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"Comercio internacional y comercializaci6n de productos petroqu!micos" 
se basa en un trabajo preparado para la Subdivision de Negociaciones de la 
Secretar1a de la ONUDI por E. Maurice Domengaux, del International Marketing 
Institute, C!llllbridge. Massachusetts {Estados Unidos de America). Tambien se 
han utilizado para el presente estudio los trabajos sobre barreras no tari
farias preparados por Karen Mccusker, otros trabajos sobre nuevas formas de 
ccmercio preparados por V.G. Gerus, y datos adicionales y actualizados de la 
base de datos de la ONUDI. La Subcii.Yfai6n de :regociaciones de la Secretaria 
de la CNUDI ha finalizado el trabajo en su forma actual. 
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Introducci6n 

"Comercio internacional y coaercializaci6n de productos pet:roqu{micos" se 
ha preparado en respuesta a ~na recomendaci6n de la Segunda Consult• sobr~ la 
Industria Petroqulmica 1 que pidi6 que se examinaran los diversos tipos de 
acuerdos a largo plazo para el desarrollo de la industria petroqulaica 1 con 
inclusi6n de los aspectos relativos al comercio internacional y a la 
come re ializac i6n. 

El documento se divide en cuatro capltulos. El primer cap{tulo analiza 
el papel y el lugar de la industria qui.mica y la industria petroqulmica en el 
desarroll~ y comercio internacionales. El segundo cap{tul~ analiza la 
organizaci6n de los mercados petroqulaicos, desde el punto de vista tfcnico y 
desde el punto de vista de organizaci6n; en este cap{tulo se examinan 
detalladamente las caracterlsticas peculiares de los mercados de los Estados 
Unidos

1 
de los palses de Europa occidental y del Jap6n. El tercll)C capltulo 

estudia los factores que influyen en el desarrollo futuro del mercado e indica 
las variaciones de la importancia competitiva de los productores de las 
diversas regiones y el papel que estlo desempeftando y que des~tpeftarln los 
nuevos productores de palses en desarrollo y de palses con recursos 
energfticos. Tambifn se estudian detallada•ente las barreras comerciales y 
las consecuencias de las barreras arancelarias y no arancelarias para el 
desarrollo del comercio d~ productos petroqulmicos, as! como las nuevas form&s 
de comercio que tan extensamente se utilizan en condiciones de recesi6n, 
escasez de divisas extranjeras, dificultades de financiaci6n y fluctuaciones 
de los tipos de cambio y de la convertibilidad de las monedas nacior.al~s. 

El cuarto y 6ltimo capltulo estudia los obstlculos y las posibilidades 
futuras de los nuevos productores petroqulmicos en el comercio internacicnal. 
Las posibilidades dependen de la cooperaci6n internacional 1 de la cooperaci6n 
Sur/Sur. de las nuevas divisiones del trabaio internacional, y de la 
concentraci6n y especializaci6n sobre la base del beneficio mutuo y del 
desarrollo global de la industria petroqulmica • 

• 
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1. PAPF.L Y LUGAR DE LOS PRODUCTOS QUIHICOS EN EL CC\HERCIO HUNDIAL E 
iHPORlANCIA RElAllVA DE LOS PRODUCTOS PETROQUIKICOS 

La industria qulmica ha si~o uno de los sec~ores :n4s dinlmicos de la 
econom{a aundial durante el siglo XX. La producci6n y ~l comercio modernos de 
productos qulmicos abarca una cuarentena de ramas su~sidiarias, que lanzan al 
mercado millares de productos. El rlpido crecimiento de la industria qulmica 
internacional es corolario de la creatividad tecnol6gica de los hombres de 
ciencia que ban invent£do nuevos productos y nuevas •plicaciones para los 
productos qulmicos dentro del marco de una econoala aundial de caracter{sticas 
en general favorables. 

La figura l.l-1 ilustra el crecigiento espectacular de los palses 
desarrollados en este sector a lo largo de los 20 ultimos aftos. El dinamismo 
de la industria qulmica se puede apreciar si se comparan sus tasas medias de 
crecimiento anual con las tasas medias de crecimiento industrial total. 
De 1950 a 1970, la producci6n total de la industria mundial se multiplic6 por 
cinco y acus6 en promedio una tasa anual de crecimiento del 5,7% en 
comparaci6n con el 8,4% en la industria qulmica. El cuadro 1-A desglosa las 
tasas de crecimiento de la producci6n qulmica y de uno de sus principales 
componentes: los productos petroqulmicos, en los palses desarrollados, 
desde 1960 hasta 1985 !/: 

Prociucci6n industrial 

Producci6~ qulmica 

lndustria petroqulmica* 

Cuadro 1-A 

Tasa media de 
crecimiento 
anual en 

porcentaje, 
1%0-1973 

5,5 

9,0 

Producci6n de los principales 
producto'J petroqulmicos ;>riir.uios 

Etileno 
Propileno 
Bence no 
Butadieno 

17 ,0 
16,5 
13,0 
10,0 

* Hedida seg6n la producci6n de etileno. 

Tasa media de crecimiento 
de la 

Comunidad Europea en 
porcentaje, 

1960-1973 1974-198~ 

5 2 

10 3 

25 3 

El cuadro anterior demuestra que desde 1960 hasta 1973, el crec1m1ento de 
la producci6n qulmica fue en promedio un 4,5 por ciento superior al 
crecimiento medio de la producci6n industrial total, mientras qu-. las tas1s de 
crecimiento de los productos petroqulmicos fueron mucho mayores y os~ilaron 
por tlrmino medio entre el 10 y el 17 por ciento. Durante el mismo perlodo la 
tasa de crecimiento en Europa fue a6n mas notable, aunque disminuy6 
lige·amente durance el decenio pasado. 
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!l!:1ra 1.1-1 

Valor de venta de la crod~·:cion de la industria quimica en 

1960-1982, en miles de millones de dolares EE.UU. 

,,.. ,,,, '"' ''" ''" ,,,. .,,, ,,,, lt77 "" .... ,,., 

ltM 19'2 1"4 19'6 IHI 1971 1'72 1974 197' 1971 IMO ltlZ 

Europa occider.: a.l 

Estados Unidos 

Jap6n 

natos extraidos de "The Chemical Industry", publicacion an•.1al de la 
~rg~nizacion de Cooperaci6n y Desarrollo Econowicos. 
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La tasa de crecimiento del comercio mundial de productos qulmicos ha sido 
tan extraordinaria como la de la producci6n qui•ica. Las exportaciones 
mundiales de productos qutmicos se decuplicaron entre 1950 y 1970, mientras 
qu~ el comercio mundial total se quintuplic6 durante el mismo periodo. En el 
mismo period~, la tasa anual de crecimiento de las exportaciones de productos 
qu1micos fue del 12,4%, mientras que el crecimiento total de las exportaciones 
dio un promedio del 8,3%. La figura l.l-2 muestra el enorae aumento de las 
exportaciones internacionale~ de productos qu1micos entre 1962 y 1982. 
De 1970 a 1980, el valor de las exportaciones totales mundiales de productos 
quimicos se increment6 en un 667%, y pas6 de 22.000 a mis de 147.000 millones 
de d6lares. 

El comercio internacional de productos qu1micos ha seguido dominado por 
los productores de la Comunidad Econ6mica Europea (CEE), de los Estados Unidos 
y del Jap6n. Aunque los nuevos productores han ejercido una importante 
influencia en la producci6n qu1mica, en 1983 dichos paises s6lo representaron 
el 18,4% del comercio d~ productos qu1micos, mientras que los palses 
desarrollados representaban el 64,8%. En la figura l.l-3 se presenta a los 
palses que participaron principalmente en el comercio de productos qulmicos, 
asl como su parte correspondiente en el comercio internacional. 

Durante el decenio de 1950, el desarrollo y la utilizaci6n de nuevas 
tecnologlas permiti6 producir productos sintiticos a partir del petr6leo crudo 
y de los productos de refinado del gas natural, que comenzaron a reemplazar en 
escala cada vez mayor a los mate~iales naturales en el mercado de productos de 
USO final. 

El sector de productos a~tificiales acus6 un rApido crecimiento durante 
el decenio de 1970. En el cuadro 1-B se indica el consumo (en millones de 
toneladas) de fibras artificiales y naturales desde 1951 hasta l984 1/; 

Cuadro 1-B 

Todas las Fibras Parte de los 
fibras Algod6n Lana Ray6n sintfticas productos sintiticos 

(millones de t/afto) (en porcentaje) 

1951 10,5 7,5 1,1 1,8 0,1 l 

1960 12,6 8,8 1,2 2,3 0,3 2 

1~65 18,2 11,3 1,5 3,3 2,1 11 

1970 21,8 12,1 1,6 3,4 4,? 22 
1975 24,8 13,0 1,4 3,0 7,4 30 
1980 30,4 14,l 2,0 3,6 10,7 35 

1984 32,1 14,8 2,0 3,3 12,0 37 

El cuadro anterior muestra la creciente participaci6n de lo• materiales 
sintfticos en el ~ector del mercado de fibras que correspontla a !os 
materiales naturales. El fOrcentaje de las ventas de .productos sintfticos con 
relaci6n al total de ventas de fibras •ument6 del 1% en 1951 al 37% en 1984. 



- 5 -· 

Se sabP. que este perlodo de rlpida expansi6n finaliz6 a mediados del 
decenio de 1970 como resultado del aumento del costo de las materias primas 
producido por dos aumentos del precio del petr6leo y como consecuencia tambifn 
de la supresi6n del contLol de precios del gas natural en los Estados Unidos y 
el Canad&. Este aumento de los costos variables coincidi6 con un descenso en 
el ritmo del crecimiento econ6mico mundial. y ~OP la maduraci6n y saturaci6n 
de los mercados de productos finales. Todaa estas circunstancias hicieron que 
aumentaran los gastos de producci6n para los pra.luctores petroqulmicos 
tradicionales a medida que se contrala la demaftlllla de productos petroqulmicos, 
y los competidores empezaron a introducir en el mercado productos 
manufacturados a costo inferior. 

La siguiente comparaci6n permite hacerse una idea del volumen del 
comercio de productos qulmicos y petroqulmicos como porcentaje del comercio 
mundial total. Las exportaciones mundiales totales de mercanc{as ascendieron 
en 1983 a 194.620.384 millones de d61ares. de los cuales 19.994.649 millones 
-o sea el 10.2%- correspondi6 al comer~io mundial de productos qu{micos. 3/ 
Los productos petroqulmicos representaron aproximadamente del 55 al 65% del 
comercio total de productos qulmicos. lo que represent• un valor total que 
oscila entre 10.997.056 y 12.996.521 millones de d6lares. o sea del 5.7. 
al 6,7% de las exportaciones mundiales totales de mercanc{as en 1983. f!/ 

El comercio de productos qulmicos sigue en general la misma pauta que el 
comercio internacional total. con algunas diferencias importantes. Con mucho. 
el volumen principal de actividad comercial tiene 1ugar entre los palses 
desarrollados. En 1983. las exportaciones de productos qulmicos de los 
Estados Unidos. de la CEE y del Jap6n representaron el 64,7% de las 
exportaciones mundiales de productos qulmicos. Sin embargo. una gran parte de 
estas actividades comerciales tuvo lugar dentro de la CEE. Casi el 40% del 
comercio mundial de productos qulmicos tiene iugar entre palses del Mercado 
Comun. En 1982 el comercio neto intercontinental se desglosaba como sigue: 

Cuadro 1-C 

Comercio mundial de productos qu1micos 

Henos comercio intraeuropeo 

Hiles de millones de d6lares 

Comercio neto intercontinental de productos qu1micos 

135,96 

53,24 

82,72 

Los palses en desarrollo, especialmente los que poseen reservas 
abundantes de gas natural, pueden influir considerablemente en la oferta y la 
demanda mundiales de productos petroqu1micos. En 1983, dichos pa1ses 
representaban ya el 24,6% de las exportaciones mundiales. Los palses dotados 
de recursos energfticos convencionales di~frutan de incentivos de producci6n 
que incluyen la posibilidad de obtener materias primas en condiciones 
ventajosas, prfstamos financieros en tfrminos favor•bles, y crfditos 
fiscales. Las considerables consecuencias que ha tenido la entrada de los 
palses dota~os de recursos energfticos convencionales y de otros palses en 
desarrollo en la producci6n petroqulmica han sido el agente catalizador de una 
reestructuraci6n y una redistribuci6n globales de la industria petroqu{mica 
internacional. 
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Figura 1.1-2 

Ex~ortaciones mu.~diales de p~oductos aufmicos 

(en billones de dolares) 

1962 1964 1966 19611970 1972 1974 1976 1971 1910 1912 

Fuente: Monthly Bulletin of Statistics de la:; l.acione" Unida::. 

Arthur D. Li~t1~, Inc. 
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Figura 1.1-3 

?articipacion de las naciones con nroducci6n qu1mica en las 

exportaciones mundiales, 19·'33 

26.21 
Europa 
ccr.idental 

Economias distintas 
de las econom1as de 
mere ado 

Fu~n~~= Datos de la United States !n~~r.iational 

Trade Commission Data. 

Estados Unidos 

Canada 

11.-fl 
Tc;!as las 
dermis 
naciones 

~:eta: En "Tcdas 19.s der.:9.s 
n:1.ciones" se incli.;ye 
a los Faises dotados 
de recur5os energeticos 
convencionales con 
nueva cat:acidad 
petro-:iu1ir.ica 
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2. ORCANIZACION DEL MERCADO PETROQUIMICO 

2.1 Integraci6n del mercado: Aspectos tecnol6gicos 

En el decenio de 1970 y en el de 1980 se ha podido obser~ar una cortinua 
tendencia a la integraci6n de industrias de transformaci6n en los princ~pales 
productores de la industria petroquimica. Ei desarrollo vertical de la 
industria se debe principalmente al deseo de obtener economias en los gastos 
de producci6n reduciendo los gastos de transporte y facilitando la 
transferencia de materias primas y de productos derivados. La producci6n 
"cautiva" ocupa gran parte del mercado. Esto se aplica en particular a 
algunos productos. como el etileno. cuyo comercio internacional. debido a 
factores tecnoeconomicos. es sumamente limitado: 10% en los Estados Unidos. 
9.1% en la CEE. y 4.2% en el Jap6n en 1981. La tendencia vertical se atribuye 
tambifn al aumento del costo de las materias primas y al incremento de la 
competencia provocada por los nuevos productores petroquimicos. Una 
competencia mAs fuerte y unos gastos de producci6n m4s altos ban becho que los 
productores de los paises desarrollados se interesen mis por la producci6n de 
especialidades quimicas. esfera en la que el valor aftadido a los productos 
quimicos primarios es mayor y en la que la calidad inberente que se requiere 
de los productos exige procesos de producci6n de tfcnica muy avanzada que a 
menudo van acompaftados de una tecnolog1a exclusive. 

Durante el decenio de 1970. las principales compaftias petrol1feras de 
Europa occidental. aprovecbando su control del suministro de energ1a y de 
materias primas y sus excedentes de dinero. intensif icaron sus actividades en 
la producci6n de productos petroqu1micos transformados. 

El cuadro 2.1-A. que figura a continuaci6n. ilustra la integraci6n de las 
actividades de transformaci6n de las compaftias petroliferas de Europa 
occidental en la produc:i6n petroqu1mica. !}_/ 

1970 

1975 

1980 

Cuadro 2.1-A 

Participaci6n de las compaft!as petrol1feras en la capacidad 
total de producci6n (en porcentaje) 

Oxido de Poli pro-
Etileno etileno Estireno MCV CPV pileno PEBD PEAD 

50 23 24 9 16 29 28 20 

53 31 49 12 21 34 28 26 

60 42 51 19 21 39 41 29 

Po lies-
ti reno 

10 

18 

El control de la producci6n de etileno y de estireno en la Europa 
occidental por las principales compaft1as petrol1feras ea especialmente 
notable. En 1980, los principales productores controlaban el 60% del etileno 
primario, el 42% del 6xido de etileno y el 51% de la producci6n total de 
estireno. El :uadro 2.1-B indica la estructura del m~rcado de etileno en 
Europa occidental. 
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Cuadro 2.1-B 

lnsumos de etileno y estructura de la industria 

Europa occidental, 1982 
(equivalente en millones de toneladas de nafta; porcentajes) 

Comp aft las Empresas Subsidiarias de 
qulmicas mixtas compaftlas petrollferas Total 

Nafta ll,5 (35, 7) 5,0 05,)) 15,7 (48,8) 32,3 ClOO) 

Gasoil 2,0 (37, 7) 3,3 (62,3) 5,3 (100) 

CLP 2,6 (45,6) 0,5 (8,8) 2,6 (45,6) 5,1 ( 100) 

Fuente: Hydrocarbon Processing; European Chemical News. 

El cuadro 2.1-B indica que las principales compaftlas petrollferas de 
integraci6n vertical controlan pr4cticamente la mitad de todos los recursos de 
nafta y de gas licuado de petr6leo y el 62% de todo el gasoil utilizado para 
producir insumos de etileno. 

Para incrementar al m4ximo la capacidad de utilizaci6n, los principales 
productores procuran aumentar la proporci6n de producci6n "cautiva" que 
controlan. Su objetivo es incrementar al m4ximo las economlas de escala 
disponibles en los sistemas de "cracking" de etileno mediante el control del 
volumen de producci6n y de la tasa de utilizaci6n de la producci6n. La 
figura 2.1-1 indich la relaci6n que existe entre el costo de producci6n y el 
tamafto del sistema de "cracking". Un complejo de integraci6n vertical que 
permita el funcionamiento de grandes plantas de producci6n de etileno facilita 
la previsi6n del suministro de insumos y del control de costos. Esta es la 
raz6n de que este tipo de industrias se hayan aglomerado en determ'nados 
emplazamientos en los cuales los productores pueden adquirir f~cilmente los 
insumos que necesiten, ya que se hallan a corta distancia de las redes comunes 
o de las interconexiones directas de los gasoductos. 

Aunque las plantas petroqulmicas de fabricaci6n de productos de consumo y 
de productos intermedios se hallan a menudo situadas muy lejos de las ciudades 
para asl estar mls cerca de las fuentes de insumos, las instalaciones de 
producci6n de artlculos especiales tienden a estar situadas cerca de los 
mercados finales, en centros industriales que combinan los conocimientos 
cientlficos y tlcnicos que se requieren para la producci6n. Esto facilita 
t~:bifn las comunicaciones entre el fabricante y su cliente, que son de una 
importancia vital en el mercado petroqulmico de artlculos de alta calidad para 
usos especiales. 

El ~uadro 2.1-C enumera los productos petroqulmicos primarios mls comunes 
en los qu~ se han concentrado los esfuerzos de integraci6n. !/ 



Etileno: 

Propileno: 

Butadieno: 

Benceno: 

Paraxileno: 

Ortoxileno: 
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Cuadro 2.1-C 

PEAD, PEBD, 6xido de etileno, etilenglicol, estireno, diclorur~ 
de etileno, mon6mero de cloruro de vinilo. 

Polipropileno, cumeno, acrilonitrilo. 

Caucho de estireno-butadieno. 

Estireno, cumeno. 

TDH/ATF. 

Anh1drido ftllico. 

El grado de integraci6n en la fase de transformaci6n es mayor en Europa 
occidental y en los Estados Unidos, y algo menor en el Jap6n. 

2.2 Integraci6n de la organizaci6n: Estructura oligopol1stica del mercado 

2.2.l Situaci6n especial de los Estados Unidos, Europa occidental 
y el Jap6n 

Las industrias petroqulmicas de los Estados Unidos, de Europa 
occidenta~ y del Jap6n difieren radicalmente en lo que respecta a la forma de 
utilizar los insumos petroqu1micos. La utilizaci6n de diferente~ insumos ha 
influido mucho en la capacidad de dichos pa1ses para entrar en la competici6n 
internacional. Las industrias de E1•ropa occidental y del Jap6n dependen de 
los insumos a base de petr6leo, lo que las ha hecho vulnerables al acusado 
encarecimiento del petr6leo crudo durante el decenio de 1970. La industria 
petroqulmica de los Estados Unidos utiliza como insumo al gas natural y a sus 
productos de condensaci6n, y la reglamentaci6n de precios que reg1a la venta 
de gas natural en los Estados Unidos y en el Canadl protegi6 temporalmente a 
los productores norteamericanos hasta la fpoca reciente en que dicha 
reglamentaci6n qued6 abolida. 

En los Estados Unidos, debido al temprano desarrollo de la industria 
automovillstica y a la abundancia de gas natural, las refiner{as de petr6leo 
produclan una gran proporci6n de fracciones petrol1feras ligeras. En 
respuesta a la firme demanda nacional, la industria de refinado comenz6 muy 
pronto a construir plantas de gran capacidad, a base de tecnologia avanzada, 
que produc{an etano y corrientes de refinado como productos derivados que 
resultaban muy convenientes para su uso como insumos petroqu1micos. La 
posibilidad de disponer de insumos relativamente baratos y sumamente 
convenientes dio a los productores petroqu1micos de los Estados Unidos una 
ventaja esencial en tfrminos de precios con relaci6n a sus competidores 
japoneses y de Europa occidental, una vez que los precios ~el petr6leo 
comenzaron a aumentar. 

En los Estados Unidos, la nafta la producen en general las compaft{as 
petrol{feras mediant~ el refinado del petr6leo crudo, a continuaci6n de lo 
cual el producto ref inado ffe env{a a una compaft{a subsidiaria para la 
producci6n de productos petroqu{micos. Puede decirse, pues, que el mercado de 
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Figura 2.1-1 

Econoidas de esca:;.a en el "cracking" del etileno 

Indice de gastos de produccion 

150 

140 
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110 

100 

90 

10 
100 

Fue~te: Comision Economica para Europa. 

Volwnen de "cracking" 

(en miles de toneladas) 
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la nafta en los Estados Unidos es principalmente un nercado "c:iutivo". S6lo 
el l)l de la producci6n de etileh~ en los Estados Unidos en 1983 se b:isaba en 
los insun:..'.>S de nafta yen su naturaleza "cautiva", por le. cuai el mer-:ado 
inmediato ha dese~peftado un papel muy limitado en el establecimiento de los 
precios :le -.1afta en los Estados Ur>idos y en el establecimiento de los precios 
de todos los insumos petroqu[micos en general. 

En el Jap6n y en Europa, la escasez de gas natural y la escasa demanda de 
gasolina hizo que la industria de refinado de fracciones petrollferas fuera 
mis importante que en los Estados Unidos. La demanda de gasolina en Europa y 
en el Jap6n se ha cubierto por lo general recurriendo directamente a la 
nafta. A pesar de sus recientes esfuerzos por dotarse de mayor flP.xibilidad 
en materia de insumos, el Jap6n y la CFE siguen dependiendo de la nafta como 
principal materia prima. La figura £. ·l indica el uso porcentual de insumos 
por las industrias petroqu[micas cc los Estados Unidos, el Jap6n y Euro~a 
occidental. 

Durante los diez aftos pasados, el prec10 del mercado inmediato de la 
naf ta ha provocado grandes variaciones en los precios de los insumos para 
industrias petroqulmicas en la CEE y en el Jap6n, muy particularmente durante 
los aumentos de precio del petr6leo que tuvieron lugar en 1974 y en 1979. Con 
insumos de nafta se produjo el 83,7% del total de etileno en Europa occidental 
y el 94,5% en el Jap6n durante 1982. La relaci6n entre los precios 
contractuales y los pr~~ios inmediatos en Europa occidental desde 1972 
hasta 1983 se indica en la figura 2.2-2. 

En Europa hay dos precios de la naft:i; el precio "inmediato" y el precio 
"contractual". El precio inmediato es el valor diario de las pequeftas 
cantidades de nafta que se venden en el mercado abierto de Rotterdam. La 
part1cipaci6n del mercado inmediato en el mercado total de nafta es 
relativamente pequ2fta, pero su influencia en el establecimiento de los precios 
conttactuales es grande porque el precio inmediato europeo es la base sobre la 
cual se negocian los precios contractuales a largo plazo. 

El mercado inmediato de nafta de 1975 a 1980, como consecuencia de los 
temores de la industria petroqulmca de que se produjeran escaseces de petr6leo 
y por consiguiente de nafta, exager6 los incrementos del precio del petr6leo 
crudo a medida que los productores luchaban entre sl para asegurarse insumos 
para sus plantas de producci6n. En 1976, el continuo incremento del precio 
del petr6leo crudo hizo que se rompiera el vlnculo tradicional de precios 
entre cl petr6leo crude y la nafta. Por vez primera en la historia, los 
insumos de nafta se vendieron 1,3 veces m4s caros que el precio corriente del 
petr6leo crudo. Como indica la figura 2.2-2, este vlnculo qued6 roto a 
mediados de 1976 como consecuencia de los enormes incrementos en los precios 
contractuales del petr6leo crudo en 1974-1975. Durante 1976-1978, la cifra 
correspondiente aument6 hasta alcanzar el l,8 y sigui6 aumentando hasta 
alcanzar el 2,2 en 1980. Sin embargo, la actual disminuci6n de los precios 
del petr6leo ha ajustado esa tendencia de forma efectiva. 

Las consecuencias de los incrementos del precio de lo• insumos en Europa 
occidental y el Jap6n fueron devastadoras para los productore• petroqulmicos 
de dichos palses. El costo de lo• inJumos de materias primas lleg6 a 
representar el 80% del costo total de la producci6n de etileno. Las 
industria* petroqulmicas del Jap6n y de la CEE se vieron atenazadas entre el 
aumento de los costos y la imposibilidad de absorberlos mediante el 
establecimiento de precios de v•mta mh altos, debido a la competencia de los 
Estados Unidos y debido tambi~n a la disminuci6n de la demanda de productos 
petroqulmicos. 

I 
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Fiir·ira 2 .2-1 

Insumos par1 la producci6n de e~ileno 

(?o~~entaje de la produccion de etileno) 

.,. 
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711 

Est ados 
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1952 

IS.71 

6.41 ,_,, 
Europa 

occidental 

Figura 2.2-2 

Japan 

Precio de la na~ta 

Pre~io ir.~ediato 
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Figura 2.2-3 
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La ind~~rria petroquf~ica de los Estados Unidos dep~nde para sus insurnos 
de los productos condensados de gas natural casi tanto como las industrias del 
Jap6n y de Europa o:cidental dependen de los insumos de nafta. En los Estados 
Unidos el 70% de la producci6n ~e etileno del pa(s en 1982 se obtuvo a partir 
de condensados de gas natural. 

Hasta muy recientemente los productores petroqu{micos de los Estados 
Unidos que utilizaban condensados de gas natural no experi~ntaron las ampl-as 
variaciones de precio de los insumos que hab{an sufrido sus hom6logos del 
Jap6n y de Europa. Como quiera que la nafta se utiliza para otro tipo de 
aplicaciones. el etano. que es un condensado de gas natural. se usa casi 
exclusivamente como insumo petroqulmico. Los controles nacionales de precios 
han servido tambifn para mantener a cierto nivel los precios del etano. del 
propano y del butano. Los precios del etano y del propano en los Estados 
Unidos se han manten.i.do a un nivel bajo que se puede comparar con el costo 
global de la nafta para obtener unidades de energla equivalentes. En 1981 
esta ventaja en tfrminos de precios de los insumos dio a los productores de 
los Estados Unidos una ventaja equivalente al 40% del costo. La figura 2.2.-3 
muestra las tendencias del costo de los insumos en los Estados Unidos y en 
Europa occidental desde 1972 hasta 198J. 

El cuadro 2.2.-A que figura a continuaci6n indica la ventaja de que 
disfrutaron los productores de los Estados Unidos en tfrminos de costo medio 
por lo que respecta a sus competidores japoneses y de Europa occidental 
en 1980 JJ: 

Etilenglicol 

PEBD 

Hon6mero de estireno 

Poliestireno 

Paraxileno 

Polipropileno 

Acrinolitrilo 

Mon6meno de acetato de vinilo 

Cuadro 2.2-A 

Precio en los 
Estados Unidos 

(d6lares por tonelada) 

540 

950 

795 

935 

630 

700 

760 

640 

Ventaja en tfrminos 
de costo 

Cporcentaje/tonelada) 

120 

160 

140 

135 

110 

100 

130 

200 

Un an4li1i1 de 101 cambios del grado de concentraci6n del mercado de 
etileno de los pal1e1 de1arrollado1 desde 1980 hasta 19b4 -anAli1i1 que se 
indica en el cuadro 2.2-B infra- muestra que los principale1 productores del 
Jap6n y de la CEE han mantenido su pr~dominio y que el mercado de 101 Estados 
Unidos 1e ha fragmentado mucho m41. En tfrmino1 generales puede decirse que 
es m4s fAcil competir en un mercado meno1 concentrado que en un mercado que 
estf muy dominado por un corto nOmero de productore1; 1uponiendo que las demA1 
circun1tancia1 1ean iguale1, 101 nuevos productore1 de palse1 en deaarrollo 
podr4n irrumpir con.m41 facilidad en 101 m~rcado1 de la primera categorla que 
en 101 de la segunda. 
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Cuadto 2.2-B 

Grado de concentraci6n del suministro de etileno en 1980 y en 1~84 
(porcentaje del total) 

Los cuatro proveedores 
us importantes 

Los ocho proveedores 
us importantes 

Mercado 1980 1984 1980 1984 

Estados Unidos 

Jap6n 

CEE 

Francia 

Italia 

Pa[ses Bajos 

Reino Unido 

Republica Federal 

de Alemania 

40 

39 

82 

93 

100 

95 

60 

"..7 66 

41 70 

66 100 

91 100 

100 100 

88 100 

57 89 

Fuente: Sohre la base de informaciones extraldas de Oil and Gas 
Journal, 1 de septiembre de 1980 y J de septiembre de 1984. 

47 

67 

100 

100 

100 

100 

91 

Ahora bien, no estl Je mis indicar que, como en 1980, en 1984 habla 
algunas empresas transnaciona!~s que ocupaban uno de los cuatro primeros 
lugares en tinainos de producci6n tanto en la CEE como en los Estados Unidos. 
Esto es un ejemplo del predominio internacional de algunas grandes empresas, 
que puede obstaculizar a los m•evos productores el accest- a todos los mercados 
internacionales. La tendencia ha~ia una mayor concentra~i6n del mercado se 
puede ver con toda claridad en el cuadro 2.2-C, que se refiere a la producci6n 
de pl!sticos _,ara art!culos de consumo en los palses de la CEE, y que indica 
que el nGmero de proveedores se ha reducido en un 25% durante los cuatro 
ultimos aftos. !/ 

Cuadro 2.2-C 

Cambios estructurales entre los productores de pllsticos 
para art[culos de consumo (i980-1984) 

Producto de consumo NCimero de productores 
1980 1984 

Et ileno 38 29 
PEAD 20 15 
PESO 2~ 19 
pp 18 16 
CPV 28 18 
PE/EPE 19 17 
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El ~xito que pu~dan tener los nuevos productores en sus tentativas de 
entrar en los mercados de los pa!ses desarrollados dependerl de que puedan 
e~trar en los mercados comerciales y de productos finales de los Estados 
Unidos, del Jap6n y de la CEE. El mercado comercial de los pa!ses 
desarrollados se divide en dos partes; el mercado irmediato, y el mercado 
contractual. La naturaleza de los mercados comerciales espec!ficos depende de 
las compaft!as y de los proveedores, y del producto qu~ se ofrezca. Algunos 
productos, como por ejemplo el etileno, propileno, butadieno, b•nceno y 
paraxileno, los ofrecen unos cuantos proveedores a un pequefto n6mero de 
fabricantes. Estos productos tienden a ser objeto Je contratos de compra a 
largo plazo, lo que hace que su mercado sea relativamente estable pero de 
dif!cil acceso. 

El ~ercado inmediato caracteriza al mercado de productos cuyo pr~cio es 
el factor determinante. En el caso de los productos petroqu!micos para el 
consumo, el mercad~ inmediato funciona como centro de compensaci6n por lo que 
se refiere a los excedentes de la oferta y la demanda; este es el mercado que 
utilizan los especuladores y los negociantes que desean mant~ner al m!nimo sus 
gastos variables, as1 como los proveedores que intentan obtener un mlximo de 
beneficios. Cuando el mercado se caracteriza por un exces~ de oferta y bajos 
precios, los fabricantes aumentan la cantidad de materias primas que adquieren 
en el mercado inmediato, a fin de reducir sus gastos totales en concepto de 
materias primas. A la inversa, en los momentos en que el mercado se 
caracteriza por una escasez de la oferta y pre~ios m.ls altos, los proveedores 
evitan los contratos a largo plazo y procuran vender grandes cant1dades de sus 
productos en el mercado inmediato a fin de aumentar su m4rgen de ganancia. 
Los nuevos productores verln que es relativamente flcil entrar en ese mercado 
si oirecen el precio adecuado. El estireno y el ortoxileno son ejemplos de 
productos que se negocian en este mercado. 

La actual disminuci6n de la demanda de petr6leo crudo y de productos del 
petr6leo ha influido en la proporci6n de compras que se efectuan en el mercado 
a precios contractuales y a precios inmediatos. Durante el decenio de 1960 y 
durance el de 1970, una empresa pod1a obtener hasta el 90% de sus necesidades 
de insumos negociando contratos a largo plazo (de tres a cine~ aftos); el 10% 
restante lo adqJir1a en el mercado inmediato, para as1 reducir el costo medio 
de los insumos. Hoy en dla, el porcentaje adquirido en el mercado inmediato 
ha ascendido a aproxim•damente el 40%, ya que las empresas procuran obtener 
productos petroqu1micos a bajo precio en un mercado que se caracteriza por un 
exceso de oferta. 

Los riesgos que los fabricantes internacionales de productos 
petroqulmicos esttn dispuestos a correr en el mercado inmediato, sin embargo, 
se limitan a su deseo de asegurarse un suministro constante de insumos. Los 
acuerdos contractuales internacionales siguen siendo muy frecuentes, ya que 
101 fabricantes evitan las ~ncertidumbres y buscan fuentes de sum1n1stro 
garantiza~o que les permitan prever con antelaci6n el precio, la cantidad y la 
disponibilidad de materias primas. Esta posibilidad de poder predecir las 
caracterlsticaa del producto permite que la producci6n aea eficaz, ayuda a 
ieducir al mlnimo los gastos variables, y permite asimismo que se planifique 
la producci6n. Los procesos de producci6n de productos qu1micos de tipo 
especial y de t•cnica avanzada requieren el empleo de insumos de calidad, cuyo 
5uministro se puede garantizar por acuerdo contractual. Un suministro fiable 
de insumos permite desarrollar turnos de producci6n de alta capacidad, 
elemento crucial para la rentabilidad de la industria petroqulmica. 

I 
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Las implicaciones de los contratos a targo plaza para los precios de los 
productos petroqulmicos consisten en una moderaci6n de las variacion~~ de 
precios observadas en el mercado inmediato. El sistema general de precios que 
se ha ido desarroAlando establece los precios para un per[odo convenido de 
tiempo y los revisa cada trimestrP.. El precio inmediato constituye un 
indicador de los valores actuales del mercado, y la mayor parte de los 
contratos incluyen una cllusula segun la cual los costos variables tales c~mo, 
por ejemplu, los materiales, la mano de obra y los productos base, se pueden 
repercutir en el ~omprador. Los precios contractuales son por l~ general mAs 
bajos que los precios inmediatos. 
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3. FACTORF.S QUE INFLUYEN EN LAS TENDENCIAS FUTURAS 
DEL COHLRCIO PETROQUIMICO 

3.1 Costas de producci6n y ventaja· variables relativas 
de diferentes productores 

Los siguientes factores ha~ hecho que la ventaja relativa de la 
producci6n petroqufmica pase de los pa(ses adelantados a los pa(ses con 
recursos energlticos convencionales: 

a) Un 800% de aumento en el precio del petr6leo cru~o y un aumento 
paralelo de la nafta utilizada como producto base, principalmente en el Jap6n 
y en E~ropa occidental; 

b) La reciente supresi6n del control de precios del gas natural en los 
Estados Unidos y en el Canadl, y el subsiguiente incremento del precio del 
eta~o como producto base petroqulmico; 

c) La disponibilid~d de gas natural anteriormente extra(do en los 
palses con recursos energlticos convencionales a precios muy bajos, 
aproximadamente la sexta parte de los precios mundiales. 

El efecto principal de los incrementos del precio del petr6leo en 1973 y 
en 1979 fue un cambio radical en la ventaja relativa que poseian los 
productores tradicionales de la industria petroqulmica del Jap6n y de Europa 
occidental. La supresi6n del control ~obre los precios del gas natural en los 
Estados Unidos y el Canad!, que comenz6 en 1980, provoc6 un rfpido aumento de 
los precios de los insumos tambiln en esos paises. Durante el mismo periodo, 
los productores petroqulmicos de Arabia Saudita, Mlxico y otros paises en 
desarrollo dispon(an de insumos de gas natur~l a costo muy bajo y los ofrec{an 
a un precio de 0,43 d6lares por mil pies cubicos. 2./ 

Todo lo antedicho ha hecho que se creen ventajas de costo de materias 
primas para los paises dotados de recursos energlticos convencionales y para 
los pa(ses en desarrollo cuyas industrias petroqufmicas utilizan etano, y 
desventajas de costo para los demfs pa!ses que utilizan fracciones de 
petr61eo. Esos factores econ6micos estln contribuyendo a la actual 
reestructuraci6n internacional 1e la industria en los pa!ses que poseen 
grandes reservas de gas natural y de gases asociados. 

El cuadro 3.1-A muestra ~1 incremento de los precios del petr6leo crudo 
en el pozo y de gas natural desde 1955 hasta 1983 en los Estados Unidos: 



Mo 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1%5 
1966 
1967 
1%8 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Petr6leo 
en 

.,~ - '- ·-· -

crudo l ir.as natural: Precio medio anual 
boca de Eozo en los Estados Unidos 

1955 - 19Hl 

Petr6leo crudo Gas natural 
Precio en Precio en 

Precio en d6lares Precio en centavos 
d6lares constantes centavos constantes 
actuales en 1967 actuales en 1967 

Por barril Por mil J:!ies cubicos 

2, 77 3,15 10,4 11,8 
2,79 3,08 10,8 i:... 9 
3,09 3,31 11,3 12,l 
3,01 3,18 11,9 12,6 
2,90 3,06 12,9 13,6 
2,88 3,03 14,0 14,8 
2,89 3,06 15,1 16,0 
2,90 3,06 15,5 16,4 
2,89 3,06 15,8 16,7 
2,88 3,04 15,4 16,3 
2,86 2,96 15,6 16,1 
2,88 2,89 15,7 15, 7 
2,92 2,92 16,0 16,0 
2,94 2,87 16,4 16,0 
3,09 2,90 16,7 15,7 
3,18 2,88 17,1 15,5 
3,39 2,98 18,2 16,0 
3,39 2,85 18,6 15,6 
3,89 2,89 21,6 lb,0 
6,74 4,21 30,4 19,0 
7,56 4,32 44,5 25,4 
8,14 4,45 58,0 31,7 
8,57 4,41 79,0 40,7 
8,96 4,28 90,5 43,2 

12,51 5,31 117,8 50,0 
21,59 8,03 159,0 59,:. 
31, 77 10,83 198,0 67,5 
28,52 9,53 243,0 81,2 
26, 19 8,64 260,0 85,e 

Fuente; Datos procedentes de lM~ estad!sticas oficiales de la 
Administrac!6n de Informaci6n sobre Energia de los Estados Unidos, extraldos 
por la Comisi6n del Comercio Internacional de los Estados Unidos. 

De 1972 a 1982, el precio del petr6leo crudo aument6 en un 841% (de 3,39 
a 28,52 d6lares). Debido a que Europa ~ccidental depende de la na~ta como 
insumo, el porcentaje d~l etileno en los costos totales de producci6n en 
Europa aument6 del 46% en 1973 al 73% en 1977 '! al 85% en 1980; el 
cuadro 3.1-B describe la situaci6~ en el Jap6n, que fue similar: 
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Cuadro 3.1-B 

Costo de producci6n del etileno y aumentos de precios en el Jap6n 
1972 - 1982 

(Indice: 1972 • 100) 

Costo de la nafta importada 

Costo de la nafta local 

Pr~cio del etileno 

Precios de los principales pol!meros 

Fuente: Industrial Review of Japan 

1972 

100 

100 

100 

100 

1982 

1.093 

852 

670 

200 

Las variaciones de los precios de los insumos petroqu!micos ban 
repercutido de form.as diversas en diferentes momentos en los pa!ses en 
desarrollo. La reglamentaci6n oficial del precio del gas natural en los 
Estados Unidos y el Canad4 protegi6 a las industrias petroquimicas de dichos 
pa!ses contra los aumentos del costo de la energ!a en el mundo, al hacer que 
lcs insumos de etano se mantuvieran a un nivel de precios m4s bajo que las 
fracciones correspondientes del petr6leo. Aunque el etano ha solido ser 
siempre mucho m4s barato que la nafta, los incrementos del precio del petr6leo 
exageraron esta relaci6n de precios. En 1980 y 1981, el etano costaba en los 
Estados Unidos y en el Canad! un 40% menos por BTU que la nafta en el Jap6n y 
en Europa occidental. 

Esta desproporcionada desventaja en tirminos de competencia que sufr!an 
los paises desarrollados se deb!a tambiin a la diferencia en la estructura de 
la industria del refinado en el Jap6n y en Europa oc~idental, por una ~~-:e, y 
en los Estados Unidos y Canad4, por otra. Mientras que la nafta tien~ 
insumo diversas aplicacion~s que compiten unas con otras, lo que tiend, 
ajustar su precio de forma m4s competitiva en el Jap6n y en Europa occi .1, 
el etano no tiene mis que aplicaciones petroqu!micas. El mercado de et~no en 
los Estados Unidos y en el Canad4 es principalmen~e un mercado "ca~tivo" 
porque el gas s6lo se puede utilizar para fines petroqu!micos. Este merr.ado 
"cautivo" del etano modera los efectos de las fuerzas del mercado. 

La competencia en la demanda de nafta ha creado amplias fluctuaciones de 
precios que ban influido considerablemente en el costo de la nafta en la CE~ y 
en el Jap6n. En tiempos de escasez de petr6leo, el mercado inmediato es un 
mecanismo que conduce a precios inmediatos de la nafca m4s elevados, lo cual, 
a su vez, hace aumentar tambiin sus precios contractuales. 

Esta• caracteristicas divergentes del mercado crearon una ventaja 
temporal para las indastrias petroqu!micas de Amlrica del Norte en 1980 
y 1981, ventaja que recientemen~e ha desaparecido como consecuencia de la 
di1minuci6n de los precios mundiales del petr6leo crudo y de la 1upresi6n de 
la reglamentaci6n de precios del gas natural en los Estados Unidos, con el 
consiguiente aumento de 101 precios del etano, as! como del aumento del tipo 
de cambio del d6lar. 
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Los paises dotados de recursos energfticos convencionales* obtienen las 
ventajas de que disfrutan en tfrminos ~e costos mediante la utilizaci6n de gas 
natural cuyos precios se suelen determLnar en el propio pozo. En Arabia 
Saudita, el costo de los insumos de gas natural para la industria petroquimica 
es de 0,50 d6laces por mil pies cubicos, y en Mfxico es de algo mis ce un 
d6lar por mil pies cubicos. 10/ Estos precios son caracterlsticos de los 
costos de materias primas disponibles para los paises dotados de recursos 
energ~ticos convencionales, mientras que los precios mundiales oscilan entre 
2,50 y 5,00 d6lares por mil pies cubicos. Estas diferencias de precios de los 
insumos son de particular importancia, ya que los costos de la energia en la 
producci6n de amoniaco, metanol y etileno pueden representar hasta un 80% del 
costo total de producci6n en los palses desarrollados. 

3.2 Disminuci6n de la actividad econ6mica y sus repercusiones 
en el incremento de la demanda de productos petroquimicos 

Como se ha podido observar por el cuadro 1-A, la demanda de productos 
petroqulmicos aument6 a un ritmo m4s r4pido antes de los ultimos aftos del 
decenio de 1970. La tasa media de crecimiento anual durante el 
periodo 1960-1973 fue del 17% en el caso del etileno, del 16,5% en el caso del 
propileno, y del 13,0% en el caso del benceno. El incremento de los productos 
sint~ticos durante el peri~do que va de 1950 a 1973 f~e real•ente 
espectacular. La expansi6n del mercado de productos petroqu!micos se pudo 
conseguir gracias a la labor constante de 1ngenieros y quimicos innovadores 
que fueron capaces de descubrir nuevos procesos y nuevas aplicaciones 
petroqulmicas. Los productores pudieron beneficiarse de las economias de 
escala cada vez mayores a medida que iba aument.ando el !ndice de utilizaci6n 
de la capacidad, mientras que el precio de los insumos petroqulmicos seguia 
siendo bajo. 

El fuerte crecimiento de los p~oductos petroqu!micos comenz6 a disminuir 
considerablemente a medida que se acercaba el final del decenio de 1960 como 
resultado de una saturaci6n cada vez mayor del mercado, combinada con una 
disminuci6n general de la actividad econ6mica. Entre 1974 y 1980, la 
producci6n global de los principales prociictos petroqu!micos se increment6 
solamente a raz6n del 1,5% al afto por t'rmino medio, en comparaci6n con el 10% 
al afto que se hab!a registrado durante el per!odo 1960-1970. 

Durante el decenio de 1970 la tendencia del crecimiento de la industria 
petroqu!mica en Europa occidental ha sido fiel reflejo de la producci6n 
industrial total. La figura 3.2-1 indica que cuando disminula el crecimiento 
industrial total, la contracci6n del crecimiento en la industria petroqulmica 
era a6n m4s grave. 

En los primeros aftos del decenio de 1970 los beneficios que cabia obtener 
gracias al aumento del tamafto de las plantas y a las economias de energia 
llegaron al limite. La creciente participaci6n de los productos petroquimicos 
en el mercado comenz6 a perder velocidad y en algunos casos se contrajo 
realmente, como en el caso del caucho sintftico que se utiliza para la 
fabricaci6n de cubiertas de vehlculos •. !.!/ 

* Los paises dotados de recursos energfticos convencionales son la 
Arabia Saudita, el Canad4, Indonesia, Kuwait, Hfxico, la.Republica Popular de 
China y la URSS. 
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Precios del etileno en el Reino Unido, 1956-1978 

(£/tonelada) 

51 60 62 64 66 61 10 72 

Fuente: Shell Chemicals. 

74 76 71 
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Los aumentos del prerio del petr6leo invirtieron una tendencia 
aparentemente bien establecida segun la cual los precios relativos de los 
productos sintEticos sollan ser inferiores a los de los productos naturales. 
La ventaja que ofrecfan los productos sintfticos en materia de precios se 
acentu6 continuaaente a lo largo de los decenios de 1950 y 1960. pero 
desapareci6 por completo en los pocos aftos que median entre 1973 y 1978. como 
se puede ver por la figura 3.2-2. 

3.3 Exceso de capacidad. redistribuci6n y racionalizaci6n 

Exceso de capacidad 

Los motivos principales del grave exceso de capacidad en la industria 
petroqulmica internacional son los siguientes: 

l. Los graves trastornos econ6micos y la recesi6n mundial que hubo en los 
ultimos aftos del decenio de 1970 y en los primeros aftos del decenio de 1980. 
con la consiguiente disminuci6n de la demanda de productos petroqufmicos. 

2. El hecho de que las industrias petroqulmicas de los palses desarrollados 
no pudieran percatarse de las implicaciones de los mencionados trastornos 
econ6micos en la demanda a largo plazo. y su incapacidad de modificar los 
planes de expansi6n productiva ya aprobados. 

3. Kuchos productos petroqulmicos entraron en una fase de consolidaci6n y 
perdieron sus r4pidas tasas iniciales de crecimiento. 

4. El enorme aumento de los costos mundiales de la energla. que lleg6 a 
representar hasta el 85% del costo total de producci6n de algunos productos 
petro~ulmicos. indujo a muchos palses dotados de recursos energfticos 
convencionales a desarrollar nuevas industrias petroqulmicas basadas en la 
abundancia de insumos relativamente baratos. 

El cuadro 3.3-A infra indica la tendencia alcista de la capacidad de 
producci6n de etileno en la industria petroqu!mica del Jap6n y de Europa 
occidental entre 1974 y 1981 12_/: 



Cuadro 3.3-A 

E Puntas de 
u la demanda Variaciones 
r 1974 1979 1980 1981 1982 1983 1974-1979 1979-1981 1974-1981 
0 

p Capacidad te6rica 
a (MT)* 12,7 15,6 15,6 17,6 16,5 14,4 +2,9 +2,0 +4,9 

Producci6n (MT) 10,4 12,) 10,9 10,3 10, l .. +1,9 -2,0 -0,1 
0 Capacidad sin 
c ut i lizar (MT) 2,3 3,3 4,9 7,3 6,4 .. +l ,O +4,0 +5,0 
c Capacidad (%) 18% 21% 39% 41% 39% 

Capacidad te6rica 
J (MT) 5,1 6,1 6,1 6 I l' 6,2 6,2 +l ,O +o,o +l ,O 
a Producci6n (MT) 4,2 4,8 4,2 3,7 3,6 3,7 +0,6 -1, l -0,5 N 

°' p Capacidad sin 
6 ut i lizar (MT) 0,9 1,3 l, 9 2,4 2,6 2,5 +0,4 + 1, 1 +1,5 
n Capacidad (%) 18% 22% 31% 40% 42% 40% 

* Mill~~es de toneladas 

Fuente: Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarro'.lo Econ6mico1, Energ~ 
Aspects of Structural Change, 1985, pAg. 83. 



El cuadro 3.3-A indica que en el Jap6n y Europa occidental ban pasado por 
situaciones an,logas: las instalaciones de producci6n cuyo proyecto qued6 
ultimado antes de que tuviera lugar el primer aumento del precio del petr6leo 
provocaron un exceso de capacidad ya en 1973-1974. Por lo tanto, a pesar de 
que la demand• y la producci6n disainuyeron considerableaente en 1975 y 
permanecieron a un nivel muy bajo hasta 1978, la capacidad de producci6n 
sigui6 auaentando. Entre 1975 y 1979 la capacidad auaent6 en un mill6n de 
toneladas en Europa occidental y en 400.000 toneladas en el Jap6n; este 
aumento representaba el 201 de la capacidad de producci6n de estas dos 
regiones. La capacidad no utilizada de Europa occidental awaent6 de un 18% 
en 1974 a un 41% en 1981. En 1980 se produjo una nueva y prolongada 
disminuci6n de la demanda, pero la capacidad sigui6 aumentanclo hasta alcanzar 
cifras sin precedentes en Europa occidental en 1981 y en el Jap6n en 1982. La 
crisis de la oferta y la demanda se tradujo en Europa en una capacidad 
excedentaria de 4 millones de toneladas entre 1979 y 1981, y en el Jap6n una 
capacidad no utilizada del 42% en 1982. 

En los Estados Unidos, la misma tendencia de aumento se manifest6 en la 
capacidad de producci6n de etileno, que aument6 de 20.000 millones de libras 
en 1970 a una cifra sin precedentes de 41.000 millones de libras en 1981. Sin 
embargo, la crisis de la oferta y la demanda provoc6 un exceso efectivo de 
capacidad del 38% en 1982. 

Como consecuencia del largo per!odo de espera que media entre la 
inversi6n y el funcionamiento de una planta, las industrias petroqulmicas de 
los Estados Unidos, del Jap6n y de Europa occidental reaccionaron con mucha 
lentitud a este desajuste de la oferta y la demanda. 

La reacci6n inmediata a esta situaci6n de crisis consisti6 en un intento 
de ajustar la situaci6n de la oferta mediante una reducci6n de la capacidad en 
Europa occidental, el Jap6n y los Estados Unidos de Amirica. El cuadro 3.3-B 
muestra la reducci6n de la capacidad de producci6n de determinados productos 
petroqu!micos que ha tenido lugar en las regiones mencionadas durante el 
perlodo 1980-1983. 

Regi6n 

Estados 

Cuadro 3.3-B .!,!/ 

Reducci6n de la capacidad de producci6n de 
determinados productos petroqulmicos 

(1980-1983) (en miles de millones de toneladas) 

Eti le no CPV 
(c) (I) (c) (I) 

Unidos de Amiri ca 1700 3800 200 500 l/ 

Europa occidental 3570 250 860 

Jap6n y 2250 520 440 

c) • F4bricas cerradas definitivamente 
I) • F4bricas inactivas 
l/ Se ha aplazado la reducci6n 
J/ Cierres proyectados hasta ago•to de 1985 

PEBD 
(c) (I) 

830 

1820 

270 



La readaptaci6n de la industria mediante importantes medidas de 
reestructuraci6n. racionalizaci6n y redistribuci6n se ha traducido en la 
adopci6n de disposiciones destinadas a fortalecer la situaci6n financiera de 
las empresas y a eliminar operaciones que no resultaban beneficiosas. 

Los productores de los pa(ses desarrollados han adoptad~ diferentes 
estrategias de competici6n cuando han visto irruapir en el .ercsdo 
internacional productos petroqulmicos de consumo baratos ofrecidos por pa(ses 
dotados de recursos energ~ticos convencionales. Algunos palses desarrollados 
han procurado incorporar estos productos en sus operaciones de transfonaaci6n. 
tratando a los productos bAsicos y a los productos intermedi~s de los paises 
dotados de recursos energEticos convencionales como insumos para sus 
industrias de transformaci6n. Buenos ejemplos de lo antedicho son las 
diversas empresas mixtas y contratos en que ban participado empresas de paises 
desarrollados como. por ejemplo. la Shell. la Exxon y la Mitsubishi y las 
plantas de Arabia Saudita. 

Otras compaftias han reaccionado integrando a los insumos. La reciente 
ad~uisici6n de Conoco Oil Company por Du Pont Chemical Company es. a JU1c10 de 
los analistas industriales. un sistema de integraci6n de insumos para obtener 
insumo~ petroqulmicos. 

La industria petroquimica ha cambiado la orientaci6n de sus operaciones. 
abandonando ia producci6n de productos qulmicos 4e consumo para embarcarse en 
otras actividades mis provechosas. Nunca ha habido tantas fusiones y 
adquisicioncs de empresas como en 1983. afto en el que muchas empresas se 
embarcaron en la producci6n de productos quimicos para aplicaciones 
especiales. Segun la Chemical Manufacturer's Association, que radica en los 
Estados Unidos, 58 empresas de productos qu!micos para aplicaciones especiales 
de los Estados Unidos fueron vendidas en 1983, en comparaci6n con 15 en 1982. 
En el Jap6n, la empresa petroquimica Mitsubishi piensa obtener en 1990 el 30% 
de sus beneficios totales en la esfera de la producci6n qulmica para 
aplicaciones especiales, para lo cual va a reconstruir sus complejos 
industriales de Kashima y Yokkaichi a fin de transformarlos en fAbricas de 
productos quimicos para aplicaciones especiales. 

Otra estrategia de redistribuci6n que han seguido las empresas 
petroqu!micas establecidas ha sido el intercambio de productos de interfs. El 
intercambio de productos de interfs consiste en un acuerdo en virtud del cual 
dos empresas se intercambian todos los intereses que tienen en productos 
determinados o en llneas completas de producci6n. El resultado es una 
concentraci6n de productos o l!neas de producci6n que una companla puede 
producir y comercializar con un mAximo de competitividad. A pesar de los 
altos costos iniciales de este tipo de transferencia de producci6n. en Italia, 
Francia y el Reino Unido se han concertado acuerdos como los mencionados; en 
lnglaterra, por ejemplo, dos empresas de fabricaci6n de pl4sticos se 
intercambiaron el cloruro de polivinilo que fabricaba una de ellas por los 
polietilenos de baja densidad que produc(a la otra. En la actualidad, cada 
una de estas compaft!as se ha especializado en una sola l{nea de producci6n.* 

Los pa!ses mis perjudicados por los aument6s de los precios mundiales del 
petr6leo y por la baja demanda de productos petcoqu!micos fueron 101 palses 
que poselan escasos yacimientos de petr6leo y pocas reservas de gas natural. 
En el Jap6n y en Europa occidental se iniciaron numerosas actividades de 
racionalizaci6n, proceso que consiste en cerrar las f4bricas menos eficientes 
o en reemplazarlas por f6bricas muy modernas. 

* Viase el cuadro 2.2-C. 
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Debido al carlcter Unico de la asociaci6n de esta industria con los 
organismos gubernamentales, los prograaas mis rlpidos y efectivos de 
racionalizaci6n y de redistribuci6n ban tenido lugar en la industria 
petroqulmica japon~sa. En diciembre de 1982, el Consejo de Estructuras 
Industriales, grupo consultivo del Kinisterio de Comercio Internacional e 
Industria, present6 una propuesta para racionalizar la industria petroqulmica 
japonesa a fin de que pudiera recuperar sus ventajas competitivas. El plan 
cvnsist(a en la eliminaci6n del 36% de la capacidad excedentaria de la 
producci6n de etileno y del 24 al 36% de la capacidad total de otros seis 
productos derivados de la industria petroqulmica. A esta polltica de 
racionalizaci6n sigui6 la promulgaci6n temporal de leyes referentes a la 
mejora de las industrias del etileno, poliolefinas, cloruro de polivinilo, y 
6xido de etileno. En marzo de 1985 el Jap6n habla racionalizado ya la 
producci6n de 2.300.000 toneladas de etileno al afto, lo que representa algo 
mls que el 36% de la capacidad total de producci6n de etileno. 

Un aspecto iaportante de las medidas de racionalizaci6n fue la formaci6n 
de consorcios de comercializaci6n encargados de enajenar los excesos de 
producci6n, a fin de evitar los perjuicios de una competencia exagerada. 
Dichos consorcios se encargan de comercializar la producci6n de sus asociados 
y de desarrollar funciones de racionalizaci6n y de consolidaci6n encaminadas a 
mejorar la eficacia de la producci6n. 

Desde 1980, Europa occidental ha eliminado el 21% de su capacidad de 
producci6n de etileno, el 19% de su capacidad de producci6n de polietileno de 
baja densidad, el 17% de su capacidad de producci6n de poliestireno y el 12% 
de su capacidad de producci6n de cloruro de polivinilo. De los 2,7 millones 
de toneladas mEtricas de capacidad petroqulmica que fueron objeto de 
racionalizaci6n en Europa occidental entre 1979 y 1982, en Aleaania occidental 
y en el Reino Unido se racionalizaron 1,6 millones de toneladas, que 
representaban el 64% de la producci6n. En Francia y en Italia las operaciones 
de racionalizaci6n se concentraron en la reorganizaci6n funcional de las 
estructuras de producci6n y de organizaci6n. 

3.4 Aparici6n de nuevos productores de los pa(ses dotados 
de recursos energfticos convencionales 

Una de las principales consecuencias del segundo aumento del precio del 
petr6leo fue la mejora de la capacidad de competici6n de las plantas 
petroqu!micas existentes o proyectadas en pa!ses dotados de recursos 
energfticos convencionales. Los expertos industriales coinciden en que, hoy 
en d(a, la producci6n petroqu!mica de los palses en desarrollo podrl resultar 
competitiva en el piano internacional mientras los precios de los insumos con 
que se alimente a dichas instalaciones sean claramente inferiores a los 
precios mundiales. 

Hixico, Arabia Saudita, Kuwait, Canadl e Indonesia estln produciendo ya o 
van a producir en breve productos petroqulmicos, principalmente para la 
exportaci6n. En la Arabia Saudita y en Hlxico, las industrias petroqulmicas 
asociadas con la SABIC y con PEHEX tendrln acceso a insU110s de gas natural a 
precios de aproximadamente un sexto de los que abonan los Estados Unidos y 
otros pa!ses desarrollados coatpetidores. En Arabia Saudita el costo del gas 
natural para producci6n petroqu!mica se calcula en O,SO d6lares por 1.000 ries 
cubicos, que es algo mls de 1 d6lar en Hfxico. Comparlndolos con los precios 
mundiales que oscilan entre 2,SO y S d6lares por mil pies cubicos se verl que 
la ventaja en tfrminos de costo puede ser considerable. Esta ventaja variable 
en tfrminos de costo reviste aun mayor importancia si se considera que los 
componentes insumo y energ{a del costo total del amoniaco, del etileno y del 
metanol pued~n llegar a ser del 80%. 



Para los palses dotMdos de recursos energfticos convencionales. la 
entrada en el mercado internacional de prnductos petroqulmicos puede ser 
interesante por una serie de razones. Realzando las fracciones de petr6leo 
crudo y de gas natural se pu~de aumentar el valor aftadido para las 
exportaciones de energla de los palses dotados de recursos energfticos 
convencionales. La manufactura de productos petroquimicos se puede utilizar 
tambiln para fabcicar productos nacionales que sustituyan a los productos 
petroqulmicos que anterionaente se importaban 1 lo que ayudarA a mejorar l• 
relaci6n de intercambio. La creaci6n de una industria petroqulmica es un 
medio de adelanto nacional, social, tecnol6gico y educativo. Debido a la 
fuerte vinculaci6n e interrelaci6n que existe entre la industria petroqulmica 
y otras actividades econ6micas. la creaci6n de dicha industria se traduciri 
asimismo en una revitalizaci6n de la f~nci6n econ6mica general del pals. 

En el cuadro 3.4-A se indica la producci6n petroqulmica proyectada y 
existente, incluiia la capacidad de producci6n de etileno en los paises 
dotados de recursos energfticos convencional~s entre 1984 y 1987. 

Regi6n/pals 

Canad! 
Hfxico 
Brasil 
Sudeste de Asia 
Arabia Saudita 
Otros palses de Oriente Hedio 

y Africa del Norte 
Total 

Fuente: Dewitt & Co. 

Cuadro 3.4-A 

Capacidad aftadida (1984-1987) 
Hiles de millones de libras al afto 

1,5 
1,1 
0,9 
1,5 
3,5 
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El cuadro l.4-B compara las capacidades comunicadas de producci6n de 
etilen? en 1983 correspondientes a las principales zonas nuevas de producci6n 
petroqu!mica. con sus capacidades previstas para 1990 14/. 

Canad4 
Oriente Medio/Africa 
AmErica Latina 
Asia 
Resto de Africa 

Cuadro 3.4-B 

Capacidad de producci6n de etileno 

(en millones de toneladas) 

1983 
1.8 

del Norte o.5 
2.4 
1,4 
0.15 

1990 
1.0-1.1 
2.4-3.5 
J.6-4,4 
J.2-4,1 

o.6 

Los pa!ses dotados de recursos energEticos convencionales tropiezan con 
una serie de obsticulos que tendr4n que superar para poder irrumpir con Exito 
en el mercado mundial de productos petroqu!micos; estos obstfculos incluyen 
los elevados costos iniciales de inversi6n en plantas y equipo, una mano de 
obra nacional sin calificar, una mano de obra importada cara, altos gastos de 
transporte, y un acceso dif!cil a los mercados de los pa!ses desarrollados. 

A continuaci6n se estudia la situaci6n actual y los planes referentes a 
las industrias petroqulmicas de Canad4, Arabia Saudita, HExico, Kuwait, 
Nigeria, el Lejano Oriente y la Republica Popular de China. 

Canadl 

La capacidad canadiense de producci6n de etileno, amoniaco y metanol 
en 1980 y las pre~isiones para 19~0 se indican en el Cuadro l.4-C 15/. 
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Cuadro 3.4-C 

Producto 1980 1990 Increruento ~orcentual entre 
1980 y 1990 

Etileno 1,600 3,700 131 
Amoniaco 2,065 4,105 99 
Metanol 450 2,000 344 

Las cifras previscas para 1990 se ban reducido ligerament~ en vista de la 
recesi6n econ6mica general de 1982 y en vista tambiln de la re~isi6n del Plar. 
Energltico Nacional del Canad4. La recesi6n redujo la demanda de productos 
petroqu!micos en el mercado canadiense y la capacidad de las empresas 
petroqu!micas canadienses para competir en el plano internacional. 

El impuesto directo sobre insumos de petr6leo y gas natural denominado 
Petroleum and Gas Revenue Tax (PGRT) ha reducido la competitividad de los 
productos petro~~imicos canadienses. Segun James H. Hay, Presidente de la Dow 
Chemical Canada, este impcesto ha causarlo en 1983 y 1984 una plrdida de ~
ingresos equivalente a unos 500 millones de d6lares, por haber aumentado los 
precios de los insumos en hasta un 75%. 

El nuevo Gobierno de Canada se ha hecho cargo de las necesidades de la 
ind.1stria petroqulmica. En septiembre de 1984, el Gobierno salv6 del cierre a 
la f4b1ica de etileno de Pet~omont, situada en Varennes (Canad!), apenas unas 
horas antes del cierre previsto de sus puertas. Esta empresa mixta, en la 
que participan las autoridades provinciales de Quebec y la Union Carbide 
Canada, recibi6 ayuda a corto plaza por valor de 15 millones de d6lares, mas 
una cantidad igual aportada por el Gobierno de Quebec. El nuevo Gobierno 
acaba de promulgar el denominado "Acuerdo Occidental" que estipula con efecto 
inmediato la supresi6n de la reglamentaci6n del petr6leo y la reducci6n de 
los controles sabre los precios del gas natural a partir del l• de noviembre 
de 1985. El PGRT est4 sometido actualmente a un proceso de reducci6n que 
culminar4 con la desaparici6n de este impuesto. 

En el cuadro 3.4-D ]J_/ ]:!I se indica la producci6n petroqu!mi~a 
canadiense de varios productos: 

Cuadro 3 .4-D 

Producto 1981 1982 1983 

Etileno I 330 1 013 1 196 
Propileno 671 693 715 
Bence no 572 519 580 
Hetanol 500 600 1 670 
Amoniaco anhidro 2 654 2 508 2 888 
Urea NA 1 231 1 445 

1984 

1 464 
665 
557 

1 872 
3 493 
2 110 

A pesar de todo, la indust;ia petroqu!mica -canadiense proyecta duplicar 
su participaci6n en el mercado internacional de productos petroqulmicos para 
el ano 1990. 
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Arabia Saudita 

Los recursos naturalcs de Arabia Saudita comprenden el 24% de las 
reservas mundiales d~mostradas de petr6leo y aproximadamente 117 billones de 
pies cubicos de gas natural. El Cobierno de Arabia Saudita ha participado 
directamente en la expansi6n de la industria y la petroqu!mica. Mediante la 
integra~i6n de la Compaft{a de Industrias B£sicas de Arabia Saudita {SABIC), el 
Cobierno ha iniciado la producci6n de productos petroqulmicos de la se&unda y 
la tercera generaci6n. La SABIC ha creado una industria cuya producci6n 
asciende a 10.000 millones de d6lares, con instalaciones de producci6n 
sumamente ~odernas. 

La industria petroqulmica de Arabia Saudita disfruta de dos ventajas 
esenciales en el plano de la competencia, que son el bajo costo de las 
materias primas y una financiaci6n sumamente favorable. Segun los informes 
recibidos, los proyectos de la SABIC en r~gimen de empresa mixta se financian 
sobre una base deuda: capital social de 10:30, con un 60% de capital 
disponible respecto del cual no se abonan intereses ni se efectuan pagos de 
amortizaci6n durante los cinco primeros aftos, y un per!odo de amortizaci6n de 
20 a~os, durante el cual los inte;eses son del 3%; la amortizaci6n comienza a 
partir del sexto afto. Los precios de las materias primas parecen oscilar 
entre 0,30 y 0,50 d6lares por mill6n de BTU en el caso del etano, metano y gas 
natural 17/. 

La construcci6n de instalaciones petroqulmicas en Arabia Saudita ha ido 
progresando a un ritmo superior al previsto en principio. Las plantas, que 
figuran entre las mis eficientes y modernas del mundo, as! como los acuerdos 
de comercializaci6n con empresas mixtas asociadas de los Estados Unidos, del 
Jap6n y de la CEE, proporcionan a los productos de Arabia Saudita una serie de 
ventajas con relaci6n a sus competidores mundiales. Con arreglo al acuerdo 
concertado con las empresas de Arabia Saudita, las empresas transnacionales se 
encargan de comercializar una gran parte de la producci6n petroqu!mica del 
pals durante los primeros aftos de funcionamiento de esta industria. 

El cuadro 3.4-E presenta una estimaci6n de la parte de la producci6n 
petroquimica de Arabia Saudita que se proyecta estl disponible para la 
exportaci6n en 1990; 

Cuadro 3.4-E 

Potencial de exportaci6n de Arabia Saudita en 1990 

Con sumo Oisponible para 
Producto Capacidad nacional la exportaci6n 

PEBD 590 000 78 000 512 000 
PEAD 90 000 31: 000 56 OOCJ 
Poliestireno 80 000 30 000 50 000 
CPV 225 000 183 000 42 000 
Amoniaco/Urea 6S2 000 130 000 522 000 
Metanol 1,250 000 250 000 1,000 000 
DCE 456 000 364 800 91 000 
Et ileng lico 1 520 000 -o- 250 000 
Soda c4ustica 377 000 -o- 377 000 
Eter metilbutilicoteriario 500 000 60 000 440 000 
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Toda la demanda nacional de pollmeros la han cubierto hasta ahora los 
impo~tadores recurriendo a Europa occidental, el Jap6n y Alnirica del Norte. 
Una vez que entren en servicio las fabricas de Jubail y de Yanbu, la 
diferencia entre la oferta y la demanda cambiara radicalmente y Arabia Saudita 
dejara de ser un pals importador neto y se convertira en un pals exportador 
neto de los productos indicados en el cuadro. 

M~xico 

Con sus reservas evaluadas en 48.600 millones de barriles de petr6leo 
crudo, M~xico figura en cuarto lugar entre los paises que mayores reservas de 
petr6leo tienen, detras de Arabia Saudita, Kuwait y la Uni6n Sovi~tica. Las 
industrias petroqulmicas de insumos de M~xico son de propiedad estatal y de su 
gesti6n se encarga Petr6leos Mexicanos (PEMEX); el control oficial se extiende 
asim~s~o a algunos productos petroqulmicos primarios y secundarios. 

Gracias a sus abundantes reservas de petr6leo y a su proximidad al 
~ercado de los Estados Unidos, M~xico considP-ra que tiene un importante 

enorme 
papel 
Un q'.te desempeftar en el mercado internacional de pro~uctos petroquimicos. 

suministro barato de energla, y lo reducido de los gastos de transporte, son 
factores qu~ pueden dar a M~xico, en tlrminos de costos, una ventaja 
considerable sabre el Oriente Medio en el mercado de los Estados Unidos. Sin 
embargo, en llnea con la tradici6n nacionalista que se inici6 en el decenio de 
1930 cuando el presidente Cardenas exprop£6 todas las compaftlas petrolife1 _ 
de los Estados Unidos, PEMEX no permite que haya empresas mixtas en la 
industria petroqulmica. En consecuencia, M~xico no ha podido servirse de las 
cauces de comercializaci6n establecidos por las compaftfas extranjeras para 
obtener acceso a nuevos mercados. Lo lento de la entrada de Mlxico en l~s 
mercados internacionales indujo en febrero de 1984 a la Comisi6n nacional de 
inversiones extranjeras a anunciar un plan destinado ~ fomentar las 
inversiones extranjeras en M~xico, a fin de obtener divisas fuertes y para 
integrar a la industria de transformaci6n del pals. 

El cuadro 3.4-F infra indica el desarrollo de la capacidad de producci6n 
de algunos productos petroqulmicos en M~xico en 1980 yen 1984, &·' como la 
capacidad prevista para 1990. 
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Cuadro J.4-F 

Desarrollo de la capacidad de producci6n de algunos productos 
petroqulmicos en MExico 

(1000 tpa) 

Producto 1980 1984 1990 

Etileno 435 932 1840 
Propileno 324 404 908 
Bence no 124 299 723 
Butadieno 55 100 355 
Y.ileno 224 352 957 
Hetanol 171 171 1822 
Estireno J3 290 440 
Caprolactama 47 147 147 
CPV 136 277 449 
PEAD 100 100 300 
PEBD IJ9 339 579 
pp 154 154 354 
PE 114 114 300 
CEB 90 115 200 
PB JO JO 30 
Polihter 172 172 172 
Fibras poliam!dicas 49 49 100 
AcrUicos 69 69 69 

Fuente: Base de datos de la ONUDI. 

Kuwait 

El Kuwait es el octavo pa{s del mundo por orden de producci6n de petr6leo 
crudo y tiene un ingreso per cApita de m4s de 20.000 d6lares. Principalmente 
~omo resultado de sus exportaciones de petr6leo crudo, el pa!s ha acumulado 
reservas financieras que en 1983 ascend!an a m4s de 65.000 millones de d6lares. 

Kuwait fue el primer pa!s del Oriente Hedio que empez6 a producir 
a~oniaco y urea ~ partir de insumos de gas natural, y en la actualidad es un 
importante productor de fertilizantes. El cuadro 3.4-G infra indica la 
capacidad de producci6n de Kuwait en materia de urea, amoniaco y melamina, y 
la capacidad prevista para 1990, en miles de toneladas por afto _!!/. 

Producto 

Urea 
Amoniaco 
He!'lmina 

Cuadro 3.4-G 

1980 

792 
660 

1985 

792 
858 

15 

1990 

712 
1 296 

15 

Kuwait est! bu~cando actualmente un copart!cipe para establecer una 
·~ mixta que construya dos importantes planta~ petroqu!micas, una planta 

de oricaci6n de anhidrido t4lico (20.000 toneladas al afto) y una planta de 
fabricaei6n de poliestireno (3i.ooo toneladas mitrieas al afto). Reeientemente 
se han suspendido algunos proyectos de expansi6n. 
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Nigeria 

Nigeria es un pals exportador tradicional de petr6leo crudo y ha 
anunci~do recientemente la construcci6n de una planta de productos 
petroqulmicos que costarA 2.000 millones de d6lares en Port Harcourt, que es 
donde se halla la mayor refinerla de petr6leo del pals. La nueva rlanta 
producirA los productos petroqulmicos que se indican en el cuadro 3.4-H 1:11· 

Producto 

Buteno 
Etileno 
Etilenglicol 
2-Etilenexanol 
Polietileno 
Propileno 
Poli~ropileno 

Anhlttrido ftAlico 
Plastificantes 
Hon6mero de cloruro de vinilo 
Cloruro de polivinilo 

Cuadro 3.4-H 

capacidad 

15 
400 

35 
26 

270 
100 

70 
15 
30 

145 
~o 

La industria petroqulmica de Nigeria se inici6 ~on la construcci6n de una 
planta de alkilbenceno lineal cerca de la planta de elaboraci6n de petr6leo de 
Kardina. Esta proyectado ampliar dicha planta aftadi~ndole plantas de 
elaboraci6n de propileno y de negro de carb6n que se construirin cerca de la 
refinerla de Warri. 

Lejano Oriente 

La industria petroquimica de los palses del Lejano Oriente, en expansi6n, 
incluye f!bricas en Singapur, Malasia, la Republica de Corea y otros palses 
asi4ticos. Las plantas petroqulmicas de estos pa!ses se alimentan 
principalmente con insumos de nafta, con excepci6n de Malasia en la cual las 
reservas de gas natural dejan al pa!s m4s margen para la selecci6n de los 
insumos de materias primas. 

La entrada de estos pa!ses en la industria petroqu!mica no se basa en la 
ah·1ndancia de insumos baratos, y los paises no compiten tampoco con los pa!ses 
dotados d~ recursos energ~ticos convencionales. Casi tndas las plantas 
petroqu!micas del Lejano Oriente dependen de la importaci6n de petr6leo 
crudo. La producci6n petroquimica en estos pa!ses del Lejano Or .ente reviste 
la forma de una integraci6n con la industria de suministros de productos 
b!sicos vara las industrias de textiles y de bienes de consumo transfonnados. 
Esta pol!tica se basa en la necesidad de garantizar un suministro eatable de 
las resinas pl4sticas utilizadas en las industrias de transformaci6n para la 
exportaci6n. 

Se supone que los pa!ses de esta regi6n seguir!n siendo importadores 
netos de ~roductos petroqu!micos. 

El cuadro 3.4-I indica algunas de las capacidades petroqu!micas m4s 
importantes de las plantas construidas en el Lejano Oriente: 
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Cuadro 3.4-1 

Pals Producto Capacidad anual 
1980 1985 1990* 

Corea Etileno 505 505 755 
Propileno 268 268 268 
Benceno no 214 250 
Xileno 118 331 627 
Metanol 330 330 330 
Estireno 80 180 260 
MCV 210 210 410 
TDHtATF 160 160 320 
CPV 236 555 605 
PEAD 140 140 220 
PEBD 150 150 310 
pp 185 185 262 
PE 147 312 357 

Halasia Etileno 250 lt 
Propileno 84 It 
Metanol 600 600 
CPV 14 30 48 
PEAD 80 lt 
PEBD 135 It 
pp 80 Tt 
PE 8 8 13 -

Singapur Etileno 300 300 
Propilent' 160 160 
Benceno 59 59 
Xileno 29 29 
Oxido de etileno 80 80 
CPV 33 33 33 
PEAD 80 80 
PEBD 120 120 
pp 100 100 

Otrt's palses 
asi!ticos Etileno 640 953 1075 

Propileno 230 490 490 
Bence no 200 350 450 
Xileno 150 330 330 
Hetanol 116 202 602 
Estireno 100 200 200 
HCV 346 566 566 
TDHtATF 175 400 400 
CPV 470 612 612 
PEAD 50 200 200 
PEBD 215 215 460 
pp 50 240 240 
PE 55 178 178 

* Incluye la capacidad proyectada. 

1/ 1993. 



Republica Popular de China 

La enorme expansi6n de la producci6n petroquimica que ha tenido lugar en 
los r1timos aftos y la expansi6n que se proyecta para los •ftos venideros, no 
bastarAn para atender a la demanda nacional. Aunque China es el tercer pals 
del mundo por orden de producci6n de fertilizantes despues de los Estados 
Unidos y la Uni6n Sovietica, con una producci6n de 13 880 000 toneladas 
mEtricas en 1983, aun sigue necesitando recurrir a la importaci6n para atender 
a la dem~nda nacional. La demanda de productos petroquimicos seguirA 
aumentando ~on los planes de industrializaci6n y modernizaci6n de China. 
Teniendo en cuenta el bajlsimo consumo per cApita de productos petroquimicos y 
la enorme poblaci6n de China, el potencial del mercado chino puede ser uno de 
los mayores del mundo. 

China ha concertado acuerdos con los pa{ses occidentales para explorar 
las reservas nacionales de petr6leo crudo y de gas natural, y para comenzar 
relaciones comerciales en regimen de empresa mixta. El objetivo nacional es 
cuadruplicar la producci6n de productos petroquimicos para el afto 2000. 

A continuaci6n se indica la actual capacidad productiva de China 20/: 

Producto 

Etileno 
Otras resinas pllsticas 
Poliolefinas 
Caucho sintetico 

capacidad (1000 t/y) 

600 
500 
400 
140 

En el cuadro 3.4-K se indica, en miles de toneladas metricas por afto, la 
capacidad anual proyectada de producci6n petroqulmicas 13/21; 

Producto 

Etileno 
Propileno 
Benceno 
Butadieno 
Xileno 
Hetanol 
Acetaldehido 
Oxido de etileno 
Hon6cnero de cloruro de vinilo 
Acrilonitrilo 
Caprolactama 
TDH/ATF 
CPV 
PEAD 
PEBD/PEBDL 
pp 
PE 
Polibutadieno 

Cuadro 3.4-K 

capacidad anual proyectada 

1200 
200 
170 
120 
244 
400 
200 
160 
400 

50 
90 

225 
400 
280 
600 
160 
120 

50 

* En su mayor parte se hallan en construcci6n. 

A pesar de estos ambiciosos proyectos, la demanda china de productoA 
petroquimicos seguir4 atendi~ndose con importaciones. 
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Consecuencias para Los mercados internac~onales 

Las instalaciones nacionales de fabricaci6n de productos petroqulmicos 
que se hallan en construcci6n y que en princ1p10 entrar4n en servicio para 
l990 en lcs pa{ses dotados de recursos energfticos convencionales y en otros 
palses en desarrollo. han supuesto una contracci6n de m!Chos mercados de 
exportaci6n y han avivado la competencia en otros. Esta tendencia continuar4 
a medida que dichos pa(ses vayan reemplazando la importaci6n de productos 
petroqulmicos por productos petroqulaicos fabricados en el pals, y a medida 
que empiecen a exportar sus excedentes de productos petroqulmicos b4sicos 
intermedios y finales. 

En el futuro no inmediato. los productores de los palses desarrollados 
~ufrirln principalmenle la competencia de otros palses en lo que se refiere a 
los derivados de etileno y a los productos basados en etileno, ya que las 
industrias petroqulmicas de los palses dotados de recursos energfticos 
convencionales se basan en insumos de etano. Esto significa que los mercados 
internacionales ser!n sumamente competitivos por lo que se refiere al etileno 
y a sus derivados. Los pa!ses desarrollados y los de-'s productores cuyas 
industrias petroqulmicas se basen en in~umos de nafta no quedarln de m01D£nto 
afectados en la esfera de los compuestos aromlticos. Cabe esperar, pues, que 
aunque se establezca una corriente de exportaci6n de productos a base de 
etileno desde los pa!ses dotados de recursos energlticos convencionales al 
resto del mundo, esto iri generalmente acompaftado de otra corriente de 
importaci6n de productos petroqu!micos a base de nafta y de productos 
petroqulmicos para aplicaciones especiales. 

3.5 Barreras arancelarias y pol!ticas proteccionistas generates 

Un arancel es un impuesto aplicado a un producto como condici6n para su 
entrada en un pals. Como los aranceles se aplican unicamente a los productos 
importados, el efecto es que aumentan el costo de los productos extran1eros. 
El productor extranjero tiene que percibir por su producto una cantidad 
inferior a la que percibe un productor nacional si quiere mantener una 
posici6n de competencia en el mercado. El resultado es que el productor 
extranjero tiene que ser mis eficiente para poder competir, mientras que el 
productor nacional puede ser tlenos eficiente y, a pesar de ello, seguir siendo 
competitivo. 

Tasa efectiva de protecci6n 

El cuadro 3.S-A enumera los derechos arancelarios de los Estados Unidos, 
del Jap6n y de la CEE por lo que respecta a varios productos petroqulmicos 
seleccionados. 

Los derechos a~ancelarios mi3 bajos son los de los productos 
petroqulmicos b4sicos como el etileno y los compuestos arom4ticos (benceno, 
tuoleno y xileno). No hay aranceles para los compuestos aromlticos en ninguno 
de los palses desarrollados, y el etileno s6lo est4 gravado en el Jap6n a 
raz6n del S,8%. Los aranceles son considerablemente mis elevados en el caso 
de los productos petroqulmicos intermedios; en Los palses desarrollados, estos 
aranceles oscilan entre el 9 y el 14%. Los derechos arancelarios aplicables a 
las fibras van del 5 al 9%. 

A primera vista, un observador podrla concluir que los pa(ses 
desarrollados est4n relativamente abiertos a 101 productos petroqu(micos 
blsicos de producci6n extranjera y que una ligera eficiencia en tlrminos de 
costo pennite entrar con ixito en dichos mercados. 
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Cuadro 3.~-A 

Derechos arancelarios medias para determinados productos petroqulmicos 
(Ad valorem o equivalente ad valorem) 

Producto 

• • 0 . .. 
"O "O ... c 
c • 
~ • • -... ... .. 
• .. - "O t.i • 0 ... .. ... c QO • c "O '" '" "O .. .. .. ... 

-0 .. u u • - > ::I u 
Id ~ w • • .. c .. '" .. 
Id • • ::I ::I .. ... ::I 0 ::I 
u ., :.i < < u l&o z: z: 1:1) 

Productos ~etro-
gulmicos bisicos 

Et ileno F F F 3,0 5,0 F F F 10,4 
Propileno F 5,8 F 3,0 5,0 F F F 10,4 
Butadieno F F F F 2,0 F F F 10,4 8, l 
Estireno 6,l 8,0 9,0 3,0 30,3 F F F F 
Benceno F F F 6,0 2,0 F F F F F 
Tuoleno F F F 6,0 2,0 F F F F F 
Xi leno F F F 6,0 2,0 F F F F F 
Amoniaco 11, l 3,7 3,3 22,0 2,0 2,5 F 1856 F F 
l"'letanoi 13,4 4,9 18,4 15,0 2,0 10,0 F 3227 10,4 F 

PUsticos 

Polietileno 
- BD 13,4 17,0 12,9 21,2 30,0 9,6 1,1 5,0 10,0 9,3 
- AD 13,4 17,0 12,9 21,2 45,0 9,6 7,7 5,0 10,0 9,3 

Poliestireno 13,4 14,0 9,2 21,2 30,0 9.6 1,1 5,0 20,0 9,3 
Pol ipropileno 14,0 18,0 13, l 21,2 22,5 9,o 7,1 5,0 20,0 9,3 
CPV 13,4 5,8 10,1 18,0 30,0 9,6 1,1 10,0 20,0 9,3 

Fibras 

Poli~ster 8,2 5,8 9,0 10,4 17,5 7. 1 7,6 F 10,4 F 
Poliamldicas 8,2 5,8 7,6 F 2,0 7,1 7,6 F 10,4 F 

F • Franquicia aduanera 

-- . menos que el 1% ad valorem 

Fuenle: Publicaciones arancelarias oficiales de 101 pa(ses indicados, 
1985. 

• ... . .. 
::I 

1:1) 

12,6 

b,4 
8,9 

2,1 
2,l 
2,1 
2,1 
2, 1 

6,4 
6,4 
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Al trat~r de cuantificar los ~fectos de los aranceles, es importante 
tener presente que el grado de protecci6n de que disfrutan los productores 
nacionales no se lim~ta a la cuantla nominal del arancel. En la mayor parte 
de los casos, el productor extranjero tiene que ser considerablemente mis 
eficiente en la producci6n de petroqulmicos que su competidor nacional. Para 
ilustrar la ventaja real que ofrecen los aranceles en tfrminos de 
competitividad 0 considfrese el siguiente ejemplo que se refiere a la 
producci6n de polipropileno a partir del propileno. Aproximadamente el 55% 
del costo total del polipropileno lo representan los costos de las materias 
primas, en este caso el propileno; el 45% restante lo representan los costos 
locales como, por ejemplo, mano de obra, servicios publicos 0 transporte, etc. 

Si un pals en desarrollo decide exportar propileno a Francia, en 
principio no se encontrari en un& pos~ci6n competitiva desventajosa porque el 
propileno puede entrar en el Kercado Connin sin tener que pagar aduanas. Ahora 
bien, cuando un pals en desarrollo decide aftadir valor local a sus insumos de 
propileno mediante la producci6n de polipropileno para la exportaci6n, el 
producto quedari sometido al pago de un arancel de la CE~ del 14%. De esto se 
deduce que si con el equivalente de 11 francos franceses ~FF) de propileno se 
fabrican 20 FF de polipropileno para la exportaci6n, el propileno quedarl 
sometido a un impuesto de 2,8 FF (14% de 20 FF), lo que aumentar( el precio 
final del propileno producido en el extranjero para el mercado francfs en 
22,80 FF. Un productor nacional que tenga los mismos gastos en concepto de 
insumos podr( elaborar polipropileno por un precio de solamente 20,00 FF 
(ll,00 FF+ 9,00 FF de valor aftadid~ local). Para poder sostener la 
competencia en el mercado francfs, el productor del pals en desarrollo tendrl 
que disponer de posibilidades de transformaci6n que le permitan transformar 
los (ll,00 FF de polipropileno por solo 6,72 FF (transformaci6n), de forma que 
con los 2,28 FF de arancel le salga el producto final a 20,00 FF). Por 
consiguiente, para ser competitivo en la CEE, el producto de un pals en 
desarrollo tiene que ser mucho mls eficiente en la producci6n de polipropileno. 

La clara discrepancia entre las tasas de eficiencia que se requieren de 
estos dos productores se puede valorar cuantitativamente mediante la tasa 
efectiva de protecci6n (TEP), que se calcula como sigue: 

TEP • T 
VA 

P.n donde T es el derecho arancelario y VA representa el valor aftadido total 
derivado de la transformaci6n local. Esta f6rmula indica que un productor de 
un pals en desarrollo tiene que ser un 31% (TEP • 14 : 0,45 • Ji) mls 
eficiente en su producci6n de polipropileno que su competidor, si quisiera 
compensar la ventaja en tfrminos de costo que el derecho arancelario de la CEE 
da al productor francfs. 

La TEP destaca un requisito crucial para 101 pa(ses en desarrollo: para 
poder ser competitivos en el mercado internacional de la industria 
petroqu(mica, los pa(ses en desarrollo tienen que utilizar recursos 
energfticos relativamente baratos. Una TEP del 31% impide que los pa(ses en 
desarrollo cuyos gastos de insumos sean equivalentes a los de los productores 
ya e1tablecidos, puedan exportar productos petroquimicos y avan%ados a los 
palse1 desarrollados. Las industrias de 101 palses en desarrollo tienen que 
reducir al m(nimo las ventajas competitivas que sufren como consecuencia de 
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los aranceles. y para ello tienen que suministrar a sus industrias 
petroquimicas insumos baratos si quieren competir en los mercados de los 
palse~ desarrollados. 

La TEP supone que todos los productores disponen de insumos al mismo 
precio. IUelga decir que esto no es verdad. Huchos productores de los palses 
dotados de recursos energfticos convencionales y de los palses en desarrollo 
tienen acceso a insumos de gas de etano y a otros insumos petroqulmicos a 
precios inferiores a los precios internacionales de la energla. Los aranceles 
de algunos palses desarrollados afectan tambifn a la capacidad de las 
industrias petroqulmicas para competir en el plano internacional debido al 
aumento del costo de los insumos. El propileno que entra en el mercado 
japo~s esti sometido a un derecho arancelario del 5 1 8%. 

El aumento del costo de los insumos de propileno para los productores 
japoneses. en la medida que afecta a la competitividad de los productores de 
los pa[ses en desarrollo. se puede incorporar como sigue a la f6rmula de la 
TEP; 

TEP= T 
VA 

T - at 
( l-a) 

en donde T es igual al derecho arancelario ~ara el polipropileno, VA es igual 
al valor atladido local, t es el impuesto sobre propileno y "'a'" es el 
pcrcentaje del costo total que repre~entan los insumos de propileno. En el 
ejemplo del J&p6n 1 TEP= (0.18 - 0,)5 x 0,058) : (1 - 0 1 55) = 32,9%. Por 
consiguiente, un productor de un pals en desarrollo tiene que ser casi un 33% 
mis eficiente en la producci6n de polipropileno a partir de propileno que su 
competidor japon~s. si quiere entrar en el mercado japon~s. La diferencia 
entre la TEP de Francia y del Jap6n se debe al aumento del precio de los 
insumos que ha sufrido el productor japon~s como consecuencia del derecho 
arancelario del 5 1 8% sobre el propileno importado. El cuadro 3.5-B enumera la 
tasa efectiva de protecci6n en los palses desarrollados para determinados 
productos petroqulmicos. 

Hay una exenci6n muy importance a las barreras arancelarias aplicables a 
los productos petroqulmicos que proceden de palses en desarrollo. En el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (CATT), existe una 
disposici6n denominada Sistema Generalizado de Preferencias (SCP) que exime a 
las exportaciones procedentes de palses en desarrollo del pago de derechos 
arancelarios en los Estados Hiembros del CATT. 

Los pahes en desarrollo que exportan productos petroqu!mic.;os inten.1edios 
al Jap6n 1 a la CEE y a los Estados Unidos pueden ampararse en un rigimen de 
franquicia aduanera con arreglo al SCP y, por lo tanto 1 no se encontrar4n en 
una situaci6n de competencia desventajosa al entrar en dichos mercados. Ahora 
bien, tambifn en el SCP hay l!mites. Si un pals en desarrollo que se ampara 
en el SCP para exportar se convierte en un proveedor importance de un producto 
petroqulmico, es muy posible que el pals pierda sus privilegios de franquicia 
aduanera y tenga que abonar los Jerechos arancelarios que se indican en el 
cuadro 3.5-A. Por ejemplo, la CEE impuso un arancel del 13,5% al metanol 
procedente de Arabia Saudita en julio de 1984 1 cuando las exportaciones de 
Arabia Saudita alcanzaron las 15.000 toneladas dP metanol. Para ampararse en 
los privilegios del SCP hay que presentar tambifn una documentaci6n especial 
que determine el origen de los productos y el tope del rfgimen de franquicia 
aduanera, lo que limita la cantidad de productos que se pueden exportar al 
amparo del SCP. 
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Cuadro 3.5-B 

Tasas efectivas de 2rotecci6n en el caso de 
determinados 2roductos 2etro~ulmicos 

1985 

CEE Ja26n EE.UU. 
Tasa TEP Tasa Tasa Tasa Tasa 

Producto arancelaria real arancelaria real arancelaria 

Polietileno 
- AD 13,4 53,6 17,0 77,J 12,9 
- BO 13,4 60,9 17,0 68,0 12,9 

Poliestireno 13,4 89,J 14,0 93,J 9,2 

Polipropileno 14,0 31, l 18,0 37 ,4 13,l 

CPV ll,4 24,4 5,8 10,5 10, l 

Etilenglicol lJ,9 92,7 12,0 80,0 12,4 

Todas las tasas arancelarias y las tasas efec~ivas de protecci6n se 
indican en porcentajes. 

Barreras arancelarias 

real 

51,6 
58,6 

61,J 

29,l 

18,4 

82,7 

Adem!s de los aranceles, los palses pueden recurrir a otros tipos de 
protecci6n contra las importaciones extranjeras. La tentaci6n de recurrir al 
proteccionismo se ha dejado sentir con mayor intensidad en los ultimas aftos 
debido a la continuaci6n de la recesi6n, a la inercia de la demanda y a la 
reciente irrupci6n en el mercado de nuevos productores que disfrutaban de 
ventajas decisivas en materia de competitividad de coRtos. Aunque las tasas 
arancelarias en tanto que barreras comerciales ban ido cediendo terreno a 
consecuencia de las negociaciones multinacionales, los impedimentos no 
arancelarios son cada vez mis evidentes. Estos impedimentos no arancelarios 
para el comercio incluyen una multitud de contingentes, requisitos de 
inspecci6n de productos individuales, nonnas de salud y ambientales, 
restricciones "voluntarias" de las importaciones, y reglamentos para la 
concesi6n de licencias de importaci6n. Todas estas medidas han contribuido a 
aumencar el costo del comercio internacional y en ocasiones han llegado a 
prohibirlo por completo. 

El concepto de medida no arancelaria incluye todos los tipos de medidas 
oficiales no arancelarias que tienen efectos potenciales o reales en la 
corriente comercial. Dichas medidas, que preconizan un cratamiento desigual 
para los bienes nacionales y los bienes excranjeros de producci6n igual o 
similar, y que crean distorsiones de la corriente comercial, reciben el nombre 
de distorsiones no arancelarias. 

A continuaci6n se enumeran las barreras comerciales no ar•nc~larias de 
ti po corriente: 
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Contingentes de importaci6n que limitan expresamente la cantidad de 
productos que se pueden introducir en un pals. Los contingentes 
pueden limitar las importaciones procedentes de una regi6n o de un 
pals especlfico. o pueden prohibir la importaci6n de toda clase de 
productos; 

Imposici6n de derechos especiales de importaci6n o de grav4menes 
fronterizos; 

Sistemas de concesi6n de licencias para la importaci6n. que a menudo 
son arbitrarios y que afectan en general a los productos intermedio~; 

Nonnas de calidad que exigen la inspecci6n de cada producto; 

Cuarentena de los productos durante largos perlodos de tiempo; 

Reglamentos que exigen que todo$ los programas y entidades 
gubernamentales adquieran unic~~ente productos nacionales; 

Control de cambios y requisitos para la concesi6n de licencias de 
importaci6n que desaniman a los importadores nacionales o locales; 

Requisitos normativos que limitan la cantidad de importaciones; 

Subsidios que hacen que los producto~es locales sean m4s 
competitivos. como por ejemplo. criditos a la exportaci6n. cr~ditos 
fiscales y facilidades locales de comercializaci6n. 

Se pueden utilizar diversos patrones de medida para determinar el efecto 
restrictivo de las distorsiones o barreras no arancelarias sobre el comercio. 
Si se pueden determinar los efectos directos del precio -por ejemplo, en el 
caso de los precios mlnimos de importaci6n o de los grav4menes variables-. la 
proporci6n de los grav4menes a la importaci6n en relaci6n con el precio final 
del producto constituye una referencia bastante fiable del equivalente ad 
valorem de la barrera no arancelaria. Cuando no se pude deducir dicho ~ 
equivalente ad valorem, hay que utilizar otros indicadores, entre los cuales 
figura, por ejemplo, un '"indice de frecuencia" que indica la proporci6n en 
t~rminos porcentuales de los grupos de productos NCCA de cuatro dlgitos 
afectados por la medida de que se trate y el numero total de grupos de 
productos NCCA de cuatro digitos en la categorla en cuesti6n. Otro indicador 
es el denominado "lndice de cobertura comercial'" • que es la raz6n del valor 
del comercio afectado por medidas no arancelarias (MNA) al valor total del 
comercio en el grupo de product~s de que se trate 22/. 

En cuanto a los tipos o categorlas de medidas no arancelarias que afectan 
al comercio de produ·- os petroqulmicos, las restricciones cuantitativas -como. 
por ejemplo, prohibic1ones. autorizaciones y contingentes- sobre las 
importaciones de productos petroqulmicos parecen predominar mis que el control 
de precios. 

El cuadro 3.5-C indica las categorlas de medias no arancelarias que los 
principales paises desa•rollados con econom{a de mercado aplican a las 
importaciones de productos petroqulmicos; 
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Cuadro 3.5-C 

Categorf.a de 
me.Iida no 

arancelaria 

Participaci6n porcentual de las 
Paf.ses desarrollados 

con economra de 

Todas las medidas, 
de las cuales el 
control de precios 
representa 
de las cuales el 
control de volumen 
representa 

Fuente: UNCTAD. 

mercado 

9,0 

2,0 

1,0 

Paf.ses en 
desarrol lo 

12,2 

0,9 

11,3 

importaciones procedentes de; 
Pal.sea de Europa Oriental 
y de Asia con economra de 
planificaci6n centralizada 

13,2 

6,9 

6,3 

El cuadro 3.5-D indica la frecuencia (F) y la cobertura comercial (V) de 
las medidas no arancelarias aplicadas por los principales paf.ses desarrollados 
con economf.a de merc~do (en porcentaje); 

Cuadro 3.5-D 

Frecuencia (F) y cobertura comercial (V) de las medidas 
no arancelarias aplicadas por los principales parses 

desarrollados con economla de mercado 
(en porcentajes) 

IMPORTACIONES PROCEDENTES DE; 
GRUPO DE PRODUCTOS Palses desarrolladoa con 

economra de mercado 
Paf.ses en 
desarrollo 

Parses socialista~ de 
Europa Oriental/Asia 

CF) \V) CF) CV) CF) (v) 
Productos petro-
qulmicos org4nicos 3,7 12,7 5,8 13,4 9,4 1,0 
Cauchos sint~ticos 0,2 3,0 0,0 o.o 0,0 0,0 
Fibras sint~ticas 3,3 2,9 0,0 0,0 30,1 19,0 
PlAsticos y resinas 

sintlticas 4,6 3,3 7,4 8,6 11,5 20,6 
Negro de carb6n 0,0 0,0 8,3 55,0 0,0 0,0 
Agentes sensio-

activos 3,1 11,8 2,9 0,4 0,0 0,0 

TOTAL 3,9 9,0 6,0 12,2 9,9 13,2 

Fuente; Base de datos de la UNCTAD 1obre medidas comerciale1 (datos 
sobre el comercio en 1983) (cifra1 provisionales~ 1e reviaar4n antes de que 
acabe el afto 1985). 

Procedimientos antidumping. 

En los acuerdos del CATT se pre 11in procedimientos ant idumping para los 
casoa en que ae demuestre que las importacione1 subvencionadas perjudican a 
las industrias nacionales. La CEE organiz6 una serie de audiencias para 
determinar si la competencia internacional tenla lugar en condiciones 
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equitativas. Como se puede ver por el cuadro 3.5-E infra, la C~E se 
preocupaba sobremanera por la competici6n extranjera en el sector quimico. De 
1980 a 1982, el 46% de todas las encuestas versaban sobre importaciones de 
productos qu!micos. En todos los casos en que se impusieron derechos 
permanentes sobre productos extranjeros se trataba de importaciones 
procedentes de los Estados Unidos o de los protectorados de este pais. 

Cuadro 3.5-E 

Medidas adoptadas por la CEE contra el dumping y contra las 
subvenciones, 1980-1982 

l) Procedimientos incoados durante el periodo i• de enero 
de 1980-31 de diciembre de 1982 

Productos 1980 B8l 1982 

Productos gu!micos I a fines 12 23 25 
Textiles y productos a fines 2 l 0 
H:adera y papel 3 4 l 
Ingenier{a mec4nica 6 18 2 
Hierro y acero l l 15 
Otros materiales 0 0 6 
Otros productcs l l 9 

Total: 25 48 58 

2) Procedimientos en curso referentes a algunos productos importantes de 
qu!mica org4nica 

A En fase de investigaci6n al final de 1982 
B Imposici6n de derechos temporales 
C Imposici6n de derechos permanentes 
D Procedimientos suspendidos por haberse llegado a un acuerdo sobre precios 
E Procedimientos suspendidos por falta de pruebas acerca del presunto 

"dumping" 

1980 

Hon6mero de acetato de vinilo 
Estireno 
Ort ox i lerio 
Ortoxileno 
Paraxileno 
Paraxii.eno 
Pa raxileno 

1981 

Fenol 
Tricloretileno 
Tricloretileno 

Tric lore ti leno 
Tricloret i leno 
Tricloretileno 
Tric J oret i le no 

Estados Unidos 
Estados Unidos 
Puerto Rico 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Puerto Rico 
Is las Virgenes 

Estados Unidos 
Checoslovaquia 
Republica Democr4tica 

Alemar.a 
Polonia 
Rumania 
Espatla 
Estados Unidos 

c 
E 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

D 
D 
D 
D 
D 



Cuadro 3.5-E (Cont.) 

CPV 
CPV 

CPV 
CPV 

1982 

Acrilonitrilo 
Bisfenol 
Percloretileno 
Percloretileno 
Pe re loret i le no 
Percloretileno 
Polietileno 
Po:ietileno 

Polietileno 
Polietileno 

- l.j -

Checoslovaquia 
Republica Dem~crltica 

Alemana 
Hungrla 
Ru'Dania 

Estados Unidos 
Estados Unidos 
Checoslovaquia 
Rumania 
Espafta 
Estados Unidos 
Checoslovaquia 
Republica Democrltica 

Alemana 
Rumania 
URSS 

B 

D 
D 
D 

A 
A 
D 
D 
D 
D 
A 

A 
A 
A 

Fuente: Premier rapport annuel de la Commission des Communautfs 
Euro fennes sur les actions antidum in et antisubventions de la Communatf 

September 19 3 • 

3.6 lmportancia creciente de las nuevas modalidades de comercio 

En el comercio y en las relaciones econ6micas internacionales se 
manifiesta una nueva tendencia general y de importancia cada vez mayor de 
transici6n: las formas anteriores de comercio, a base de operaciones de 
compra o venta de producto9 individuales, van cediendo el paso a formas 
combinadas y mjs complejas que poco a poco se convierten en las modalidades 
caracter!sticas de las relaciones generales de econom!a exterior. Los 
factores mis important~s que influyen en el rlpido incremento de esa tendencia 
son la situaci6n de los ~a!ses en desarrollo (que se caracteriza por una 
alarmante agravaci6n de la ~euJa exterior y de los dfficit de la balanza de 
pagos), el aumento de precios ~~ovocado por la inflaci6n, las acusadas 
fluctuaciones de los tipos de cambio y la falta de convertibilidad total o 
parcial de las mor.edas de muchos pa!ses. Todas estas circunstancias han 
motivado una tendencia hacia una interrelaci6~ cada vez mls estrecha entre las 
importaciones y las exportaciones, lo que permite pagar las adquisiciones con 
productos nacionales. Se calcula que las operaciones que combinan las 
exportaciones con las importaciones representan actualmente del 25 al 30% del 
comercio mundial total 'lJ.I. 

"Comercio de comp"'.~saci6n" es la expresi6n general que engloba a todos 
estos tipos de transacciones. La ambiguedad del c:oncepto "comerc:io de 
compensacic<n" permite definir de diferentes mc.neras transacciones que son • esenc:ialmente analogas y, a la inversa, permite tambifn ~-~·,ir con un sol? 
c:onc:epto diferentes fen6menos. La forma mis sencill .. d~ "t .. ·iones 
comerc:iales, que c:onsiste en el cambio de art!c:uloG sin 't ,, rt•< ;e pago en 
efectivo -es decir, el trueque- esta tambifn incluida en e. ~to de 
comercio de c:ompensac:i6n. Un grupo importante de transac:ciones de este tipo 
lo constituyen las denominadas adquis~ciones c:ompensadas o vinculadas, las 
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operaciones paralelas, las operaciones de contrapa~tida, etc. Su significado 
general es que, con arreglo al contrato, el ex~ortador queda obligado a 
adquirir del importador los artlculos que sea necesario para sufragar una 
parte determinada del valor de sus exportaciones; dicho con otras palabra~. el 
contrato estipula en cierto r.odo la subordinaci6n de la exportaci6n a la 
importaci6n. Se considera que el comercio de compensaci6n incluye tambiEn 
algunas modalidades recientes como, por ejemplo, la cooperaci6n sobre una base 
de compensaci6n, operaci6n que a menudo se denomina "retrocompra". Lo 
impreciso de la definici6n de los criterios en 1ue se basa este tipo de 
operaciones hace que en la categorla del comercio de compensaci6n que~en 
incluidas operaciones que no son formas independientes de las relaciones del 
come~:io exterior, como por £jemplo las operaciones de canje y las operaciones 
de contrapartida. Estas operaciones no definen mis que el aspecto tEcnico de 
los intercambios 24/. 

El hecho de que cada caso particular coexistan las operaciones de 
exportaci6n y de importaci6n, es decir, el hecho de que haya dos corrientes de 
artlculos, una de exportaci6n y otra de importaci6n, constituye un denominador 
comun en el cual algunos economistas se basan para agrupar en un concepto 
unico a todas estas modalidades diferentes. 

Si se sigue este criterio, se puede definir el comercio de cooperaci6n 
como una modalidad de comercio que engloba pr!cticamente a todas las formas 
mondernas de comercio y de relaci6n econ6mica (incluida la cooperaci6n 
industria~. el comercio entre compaftlas, las empresas mixtas, etc.) entre 
todos los grupos de palses y dentro de cada unc •e dichos grupos. Plem!s, 
este criterio 16gico permitirla incluir en la cacegorla de comercio de 
compensaci6n a toda clase de operaci6n comercial entre los palses, siempre y 
cuando no se crate de operaciones en un solo sentido y con una sola clase de 
artlculos. 

La participaci6n en el comercio de compensaci6n entrafta vlnculos 
encaminados a alcanzar los siguientes objetivos; obtenci6n de recursos 
finanr.ieros y materiales en forma de cr~ditos estipulados; establecimiento de 
nu~vas capacidades de producci6n; reintegro (compensaci6n) de los cr~ditos 
mediante el suministro de art!culos producidos gracias a la nueva capacidad 
obtenida o mediante el suministro de productos Fimilares de otras empresas. 
Por consiguiente, considerar a la participaci6n sobre la base de compensaci6n 
como el equivalente del comercio de trueque y otras operaciones comerciales 
similares ser!a un error, tanto desde el punto de vista de la pura forma como 
desde el punto de vista del fondo. A diferencia de l~ coparticipaci6n sobre 
la base de compensaci6n, dichas operaciones no entraftan vinculaciones a largo 
plazo. En general, sus objetivos se limitan a equilibrar el comercio entre 
los palses y no puede decirse que sean objetivos vinculados a la producci6n. 
Al mismo tiempo, la coparticipaci6n sobre la base de compensaci6n atafte 
principalmente a la esfera de la producci6n, pues presupone un ajuste mutuo de 
los copartlcipes en determinadas esferas de su producci6n. Esto signifies que 
hay que establecer nuevas capacidades de producci6n y que hay que utilizarlas 
para producir •rtlculos de la cal~dad y la cantidad que el copartlcipe 
extranjero requiera. En generPl, la determinaci6n de la capacidad se efectua 
sobre la base de una cooperaci6n a largo plazo que se inicia en la fase ~e 
disefto y que llega hasta la fase de inst3laci6n del equipo y su entrada en 
servicio. Adem4s, la coparticipaci6n en r~gimen de compensa~i6n influy~ 
directamente en el proceso de inversi6n; los cr~ditos concedidos dentro del 
marco de estos orocesos de producci6n sirven para financiar una parte de las 
inversiones de capital de los pa!ses prestatarios. 
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El suminitrc de equipo en rEgimen de compensaci6n para el desarrollo de 
la industria minera es caracteristico de las operaciones de este tipo entre 
paises desarrollados y paises en desarrollo. En estos contratos, las empresas 
de los paises desarrollados se hacen ca~go de la adquisici6n de una parte de 
los productos de las plantas en construcci6n, en proporci6n a sus gastos de 
inversi6n. A menudo, en la ejecuci6n de dichos proyectos participan co~paftias 
de varioa paises desarrollados con economia de mercado. El mecanismo de 
compensaci6n lo utilizan cada vez mls a mer.udo los paises en desarrollo para 
la ejecuci6n de nuevos proyectos, especialmente en las industrias mineras y 
para abrir nuevos mercados a la venta de sus productos. 

Los pactos de compensaci6n ofrecen muchas ventajas a los copartlcipes, ya 
que les brindan la oportunidad de ampliar sus exportaciones y de hacer fren~e 
a la demanda de determinados productos a largo plazo, de aumentar su 
producci6n y de mejorar la utilizaci6n de su capacidad de producci6n, y de 
mejorar la situaci6n del empleo. Por medio de dichos pactos los paises pueden 
obtener fondos para el desarrollo de sus industrias. La cooperaci6n en 
rEgimen de compensaci6n aporta estabilidad a los mercados sometidos a 
fluctuaciones, facilita la planificaci6n de la producci6n y de la 
comercializaci6n, y abre nuevas perspectivas de especializaci6n en la 
producci6n. Kuchas de las grandes empresas con las que ha estado en contacto 
la Secretaria de la Comisi6n Econ6mica para Europa, de las Naciones Unidas, 
consideran a las operaciones de compensaci6n como un factor que las protege 
contra las fluctuaciones del mercado '!:11· 

La experiencia adquirida con la cooperaci6n a base de pactos de 
compensaci6n indica que esta modalidad no sustituye a las formas tradicionales 
del c~mercio y que s6lo se utiliza cu4ndo y d6nde los copart!cipes consideran 
que es mutuamente beneficiosa y que, por lo tanto, contribuye al incremento 
del comercio. 

AdemAs, los mEtodos y los princ1p1os de esta forma de comercio se hallan 
en una fase de evoluci6n constance. La experiencia indica que las 
adquisiciones de equipo no se abonan necesariamente con los productos 
incluidos en los proyectos de compensaci6n, sino tambifn con otros productos 
en cantidades convenidas con los pahes de que se trace. En muchos casos la 
ejecuci6n de proyectos en gran escala s6lo es posible mediante la cooperaci6n 
multilateral entre paises, empresas y bancos. 

Aparte de los arreglos de compensaci6n y como parte de las operaciones de 
adquisici6n compensada, las operaciones de permuta ("swap") son muy apropiadas 
par~ el comercio petroqulmico internacional, ya que con ella se pueden reducir 
ccns;.derablemente los gastos de transporte. Por ejemplo, PEMEX de Kfxico 
entreg6 recientemente petr6leo a Cuba a cambio de petr6leo enviado por la URSS 
a clientes mexicanos en la Republica Federal de Alemania. 

El comercio de compensaci6n est4 adquiriendo tal importancia en el 
comercio internacional que muchas de las principales empresas de los pa!ses 
desarrolladoa han establecido departamentos para que se ocupen de este tipo de 
comercio. 

El cuadro 3.6-A indica el sal Jo neto en 1983 de los acuerdos de 
adquisici6n compensada de fercilizantes entre exportadores de diversos pa!ses 
e Indonesia 26/. 



Cuadro 3.6-A 

Empresas que suministran fetilizantes 

Amitrex (Estados Unidos de Am~rica) 
Chemie Export/import (Republica D~mocr4tica Alemana) 
Danubiana ( Rumani.-) 
Fred. Lekker (Republica Federal de Alemania) 
Hart Tindo (Singapur) 
l.C.E.C. (Estados Unidos de Am~rica) 
Kali Bergbau (Republica Democr!tica Alemana) 
Kuok (Singapur) 
Mitsubishi (Jap6n) 
Transcontinental tEstados Unidos de Amlrica) 
Woodward & Dikerson (Estados Unidos de Amlrica) 

Productos de intercambio 

Barras d~ aluminio 
Pimienta negra 
Cacao 
Ro pa 
C.arb6n 
Cafl 
Niquel 
Estearina de palma 
Madera contraplacada 
Caucho 
Madera de contrucci6n 
Chapa 

Valor de los fertilizantes: 
Valor de los productos de intercambio: 
Saldo neto del comercio de compensaci6n: 

126.400.000 d6lares 
87.900.000 d6lares 
38.500.000 d6lares 

Los arreglos compensatorios y el comercio de compensaci6n son de gran 
importancia para la transferencia de tecnolog!a de los paises desarrollados a 
los pa!ses en desarrollo. Uno de los objetivos de las empresas qu!micas que 
utilizan ese tipo de operaciones consiste en proporcionar a un pais dotado de 
recursos energlticos convencionales la tecr.olog!a que necesita para comenzar 
la producci6n nacional de productos petroqulmicos. Adem4s de propurcionar la 
tecnolog!a, la empresa ayudar4 a comercializar la producci6n de la planta en 
el pals desarrollado. A cambio de ello, la empresa qu!mica recibir4 productos 
de la planta que venderA o transformar4 en productos qu!micos para 
aplicaciones esperj~les. De csta manera, la empresa del pals desarrollado 
obtendr! insumos ~~~roquimicos producidos en condiciones eficientes a cambio 
de la tecnolog{a facilitada para su producci6n. 

Algunos analistas industriales sugieren que determinados paises dotados 
de recursos energiticos convencionales han procurado institucionalizar los 
acuerdos de adquisici6n compensada exigiendo la aplicaci6n de vinculaciones 
comerciales. Dichos acuerdos, por ejemplo, subordinan la exportaci6n de 
tetr6leo crudo a la aceptaci6n de exportaciones petroqu!micas por los pdses 
desarrollados. Otra alternativa consiste en vincular los precios de los 
insumos petroquimicos a los precios de las exportaciones de petr6leo crudo. 
Este sistema es muy efectivo en el caso de los palses cuyas industrias 
petroqu!micas dependan de insumos naftinicos a base de petr6leo, como por 
ejemplo el Jap6n y Europa occidental. Las industrias petroqu!micas de estos 
pa!ses han tomado recientemente medidas para diversificar el uso que hacen de 
los insumos a fin de incluir entre ellos al gas de petr6leo licuado (GPL), 
dot4ndose as! de un margen de flexibilidad que les permitir4 utilizar los 
insumos m4s baratos que ofrezca el mercado. Este intento de reducir el costo 
de los insumos perder4 eficacia si se aplica estrictamente la vinculaci6n 
suge~ida del GPL con los precios del petr6leo. 

Por ultimo, a continuaci6n se indica' algunas de las definiciones m!s 
populares de diversas f6rmulas y ticnicas ca~o~ter!acicas de r.ste tipo d~ 
comercio; 
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* Trueque - El intercambio de bienes o servicios sin compensaci6n 
monetaria. 

* Adquisiciones compensadas - Acuerdo por el cual los bienes o servicios 
se financian con una combinaci6n de dinero en efectivo y de 
mercanclaa, las cuales se adquieren en 'ht& cantidad igual al 
porcentaje que se estipula en el contrato. 

* Compensaci6n - Acuerdo en virtud del cual la producci6n futura de una 
planta de manufactura y/u otros productos se intercambian por 
tecnolog!a, plantas, o el equipo necesario para su construcci6n. 

* Permuta ("swap") - Intercambio de productos entre dos compaiUas o 
palses para ahorrar gastos de transporte. 

* Pactos de compensaci6n - Acuerdos entre dos paises en virtud de los 
cuales cada pals conviene en adquirir cantidades deterainadas de 
productos del otro pais, utilizando una "moneda de compensaci6n" que 
por lo general suele ser el d6lar de los Estados Unidos o el franco 
francfs. 

* Conmutaci6~ - Tr~spaso, a una sociedad copartlcipe bilateral de la 
naci6n deudora, d! la obligaci6n de pagar en que ha incurrido el 
adquisidor de las mercanc!as de que se trate. 

* Cuenta de comprobantes - Acuerdo entre una empresa de un pals de 
moneda fuerte y la organizaci6n de comercio exterior de un pa!s de 
moneda dfbil en virtud del cual las ventas efectuadas por la empresa 
del pa!s de moneda fuerte tienen que compensarse con compras a la 
organizaci6n de comercio exterior por conducto de una cuenta especial. 

* "Honedas bloqueadas" - Hftodo para repatriar beneficios efectuados en 
un pals que bloquea la repatriaci6n de inversiones, y que consiste en 
comprar con dichos beneficios productos para la exportaci6n elaborados 
en el pals, que luego se venden en el exterior para recuperar el 
dinero invertido en su adquisici6n. 

* Fomento de laa importaciones - Concesi6n de subvenciones a una 
industria ext:ranjera mediante la concesi6n de prfstamos a bajo interfs 
para desarrollar la elaboraci6n de materias primas a fin de poder 
garantizar su exportaci6n al pa!s financiador. 
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4. OBSTACULOS Y PERSPeGTIVAS DEL COHEkCIO INTERNACIONAL PARA LOS NUEVOS 
PRODUCTORES PETROQUIMICOS DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

4.1 Obstlculos para los nuevos productos petroqulmicos 

4.1.l Barreras comerciales en los palses desarrollados 

El an.llisis de las barreras arancelarias y no arancelarias establecidas 
en los palses desarrollados indica que los paises en desarrollo tropezarin con 
dificultades para exportar productos petroqu!micos a los grandes mercados 
mundiales. La tasa efectiva de producci6n calculada para el poliestireno 
muestra que los nuevos productores tendrln que contar con una producci6n de 
poliestireno del 61,3 al 93,3% mis eficiente que la de los productores de los 
pa!ses desarrollados si quieren exportar dicho producto & la CEE, al Jap6n o a 
los Estados Unidos. Un estudio minucioso de las barreras arancelarias y no 
arancelarias levantadas por los pa!ses desarrollados contra la exportaci6n de 
productos petroqulmicos de palses en desarrollo corroborar4 que ios mercados 
de muchos palses desarrollados estin pricticamente cerrados a las 
exportaciones de productos petroqulmicos intermedios y finales. 

Adem4s, la estructura arancelaria de los palses desarrollados esti 
establecida de forma que impida que los palses en desarrollo exporten 
productos tra~sformados o, al menos, que no les induzca a exportarlos. Al 
mismo tiempo, ~a exenci6n de aranceles para todos los compuestos aromiticos y 
de etileno (excepto en el Jap6n, en el cual el propileno esti gravado con 
un 5,8%) deja abiertas las pucrtas del mercado de productos petroqulmicos 
basicos. 

El continuo incremento del costo de los insumos de materias primas ha 
aumentado considerablemente la protecci6n que los derechos de arancel y las 
medidas de protecci6n no arancelarias conceden a los productores nacionales de 
productos petroqu!micos. El aumento de la protecci6n real ha revestido 
proporciones particularmente importantes en el caso de los productos cuyo 
costo de insumos representan un porcentaje considerable de su costo total. 
Poi ejemplo, el costo de insumos constituye el 85% de los gastos de 
fabricaci6n del etilenglicol. Si todos los palses pudieran dispon~r de 
insumos a precios iguales o anllogos, a los productores competidores no les 
quedarla mAs que un margen del 15% del costo total para poder compensar la 
desventaja econ6mica de la existencia de los aranceles mediante un 
funcionamiento m4s eficiente de sus plantas de transformaci6n. 

4.1.2 Competencia entre palses en desarrollo 

Comoquiera que la mayor parte de la capacidad petroqu!mica de 
instalaci6n reciente trab21a a base de insumos de etano de bajo precio, cabe 
predecir un excedente mundial de etileno y de productos a base de etileno. 
Esto es tanto mAs cierto cuanto que las plantas de este tipo situadas en 
pa!ses desarrollados, en los que los costos de construcci6n son elevados, 
seguir4n funcionando al amparo de una polltica proteccionista. Los 
subsiguientes excedentes de suministro pueden provocar una intensa competencia 
entre 101 pai1es en desarrollo que producen productos petroqu!micos 
?rincipalmente para la exportaci6n y que seguramente procurarfn utilizar las 
economlas de escala, imponiendo a sus plantas un alta ritmo de producci6n. 

La competencia entre 101 nuevos productores de productos petroqu{micos 
dependerA de la• estrategias que escojan para facilitar su entrad4 en el 
mercado exterior. Si deciden competir de fonna que no alreren l~ .cructura 



tradicional del mercado de los pa1ses desarrollados, no tendr'n mis remedio 
que vincularse a empresas que tengan una posici6n firme en dicho mercado. 
Segun esta estrategia, los nuevos productores limitarin su producci6n a las 
cantidades necesarias para atender a la demanda nacional y al incremento de la 
demanda en los palaes desarrollados y en otros paises en desarrollo. La 
demanda de importaciones en los paises desarrollados se generari como 
resultado de la necesidad de importar productos intermedios para aumentar la 
producci6n de productos finales y/o como consecuencia de la continua 
racionalizaci6n de las instalaciones de producci6n de productos petroquimicos 
para artlculos de consu110. 

La tasa de eficiencia en la producci6n de etileno depende de factores 
que influyen en el suministro de productos petroq~1micos bisicos e 
intermedios. Para trabajar con eficiencia, es preciso que las instalaciones 
de producci6n de etileno posean a escala mundial una capacidad de 250 a 
450.000 toneladas y que trabajen a niveles de alta capacidad para poder 
aprovechar las economlas de escala en la fase de producci6n. Una vez en 
marcha las instalaciones, los nuevos productores no pueden limitar el volumen 
de producci6n sin correr un riesgo econ6mico. Las economlas nacionales de 
muchos palses en desarrollo no podr4n absorber inmediatamente su producci6n 
lntegra de productos petroquimicos, lo cual agravari la situaci6n excedentaria 
de estos productos en los mercados de exportaci6n. Segun esta estrategia, en 
el mercado internacional se producira un incremento en el suministro de 
productos petroqu1micos intermedios y de productos petroqulmicos para 
artlculos de consumo, lo cual, a su vez, tenderi a comprimir los precios. 
Esto es lo que sucederi si se acepta el supuesto de que el crecimiento de la 
demanda va a tener lugar a una tasa muy baja al mismo tiempo y de que se 
seguirin instalando nuevas capacidades de producci6n. Ahora bien, si el 
crecimiento mundial de la demanda de etileno y de sus derivados se calcula en 
un 25% para el perlodo de 1985-1990, entonces es muy posible que el mundo se 
enfrente con un exceso de capacidad de unos 4 millones de toneladas solamente 
en 1990, frente a un total de 56.400.000 toneladas de producci6n en el mismo 
silo. l]J 

4.1.3 Vinculaci6n con los productores de los paises desarrollados 

Parece haber buenas posibilidades de que las empresas principales y 
otros representantes de paises desarrollados mancomunen !us fuerzas con los 
palses en desarroll~, sobre una base de beneficio mutuo, para iniciar la 
construcci6n y explotaci6n de nuevas instalaciones de producci6n ~etroquimica 
en e 1 futuro. 

El ixito de la entrada d.~ los palses en desarrollo en el mercado 
petroqulmico mundial dependeri en parte de que puedan cooperar con productores 
ya establecidos en la industria petroqulmica. A los productores petroqulmicos 
de los palses en desarrollo les faltan doe insumos esenciales para poder 
establecer una induatria petroqulmica provechosa; a) la tecnologla requerida 
para crear una industria petroqulmica, y b) un sistema bien establecido de 
comercializaci6n para vender la producci6n que exceda de la demanda nacional. 

Laa empresas transnacionales (El) se benefician de aua vlnculos con los 
pa{ses en deaarrollo mediante la adquisici6n de productos petroqulmicos de 
consumo y materias primas a bajo precio. Las ET transforman los insumos 
baratos en productos petroqu{micos intermedios y finales para su distribuci6n 
en los mercados nacionales y de exportaci6n. El aumento de los gastos de 
producci6n de productos petroqu!micos bisicos y de productos petroqufmicof. a 
granel en los mercados Lradicionales por las principales compaftlas qulmicas ha 
modificado sus estrategias y las ha encauzado hacia la concentraci6n en la 
producci6n de productos de alto valor anadido para aplicaciones especiales. 



La adopci6n de esta estrategia puede redun~ar en interis de los dos g~upos de 
pa(ses, ya que los productores de los pa{ses en desarrollo podrian suministrar 
productos petroqu(micos bisicos, intermedios y de consumo a precios 
competitivos a los productores de productos especiales de los pa(ses 
desarrollados. 

Una cuesti6n que queda por resolver es la de determinar el grado de 
agresividad con que las ET comercializarin en sus propios mercados los 
productos petroqu(micos producidos por los pa(ses en desarrollo. Estas 
importantes empresas son las mfs apropiadas para seguir una estrategia 
"tranquila" al entrar en los mercados internacionales, ya que de lo contrario 
irlan en contra de sus propios intereses en tanto que productoras de los 
mismos productos. Una estrategia "tranquila" podr(a consistir en limitar las 
exportaciones a una cantidad igual al incremento de la demanda de productos 
petroqu!micos Eenos el eGuivalente en productos de la racionalizaci6n 
nacional. Compitiendo de esta manera, las empresas principales podrfn 
proteger su parte en el mercado de productos petroquimicos y, al mismo tiempo, 
podrAn mantener los niveles de precios de sus mercados nacionales. 

La mencionada estrategia de entrada en el mercado puede muy bien no ser 
la mejor para los intereses de los paises en desarrollo. Como las ET 
mantienen los precios a un nivel adecuado que baste para explotar sus propias 
plantas con beneficio, dicha manera de actuar puede limitar el incremento de 
la demanda y restar velocidad al proceso de racionalizaci6n en sus propios 
paises, lo que va en detrimento de sus asociados, los nuevos productores de 
los paises en desarrollo. Por otra parte, los nuevos productores de derivados 
de etileno bfsico quisieran ampliar en todo lo posible su participaci6n en el 
mercado, explotando sus plantas en rigimen de carga mfxima a fin de mejorar la 
economia de producci6n y de ampliar su capacidad productiva. Al encargar a 
los principales productores de los paises desarrollados que se ocupen de 
comercializar la producci6n de la planta, los nuevos productores restringen 
sobremanera su capacidad de competir utilizando sus ventajas competitivas de 
producci6n a bajo precio. Huelga decir que los beneficios que pueden 
derivarse de la vinculaci6n de los canales establecidos de comercializaci6n de 
los principales productores tienen que compararse con el costo de la 
comercializaci6n independiente de los productos. 

4.1.4 Falta de know-how y servicios de comercializaci6n tEcnica 

La tecnolog{a necesaria para la producci6n de productos petroqu!micos 
bfsicos es compleja, requiere equipo muy moderno y necesita ~n personal muy 
capacitado. Dicha tecnolog(a se invent6 en los pa(ses desarrollados, y a 
menudo esta protegida por patentes o por requisitos de licencia. Los nuevos 
productores de los pa(~es en desarrollo ban solido depender de empresas mixtas 
y otras vinculaciones con los paises desarrollados para establecer industrias 
pet roqu(micas. 

La falta de experiencia y de conocimientos en la esfera petroqu(mica 
sigue siendo una barrera para la entrada en la industria petroqulmica 
internacional, y esto ha inducido a muchos pa(ses en desarrollo a establecer 
empresas mixtas y otros esfuerzos de colaboraci6n para obtener la tecnologia 
necesaria para la construcci6n de plantas. Huy a menudo estos acuerdos 
encargan la construcci6n ~e la planta y l~ obtenci6n de materias primas al 
asociado a precios favorables que o~staculizan a los pa(ses en desarrollo la 
competencia en el mercado internacional. No es f4cil que las principales 
empress> comercialicen de fo:ina agresiva la producci6n de la empresa mixca 
recurriendo a rebajas de precio en sus mercados nacionales, ya que esco podrla 
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ser perjudicial para sus operaciones nacionales. Ofreciendo materias primas a 
bajo costo, los palses en desarrollo auaentan la competitividad internacional 
de sus asociados y reducen o eliminan sus ventajas competitivas. De esta 
manera se produce una situaci6n muy parad6jica: por un lado, los palses en 
desarrollo necesit•n exportar sus materias primas para obtener los recursos 
que necesitan para incrementar su valor, pero siguiendo este planteamiento al 
pie de la letra lo linico que consiguen es aminorar sus ventajas competitivas. 
No parece existir una soluci6n f'cil para tan contradictoria situaci6n, ya que 
los factores que influyen en los precios quedan por lo general fuera del 
control de los palses en desarrollo. El unico precedente en la materia lo 
sent6 la decisi6n colectiva d~ la OPEP, que subsiguientemente p~so en 
movimiento el proceso de reestructuraci6n de la industria petroqulmica. 

4.2 Perspectivas 

4.2.l Reestructuraci6n mundial de la industria petroqulmica sobre una base de 
costof precio 

La actual reestructuraci6n mundial y los nuevos emplazamientos de 
producci6n de la industria petroqulmica ban respondido a los cambios de 
orientaci6n de los mercados potenciales de productos petroqulmicos y a las 
alteraciones de las ventajas relativas en tirminos de costo que se dan en sus 
procesos de producci6n. Las instalaciones de producci6n de productos 
petroqulmicos se instalaron en los palses desarrollados porque las economlas 
efectuadas al situar a las flbricas cerca de los mercados finales de los 
productos compensaba sobradamente los gastos del transporte de los insumos 
necesarios para su fabricaci6n. Por eso las principales instalaciones 
petroqulmicas se establecieron en los Estados Unidos, en el Jap6n y en Europa 
occidental cerca de los mercados que ofreclan la mayor demanda para sus 
productos finales y las tecnologlas de producci6n necesarias. 

Las principales industrias petroqulmicas que se establecieron fuera de 
los palses desarrollados lo fueron en Amirica Latina y en Asia, en los 
decenios de 1960 y de 1970 respectivamente, y su finalidad era atender a la 
demanda interna de productos petroqulmicos. Algunas de dichas plantas 
ofreclan la ventaja suplementaria de contar con insumos de etano baratos, pero 
su situaci6n se basaba en la misma raz61: que las plantas construidas 
anteriormente en los palses desarrollados: los centros de producci6n 
petroqulmica deben estar cerca de sus mercados finales. Estos paises 
invirtieron primero en instalaciones de transfunnaci6n, y m.ts tarde integraron 
su industria con los medias de producci6n de insumos intermedios a fin de 
sustituir a las importaciones procedentes de los palses desarrollados. 

El incremento de los precios del petr6leo a mediados y al final del 
decenio de 1970 tuvieron una consecuencia importance, y es que elevaron el 
precio de las materias pri .. 1 por encima del costo de transporte. La 
estructura de co1to1 y precios de la industria petroqulmica sufri6 un cambi~ 
decisivo como consecuencia de 101 incrementos de 101 co1to1 variables. El 
hecho de que 101 gastos de transporte quedaran rebasados por los costos de las 
materias primal garantiz6 la viabilidad de las nuevas plantas petroqulmicas en 
pa{ses que poseyeran recur101 energlticos baratos y abundances y provoc6 una 
serie de e1fuerzo1 de racionalizaci6n en los palses desarrollados. 
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Cuadro 4.2.l-A 

Costos relativos del etileno y del PEBDL 
Costas de producci6n en l985 

(100 • Europa Occidental) 

Europa occidental 
Estados Unidos 
Arabia Saudita 

Fuente: BP Chemicals 

(Costo del 

Entrega Colfo de 

l 

Colfo de Mhico 100 
San Francisco 117 
Nueva York 116 
Rotterdam 139 
C~nova 139 
Venezuela 104 
Argentina 115 
Singapure 127 
Jap6n 123 
Oriente Medio/ 

Africa 136 

l. Costo en efectivo 

Cos to 

In sumo 

nafta 
eta no 
etano 

Cuadro 4.2. l-B 

del PEBDL suministrado 

Etileno 

100 
75 
50 

suministro en el Golfo de M~xico en 1985) 

En procedencia de 

M~xico Euro2a noroccidental Canadi 

2 l 2 l 2 

100 150 138 134 117 
112 143 157 110 123 
111 135 147 118 136 
127 114 116 126 146 
128 117 121 126 l4i' 
103 121 126 100 110 
111 124 130 106 118 
119 127 135 104 115 
116 132 142 99 109 

l2S 139 151 120 l'.:3 

2. Costo total mAs 25% de la i.wersi6n 

Fuente; Dow Chemicals 

Arabia 

l 

112 
115 
109 
108 
104 
88 
87 
75 
82 

96 

PEBDL 

100 
87 
72 

Saucita 

2 

16i 
163 
159 
158 
155 
144 
143 
135 
140 

149 
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·:~riaciones en la distribc'..li-5n de la capacidad de Produc:cion de etileno entre Paises 

desarrollad:>s y paises en des:irrollo (1990-199Q) 
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Fi~ura 4.2-2 

?a!~'-=as eo~~rciales netas del etileno en 1980 y previsiones nara 1990 

Otros oaises del 
hemisf~rio occidental 

Cana1a .rapon Africa , '-
Es':.aj:.s Unidos 

/ 
~-~exico 

... , 

• 1910 

• 1990 

iuropa/ 
occidental 

*Er. ~iles de toneladas metricas 

" / 
Oriente rtedio Asia 

Fu~nte: Datos de la U.S. International Trade Commission -212' 

(Comisi6n de Comercio Internacional de los 
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' ,, 
China 

Europa 
oriental 
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Figura 4. 2- 3 

Ba!anzas coi::erciales netas de~ metanol en 1980 y 'Orevisiones para 1990 

Otros paises del 

Estados Unidos 

Canada 
hei::isferio occidental 

Japan 

/ '--Ee r op a 
occidental Oriente Medi China 

Africa URSS Europa orie~tal 

/ / / "-/ ' Asia Mexico 

••• 

• 1910 

• 1990 

*En miles de toneladas metricas 
Fuente: Dates de la Comisi6n de Corn~rcio Internacional de los Estad~s Unidos. 
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??..l "-:::1s cameociales netas del nitro~eno en l<J8·J y nrevisiones Para 1990 

Estados Unidos Trinidad Jap6n Africa 

• 1910 

• 1990 

~·!exico 

Europa 
occidental 

·2~ miles de toneladas metricas. 

riente Media Asia 

URSS 

ltm 

-17Jt 

Euro~a 

oriental 

:~':Pn,•,p: Dato3 riP la U.S. Intema .. ,ional Trade Co?!U'!".i~zion (Comisi6n de CfJrn~r~ilJ 
IntP.rr.acional de los Esta<ios Uni do:;. 
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Los nuevos productores de la industria petrc~ulm.ica obtienen ventajas 
importantes en tEnninos de costos de producci6n petroqu!mica mediante el uso 
de gas natural ya quemado, del que se puede disponer a bajo costo 
(aproximadamente l• sexta parte de los precios internacionales comparables de 
la energ{a). Los cuadros 4.2.l-A y 4.2.l-B presentan algunas estimaciones de 
las ventajas en tErminos de costos de que disfrutaba la Arabia Saudita en 
comparaci6n con los Estados Unidos y Europa occidental en 1985 por lo que se 
refiere al etileno y al PEBDL. 

El cuadro 4.2.1-B indica que los productores de Arabia Saudita y el 
CanadA pueden compartir con Exito en los mercados tradicionales de exportaci6n 
de los Estados Unidos y de Europa occidental, si se lo proponen, debido a que 
tienen gastos en efectivo mis bajos. Independientemente de la estrategia de 
entrada en el mercado que escojan, es evidente que los gastos variables y, por 
consiguiente, el precio de las exportaciones de etileno del Canad! y Arabia 
Saudita son inferiores a los precios de los paises desarrollados. 

Estas ventajas relativas y variables de los costos de producci6n 
provocar(n una importante reestructuraci6n de la industria internacional del 
etileno, como lo demuestra la distribuci6n por paises de la capacidad nominal 
que se indica en la Figura 4.2.1. !1/ 

La Figura 4.2.l predice que para el afto 1990, los paises desarrollados 
perderln el 17,2% de la capacidad tor.al de producci6n de etileno en fa~or de 
productores cuya participaci6n en la capacidad mundial de producci6n de 
etileno se supone que alcanzara el 9,7% en America Latina, el 6,1% en el 
Oriente Medio, el 1,9% en Africa y el 7,9% en Asia. 

Las Figuras 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4 il~stran la balanza comercial neta de 
cada uno de los principales pa{ses productores de etileno, metanol y nitr6geno 
en 1980, y la balanza comercial neta prevista para 1990. Segun dichas 
figuras, loa mayores deficit del comercio de etileno se registrarln en 1990 en 
los Estados Unidos, con -1.280.000 de toneladas mEtricas (Tm) y en Asia, con 
-2.825.00 Tm. Por consiguiente, los Estados Unid~s pasar4n de ser un 
exportador neto de etileno (1.380.000 Tm) en 1980 a ser un importador neto 
en 1990. El Jap6n tambi~n acabar4 por acusar una posici6n comercial 
deficitaria, y de un excedente comer~ial de etileno de 275.000 Tm pasar( a un 
deficit de -352.000 Tm en 1990. Europa occidental es la unica regi6n 
desarrollada que se supone que resistiri a los embates de los nuevos 
productores petroqu!micos, a causa de su comercio intercontinental dentro de 
la CEE. 

El Oriente Hedio y el Canad4 registrar4n los ~yores excedentes 
comerciales en 1990 gracias a su nueva capacidad productiva originada por la 
transformaci6n de recursos de gas natural baratos en etileno y sus derivados. 
Canadi tiene el potencial suficiente para pasar de ser un pequefto exportador 
de etileno (215.000 Tm en 1980) a uno de los principales proveedores mundiales 
de etileno (1.815.000 Tm) en 1990. Se calcula que los excedentes comerciales 
en Arabia Saudita aumentarln en 870.000 Tm y llegar4n a ser de 1.245.000 Tm al 
final del presence decenio. 

4.2.2 Cooperaci6n Norte-Sur 

La cooperaci6n entre 101 pa!8es desarrollados y los palses en 
desarrollo es vital para el ixito futuro de la industria de 101 dos grupos de 
palses. El penoso proceso de reestructuraci6n y racionalizaci6n que ha venido 
teniendo lugar en 101 palses desarrollados desde los ultimos aftos del decenio 
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de 1970 es la manifestaci6n de fen6menos estructurales e irreversibles 
provocados por cambios en el costo de la estructura productiva, en la que los 
gastos variables (principalmente los de materias primas) representaban la 
mayor proporci6n de los costos, con lo cual los productores que tenian acceso 
a materias primas baratas resultaban mis competitivos que los dem4s. Los 
ajustes necesarios para adaptarse a esta nueva situaci6n requerir4n que se 
encuentren soluciones aceptables y oportunas para un n6mero de problt:mas 
econ6micos, sociales y tecnol6gicos. Como ya se ha explicado ~n capitulos 
anteriores del presente informe, se ban tomado ya y se siguen toroando diversas 
medidas, que incluyen la adopci6n de planes de racionalizaci6n a nivel de 
gobiernos, compaft{as y empresas, que incluyen el cierre de plantas, la 
reagrupaci6n de empresas y compaftias, la concentraci6n y especiali-.aci6n y el 
desarrollo tecnol6gico, etc., tanto en los pa!ses desarrollados como en los 
palses en desarrollo. Al mismo tiempo, paises como Arabia Saudita, Canad!, 
China, la URSS y otros palses ban iniciado una realineaci6~ estratfgica que 
entrafta la cooperaci6n con los paises dotados de recursos ~nergfticos 
convP.ncionales y con otros paises, y que se caracteriza por la co~strucci6n de 
nuevas plantas petroquimicas y la concertaci6n de acuerdos de c~mpensaci6n y 
de comercio de compensaci6n, acuerdos de comercializaci6n y acu~rdos de 
empresa mixta, medidas todas que ban sido relativamente frecuentes durante los 
ulcimos aftos y que estaban encaminadas a encontrar soluciones de mediano y 
largo plazo a los actuales problemas de la industria petroquimica. Los 
elementos del beneficio mutuo para las partes interesadas en esas operaciones 
han sido, sin duda alguna, la raz6n principal de dichas operaciones y la unicd 
seguridad de fxito futuro. 

Los principales elementos que se requieren para encontrar una ecuaci6n 
positiva para la cooperaci6n internacional en la industria petroquimica son 
los siguientes: 

Tecnolog!a y know-how + mercado + matcrias primas baratas = fxito. 

La combinaci6n acertada de estos ele~entos, en condiciones aceptables 
para las partes interesadas, constituye el cimiento de todo arreglo 
cooperativo duradero. Los dos primeros ele~entos de la ecuaci6n antes 
mencionada representan ventajes de las que disfrutan predominantemente los 
palses desarrollados, mientras que el tercer elemento est4 generalmente en 
manos de los paises en desarrollo. 

Con anterioridad al r!pido incremento de los precios de la energla y de 
los insumos, la principal raz6n que mor.ivaba la cooperaci6n entre pa!ses 
desarrollados y paises en desarrollo era el deseo de acaparar la mayor parte 
posible de los mercados de los paises en desarrollo m!s importantes. Con 
objeto d~ asegurarse una parte del mercado y para reducir los gastos de 
transporte, se establecieron instalaciones de producci6n en los paises en 
desarrollo a base de empresas mixtas entre compaftias de los dos grupos de 
paises. La mayor parte de estas empresas mixtan trabajaban con Exito segun 
las informaciones comunicadas durante los dos ultimos decenios. 27/ 

Las nuevas coodiciones reinantes en esta esfera, en las que la ventaja 
de la proximidad de los mercados queda cor.trarrestada por la proximidad a 
c~cursos energiticos e insumos baratos, permiti6 aprovechar la experiencia 
~ooperativa anterior adqcirida con el funciona~:iento de las empresas mixtas y 
adaptarla a la nueva situaci6n para ventaja mutua de 101 coparticipes de los 
paises desarrollados y de los pa!ses en desarrollo. Desde un punto de vista a 
largo plazo, la existencia de mercados virgenes y en continua expansi6n en los 
pa!ses en desarrollo era un factor digno de tenerse en cuenta tambiin. Este 
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sistema no s6lo representaba una respuesta a la aspiraci6n de los pa1ses en 
desarrollo que quer1an industrializar su territori~, sino que adem4s abr!a 
nuevos mercados y ofrec!a nuevas posibilidades a las compaft{as de los pa1ses 
desarrollados. 

Adem.ls, es importante tener en cuenta que en la mayor parte de los 
pa!ses en desarrollo, la industria petroqu!mica ha disfrutado del apoyo de los 
gobiernos centrales como parte de sus actividades de planificaci6n, 
orientaci6n y protecci6n. Las industrias petroqu!micas de M~xico y de Arabia 
Saudita son resultado directo de dichas iniciativas nacionales. Entre las 
razones m4s corrientes que justifican el comienzo de la producci6n 
petroquimica figuran la sustituci6n de importaciones, la obtenci6n de ingresos 
con las exportaciones, el crecimiento industrial, la producci6n alimentaria y 
los programas sanitarios. El apoyo incondicional que los gobiernos nacionales 
prestan a esta industria representa una garant1a m4s para los ofrecimientos de 
cooperaci6n de los pa!ses en desarrollo. 

Gracias a los proyectos de cooperaci6n, los pa{ses en desarrollo tienen 
acceso a la tecnolog!a avanzada de las principales empresas, a sus t~cnicas de 
gesti6n y a sus conocimientos en materia de comercializaci6n. Los palses en 
desarrollo pueden beneficiarse de la experiencia y de los conocimientos de les 
principales empresas en esferas tales como la tecnologia avanzada de 
producci6n, la seguridad ambiental y operacional, y la explotaci6n corriente 
de las industrias. 

Por S•J parte, los palses desarro~lados dispondr4n en sus propios 
mercados de materias primas y productos petroqu!micos mis baratos, y mediante 
los mencionados acuerdos de cooperaci6n segu~r4n teniendo acceso a los 
mercados en expansi6n de los paises en desarrollo. 

4.2.3 Cooperaci6n Sur-Sur 

Muchos paises en desarrollo han adquirido gran experiencia en la 
explo~aci6n de plantas petroquimicas, y han alcanzado un nivel de desarrollo 
en esta esfera relativamente alto, que incluye actividades creativas de 
investigaci6n y desarrollo. Este elemento puede ser de importancia para 
iniciar una cooperaci6n conjunta entre dichos palses. La unidad de objetivos, 
en especial el mejoramiento de los recursos naturales, la voluntad decidida de 
industrializarse y el desarrollo general econ6mico y social aftaden una nueva 
justificaci6n al establecimiento de acuerrlos de cooperaci6n. En esta Tercera 
Consulta se presentar4 otro documento 28/ en el cual g~ _naliza a fondo la 
clasificaci6n de los palses en desarroTro desde el punto de vista de la 
creaci6n de instalaciones de producci6n petroqu!mica. 

Es cosa corriente que los paises que desean ~stablecer industrias 
petroquimicas procuren obtener asistencia t~cnica de otros pa!ses en 
de•arrollo en la• siguie~te1 esferas: 

capacitaci6n en explotaci6n de plantas, en operaciones de 
mantenimiento, en sistema1 de control de calid~d y en sistemas de 
seguridad; 

servicios auxiliares de investigaci6n y desarrollo en la propia 
planta; 

planiticaci6n y ejecuci6n ticnica de proyectos. 
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La explotaci6n de plantas comerciales ofrece dos esferas de posible 
cooperaci6n. que son la cooperaci6n en el establecimiento de plantas de 
transformaci6n d~ productos intermedios y finales. y los acuerdos regionales 
de comercializaci6n. Las materias primas necesarias para la producci6n de 
productos petroqufmicos bAsicos se pueden obtener en muchos pa1ses en 
desarrollo a precios que 16gicamente les permitirlan alcanzar una posici6n 
competitiva en el plano internacional. Las instalaciones de producci6n y 
transformaci6n en rfgimen de empresa mixta pueden proporcionar a dichos palses 
un medio de a~adir V¥lor a sus recursos energfticos. al mismo tiempo que 
siguen compartiendo la carga de los altos ~ostos iniciales de inversi6n. La 
producci6n de la planta se puede exportar a los mercados nacionales de los 
palses participantes. al mismo tiempo que se inicia un proceso importante de 
sustituci6n de importaciones. Los excedentes se exportan. con lo cual se 
conviertea en una fuente de divisas extranjeras. Atendiendo a la demanda de 
los mercados nacionales de varios pa1ses. las plantas cooperativas se pueden 
establecer a un nivel internacional de capacidad y se pueden explotar a tasas 
de prod~cci6n que permitan obtener economlas mucho mayores que las plantas m!s 
pequeftas explotadas por palses en desarrollo individuales. 

Los obstlculos con que tropiezan los paises en desarrollo en sus 
tentativas de cooperar e~ proyectos a bas~ de empresas mixtas son los 
siguientes: 

capital ins~ficiente para financiar la construcci6n de las plantas; 

dificultades para convenir en la distribuci6n de los productos y en 
las responsabilidades de comercializaci6n; 

falta de conocimientos tf~nicos y de comercializaci6n. y falta de 
experiencia en loe esfuerzos ccoperativos; 

imposibilidad d~ realizar su potencial de beneficios econ6mico. 

Aunque a primera vista estos obsticulos parecen ser enormes. se han 
alcanzado resultados prometedores como resultado de las medidas de cooperaci6n 
entre palses en desarrollo. pero muy pocas de estas medidas se han adoptado en 
la esfera de la industria petroqulmica. 27/ 

4.2.4 Hacia una nueva divisi6n del trabajo en la 
industria pecroqu1mica 

Los pa!ses en desarrollo ban establecido s6lidas cabezas de puente en 
las industrias de producci6n de algunos productos petroqulmicos intermedios y 
b!sicos. La sustituci6n de productos que anteriormente se importaban por 
productos quimicos manufacture.~os en el propio pa{s ha provocado una 
reocganizaci6n de la industria petroqu!mica. Las medidas encaminadas R la 
racionalizaci6n de la capacidad en los pa'ses desarrollados y las nuevas 
plantas encarb~das por los pa!ses en desai·rollo subrayan la tendencia hacia la 
nueva estructura de la industria, que se basa en una nueva divisi6n de trabajo 
segun la cual los productos intermedios y bisicos y algunos de sus derivados 
se producen en paf1es que tienen abundances recursos energfticos e insumos 
baratos, y los servicios y productos para aplicaciones especiales y de alto 
valor anadido los pro~ucen y ofrecen 101 paises desarrollados. En la 
actualidad, el principal obst6culo que impide que esta tendencia se desarrolle 
plenamente lo representan las medidas y tendencias proteccionistas adoptadas 
por los productores establecidos de los pa!ses desarrollados contra las 
importaciones de productos petroqu!micos procedentes de palses en desarrollo y 
tambifn de algunos pa!ses desarrollados. 
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Se ha procurado determinar el impacto de la liberalizaci6n comercial en 
el desarrollo de la industria petroqulmica. 

Como se puede ver por los cuadros 4.2.4-A y 4.2.4-B, la expansi6n 
comercial total en tfrminos de productos petroqulmicos, si se suprimen los 
aranceles y loa equivalentea ad valorea de las barreras no arancelarias, 
asciende a 1.700 millones de d6lares en todo el mundo y a 385 millones de 
d6lares en los palses en desarrollo (en d6lares de 1980). Las importaciones 
combinadas de la CEE, de los Estados Unidos y del Jap6n representan un aumento 
del 8,1% en el caso de los palses en desarrollo y del 10,8% en el caso de los 
palses desarrollados o sea de palses que no pueden ampararse en arreglos 
preferenciales. Como tambiin se ha suprimido el trato preferente, los palses 
desarrollados, como es 16gico, se beneficiar!an mis de la liberalizaci6n 
comercia!. Ademls, se ha supuesto que el efecto de la expansi6n comercial 
iebida a la supresi6n de barreras no arancelarias s6lo repercutir!a en los 
palses desarrollados (vianse las notas del cuadro 4.2.4-A) 

La expansi6n del comercio en tfrminos porcentuales es mayor en el caso 
d~ las importaciones procedentes de palses desarrollados en los mercados de 
los Estados Unidos y de la CEE, pero no en el caso del Jap6n en el cual lr.s 
importaciones procedentes de palses en desarrollo acusan un aumento porcentual 
ligeramente mayor. (Hay que tener en cuenta que en el caso del Jap6n no se 
ban calculado equivalentes de barreras no arancelarias, lo que, 
veroslmilmente, reduce el valor total de la simulaci6n de creaci6n de 
comercio.) 

Los productos petroqulmicos ox·glnicos, los pllsticos y las resinas 
sintiticas representan para los tres mercados mencionados mis del 90% de las 
importaciones procedentes de palses que se amparan en arreglos 
preferenciales. La expansi6n comercial en el grupo de productos mencionado en 
primer lugar representarla, por el mero hecho de suprimir los aranceles, una 
cantidad de 221 millones de d6lares para los pa{ses en desarrollo. Esto 
significar{a un aumento del 7,4% (con relaci6n a los niveles de importaci6n 
de 1980) de las importaciones en el Jap6n, un aumento del 7,1% de las 
importaciones en la CEE, y un aumento del 4,4% en las importaciones de los 
Estados Unidos. La liberalizaci6n comercial aumP.ntar{a de forma anlloga las 
importaciones de productos petroqulmicos orglnicos procedentes de palses 
desarrollados en un 5,9% en el Jap6n, en un 10,6% en la CEE yen un 7,7% en 
los Est~du3 Unidos; en este ultimo mercado, si se incluyen los efectos de la 
supresi6n de l~s barreras nc aran~elarias, las importaciones aumentarlan en 
un 0,9% adicional. 

En el caso de los pllsticos y de las resinas sintiticas, la supresi6n 
de los aranceles incrementar{a las importaciones en la CEE por un 12,4% en el 
caso de los palses en desarrollo y un 16% en el caso de los palses 
desarrollados. En el Jap6n, las importacionea aumentarla.n en u~. 16,0% y en 
un 13,7%, respectivamente, para los palses en desarrollo y los palses 
desarrollados, mientras que, en el mercado de los Estados Unido~, las 
importaciones de los paises en desarrollo disminuirian de hecho ligeramente 
Co sea qua se producirla un inc:remento "negativo" del comercio debido a la 
desviaci6n del comercio), mientras que las importaciones proc:edentes de pal•e» 
desarrollados aumentar{an en un 6,7%. 



MERCADO DE IHPORTACIOM 

Co•unidad Econc5mica 
Europea ~/ 

Eatados Unido• 

Jap6n 

TOTAL 

Cuadro 4,2,4-A 

Estimaci6n de 101 efectos para el comercio de la 1upreai6n de barreraa 
comerciale1 con poaterioridad a la Rondn de Tokio 

(en millone• de d6larea EE.UU. de 1980) 

lncremento del comercio por aupreai6n de: 
Deaviaci6n del comercio !1 

Arancelea BNA 2_/ 

Todoa lo• 
Pahea Pahea en copartlcipea Pd1ea Pahea en 

de1arrollado1 deaarrollo comercia lea ~/ desarrol ladoa desarrollo 

582 351 171 +24 -24 

290 11 51 +2 -2 

193 52 n.a. +3 -3 

l 065 414 222 +29 -29 

~: Base de datoa de la UNCTAD aobre medidaa comercialea, 

Expanai6n comercial net• 

Pdaea Pahea en 
de aarro l ladoa deaarrollo 

777 327 

342 9 

196 49 

1 315 385 

Notas: Loa reaultadoa ae calculan utilizando el Modelo de aimulaci6n de politlca comercial de la UNCTAD Cv•aae el 
Apfndice 1). Por "pahe1 deaarrollado1" ae entiende 101 pahea que no 1e amparan en arngloa preferencialea; por "palae1 
en desarrollo" 1e entiende 101 pahe1 que reciben trato preferencial. 

~I Deaviaci6n del comercio: gananciaa potencialea para loa palaea que no reciben trato preferente y p•rdidaa 
potenciale1 para 101 pal1e1 que reciben trato prefer~nte. Se refiere dnicamente a la eliminaci6n de la1 tarifa1 
preferente1 arancelarias con arreglo al Sistema Generalizad~ de Preferencia1 (SGP). No ae diapone de informaci6n 1obre la• 
incidencia1 diferenciale1 de laa BNA en tArminoa ad valorem para los palsea desarrolladoa y los palaea en deaarrollo. 

-~/ Se ha aubeatimado el incremento del comercio provocado por la 1upre1i6n de laa BNA por no haber 1ido po1ible 
calcular loa equivalentea ad valJrem para todoa loa productoa y para todoa loa palsea, 

~I Las e1timacionei"""se-'hasan-tambifn en el cAlculo de laa deaventajas mediaa en concepto de precioa del pala 
i•portador frente al suminiatro mundial en au conjunto (aunque normalmente deberla haber variaciones en laa deaventajas en 
tfrainoa de precios aegun laa diferentea fuentea). Por tanto, no se indican 101 reaultado1 correapondientea a 101 palaea 
desarrolladoa y a loa palsea en desarrollo, Ahora bien, un an&liaia de las BNA incluidas en la Baae de datoa de la UNCTAD 
parece sugerir que los palaes desarrollados aerlan los principales beneficiarios de la supreai6n d~ laa BNA. En 
conaecuencia, en las columnas que tratan de la expansi6n comercial neta, todas laa ganancias procedentea de la aupreai6n de 
las BNA se atribuyen a los palses desarrollados. 

~I Se refiere unicamente al comercio exterior de la CEE, y no al comercio entre los miembros de la CE!, 

0\ 
0\ 



lMPORTACIONES PROCEDENTES DE: 

PAISES DESARROLLADOS 

~otal de productos petroqulmicoa 1 

de los cuales: 

Productos petroqulmicos org,nicos 
Pl,sticos, resinas aintEticas 

PAISES EN DESARROLLO 

Total de productos petroqulmicos, 
de los cuales: 

Productoa petroqulmicos org,nicoa 
Plisticos, resinaa aintEticas 

Cuadro 4.2.4-B 

Eatimaci6n de loa efectoa de la expansi6n comercial 
en la industria petroqulmica 

(en millonea de d6larea EE.UU. de 1980) 

CEE Eatados Unidoa 
Importac·ionea Aumen to lmpurtac ionea Aumen to 

en 1980 porceni;ual en 1980 porcentual 

5 491 14.2 3 961 8." 

3 247 10.6 2 839 8," 
1 438 16,0 l 041 6,7 

3 822 8,6 36S 2,S 

2 556 7,1 205 4,4 
1 136 12,4 157 o,o 

Fuente y notas: vEase el cuadro 4.2.4-A 

Jao6n 
lmportac ionea 

en 1980 

2 682 

l 971 
S43 

556 

418 
100 

Aumen to 
porcentual 

7,3 

S,9 
D,7 

8,8 

7,4 
16,0 

°' -l 
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4.2.5 Dinlr-ica del desarrollo de la demanda de productos petroqu!micos en los 
pa{ses en desarrollo, como factor importante del desarrollo futuro 

La demanda nacional es un factor de importancia capital para el Exito 
~el establecimiento de industrias petroqu!micas en los pa!ses en desarrollo. 
Por esta raz6n. los paises en desarrollo que tienen grandes poblaciones. coma 
por ejemplo MExico. la Republic• Popular de China y las naciones del Lejano 
Oriente, tienen buenas posibilidades de establecer nuevas instalaciones 
manufactureras que funcionen con Exito. 

La demanda internacional es de importancia capital para la industria 
petroqufmica. ya que muchos mercados de paises desarrollados est4n cerrados. 
La tasa efectiva de protecci6n de las barreras arancelarias en los paises 
desarrollados oscila entre el 30 y el 90%. Comoquiera que los mercados mis 
importantes exigen impuestos y derechos muy altos. los palses en desarrollo 
tienen que contar. en primer lugar. con su propia economia para absorber una 
gran parte de su producci6n petroquimica. Los mercados a los que las nuevas 
industrias petroqu!micas quisieran exportar $US productos se podrlan ampliar 
mediante acuerdos de producci6n regional y comercializaci6n. gracias a los 
cuales los palses en desarrollo podr!an especializarse en diversos productos 

e transformaci6n. y compartir los altos costos iniciales de construcci6n que 
se requieren. 

4.2.6 R~sumen y conclusiones 

Los pa{ses desarrollados poseen la mayor proporci6n de la producci6n y 
consume y del comercio internacional de productos petroqu!micos. Esta 
situaci6n ha prevalecido durante aftos y aftos coma consecuencia de las 
condiciones tecnol6gicas y de las caracterlsticas del mercado. 

A raiz del r4pido incremento del costo de la energ!a se produjo un 
acusado cambio de estructura en las economlas de producci6n de productos 
petroquimicos. en las cuales algunos costos variables -principalmente los 
costos de energia y de materias primas- pasaron a representar la principal 
partida de gastos. Los paiscs que poseian abundantes productos energEticos e 
insumos baratos pudieron desempeftar un papel competitivo en la producci6n. 

Las condiciones de depresi6n econ6mica. saturaci6n del mercado e 
inercia de la demanda no permitieron traspasar f4cilmente al precio de los 
productos el alto costo de los insumos necesarios para producirlos. Los 
prod1~ctores que utilizaban insumos de costo elevado empezaron a incurrir en 
pErdidas y a registrar excedentes de producci6n; esto indujo a los pa{ses 
desarrollados a instituir procesos de racionalizaci6n a base de una 
reorganizaci6n de la industria, cortes de capacidad productiva, 
especializaci6n y una concentraci6n mayor. Al mismo tiempo, se instituyeron 
medidas proteccionistas para proteger los intereses de la industria nacional. 

Entretanto, los paises dotados de recursos energEticos convencionales y 
que poseian materias primas baratas aprovecharon la oportunidad para 
establecer su propia indus.ria con miras a atender las necesidades nacionales 
y a competir en los mercados internacionales. A menudc, estos paises contaron 
con la cooperaci6n de algunas de las empresas transnacionales mis importantes, 
principalmente del sector qulmico-petrol!fero, pero tambiln del sector qulmico. 

La buena marcha de estre proceso de cooperaci6n depender4 del grado de 
cooperaci6n internacional, tan~o Sur-Norte como Sur-Sur, cuyos elementos •~n 
la tecnologla y know-how, los .nercados, los insumos y la financiaci6n. La 
combinaci6n de estos elementos debidamente dosificados en consonancia con los 
interes~• de l~• copartlcipes en la cooperaci6n harA que la industria 
petroqu;.~ica se desarrolle firmemente en beneficio de lff comunidad 
internacionhl. 
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