para la utilización de energía nuclear con el fin de

sat¡sfacer Ia demanda energética interna, esto en muchos de los casos lleva a un círculo

vicioso en donde la simple intención de hacerlo lleva a otros países vecinos a armarse,

consúmir más petróleo ante un potencial riesgo contra la seguridad nacional, o , en el

menor de los casos ped¡r la intervención de Ia ONU para gestionar los conflictos mediante

los cuerpos diplomáticos de esta organización y de la diplomacia de los países

involucrados. Al parecer las centrales nucleares tampoco eliminan la alternativa de seguir

util¡zando el petróleo, más bien parece causar tensión entre naciones y que no respeten

acuerdos de no proliferación que se han suscrito a nivel mundial, y que la lucha en contra

del desarme sea difícil de llevar a cabo. Estas tensiones llevan de nuevo a consumir más

petróleo ante potenciales confrontaciones. Después de todo, ¿como podrian movilizarse

los ejércitos de los ¡nvolucrados s¡n petróleo para sus tanques, buques y transporte en

general?.

Por otro lado hay un asunto muy serio en el trasfondo del problema del uso del petróleo y

es que medio Or¡ente concentra más del 60% de las reservas mundiales, y aunque

produce mucho para exportarlo su consumo es muy bajo en relación a otras naciones. por

otro lado América del norte tiene un saldo deficitario en relación con su consumo , t¡ene

requerimientos que van más allá de lo que produce, en especial Estados Unidos el cual

ha llevado a cabo una política exterior agresiva para tratar de satisfacer la demanda del

energético. Por otro lado Europa y Asia parecen ser los más vulnerables en estos

momentos en la medida que no t¡enen tantas reservas como los otros países y su

consumo es muy alto, en este momento se encuentran en una situación de dependencia

con respecto a los países productores. Por otro lado América del sur y África tienen aún

un consumo.bajo" en relación con sus reservas, quizás el panorama de Sudamérica es

' más alentador ya que puede haber una mejor gestión en los recursos en la medida en que

hay Estados conformados con instituciones más o menos sólidas. No así en Áfr¡ca en

donde hay muchos estados fallidos con un lndice de Desarollo Humano muy bajo y

donde el Estado no puede garant¡zar del todo Ia seguridad y niveles básicos de educación

y salud. Quizás algunas excepciones en África sean algunos países que pertenecen a la

OPEP pero el IDH sigue siendo reiativamente bajo y esto a la larga garantiza corrupción y

una mala gestión de los recursos. La URSS tiene que tomarse como un caso aparte de

Europa, ya que por sí sola concentra más {gl 10% de las reservas a nivel mundial y
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además su consumo es bajo. La URSS es uno de los mayores productores de crudo a

nivel mundial, supera incluso Ia producción del continente Africano por sí sola.
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Extraido de Paul tsOelt,ZOOÚ' en Geopolitica del Pelroleo y el Gas, (Durán, 2011)

El cuadro anterior sirve como referencia para poder visualizar como está la distribución

por reseryas, producción y consumo a nivel global y darnos una ¡dea de donde puede

haber conflictos potencialmente, o que actores pueden tomar medidas para garantizar que

sus requerimientos energéticos sean satisfechos a futuro, ya que pensándolo

prospectivamente, esas naciones las cuales tienen pocas reservas en relación con su

producción pueden. llegar a tener una política exterior más agresiva en el sentido de que

para ellos el cubrir la demanda energética constituye un tema de seguridad nacional, una

prioridad.

A continuación presentaré algunas de las estratégias que se están llevando a cabo

regionalmente para enfrentar los riesgos asociados con el crecimiento de la demanda

energéiica, esto nos llevará a tener un panorama de la lógica con la que están actuando

los gobiernos de diferentes regiones ante un reto global, como lo es la demanda

energética

Algunas estrategias de los principales actores a nivel regional e internacional.

Europa.
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Como sabemos en estos momentos tiene una fuerte dependencia externa, en apariencia

Europa tiene una estrategia, en el discurso también. Estos puntos de acción quedaron

plasmados en el "Libro Verde", Ilevado a cabo por la comisión Europea. En el libro verde

se proponía hacer un mayor uso de las energías renovables, liberalizar los mercados de

gas natural y electricidad, establecer coordinación de las políticas nacionales , así como

facilitar la ayuda a los miembros de la unión europea ante alguna eventualidad. Otro de

los puntos fue coordinar la política exterior europea para con los principales productores.

Sin embargo en la práctica Europa no tiene una política energética común , en la medida

en que tampoco tiene sistemas energéticos homogéneos. Algo que ha dificultado aún más

está política energética común es la liberalización del mercado de la energía y la entrada

de empresas privadas que provee de gas y carbón a Europa. Aunque hay muchos

proveedores, la concentración está en manos de muy pocas empresas, ni hablar de la

refinación del petróleo la cual está concentrada en 8 empresas, las cuales compiten entre

sí, y muchas otras aquellas que tienen intereses en común acuerdan o negocian el precio

del servicio para mantener la tasa de ganancia. Esto como lo he apuntado antes dificulta

una estrategia energética común a nivel internacional.

De esta manera Europa se ve obligado a negociar bilateralmente con otras naciones para

cubrir sus requerimientos energéticos, en lugar de buscar negociar su demanda

energética de manera colectiva, como Unión. Esto por su puesto puede generar

condiciones no tan favorables para el ámbito de las negociaciones con respecto a países

productores. Quizás haya 3 casos que escapen a este esquema, por un lado Reino Untdo,

el cuai es un productor, así como también Dinamarca y Noruega, ya que estos se

abastecen del petróleo del mar del norte, pero hay que recordar que aunque productores

en el caso de Reino Unido y Dinamarca su industria se encuentra privatizada.. Sin

embargo lo cierto es que en la medida que el recurso de esta región se vaya agotando se

verán obligados a importar productos, de hecho actualmente han bajado su producción ya

que sus reseryar probadas han disminuido.

E¡ caso de Rusia se toma generalmente aparte, ,, Ou"'", uno de los mayores

productores de crudo a nivel mundial. Por lo ianto no está en una situación de

dependencia como el resto de Europa, y sí podemos decir que está en una situación de

ventaja estratégica.

América del norte
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América de norte es la región que consume más energia a nivel mundial. Con la firma de

la alianza para la seguridad y prosperidad de América del norte se trató de llegar a un

acuerdo que ampliara aquello que se había negociado en el TLCAN. De esta manera :

'¿Qué signiñcado se puede atribuir a la Propuesta de la ASPAN en relac¡ón con la cuestión energética? En un nuevo paradigma defnido por

la seguridad y la prosperidad, la estrategia estaría encaminada a asegurar ios recursos petroleros y gaseros tanto de América del Norte como

los continentales (hemisféricos). El objeüvo se sosüene en latroctnna de Ia defensa preventiva que busca mantener la hegemonía, a part¡r de

la impos¡ción de la fueza, de su lucha contra el tenorismo que crea el paraguas para sellar las fronteras en la región, así como mediante el

ejercicio del poder suave, con el que se quiere persuad¡r a la opinión pública mex¡cana de que sus ¡nlereses son los nuesfos en materia de

energía, desc€lif¡cando de nacionalista y anacrónica cualquier posición d¡stinta de la orientación del mercado'. (RodrÍguez,2o06,p145)

La estrategia de América del norte no es una estrategia que favorezca a México, es una

estrategia diseñada para que Estados Unidos s¡ga garantizando su suministro energético

mediante una política exterior agresiva en donde a pesar de poner a sus dos socios en

una tónica trilateral está claramente inclinada a salvaguardar la posición de Estados

Unidos no solo a nivel regional, sino internacional. Aunado a ello, las reservas de Canadá,

México y Estados Unidos se han reducido. Sin embargo, es este último país el que tiene
más consumo de los 3. La estrategia es claramente penetrar a otras naciones vía

compañías transnacionales. No se observa una política en donde priorice el uso de

energías renovables, más aún , Estados Unidos fue el único país que no firmó el protocolo

de Kioto de los 3 antes mencionados. Cabría preguntarse si la asimetría entre estos e
países le daría viabilidad a esta estrategia de seguridad energética que claramente está
cargada hacia un lado. No se observa intenciones de que el petróleo no siga siendo el

combustible más importante o a reducir su uso, estamos de cara a una estrategia en

donde no solo se quiere garantizar su acceso sino también la prolongación a futuro de

este tipo de combustible.

Latinoamérica:

Para fortuna de Latinoamérica .cuentan con suficientes recursos para enfrentar los
próximos años, destaca el.papel de Venezuela como uno de los principales productores a

nivel mundial, el cual está inscrito en la OPEP. Por otro lado también destaca en
importancia 2 de los países de la zona Mercosur como son Brasil y Argentina los cuales
también son productores de crudo. América Latina en este momento tiene más reservas
en existencia que el consumo que tiene.
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América Latina ha tenido la visión para hacer acuerdos multilaterales y suscribir variedad

de los mismos que le han permitido no solo tener variedad de clientes sino también de

países que pueden exportarle. Las crecientes nacionalizaciones sin embargo también han

causado tensión, el último caso que se suscitó fue entre Repsol y Argentina, ya que este

último país expropio YPF. Causando tensión a nivel internacional por estos hechos y

provocando sanciones económicas a Argentina. )

Asia y pacífico.

Asia figura como ,n 
"ontin"nte 

con aita dependencia externa en cuanto a energéticos, por

citar algunos ejemplos tenemos el caso de Japón y China. China era de esperarse que

tuviera un consumo energético alto debido altamaño de su población y al hecho de que el

PIB de ese país ha aumentado, lo cual ha hecho que la clase media en esa nación haya

aumentado. Japón está ligeramente atrás de China en cuanto al consumo y tiene

planeado reducir su demanda de crudo, sin embargo no será un porcentaje muy alto

debido a que el uso del energético es indispensable. Japón en este sentido a intentado

mejorar su esquema de consumo energético al fomentar la aplicación de energías

renovables, así como el uso de nucleares que puedan satisfacer en algo su consumo

energético, estos dos países en su mayoría compran crudo de países de la OPEP y Rusia

respeciivamente. Por otro lado se encuentran países como Pakistán e lndia. Estos países

aunque tienen un consumo energético relativamente alto han hecho un acuerdo tanto con

lrán como con Rusia. Con lrán se están llevando a cabo maniobras para construir

oleoductos y gasoductos, estos ductos pasarán desde este país hasta lndia pasando por

Pakistán. Por otro lado también tienen acuerdos con Rusia para la compra del petróleo, lo

cual les permite negociar bajo ciertas condiciones favorables.

África.

Algunos países como son Nigeria, nrgetla, Libia se han unido a la OPEP esto ha permitido

que en términos económicos y de proyección hayan crecido, sin embargo lo cierto es que
,1

son países en vías de desarrollo y aún tienen un IDH bajo. Sin embargo, la estrategia que

han adoptado estos 3 países es permitir la entrada a empresas Norteamericanas, Chinas

y algunas Europeas para la exploración. Generalmente bajo un esquema de contratos por

concesión. Aunque también hay que hablar de la inestabilidad política de la región, ya que

hay muchos países a sus alrededores que son Estados fallidos, es decir; no pueden

garantizar seguridad, ni acceso a condiciones mínimas de salud, transparencia y
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alimentación. Los países Africanos que pertenecen a la OPEP potencialmente enfrentan

riesgo de que de estallar un conflicto cerca de sus países se pueda extender alas

naciones vecinas...

Para Africa afortunadamente el nivel de sus reservas es mucho más alto que el de su

consumo, sin embargo también es verdad que la corrupción y la mala gestión de los

recursos ha llevado a que enipresas privadas y estatales de otros países exploten los

recursos de África, ya que estos paÍses Africanos no cuentah con la suficiente tecnología

para la exploracíón y extracción del crudo

Medio oriente.

Medio Oriente es el punto clave para lograr el abastecimiento , no solo en el presente sino

también en elfuturo, medio Oriente gestiona el 60% de las reservas a nivel mundial como

lo apunté anteriormente. Sin embargo esta región se ha convertido en manzana de la

discordia entre algunos países, la situación en Medio Oriente no es fácil, la invasión a

Afganistán, así como a lrak y los hechos que están ocurriendo en Siria desestabilizan la

región. En el terreno geopolítico hay tensión, debido a que la invasión por parte de

Estados Unidos a Afganistán en primera instancia y a lrak en segunda a ocasionado que

países como lrán comiencen a armarse ya que este está quedando encerrado, la posición

de Siria aún le permite a lrán mantener cierto margen de maniobra ya que Siria comparte

frontera con lrak , Siria está a Oeste de este país, lugar en donde tiene presencia las

tropas de tropas Estadounidenses. Por otro lado el conflicto que esta teniendo el gobierno

de Bashar Al Assad en Siria potencialmente podría extenderse de intervenir militarmente

alguna potencia. Como vemos hay inestabitidad en la región, sin embargo hablando de las

estrategias en cuanto a los energéticos podémos decir que Medio Oriente es una región

muy influyente , ya que algunos de los países productores más importantes del mundo se

concentran en esta región. La OPEP nació en el seno de los acuerdos entre Arabia Saudí,

Emiratos Árabes Unidos e lrán. Los cuales actualmente tienen una posición

preponderante en el terreno internacional, En Especial Emiratos Árabes y Arabia Saudí no

así con lrán el cual ha tenido tensiones con Estados Unidos a Io largo del siglo XX y lo
que va del XXl. La OPEP actualmente es el grupo de exportadores más influyente a nivel

mundial, eso le da capacidad de negociación y maniobra con casi todos los actores que

necesítan crudo a nivel internacional.

64





Guellos de botella y principales problemas a nivel internacional.

Actualmente hay algunos pasajes que por su importancia geográflca se convielten en

verdaderos cuellos de botella porque son rutas obligadas para el transporte y comercio

del petróleo a otros lugares del mundo, aünado a esto ,estos puntos tienden a ser muy

reducidos , muy angostos . En esta parte en concreto se hace hincapié en Ia importancia

de los estrechos , lo cuales permiten conectar a ciertas regiones y cumplen fiJnción de

traslados, importación y exportación de mercancías.

Ormuz

Uno de los estrechos más importantes lo constituye el estrecho de Ormuz, en 2003 por é{

pasabá el20o/o del comercio del petróleo mundial, actualmenie pasa el3Oo/o del comercio

mundial de crudo, es un punto muy importante ya que es la ruta obligada de los

principales productores a nivel mundial, por este estrecho pasa la producción de Kuwait,

Arabia Saudita, lrán, Emiratos árabes Unidos etc. Este estrecho tiene su importancia

debido a que conecta al Golfo Pérsico con el Océano índico. Si este Estrecho llegara a

cerrarse causaría caos ya que a pesar de que podría haber alternativas relativamente

viables el volumen que se traslada sería bastante menor en comparación con el volumen

que pasa por este estrecho. El destino de este petróleo es principalmente alguno países

de la Unión europea, así como Estados Unidos y Japón.

Bab el Mandab.

Este Estrecho conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y en él convergen 3 países: Di¡buti, Er¡tea y Yemen. En el año 2000, orcularon por el

estrecho 3.2 millones de Barriles Diarios principalmente de Exportac¡ones con dest¡no a Europa y Estados Unidos. (parra,20o3,pl58)

Este estrecho resulta también de Gran importancia ya que conecta con el Mar Rojo y el

canal de Suez si este Estrecho se cerrara inhabilitaría en algo el comercio por el canal de

Suez. Otro de los puntos que resulta importante tocar es que este estrecho está Rodeado

por una región en donde frecuentemente hay inestabilidad política, esto obliga a la

seguridad y a la cooperaciÓn entre gobiernos para la protección de esta ruta de comercio.

Bosforo - Dardanelos.

EI país que conecta con estos 2 estrechos es Turquía Bósforo se encuentra dentro del

mar Mediterraneo, mientras que Dardanelos está dentro del mar negro. Según

(Parra,2003) por este estrecho transitan 50.OOO buques anualmente , incluyendo
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petroleros. El gran problema de este estrecho es que es muy complicado para la

navegación debido a que es un pasaje muy angosto.

Canal de Suez.

Conecta al mar Rojo con el Mar Mediterraneo, el petróleo que sale del Mar Rojo

generalmente va destinado hacia países Europeos. Marítimamente se estima que en

2000 , pasaron cerca de 0.8 millones de barriles diarios. Por otro lado Parra afirma que

otro's 2.2 millones de barriles diarios atravesaron por medio de oleoductos desde el mar

rojo hasta la terminal Sidi Kerir en el Mediterraneo,

Estrecho de Malaca. 
,

Este estrecho es muy importante debido al volumen de crudo que pasa anualmente por

este, conecta al Océano Índico con el Océano pacífico. Es un natural cuello de botella , ya

que en la parte más angosta la cual es el canal de Phillips han ocurrido colisiones ,

derramamientos y bandidaje debido a que en la parte más angosta consta solo de 2km.

Cerrar este estrecho crearía grandes conflictos ya que se elevarían los fletes y por lo tanto

el precio delcrudo.
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De los estados rnás influyentes en cuanto al problema energético y su posición a

nivel internacional.

Teniendo en cuenia el problema de los contratos, las estrategias por Región, ei como se

gestiona el Mercado del petróleo e incluso los cuellos de Botella sería conveniente hacer
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un alto y preguntarnos que trae consigo el hecho de que Estados Unidos tenga presencia

Militar en la región más productiva de medio Oriente y tenga tropas ahí en donde pasan

los estrechos. También sería muy conveniente describir brevemente los objetivos de los

actores más importantes en cuanto al problema energético a nivel mundial.

Parte 3

Prospectiva petrolera a2019, midiendo el riesgo político.

Juego de actores y potenciales alianzas y divergencias.

Como vimos anteriormente se seleccionaron los actores que a la luz del problema

energético tenian más relevancia a nivel lnternacional. Vimos como el problema en cuanto

al abastecimiento y la presencia que puedan tener en Medio Oriente tiene mucha

relevancia para la consecución de sus objetivos. En el siguiente apariado se desarrollara

el análisis prospectivo de juego de actores mediante el método MACTOR.

Es lógico pensar que Medio Oriente al ser la región que cuenta con más reservas a nivel

mundial, y ya que muchos de sus países son áreas pivote en el teneno geostratégico

despierte Ia ambición de otros actores, aunado a esto Medio Oriente tiene las rutas

marítimas más importantes para el comercio lnternacional de Crudo.

El problema que planteo ahora tiene que ver con: ¿Que impactos tiene el que Estados

Unidos tenga tropas en la Región?. Y que actores están en contra y a favor de esta

ocupación ,así como a quien le favorecería la correlación de fuerzas de estallar un

conflicto por los energéticos.

T*uio larqo Tftulo csrto

1 Eáados Unidos
I r-lruon t1fDpe¡
3 Ct¡ina

4 Husi¡
5 Japón
6 Arahia S¡udi
7 IÉn
I Em¡ratos,+atres
I FalcisÉn
10 tn*a
t I LomPanras tr¿n$E oona,es
1;,2 Snia
r.J ruqPlE
11 fuiptn'15 

lsrdel

LI.S.A
Un¡én fum
Chi
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Japón
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Fán
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Pakistán
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Tr§. ,
Eeipio

lsnel

,ü,l sl,*I*JftIsl.*l
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En el primer capítulo hablamos de que la prospectiva estratégica imagina un objetivo para

después plantear que se puede hacer para llevarlo a cabo. EI objetivo que estoy
planteando ya que Medio oriente es la zona que posee más petróleo y que
potencialmente la presencia de Estados Unidos en esta zona crea tensiones y altera a

diferentes actores regionales en este orden es: disminuir la presencia de Estados Unidos
en esta Zona. 

,

A partir de este objetivo se toman los aciores que con anterioridad había citado y se
procede a hacer la Malriz de lnfluencias Directas. Para determinar la influencia de cada
uno de los actores sobre el resto de los que están inmersos en el problema.

Rr¡s I Japén jAra§, h.ens , §ria Tu.q j:,Esiprs{ lsrsel

l"rupon

ilnin
FM;

Itrans
j§ri=

lrwq
lfuipto
;lsrael

una vez terminado el procedimiento se procede a hacer la matrizde actores por objetivo,
con esta malriz se intenta determinar que tanto los actores están a favor o en contra del
o§jetivo planteado con antelación , a saber: Reducir la presencia de Estados unidos en
Medio oriente' Teniendo como punto de partida de que si el signo es (-) quiere decir que
el actor está en contra del retiro de las tropas y si el signo es + quiere decir que el actor
está a favor de que Estados unidos reduzca su presencia de Medio oriente.
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De esta manera podemos observar que aquellos actores que muestran más renuencia por

la retirada de las tropas americanas , es obviamente y en primera instancia Estados

Unidos, seguido de Reino Unido (por ser su potencial aliado) y Emiratos Árabes , así

como Arabia Saudita (ya que las tropas americanas protegen el comercio y los barcos

petroleros de estos 2 productores). En tercera instancia en cuanto a reticencja por la

retirada de tropas tenemos a tenemos a las compañías transnacionales y a la Unión

Europea.

Teniendo ya la matriz de influencias Directas, así como la matriz de actores por objetivo,

se procede a determinarel coeficiente de la relación de fueza.

IIC¡

,u,
j:.3

Unión ELro '1,3

cht t.l
H.L¡e '1,]i

"laÉn
ftÉ

A¡a S¿Lrdi 1l

rBfl 1,1

EM aR 0,s
Palostán t;
lr.dia
trsr¡s 'i1
srna t,1
.lffq ü,7
Egipto ^o
Sfa;el [. I

Mediante el coeficiente de la Relación de fuerza nos
-podemos dar cuenta de los actores que están
ejerciendo más influencia sobre el resto. Es decir; que
actor está condicionando en mayor medida al resto.

A partir de estos cálculos se hace la gráfica del
coeficiente de la relación de fuerza, como podemos
Observar es Estados Unidos quien tiene el coeficiente

, de fuerza mayor, seguido de Rusia, China etc.
' Mediante gráfica de barras podemos observarlo a

detalle.
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HlstoEr.arn,a de rehci:*res de f¡¡er:¡n ülkllD§

Estados Urnidm

Union Er¡ropea

Chir¡a

q,¡s,ia

-lepún

Ar¡üi? Saud

lÉa

Ernixatgs Árabe€

Pakistin

Carnpañía* b-e¡t=¡¡aci on

§¡.i¿

Turquíe

EEpio

I-_-l

De esta manera podemos darnos cuenta como se forman 2 grupos de potenciales

alianzas, aquellos quienes están a favor de que Estados Unidos mantenga presencia en

Medio Oriente y, aquellos que están en contra de que se quede. En rojo tenemos las

convergencias más fuertes entre los actores, mientras que en gris tenemos las

interacciones más débiles entre los mismos. Vemos como Siria e lrán tienen la

convergencias más fuerte en cuanto al objetivo de que Estados Unidos retire las tropas de

Medio Oriente, esto se debe a que ven en riesgo la existencia de sus propio gob¡erno. Por

otro lado otra convergencia fuerte aunque no de la misma magnitud es de Rusia y China

con Siria e lrán, el primero porque Rusia está en contra de que Estados Unidos

mantenga presencia por motivos geoestratégicos. Y , por otro lado China también

necesita tener presencia ya que es un país dependiente de los energéticos.

Ya que sólo estamos abordando el conflicto energético no se han incluido algunos grupos

que también pueden desesabilizar la región, como por ejemplo. Hamas, Hezbollah o

incluso Palestina. Ya que no son actores que esten movilizandose por ese objetivo. Sin

embargo no se descarta el que podrían haberse incluido , ya que aunque su interés no es

petrolero, si fungirían como actores que tienen cierta capacidad para polarizar la opinión

pública en Medio Oriente y hacer que otros actores se mov¡licen en el terreno

Geoestratégico.
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Con ¡erEÉr¡ci.es rnás deLiles

- 
Conne.rpnciee dÉbi,les

- 
C,o,rrrergencias ned¿ss* CsrnsÉrsercia,s releti,.l=rruente i:rnp*r'rantes* CcnverEnneras nÉs l¡npcrÉnie:

En cuanto a Estados Unidos, podemos observar como mantlene convergencias con Reino

Unido (motivos geoestratégicos y de abastecimiento), Arabia Saudi, Emiratos

árabes(motivos de protección y por ser uno de sus principales clientes) y las compañías

transnacionales (las cuales quieren tener mayor presencia también en esta zona por

motivos de mercado).

Gráficode mrn*ergeauas enF-e s&res de orden 2

=
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Gráf¡cs d.e divergeric¡Érs,er:ye:e. adnres de,orde¡¡ 2

T i .'¡ 2.s1. ll r'. \.tl -/-.\,\,lJ/ --""lE&iDto!

Dj"".ersiensias rrrás débiles

- 
Di....erge¡x:i¿s d+itri:les

- 
Di'r"*rg*r|Cj¡"q rru€di,E5 

.

- 
D.i,.nsrger¡cias r,elatir..¿rnerrte irnpcrtattes :

;:

- 
fliverg¡er¡cias rrrés irnF,qri¡xnt€s

En este cuadro tenemos la contraparte, se presentan las principales divergencias entre

los objetivos de los actores. Vemos en este cuadro que Estados Unidos tiene las mayores
divergencias con Siria e lrán. En rojo se necuentran las principales divergencias, mientras
que en gris las divergencias más débiles.

Por otro lado Rusia y China presentan divergencias también notables en cuanto a Estados

Unidos. En cuanto a Arabia Saudita y Emiraios Árabes presentan tensiones con Siria
(cosa Ia cual era predecible por que la liga Árabe condenó la represión y la violencia del
gob¡erno al movimiento social en Damasco). Sin embargo aquí se ve de una manera más
nítida el como a pesar de compartir intereses con lrán (ya que tanto Emiratos Árabes
como Arabia Saudi son miembos de la OPEP al igual que lrán) estos tienen fuertes
tensiones en lo político, debido a las alianzas de las que se rodean cada uno.

Por último hacemos el balance por objetivo valorado en este último cuadro podemos
observar que por el momento la correlación de fuerzas le favorece al grupo que está a

favor de que Estados Unidos permanezca en la zona. A corto plazo la presencia de las

tropas de Estados Unidos en Medio Oriente no va a disminuir, en la medida en que se

mantengan con el interés cohesionado los aliados de este país. La acción colectiva hace

;
I

=
=
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actuar para maximizar el beneficio, aquello que quizas podría poner las cosas más

complicadas para este resultado sería que Turquía cambiara de lado, esto podría hacer

que hubiera más tensiones y facilitar que el grupo en contra de la presencia ganara más

fuerza.

aldi*lsl

Beio el signo (-J se har¡ posicion¡rio lcs actores opuesios al objel,,"o iieniendo en cri¿nra les iel¡ciores rie fr,,er¿a').

Eaja el siq*o {+} sr }pn,po¡iciEn.* les *is'r€s fu.¡erabl*s al c,bjeti'r.o lt*rderrCc *c cirenta las relaci«r¡es de fue"rzal.
L; aguja de la bala¡¿¡ ir,oca el grupo al qe corlespond;',

A 10 años no se ve que la presencia de Estados Unidos disminuya, es más podríamos

estar frente a mayor presencia en tanto el consumo energético aumente.

Mediante el programa Mactor de prospectiva pudimos evaluar la interacción entre los

actores así como el potencial de alianzas y divergenc¡as entre los mismos. De estos

actores se evaluó la influencia que cada uno de los actores tenía sobre el resto de ellos.

Pudimos develar 2 grupos, así como las convergencias y d¡vergencias que existen entre

ellos. Pudimos hallar también el coeficiente de influencia entre ellos. Esto nos sirvió para

darnos una idea del panorama energéiico que tiene Medio Oriente con la intervención de

tropas de Estados Unidos en Esta región. El siguiente apartado estará entonces dedicado

a evaluar los principales problemas que impactan el sector petroiero y cuales lo

impactarán a2019.

C¿¡üierd actar de la&

Batance de posicbaes porob!-=rl.ro rr:abrado
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Matriz de impactos cruzados, variables dominantes, estratégicas, dependientes y

autónomas de los principales problemas a nivel internacional.

A lo largo del capÍtulo 2 hemos hecho patentes algunos de los problemas que

actualmente están presentándose en la arena internacional en cuanto al uso del petróleo.

Generalmente el primer paso para llevar a cabo la matriz de impactos cruzados , o ,

también llamado análisis estructural consiste en llevar a cabo una lluvia de ideas con los

principales problemas que son inherentes a un problema en particular. En este caso no

será necesario, ya que como lo dije anteriormente se han planteado de manera implícita

en el capítulo anterior, lo que sí se hará ,será detectar y recolectar la información de los

principales problemas, terminado esto, se procederá a establecer cada uno de estos

como variable.

La siguiente tabla hecha en el programa Mic. Mac muestra cuales son los principales

dilemas en torno al uso del petróleo. Haciendo visibles estas variables nos ayudará a

dilucidar más adelante cuales son las variables dominantes y cuales las estratégicas en

torno a la demanda de crudo, así como, que variables son dependientes del resto.

f,J' i TsLdo larqn Tftuio corto
'l Esados Unidos tmoas m hrl.O pm E J
2 Cec pohiación. + pohlació

3 Érmenio m e{ coreumo dd p,.. +m$r¡o
4 Tensionesyconflidos¡nterna... Tens
5 -l cfico de n:as marifimas n-t marí
6 ma¡u üiialtaej.eñ üdnccién ... df ed
7 ¡umÉnto oe efiisione3 y c¡mb¡.-. aum emis

I *pecuEción. nptr
§ F¡e§ones de empre3¿s trans pres trEr¡s

l:$ Surgrxenio de Dstencias emer... srrg P eme
11 Crm.pcién Corrup
',2 T¿mrísmo -ÉT
'3 Democratizaiores ináucidis D¿m lnd

14 ldq,oreploreción en aguBs pr... Eqlorp!¡u
15 lol¡,ses nacionali¡acione€. lllay n*
1€ C¡¡c mov sociales C¡ec moy s

1? hláslomas danCe:tirl4g. tom dan
1§ r{simetria pmd y uons A§m prc
19 Lucha por la pmleción de po.., P rj Pods
3] Áqoiamienio del Rmums Nat... fuoi Rtr.
?'l Desanolio energía,nudear En Nuc

lTerminado el proceso de inclusión de las variables que afectan la problemática en torno al

uso del energét¡co se procede a llenar el cuadro de influencia directa , indirecta y

potenc¡al que se ejerce sobre otras variables. Este segundo ejercicio apoyará la evidencia

cuantitativa sobre que variables pueden ser las más influyentes a futuro.

La lógica del cuadro de abajo muestra con el número 3 una fuerte influencia de una

variable sobre otra , con 2 una influencia media y así sucesivamente. La P o (potencial)
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cons¡ste en una variable que en el presente no tiene tanta influencia sobre otra, pero en el

futuro podría tenérla.

Ejemplo: La variable 1 impactando a la 4 , es decir; La presencia de Estados Unidos en

Medio Oriente (1) parece tenerfuerte influencia sobre las tensiones a nivel internacional

(4). Asi sucesivamente haremos con cada variable para determinar el impacto de cada

una sobre el resto.

1:pr: + 3:= 4.T5:ru6:oi 7 lC:i 11:t 12::13::14:i 15: 16: 1
1?. ic. lf\

1 : Flres E.U 1 3 .P 3 ¿ 3 1 3 1 1 1

3:+ pohlsció ? P l a 2 r P 3 J 3 3 :P 3

3 I +,cons c F 3 3 3 3 3 J 3 3 3 3 ? 3

4: Tens J 1 3 ü P 7 'i 3 3 3 .:r 3 3 1
p 1 tr 3 3 3

5: rut 3 1 3 0 P 3 3 ! J F P p 3 1 1 0

6 : dif Brt 1 F '1 J -q
J 1 P 3 3 P I 'I

7: sum emii 1
É t' ó 1 P 2 1 c 1

I : espec F ? l F P P 2

3: pres irans 3 P J J 1 1 1 1 I 2 2 j

'Iü: s,ur.g F 3 ? J 3 1 J 3 P 3

'11 : corffP 2 3 P 2 a o P 3 P 1 1

12 :TErr 3 1 1 1 J ü 3 3 I P

13: Dem lfid, 3 tr 1 : ? C, :l 1 3 1 3 ¿ 5

14 : ExFi§:r I P P I F P ¡l f I 3 2 3

15: May r¡ac J 1 ") P !' P P 2 ú 1 I 1 1 "}

1S: Crec 3 P : 1 j I J .J 3 3 P ü ? a 1

17 r tüm Éian 1
'l

1 P I 3 0 3 P ñ P 1 2

1ll i.Asim pr- 3 I 3 3 1 3 ,1 3 3 J 3 P J C, J

19 :,P d 3 J
,a I 3 3 3 1 1

, 1

2S : Aqüt REC. 1 J I I I J 5 1 P P 2 3 fl

21 :.En l.q¡.)c J P i I ) 1 ¿ P 3

En este punto cabría responder a la pregunta de que entendemos por influencias directas,

indirectas, potenciales.

Las influencias directas: Es aquella en donde inmediatamente una variable impacta

sobre otra, supongamos que tenemos una var¡able X y que cualquier cambio que ocurra

en la misma afecta la variable Y. De esta forma cualquier trastorno de X inevitablemente

acarreará una modificación en Y de manera directa.

Las influencias lndirectas según (Mojica,l99l)consisten en que una var¡able no afecta

directamente a otra, sólo mediante la inclusión de una tercera pueden tener relación las 3.

Ejemplo: A afecta a la variable B pero a su vez,B afecta a C. Estamos hablando entonces

de que hay una conelación indirecta entre A y C.

lnfluencias potenciates: Son variables que en el futuro inmediato no se afectan entre sí,

pero que a futuro podrían tener impactos entre sí. De esta manera se convierten en
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potenciales. Ya que establecimos las diferencias entre eltipo de influencias procedemos a

calcular mediante los datos anteriormente obtenidos procedemos a hacer el plano de

motricidad/dependencia. Antes de visualizar el resultado será preciso aclarar en que

consiste el plano mediante un ejemplo'

Dependencia.

Baja. Alta.

Baja.

Znna de Fedr.r Zo,na de üon'flirts-

Z,ü'n,a de Prrobi[emas

AutÉn,om:os-

Zona de dePenderrria

Como observamos el plano se divide en 4 zonas, la zona de poder se refiere a

aquellas variables que tienen mucha influencia sobre las otras' sin embargo 'tienen

escasa dependencia, son las zonas más fuertes en el sentido en que difícilmente pueden

ser modiflcadas a corto plazo. La zona de conflicto será la zona "más importante" para

formular estrategias, debido a que si se actúa sobre estas variables sí se puede modificar

el corto , el mediano y largo plazo, estas variables son estratégicas ya que si se decíde

incidir sobre ellas el efecto que ellas ejercen se puede extender en el arreglo o

aminoración de la zona de conflicto, de dependencia, y , hasta cierto punto la zona de

probldmas autónomos . La zonade confticto tiene alta influencia sobre el resto, así como

alta dependencia con respecto a las demás. En cuanto alazona de dependencia' estas

éstán altamente subordinadas a las demás variables y no manifiestan mucha influencia

sobre el resto. Finalmente la zona de problemas autónomos se presentan cuestiones

que aparentemente ni son muy motrices ni son muy dependientes del resto

.g Alta
o
o)

E
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A continuaciÓn se presenta el plano con los resultados de Mic Mac sobre las principales

variables esbozadas en el problema del uso de la energía fósil, a saber, el petróleo' El

plano de influencias/ dependencias directas tan solo nos hace visualizar resultados en el

presente hasta los próximos 5 años, no obstante presentaré más adelante el plano de

influencias/dependencias indirectas potenciales para hacer notar los resultados según las

variables de 15- 20 años. Por lg pronto el cuadro de abajo solo presenta "nuestro futuro

inmediaio" de 0-5 años. sin embargo resultaba muy conveniente introducirlo para saber

en donde estamos parados en este momento'

Qld. llnwl@
_l(rr l

Las buenas notícias en este cuadro eS que por el momento no existe una variable

dominante sobre el resto, sin embargo no debemos perder de vista que 2 variables

autónomas se están acercando peligrosamente al área de poder (el aumento de la

población a nivel mundial, y, la cada vez rnayor dificultad para la extracción de petrÓleo)'

Por otro lado las variables éstratégicas o de conflicto en este momento son : el

problema en cuanto a que hay cada vez más consumo, también se presenta el

surgimiento de potencias emergentes y regionales, así como el agotamiento de recursos

P1"." d" t.. desplazarnientos: $irecto
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energéticos. Por otro lado, en esta misma zona están las presiones de empresas

transnacionales y las tens¡ones y conflictos iniernacionales.

Es de suponer entonces que al surgir potencias emergentes y reg¡onales los

requerimientos energéticos de estas también aumentan , sea por un creciente plB (el cual

se ve reflejado en mayor infraestructura, transporte, servicios , industria) sea porque al

descollar en su zona mostrando liderazgo al interior de Ia m¡sma necesitan armar§e para

contener potenciales conflictos con otras naciones , o, ¡ncluso para hacer visible en mayor

medida su poder y condicionar al resto de las naciones vecinas. Como lo había apuntado

antes, este surgim¡ento de potencias emergentes y regionales también es de esperarse

que pueda crear no solo tensiones a nivel regional , sino incluso a nivel internacional, en

la méd¡da en que ahora hay más actores queriendo incid¡r en la toma de decisiones a

nivel intemacional y que estos, puedan estar buscando alianzas con actores de igual o

mayor influencia para hacerle el contrapeso a otras potenc¡as ya sean internacionales o

regionales que no sean sus "aliados" el ejemplo claro se encuentra en los países de

Medio Oriente. La lógica es mult¡polar como ¡o hemos v¡sto anteriormente, no hay que

olvidar tampoco que las presiones transnacionales derivan también del tipo de contrato

que tengan estas empresas con los demás paÍses, y, frecuentemente estas empresas

pueden proporc¡onarles a sus gobiernos información de las naciones en donde están

instaladas o presionar a sus gobiernos cuando deierminada política les está afectando.

Después de todo,como lo había señalado en el capítulo 2 durante la segunda mitad del

siglo XX después de que las empresas transnacionales petroleras gozaban en la mayoría

de los casos de contratos de concesión ( eran los propietarios del crudo que encontraban

en ciertas regiones y tenían derecho a exploiarlo) hubo más expropiaciones por parte de

los Estados que empezaron a reclamar mayores beneficios al ver que obtendrían un

mayor ingreso si eran ellos los propietarios de los hidrocarburos que se extraía, hoy en

muchas ocasiones las empresas transnacionales se deben conformar con los contratos

de producción compartida o de servicios en algunas regiones ,sin embargo , es de

suponerse que quieran recuperar el control que antes tenían sobre el mercado y sobre la
propiedad de loL hidrocarburos. También su interés está compuesto por persuadir a los

gob¡ernos para que se cambien a esquemas de contratos por concesión. De esta manera

presionan a los gobiemos de sus propios países para que busquen alternativas de

"influencia" en otras naciones que les permita a las transnacionales recuperar cierta cuota

de poder que mantenían con anterioridad y que por supuesto tienen posiciones que se

encuentran en oposición a las nacionalizaciones.
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Por otro lado se ha debatido mucho acerca del agotamiento de los hidrocarburos, a corto

plazo esto no supondria ser un problema tan grave, sin embargo, también es necesario

señalar que incluso en una reserva probada no todo el contenido potencial es

recuperable, ya que las reseryas probadas también se van desgastando y conen el riesgo

de irse sedimentando de no utilizar el material apropiado para la extracción. En cuanto a

las reservas posibles, rgcordemos que entre que una reserva es declarada como tal y

perforada pueden pasar de 1o a 11 años, debido a que se deben realizar muchos

estudlos geofísicos, y de otra índole para conoborar la existencia de petróleo, ya que de

perforar sin estar plenamente seguros se core el riesgo de no encontrar crudo y de que

las perdidas sean cuantiosas. HabrÍa que señalar de igual manera que la tecnología ha

avanzado mucho y que cada vez los estudios para encontrar petróleo son más

sof¡Sticados y de igual manera más caros, esto, también nos lleva a la cuestión de

reflexionar hasta que punto la extracción de petróleo serÍa rentabie (Parra,2003) nos

habla de que la extracción Sería rentable mientras los gastos de operación no excedieran

Ios beneficios obienidos. El agotamiento de los hidrocarburos lleva a que se formulen

nuevas estraiegias para obtener petróleo, por ejemplo, la exploración en aguas profundas'

no siempre con los mejores resultados de hallazgo..

En cuanto a Ia zona de dependencia se encuentra los problemas de especulación,

corrupción, democratizaciones inducidas y la presencia de Estados un¡dos en la zona que

tiene mayores reservas, a saber Medio Oriente.

Los problemas de especulación Son dependientes de un sinnúmero de variables como

son: las tendencias de consumo, las reservas a nivel mundial, la población, el si hay o no

conflictos regionales y mundiales, el tomar en cuenta la producción de otras naciones, la

toma de decisiones de los carteles como la oPEP, los precios de los iletes, el si hay o no

catástrofes naturales, la tecnología etc, etc. La corrupción también es un problema que

afecta las políticas de cada país en torno al petróleo, generalmente los países en vías de

desarrollo son más proclives a la conupción, sin embargo, los paises desarrollados

tampoco están exentos. Por otro lado en esta zona de dependencia se'encuentran los

problemas como las democratizaciones inducidas, las cuales los países miembros de

Naciones unidas tienden a justificar ya que según ellos no hay respeto a los derechos

humanos, aunado a ello se encuentran la presencia en la región (Medio oriente) de tropas

extranjeras. Estas variables que están dentro de la zona de dependencia se denominan

de esia manera porque están subordinadas a las variables que aparecen en Ia zona
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dominante y estratégica respectivamente, es decir; son el resultado o la consecuenc¡a de

las variables que se encuentran en e, cuadrante de poder y en el cuadrante de conflicto.

En cuanto a la zona de problemas autónomos, nos encontramos cuestiones que en el

presente no son tan relevantes en cuanto al uso del petróleo, o se p¡ensa que no tienen

tanto impacto al día de hoy, sin embargo podrían tenerlo a futuro. Los problemas que

hallamos en esta zona son: El aumento de las emisiones y calentamiento global, el

congestionamiento de transporte en las rutas marÍtimas, la exploración en aguas

profundas, el crecimiento de movimientos sociales, mayores nacionalizaciones,

terrorismo, las tomas clandestinas de petróleo. Habría que puntualizar además dos de los

problemas autónomos que se están acercando gravemente al cuadrante de poder: la

cada vez maior dificultad para ¡a extracción y e¡ aumento de Ia población. De llegar estas

dos variables a la zona dominante se convertirían en verdaderos problemas que ya no

solo serían var¡ables autónomas si no variables que influirían fuertemente en el resto y
que sería difícil manejar.

Matriz de impactos cruzados al 2019. ¿ Hacia dónde vamos?.

El capítulo anterior nos sirvió como base para saber cómo se presentaban las variables

en torno a la problemática del petróleo en el corto plazo, es decir; en el presenie hasta un

tiempo máximo de 4 años. En este capítulo la intención será determinar cómo se mueven

esas variables a 7 años, al 2019 dada las interacciones entre los principales problemas en

torno al uso del hidrocarburo. El s¡guiente cuadro que presentaré los resultados de esas

influencias interdependientes al 201 9.

En este punto del texto hay que aclarar que las variables potenciales que en el cuadro

posterior pasaron con una P y que tuvieron en el corto plazo un valor de "0", su Valor p es

de 3. Esto resultaba importante señalarlo ya que más adelante presentaré el cuadro de

desplazamientos (el cual compara los movim¡entos y distancias entre el presente y el

futuro) y nos sirve para dilucidar hacia dónde vamos y que podemos esperar de seguir

actuando como hoy lo hen hecho los actores en cuanto al problema del uso del petróleo,o

, como detener ese escenario, corregir y poder llegar al futurable (futuro deseable).

Viendo el cuadro de abajo la pregunta sería ¿qué ha pasado con el plano de influencias al

2019?. Si ponemos un poco de atención nos daremos cuenta muy rápido que las

variables que estaban en la zona autónoma como lo eran el aumento de la población y la
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díficultad de extracción se han posicionado en la zona de poder. Lo que significa que

difícilmente los gobiernos podrán meter en cinta estos 2 problemas a futuro. Por su parte

en la zona de conflicto se encuentran ahora más elementos, es decir; más variables de

las que se encontraban en el primer cuadro, esto significa que problemas que antes no

eran particularmente importantes se volverán prioritarios para resolver Ia situación en

cuanto al uso {el petróleo, entre los problemas que se han sumado a este cuadrante

figuran: El tráfico en las rutas marítimas, la presencia militar de Estados Unidos en Medio

Oriente, la corrupción, la especulación. Además de los probtemas que ya se encontraban

en esta zona con antelación: Las tensiones y conflictos regionales e internacionales, el

surgimiento de potencias emergentes, el aumento del consumo energético, el

agotamiento de recursos, la asimetría entre productores y consumidorqs, y las presiones

por parte de empresas transnacionales.

En cuanto a la zona de dependencia también presenta cambios, en ella se ve que la

variable de crecimiento de movimientos sociales ha aumentado, es decir; se ha movido de

encontrarse con antelación en el área de problemas autónomos vemos que para 2019 se

ha movido al área de dependencia, también el terrorismo y mayores nacionalizaciones

han entrado en este camPo.

En la zona de problemas autónomos ha quedado una sola variable, la cual es una mayor

exploración en aguas profundas. De este modo podemos visualizar como en el plano

directo potencial queda rezagado este problema con respecto al resto.

De esta manera queda configurado visualmente en el recuadro que aparece en la parte

de abajo hacia donde se han movido las variables a 7 años. EI punto color crema señala

como están ubicados los problemas en el presente, mientras que los puntos en color azul

señalan donde se habrán desplazado las variables a 7 años. Este cuadro de

desplazamientos nos permite ubicar las diferencias entre el presente inmediato y el

potencial para darnos una idea de como se puede proyectar el futuro a corto plazo.
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Comparativo plano directo y directo potencial.

Plan,o,d,e l,a.s,d,esplazarnientns : direcirlfdirerto

s-.
Pem

+ nublaci

t'

*

rrnf¡=n¿-i;ql -

dependnnula

Punto de partida (variables en el presente).

Punto de llegada (variables al 2019)

Escenarios mundiales 2019, estimando la probabilidad de ocurrencia'

Se ha propuesto cual es la problemática en torno al petróleo y cuales pueden ser las

manifestaciones e impactos a futuro. En Mic Mac pudimos observar cual es la tendencia

que están adoptando las variables a futuro y que podría pasar si no se adoptan

estratégias para contener las problemáticas. En este apartado nos concentraremos en

diseñar los posibles escenarios al petróleo. A continuación con el método Smic Prob

Expert, mediante una serie de 6 posibles hipótesis vamos a determinar que

probabilidades hay de que los escenarios antes descritos se lleven a cabo. Este método

f)

o

ó¿

I

I

!
!
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nos permiiirá contrastar mediante valores numéricos cuál es el escenario que tiene

mayores probabilidades de acontecer, ya que se manejan 6 hipótesis el'total de

escenarios que saldrán serán 64 (aunque todos estos son en mayor o menor medida los

que de una manera más compleja se han esbozado aniba.

La lista de hipótesis que se han introducido abajo deben pensarse como preguntas, esto

nos dará la posibilidad para asignarles en valores numéricos que probabilidades hay de

que esto suceda, todo esto servirá para contrastar hipótesis y como paso previo para

hacer la correlación entre variables.

fl T.tülo ler : I Jtnto cr¡nB

1

a

é

4

*:

^

Estatilid¡d

fu el mr.lndo del2019 el petrüleo §¡..

En. t$lB la asirnÉtrh entr:e producto.-.

Áumenta la especulación

Ln tG18 ce lr¡ inürements{io elugo..-

i-ns poieft cias ems¡gentes &dEuÉr...

Estsb
pA uti

AsiEr +

Espec +
+ener§ rgn

Polem+f

:¡

^1Lerrar I,aIeIa"i *:l *Ielr:1

Así con estas hipótesis se hace un cuestionario pequeño pidiéndole a expertos en el tema

que a estos supuestos le asignen una probabilidad numérica, ejemplo: ¿que

probabilidades hay de que haya estabilidad en el2019?, ¿Qué probabilidades hay de que

en 201g el petróleo siga siendo el combustible que más se uliliza?,¿En2019 que tantas

posibilidades hay de que la asimetría entre productores y consumidores crezca?. ¿Qué

tan probable es que en 2019 aumente la especulación en los energéticos?. ¿En 2019 que

tan posible es que haya aumentado el uso de energías renovables y cuanto ha

aumentado de ser así?. ¿En 2019 cuantas probabilidades hay de que las potencias

emergentes adquieran más fuerza?.

En la tabla de abajo se ha sacado un promedio de las probabilidades que los expertos ven

para cada una de las hipótesis contrastadas.
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;:Lo: r¡ajlores están c*mpre*Sdos er*'re 0 y 1

En probabilidades, se le da una probabilidad baja a que exista estabilidad al 2019' los

expertos p¡ensan que el petróleo seguirá siendo el combustible más utilizado al 2019'

Piensan que la asimetría entre productores y consumidores aumentará y preveen que

también la especulación lo hará. Los expertos opinan que las energías renovables aunque

aumenten no será suficiente para remplazar al petróleo. Y por último, consideran que las

potencias emergentes ganarán más fuerza'

Lo siguiente a determinar mediante ei método de smic prob expert consiste en

interreracionar ras variabres. En principio carcurar ras probabilidades de dependencia, es

decir; de cumplirse cierta condiciÓn que posibilidades hay de que se cumpla la siguiente

hipótesis.

u.\_*_.1 q 'l

€-Potem+l

r-,1
' uK I iifirier I

*.jFS.:E-=:fi .+; nf -s+:É?'T

L u* *i*o etin ámpraxiidos atre o y 1-
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De esta manera mientras más cercanos al "0" estén los valores, querrá decir; que es

menos probable, y, mientras más cercanos al "1" estén la numeración significará que es

más probable que la relación entre variables suceda.

Ejemplo: Si las potencias emergentes adquieren más fuerza, ¿cuál es la probabilidad de

que el petróleo siga siendo el combustible más utilizado?. La asignación fue 0,8, esto

'quiere decir; que si las potencias emergentes adquieren mayor fueza, hay bastantes

posibilidades de que utilicen una mayor cantidad de energéticos, ya sea por motivos de

desarrollo, mayor infraestructura, mejores niveles de vida, innovaciÓn militar etc.

De esta manera se lleva a cabo la condición Si. Sin embargo la siguiente matriz de smic

nos lleva a determinar que pasa Si No.

Como ejemplo: Si no hay estabilidad al 2019, ¿que posibilidades hay de que el petróleo

siga siendo el combustible más utilizado?, la asignación fue de 0,8. Esto es así ya que si

no hay estabilidad, esto puede llevar a que los ejércitos se armen en mayor medida, lo

cual implica utilizar más petróleo para la movilización de tropas, buques, aviones, e

incluso la creación de armas.

r l# 1*l * l.il,ql
i t - rstau

ol

?-peiut ¡ ¡-¡sim + i 4- Espec+'i 5-+energ rd

---or[-***-- ¡]l- qfL_¡!
s:.e[, ,s¡n *16

-l,nm! - pei uti ü,6 ¡tF u-3

l3-Asim + 0.4. f\? $.6

"{ - Espes + fl1 TE u-ú

a r=ñsrA .En .8, E U.¡l D 0.5

ó-Potem+T L'.ü f,t l1 6 U.J t
Loe yaleres estén c.orr*prtndidas entre 0l' 1

'qr l TÍ:'J¡

Las anteriores matrices nos sirvieron como elemento vinculante entre hipótesis. Los

valores numéricos que se les dieron con antelación nos servirán para elaborar los

escenarios que a continuación han resultado. Recordemos nuevamente que son 6

::

-

-
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hipótesis, esto es necesario
recordarlo ya que con el númers 1

querrá decir si una situación
sucede y con el número 0 si no

sucede.

Pondré como ejemplo sólo para

hacerlo más entendible el

escenano 1 (el cuál no es uno de
los más proclives a ocurrir pero

nos servirá para fines ilustrativos),
el cuál está a la izquierda.

En el escenario 1. EI cual es

111111

Hay lucha por posicionarse

Geoestratégicamente.

El petróleo sigue siendo el

combustible más utilizado.

La asimetría entre Productores Y

consumidores ha crecido.

La especulación ha aumentado.

Hay estabilidad , aunque endeble.

Y las potencias emergentes han

adquirido mayor Poder.

El escenario contrario sería

000000 (nada factible).

Es decir;No hay lucha Por

posicionarse
geoestrategicamente, el Petróleo
no es ya el combustible más

utilizado, la asimetría entre

productores y consumidores no se

ha agravado, la esPeculación no

ha aumentado, no haY estabilidad,

las potencias emergentes no han

aciquirido mayor fuerza.
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Como lo mencioné anteriormente, se proporcionÓ

un ejemplo para que se tuviera más claro el uso

del 1 y 0 para cada escenario.

Sin embargo ahora nos dedicaremos a describir

los escenarios que pueden ser más proclives a

suceder. Para ello verificaremos el histograma y

observaremos cuales son las barras más largas

y cual es el valor que de ellas se obtiene.

De esta manera podemos decir que uno de los

escenarios más probables de suceder es el

escenario 1 y 3:

De esta manera nos podemos plantear para sintetizar si así lo deseamos 4

escenarios,, Es decir; El escenario deseable, El catastrófico, El intermedio negativo y el

intermedio positivo. Los prospectivistas generalmente tienden a usar nombres originales

para dar a conocer sus escenarios. De acuerdo a Ia información y a los datos obtenidos

presentaremos los 3 escenarios más probables con este modus operandi, los escenarios

propuestos son los siguientes:

s f f f 1fi.-paztnestable: es decir; En este escenario el cuál es el más posible

según los datos se plantea que en 2019 Se sigue luchando por posicionarse

Géoestatégicamente en Medio Oriente, El petróleo seguirá siendo el combustible más

utilizado. La asimetría entre productores y consumidores habrá crecido más, la

especulación habrá aumentado. Habrá estabilidad pótít¡ca en la Región (aunque Débil)- Y

por último, las potencias emergentes habrán adquirido mayor poder. Estas combinaciones

han hecho posible que aunque los gobiernos mantengan sus diferencias, e incluso

aunque haya tensiones se busca una solución por la vía diplomática, ya que ahora hay

más actores influyendo, hay conflictos frecuentes pero no tan graves como para no

mantener la estabilidad.

Wry 111101.- ll! Guerra Mundial: Este escenario sería el caótico, es el escenario 3;

en donde el campo de batalla en cuanto al terreno Geoestratégico se ha agravado' el
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petróleo sigue siendo el combustible más utilizado, la asimetría entre productores y '

consumidores Se ha hecho más grave, en cuanto la especulación esta ha crecido en un

porcentaje muy alto, no hay estabitidad, en este escenario, las potencias emergentes han

invertido más en defensa y han crecido lo suficiente para unirse con algunas potencias

regionales en Medio oriente y para ganar teneno geoestratégico a Estados unidos y sus

aliados y lograr que salgan de la región. Ei conflicto se agrava cuando los medios lo ligan

con los conflictos ideológicos/religiosos regionales' Por supuesto algunas naciones de Ia

OTAN que tienen intereses petroleros en la región no están de acuerdo y se desata una

guerra por el control geoestratégico, de proyección de poder y petrolero' El consejo de

Seguridad se divide, de un lado Rusia y China y del otro Francia' Reino Unido y Estados

Unidos. 4

.-,is{!l oo0ol0.- Corresponde al escenario 62 en donde: La lucha por el
.'-é.'

posicionamiento Geoestratégico en la región se ha debilitado, ya que el petróleo no es ya

el combustible más utilizado, la asimetría entre productores y consumidores ha dejado de

ser clave, ya que más naciones han adoptado esquemas de energía renovable' La

especulación ha disminuido y hay mayor estabilidad' Las potencias emergentes no han

crecido como se esperaría o, han destinado su gasto a la innovación de energías

renovables y no a gastos de defensa'

ábilidad

entré'lós 3 Esceharios.

!)':í II Caótico

r lntermed¡o

Deseable

De entre los 3 Escenarios el más factible por un poco resultó el número 1' Sin embargo

también debemos recordar que este escenario plantea,una paz inestable' Lo que alerta es

que el Escenario caótico no está tan lejos del Escenario lntermedio, ya que al ver la

gráficadeentrelos64escenariossóloteníanunadiferenciade'1'Estodebellamarla

atención ya que nos vaticina un futuro que por el momento no es nada promisorio y en

donde de aquí hasta el 2019 habrá conflictos cada vez más fuertes que estén corriendo

paralelos a lo que podría ser una confrontación mundial'
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Conclusiones.

Los resultados obtenidos sobre los actores involucrados y el conflicto que existe entre los

mismos arrojé que la correlación de fuerzas en este momento le favorece a las alianzas
que Estados Unidos ha llevado a cabo tanto con las potencias regionales Arabia Saudita,
Emiratos árabes etc, como con la Unión Europea. Esto ha permitido que Estados Unidos
mantenga su presencia aún haya una creciente oposición a su presencia en la Zona. No
se prevé que Estados Unidos salga de lazonaen los próximos años, lo que sí se prevé es

un aumento de tensiones.

Por otro lado el estudio también arrojó que at 2019 los problemas más graves en cuanto al

uso del petréleo se vuelven e[ crecimiento de ta población. el mayor consumo det
energético, las tensiones internacionales, la presión de empresas transnacionaÍes, el

surgimiento de potencias emergentes, la asimetría entre productores y consumidores, la

especulación, el tráfico en las rutas maritimas para el comercio y transportación del crudo

1¡ la especulación.

En cuanto a los escenarios se han previsto 3 escenarios probables, el primero y el más
probable es paz inestable, el segundo escenario es Guerra Mundial y el tercero es paz

sustentable. Habria que decir que el escenario paz inestable y Guerra Mundiat solo
tuvieron una diferencia de .1 del total de 64 escenarios. Lo cual nos lleva a concluir que
para el 2019 se pueden alternar la paz inestable con un posible conflicto bélico regional.

El estudio nos llevo a tener en mente el hecho de que no sólo interviene el hecho de la
asimetría entre productores y consumidores de petréleo, o de que la Unión Europea sea
un comprador vulnerable en este momento y ya que no es productor. El estudio también
nos llevÓ a visualízar el hecho de que la presencia en Medío Oriente no sólo obedece a la
situación de Estados Unidos o la Unión Europea como mayores consumidores de crudo, o

ef hecho de que Medio Or[ente provea at ptaneta det 60% de la producción a nive]

mundial' En este trabajo también obseryamos que otro de los factores que motiva la
presencia en la zona son razones Geopolíticas y estratégicas, además de la proyección
que el país que ocupa la zona obtiene a nivel internacional cuando sus tropas se hailan en

la misma, ya que es un elemento que contiene y advierte a los demás de su poder, es la
maner5a de intimidación a las potencias regionales y emergentes.
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