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Copresidentes Dr. Juan A. Bonnet, Director,

Centro Para Estudios Energéticos y Ambientales,

UPR

Dr. Paul Donovan, Presidente,

Donovan, Hamester & Rattien, Inc.

 

 

Los principales patrocinadores de la Primera Conferencia del Caribe sobre la Energi

para el Desarrollo buscaron fomentar un intercambio eficaz de informacién sobre la

?energlay su relaci6n con el desarrollo en la regién del Caribe, como continuscién

¥y basados en reuniones anteriores celebradas en Barbados por el Consejo Cientifico

dela Commonwealth y en Trinidad por la Organizacién de Estados Americanos.

La agenda incluyé examinar la energiay las necesidades de desarrollo; el suminis-



?to y conservacién de le energia; la energia en los sectores econémicos clave: ¥

caciones econémicas y financieras de varias estrategias del desarrollo de la energie

    

imp:

Por medio de este examen se confiaba en estimular el consiguient interés en los esfuer-

1208 cooperativos de desarrollo basados en el entendimiento comim de los asuntos

?estudiar.

 

El Centro para Estudios Energéticos y Ambientales (CEA)

El Centro para Estudios Energéticos y Ambientales (CEEA) de la Universidad de

Puerto Rico sirve como punto focal de investgacién energética y ambiental y

entrenamiento para Puerto Rico y las zonas tropicals y subtropicales, especal-

mente en el Caribe y Latinoamérica,

 

Donovan, Hamester and Rattien, Ine.

 



(DH), es una firma consultura con sede

?en Washington, D.C, especializada en el desarrollo de planes de accién y andlisis

Pera una amplia gama de asuntos energéticos. El personal de DHR cuenta con une

?amplia experiencia en tecnologias nuevas ya existentes sobre la energie y sobre

?sus impliceciones econémicas, de planificacin, regulatorias, ambientales y sociales

?También fueron co-patrocit

Caribbeana Counci 4

 

1dores las siguientes organizaciones:

Caribbeana Council es una organizacién voluntaria, prvada y sin fines de luero, con

sede en Washington, D.C., que procura'la cooperacién entre Norteamérica y las

islas del Ceribe a través de programas educacionales y de desarrollo.
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Caribbean Investment Corporation

La Caribbean Investment Corporation es una entidad financiera de inversiones

regionals, siendo une Institucién Asociada de la Caribbean Community (CARICOM)

(Clean Enorgy Research Institute



El Clean Energy Research Institute es el punto focal de las actividades relacionadas .

on la energia en la Universidad de Miami. Organiza y dirige investigaciones inter-

isciplinaris en muchos campos de la energia haciendo hincapié en las dreas de ta

lenergi solar y del hidrdgeno.

 

 

Council of the Americas

Council of the Americas es una asociacién de negocios sin fines de lucro cuyos

?miembros representan mis de 90 por ciento de las inversiones de los Estados

Unidos en Latinoamérica y en 2! Caribe. La misiGn del Council es fomentar ef

entendimiento y aceptacién del papel de la empresa privade como una fuerza

Positiva para el desarrollo en las Américas.

EI Caribbeana Council y otros patrocinadores de la Primera Conferencia det

Caribe sobre la Energia para el Desarrollo expresan su grattud sincera a las

?organizaciones que han hecho donaciones al Fondo de Confraternidad del

Caribe (Caribbean Fellowship Fund), inerementando con ello la partiipacién

ol drea del Caribe

Banco Comercial de Mayagier, Mayagiez, Puerto Rico

?The Canadian High Commission of Jamaica, Kingston, Jamaica



Refrescos del Caribe, Inc., Embotelladores de Coca-Cola en Puerto Rico,

Carolina, Puerto Rico

Centro para Estudios Energéticos y Ambientales, Universidad de Puerto Rico

Donovan, Hamester & Rattien, Inc, Washington, 0.C.

Miles Laboratories, nc., Elkhart, India

Citibank of Puerto Rico, Son Juan, P.R.

 

 

Las siguientes organizaciones marecen un reconacimiento especial de gratitud

or su ayuda a la Primere Conferencia del Caribe sobre la Energia para el

Desarrollo:

Adiniraion de Coes Regionals, UPR

Aminisrecin de omen Economie de Pero Fico (FOMENTO) .

Comat de Dro det Tursmo de Puerta fico

Banco Giteraentl de Fomant de Poets Reo \

Oca de Energi de Pero Fico ?

Oficina cet Gobernaor de Puerto Fico



?Ascii de Det de Ron de Porto leo

The Enray aly, Washing De

Avorn de a Fentr Flas de Puerto Reo

Intraoral enter of Fee

Loe mibvos dea ceccion de CEEA, de DHR,y del Hot! Son Jen,

tne ce a confrene
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PROGRAMA

Lunes, 3 de abil, 1978

EVALUACION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN EL CARIBE

Observaciones preiminaes

Dr. Ismael Almodévar,

Presidente, Universidad de Puerto Rico



Dr. Juan A. Bonnet, J, Director

Centro Para Estudios Energéticos y Ambientales, UPR

 

Hon. Carlos Romero-Barcel6, Gobsrnador

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Necesidades y Desarrollo Energéticos en ol Caribe

Presentacién de! Hon. John. Compton,

Primer Ministro de St. Lucia, hecha por

Mr. Leslie Clark, Presidente de la

Corporacién de Desarrollo Nacional, St. Lucia

   

Hon. Louis Sylvestre

Ministro de Energia y Comunicaciones, Belize

Dr. Trevor Byer,

anterior asesor sobre la energfa para el gobierno de

Jamaica, Kingston, Jamaica

Dr. Rafael Gonzélez Messenet,



Consojero cientiico del Presidente de 1a

Repablica Dominicana

 

Introduccién: Hon. Baltazar Corrada,

Comisionado residente de Puerto Rico en el

Congreso de los EE.UU., Washington, D.C.

Discurso durante ol almuerz0:

??Oportunidades para la Cooperacién Téenica y

Econémica en el Caribe?

Sr. Abelardo Valdez, Administrador Asistente

para Latinoamérica, Agencia para el Desarrollo

Internacional, Washington, D.C.

Sr, Jacques Lorthé, Consejo Nacional de Luz y

Fuerza (ENALUF), Nicaragua

Ing. Frank Castellén, Director de la Oficina

de Enero, Estado Libre Asociodo de Puerto Rico.
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Mesa Redonda y Debate del Auditorio sobre

la Demanda de Energia en of Caribe

Moderador

Dr. Paul Donovan, Presidente,

& Rattien, Ine.

 

Ing. Frank Castellon

Dr. Rafael Gonzélez Massenet

Dr. Trevor Byer

Reunién ?ed hoo? sobre la industria

de refinerias y petroquiiica en et Caribe

Moderador: Sr. Alexander Ragan,

Principal Oficial Ejecutivo,

Union Carbide de Puerto Rico

SS. Bruce Hawthorn, Presidente,

Puerto Rico Sun Oil Co., Yabucoe, P.R.



Ing. Miguel Gonzalez Campo, Gerente Delogado

de las Operaciones de Refinado,

PEMEX, Ciudad de México, México

 

Programas de Ayuda Internacional

fen Energia y Desarrollo

 

Sr. Michael Gucovsky, Director de Programas

Regionales, Oficina para Latinoamérica,

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas,

New York

Sr. Tom Mansbach, Director de ta Corporacién

de Inversiones Privadas en el Exterior de

Seguros en Latinoamérica, Washington, D.C.

Dr. Azam Kahn, Seoretario Asistente,

Consejo Cientifco de la Commonvvesth,

Londres, Inglaterra,



Sr. A. Nelson Tardif, Director

Oficina de Programacién para los P

Departamento de Energia, Washington, 0.C.

Sr. Phactuel Machado Rego, Jefe,

Unidad de Ciencia Aplicada,

Departamento de Asuntos Cientificos,

Organizacién de Estados Americanos,

Washington, D.C.
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Ce

Introduccion de Teenologias de

Energia Solar en el Caribe

Martes, 4 de abril



Sr. Roger Riggs, Presidente,

Dinimica Termica, In.

Reston, Virginia

Dr. Ugur Ortabasi, Director,

Programas Solares, CEEAUPR

Se. Carlos La Ports, OR

?Sr. Enrique Garcia, Presidente,

Dispositivas Solaes In.

?Sen Juan, PR,

 

Sr. Jaime Fuentes,

Contratistas Mecénicos on ot Exterior, Ltda,

San Juan, PR.

ANALISIS DEL SUMINISTRO Y CONSERVACION DE LA ENERGIA EN

EL CARIBE

Moderardor de le sesin: Dr. Francisco Gutiinez,

Ministro de Mines y Energia, Caracas, Venezuela



?Aspectos Regionales del Suminstro de Energia?

Or. John Shupe, Asistente Especial del Sepundo

Secretaro para la Tecnologia de Ia Energia,

Departamento de la Energia, Washington, 0.

 

?alternatives de Suministro Ambientalmente

Aceptables para la Generacion de Electricidad

fen el Caribe?

Dr. Juan Bonnet, Jr, Director, CEEA.UPR

Ing. Remy J. Rener, Viceministro para et

Desarrollo de la Regién Costera Atisntica,

Managua, Nicaragua

?Desarrollo de los Recursos Locales y Regionales

e la Energi

Ing Javier Carreto Delgado, Asistente Técnico

el Gerente para la Explotacién,

PEMEX, Ciudad de México, México.

Dr. Juan J. Rigau, Director,

Programa de Combustiles Fésiles, CEEA-UPR.

 

?Medios de Acercamiento ala Conservacion de la



Energia en el Caribe: <Conservecion 0 Supresion

de la Energia??

?Sr. Gerald Decker, Vicepresidente y_Gerente

Adjunto para la Energie, Compania Dow Chemical,

Midland, Michigan.

�
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?Almuerzo:

 

Discurso durante of almuerzo: ?El ambient y I

Energia en el Caribe?

r. Edward Towle, Presidente, Fundecién para

los Recursos de la Isla, St. Thomas,

Islas Virgenes, U.S,

 

?Los Aspectos Econémicos, Técnicos y Ambientales

de los Sistemas CENTRALIZADOS del Suministro

se Ener



Sr. W. Kenneth Davis, Viceprisidente,

CCorporacién de Fuerza Bechtel,

San Francis, California,

?Los Aspectos Econémicos, Técnicos y Ambientales

e los Sistemas DESCENTRALIZADOS del Suminstro

e Energi?

Dr. Paul Craig, Director, Consejo de Enersia y

Recursos, Universidad de California, Berkeley, Ca

 

Y Debate del Auditorio sobre

¥y Conservacién de la Energia en el Caribe

  

Moderador: Sr. Carlo La Porta, HR.

Dr John Shupe

Dr. Charles Bishop

?Sr. W. Kenneth Davis



Ing. Javier Carreto Delgado

Sr, Jerry Deckor

Dr. Paul P. Craig

Reunidn ?ad hoe? sobre la

CConversén de la Biomasa.on Energie

Moderador: Or. Alex G. Alexander, CEEA/AES-UPR

Dr. Sergio C. Trindade, Director Ejecutiva

Centro de Tecnologia Promon,

Rio de Janeiro, Brasil

Dr. K. L. Klas, Director, Investigacion de

Ingenieria y Ciencia, Instituto de la Tecno

logia de! Gas, Chicago, I

Feunion ?ed hoe" sabre ef

Plan Energitico Nacional de lor EE.UU.

'y sus Implicaciones en la Repién del Caribe

?Sr. Fred Ordway, Oficina de Plan de Accién y Evalus -

?én, Departamento de Energia, Washington, D.C.



Sr. Llewellyn King, Editor, Diario de la Energia

Washington, D.C.

Dr. Murrey Goldberg, SERI

�
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Reunion ?ed hoe? sobre Ia Cogeneracion,

la Recuperacion de Calor y Otros Sistomas Técnicos

Aplicables 2 la Produccion y Conseracion dc la Energia

?enol Carbo

Se Jerry P. Davis, Director de los Sistemas de Energi

?Thermo Electron Corporation, Waltham, MA.

Sr. John Huetter, Vicepresidente,

Investigacion de la Energia y Aplicaciones,

El Segundo, CA.

Miercoles, § de abril

MESAS REDONDAS SOBRE EL PLAN DE ACCION DE LA ENERGIA PARA

?SECTORES CLAVE:



Impacto en las Caractersticas del Suministro y Demanda de Energi,

Desarrollo de la Calidad de Vida y de los Recursos Humanos.

?Sal6n Isla Verde: Seccién A

Energia para la Agricultura y el

"Negocio del Campo en el Caribe

 

Moderador: Sir Fred Phillips, Presidente,

CCorporacién para Inversiones en el Caribe,

Castres, St. Lucia

Se. Dennis Bakke, Director, Operaciones del

emisferio Occidental, Instituto Al Diciyyah,

Aclington, VA.

De, Sergio Trindade

Promon, Rio de Janeiro, Brasil

Energia para el Trensporte y el Turismo

Moderador: Sr. Anders. Wiberg, Presidente,

?Asociacion de Hotoes del Caribe,



Nassau, Bahamas

 

Dr. R. Eugene Goodson, Director, Instituto para

Estudios Interdiscplnarios de Ingenieria,

Universidad de Purdue, Lafayete, IN.

Sr. George 8. Sawyer, Presidente,

?Asociados de John J. MeMullen, Ine

New York, NY.

Sr. George Lyall, Vicopresidente, Region del

Caribe de Eastern Aitines,

?Sen Juan, PR,

?Se. dean Holder, Director Ejecutvo,

Centro de Investigacion del Turismo del Caribe,

Bridgetown, Barbados.

 

�

---Page Break---



Almuerzo:

Discurso durante ol almuerzo:

?La Energia Solar para un Mundo en Desarrollo?

ol Papel de SERI?

Dr. Charles Bishop, Instituto de Investigacién

?de la Energia Solar, Departamento de Energia

de EE.UU,, Golden, CO.

 

 

Dr. Marshall Hall, Mederador,

Compatiia de Servicio Pablico de Jamaice,

Kingston, Jamaica

Sr. Clemente Gomes, Gerente, Compatia para la

Planificacin de la Energia Kaiser Aluminum,

Oakland, CA.

Dr. Herbert Bernstein, Director del Programa

?Técnico, Voluntarios en Asistencia Técnica,

Mt. Rainier, MO.

Dr. David L. Morrison, Vicepresidente Ejecutivo y



Director, Instituto de Investigacién de

Chicago, 1.

Ing. José Manuet Armenteros

?Asociacién de Indust

Santo Domingo, Repiblica Dominicana

 

 

 

 

 

Energia para fos Sectores Residencial y Comercial

?Moderador: Dr. John H. Gibbons, Director del

Centro Ambiental, Universidad de Tennessee,

Knoxville, TN.

Dr. Amador Cobas, Consejera,

Oficina de ta Energia de Puerto Rico



Sr. Ishmael Lathley,

Institucién de Normas Nacionales de Barbados,

Bridgetown, Barbados

Dr. Ugur Ortabesi, Director de Programas Solares,

(CEEA/UPR

Sr. Colin Laird, Asociados de Colin Laird,

Trinidad, Tobago,

�
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Reunién ?ad hoo? sobre

Evaluacién y Cesion de Tecnologia

Moderador: Dr. Marshall Hall, Jamaica

Dr. Enrique Martin del Campo,

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia de México,

Consejero Cienttico, Embajada de México,

Washington, D.C.

Dr. David L. Morrison, Vicepresidente Ejecutivo y

Director, Instituto de Investigacion de IIT,

Chicago, IL.

Dr. Oliver Headley, Conferenciante Decano,



Universidad de las Indias Occidentales,

Trinidad y Tobsgo

 

 

Implicaciones de la Legslacién sobre el

Pan de Accién Energético de EE.UU.

para ta Industria de Refinerias del Caribe

Salon Isla Verde: Secci6n 8

Sr. Clark Gémez Cassares, Director de la Oficina de

?Asuntos del Petréle0, Antillas Holandesas

Recepcién, al costado de la piscina

 

Cona-banquete:

?Cooperacion de EE.UU. y del Caribe en la Energia

para el Desarrollo?

Sr. Mariano Mier Tous, Presidente del Banco

Gubernamental de Fomento de Puerto Rico

Jueves, 6 de abril



LA ECONOMIA ENERGETICA Y EL FUTURO:

IMPLICACIONES PARA EL CARIBE,

Moderador de la Sesion: Sr. Stanley S. Lewand,

Banco Chase Manhattan, New York, NY.

?El Precio Futuro del Petréleo: Una Visién Minoritaria?

SS. Bruce Netschert, Vicepresidente,

?Asociados de Investigacion Econémica Nacional, Inc.

(NERA), Washington, D.C.

 

�
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?Mesa Redonda sobre la Econom

Energética en el Caribe

Almuera

 

?Posibilidades de Apoyo del Sector Pablico

para el Desarrollo de la Energia?

Sr. Richard D. Crafton, Vicepresidente para



Latinoamérica, Banco de Exportacién~

Importacién de los EE.UU., Washington, D.C.

?Impacto de las Estratogias Rnergéticas en

Desarrollo Econémico en el Caribe?

Sr. Robert Panero, Presidente,

?Asociados de Robert Panero, New York

Moderador: Sr. Llewellyn King

Sr. Robert Panero

Sr. Stanley Lewand

Sr. Richard Crafton

Dr, Henry Tenenbaum,

Consejero, Washington, D.C.

Sr. Hugh Barton, Consejero para el Desarrollo

Bconémico Internacional, San Juan, PR.

Discurso durante el almuerzo:

?Oportunidades y Potencial para el Destrollo

Cooperativo de la Energia en el Caribe?

Sr. Mario Rietti Matheu, Director Ejecutivo Altemo

para Centroamérica y Haiti,



Banco de Desarrollo Interamericano,

Washington, D.C.

Ultima observaciones:

Dr. Juan A. Bonnet, Jr,

De. Paul P. Donovan
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CONTENIDO

 

Parte | ? Discursos

Energia Renovable: el Viento, el Mar y el Sot

(Carlos Romero Barcelé

Demanda de Energia en los Pequeios Estados

del Caribe

Laslio Clark.

?Bvaluacién de Ia Demanda Energética en

?el Caribe

Louis Sylvestre



Demands de Energia en el Caribe

"Trevor A. Byer

Econémica

 

Oportunidades para Cooperaci

yy Téenica en el Caribe

Abelardo Valder

Demanda de Energia en el Caribe

?Un Enfoque sobre Puerto Rico

Frank Castellon. .

Programa de Alternativas Energiticas para el

(Caribe: Trastondo y Perspectivas

MANGA. Khan.

?Bnergit y Desarrollo en la Repiiblica Dominicana

?Rafael Gonzilez Massenet

Aspectos Regionales de Oferta de Energia

?Jobn W. Shupe

1a Situacién Bnergética de Puerto Rico y #8

?Alternativas para Generar Blectricidad

?Juan A. Bonnet, J.

Demanda de Energia en Nicaragua

?Adin Cajina Rios

[Bnfoques para la Conservacién de Energia en

?1 Caribe: Conservacién o Privacién?



Gerald L. Decker...

EI Ambiente y la Energia en el Caribe

Edward Towle...

Los Aspectos Econémicos, Técnicos y Ambientales

de los Sistemas Centralizados de Energia

W. Kenneth Davis

Sistemas Energéticos Descentralizados

Paul Craig.

BI Programa Nacional del Alcohol de Brasil

?Vietor Yang y

Sergio C. Trindade...

Mejorando la Eficiencia de Procesos Industries

?por Nuevas Tecnologias Basadas en el Ciclo Brayton

?John J, Huetter, Je.

2

2
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. 43

49



. 67
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Parte 11

Contenido (continuacién)

Energia, Agriculture y Desarrollo Rural

Dennis W. Bakke. .

?La Energia y el Sector Industrial en la

Repibliea Dominicana

Joué M. Armenteros

Puertas Abiertas a Nuevas Tecnologiae Enengéticas

Oliver Headley

Energia para los Sectores Residenciales y Comerciales

Colin Laird...

Bl Precio Futuro del Petréleo

Un Punto de Vista Minoritario

Bruce ©. Netschert

EI Financiamiento de Proyectos Energéticos

Stanley J. Lewand



BI Banco Gubemamental de Fomento

y La Energia

Mariano Mier

El Impacto de la Crisis Energética sobre

1 Turismo en el Caribe y sus Conseeuencias

fen el Puturo

?Jean 8. Holder.

Bl Papel de EXIMBANK en el

Comercio Exterior de los EE.UU.

Richard D. Crafton...

Impacto de Bstrategias Energies

?en el Desarrollo Beonémico del Caribe

?Robert Panaro

41 Financiamionto del Sector Energético

fen el Caribe

 

Comunicados y Recomendaciones

?A ? Fuentes Energeticas Convencionales

B? Fuentes Energéticas Alternatives...

C? Ambiente Energia, Alimentos y Salud
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ENERGIA RENOVABLE:

EL VIENTO, EL MAR Y EL SOL

CARLOS ROMERO BARCELO

Distinguidos visitantes de nuestras vecinas ialas del Caribe y de Norte, Sur y Centro

América; miembros de las Naciones Unidas y demas organizaciones internacionales,

Comisionado Residente Corrada del Rio y demis representantes del Gobierno de Puerto

Rico; honorables invitados; damas y eaballeros

Bs un gran honor para Puerto Rico ser el anfiteién de esta primera Conferencia del

Caribe sobre Energia para el Desarrollo, Como Gobernador, es para mi un gran place?

darles Ia bienvenida a cada uno de ustedes « nuestra isla

Bata conferencia constituye un evento de importancia historia para todos os puehlos

de nuestra regién. No solo representa nuestro mutuo reconocimiento del grave problema

que debemos confrontar y superar sino que también representa nuestra determinacién de

laborar juntos para Ia solucién de este problema,

A pesar de que la crisis energética es un fenémeno de cardcter mundial,

hhan dejado sentir con mayor severidad en la cuenca del Caribe.

Entre 1950 y 1975, el promedio de erecimiento anual en el consumo de energia en el



?Area del Caribe fue ocho punto seis porciento (8.6%) comparadocon sblo tres poreiento(8)

?en los Estados Unidos, cinco punto uno porciento (3.1%) en Canada y cuatro punto por

?cuatro porcienta (4.4%) en Europa Occidental

El aumento estimado de consumo de energta en el Caribe de 1965.a 1980.es ocho punto

cuatro porciento (8.4%), una tasa de crecimiento no superada por ningén otro pais del

?mundo excepto por el Mediano Oriente.

Contrario al Mediano Oriente, sin embargo, casi ninguno de nuestros pueblos es auto-

uuficiente en la produccién de energia ¥ la mayoria de nosotros carece de recursos

energéticos convencionales que sean significative

Puerto Rico es uno de los principales ejemplos.

En los afios anteriores al Embargo Petrolero Arabe de 1973 el valor de las importacio-

nes promediaron cerca de cincuenta y cinco porciento (55%) de nuestro producto bruty

doméstico. Desde entonces el impacto de nuestras importaciones ha aumentado constan.

temente,

El afo pasado nuestro producto bruto aleanzé siete punto nueve billones de délares,

mientras que nuestras importaciones fueron valoradas en seis punto uno billones de

4élares. En otras palabras, nuestras importaciones han aumentado de cineuenta y cinco

poreiento del producto bruto a aetentay siete porciento (77%) en pocos afios. Como ustedes

pueden aprecinr, este dramético aumento se debid casi totalmente al enormeaumentoen el

precio del petro,



Por otra parte, el cosumo per eépita de enena en Puerto Rico hoy en dia es diez veces

Jo que era hace veinticinco aftos a pesar del rapido crecimiento poblacional durante eve

eriodo,

Excepto Barbados, somos el pais de mayor densidad poblacional en el Hemisferio

Occidental - aproximadamente novecientas personas por milla cuadrada.

Sin embargo, nuestros recursos energéticos locales y convencionales virtualmente no

existen. Por ejemplo, casi el noventa y nueve porciento (99%) de la electricidad en Puerto

  

 

efectos se

 

 

 

 

 



 

 

 

  

�

---Page Break---

|

 

Rico es generada por plantas que queman petroleo y cada gota de este petréleo es impor

tado. .

Por otra parte, la contaminacién producida por nuestras refinerias de petréleo han

afectado adversamente tanto el ambiente natural como la salud de las diez mil personas

?que residen en las areas adyacentes,

Pueden ustedes ficilmente apreciar, por lo tanto, porque estamos fan profundamente

interesados en cooperar totalmente con los objetivos de esta conferencia,

?A estos fines, Puerto Rico est representado aqui no sélo por mi mismo y nuestro

Comisionado Residente en Washington, Baltasar Corrada, sino también por Frank

Castell6n, Director de nuestra Oficina de Energia, asi como por el Doctor Juan Bonnet,



Director del Centro para Estudios Energéticos y Ambientales co-auspiciador de esta

conferencia.

La inminencia de nuestro problema y alcance de sus efectos directos en la vida diaria

de todo hombre, mujer y nifo de nuestra regin, nos ofrece a cada uno de nosotros la

oprtunidad dorada para derribar las barreras que en el pasado se han presentado para la

cooperacién regional,

Los pueblos del Caribe estdn ampliamente dispersos a través de miles de millas

cuadradas; estén separados por vastas expansiones de agua; y estn adn més apar.

tados por diferencias de idioma, cultura, losofia politica y grado de desarrollo

econdmico,

 

 

 

 

 

 

Durante siglos hemos vivido aislados unos de los otros, a menudo hemos pasado por



alto a nuestros propios vecinos y hemos buscado la direccion y el apoyo exclusiva de

?capitaleslejanas como La Haya, Londres, Paris, Madrid y Washington.

?Nuestros esfuerzos por trabajar en conjunto frecuentemente han fracasado debido a

tivalidades nimias, desconfianzas y dificultades de comunicacién, y por Ia necesidad de

?competir unos contra otros en industria tan vitales como el turismo y Ia produccion de

saxticar.

[No obstante, en la adversidad esté la oportunidad. Y los efectos adversos de la crisis

?energética nos ofrecen hoy una oportunidad sin precedentes para borrar el pasado y

comenzar nuevamente en la busqueda de una solucién comin para nuestro problema

?comin,

Yo les digo en esta manana que Puerto Rico esta listo para extender Ia mano de

hhermandad y compafterismo a cada uno de ustedes, en la lucha por lograr Ia urgente y

dificil tarea a que nos confrontamos todos.

?Nuestra campatia debe emprenderse en dos fuentes primordiales. Cordialmente les

invitamos a participar con nosotros en ambos frentes

EL primero es la conservacién. El segundo es el desarrollo de nuew:

?energéticas utilizando recursos que hasta ahora no han sido tocados,

La conservacin es imperativa en los préximos afios. Debemos hacer todo lo queestéa

?nuestro aleance por mipimizarel impacto del costo ascendente de las fuentes convenciona-

les de energta. Pero al mismo tiempo, debemos trabajar répidamente para adquiri la



ccapacidad de utilizar al maximo los recursos renovables con los cuales nuestra regiOn es

bendecida abundantemente,

Elhimno nacional de Puerto Rico describ

unto con los vientos ?que soplan constantemente a travésde nuestra

mar y el sol son, desde luego, nuestras mayores fuentes de energia renovable. Estos tres

recursos estén igualmente disponibles a la mayoria de los otros paises del Caribe. Son

 

tecnologias
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nuestro problema energético.



Pero su desarrollo requerir muchos afos de invest

?cantidades de dinero,

?Afortunadamente las naciones mas rica

ayudarnos, pues sin su ayuda el proceso de desarrollo seria lento y arduo si no imposible.

En Caracas, hace apenas una semana los Presidentes Jimmy Carter y Carlos Andrés

Pérez firmaron una declaracién conjunta para el desarrollo del Area del Caribe, Recibimos

?con agrado tales iniciativas pues reconocemos que no podra lograrse cooperacién alguna

?que produzca resultados 6ptimos sin el interés, comprensién y participacion de aquellos

miembros de nuestra comunidad que estén en una mejor posicién econémica, Pretender lo

contrario esta simplemente fuera de la realidad,

[No olvidemos, sin embargo, que disfrutar de la buena voluntad de nuestros vecinos

?més afortunados, como Venezuela y los Estados Unidos, de ninguna manera nos ibera al

resto de nosotros, de la responsabilidad de sostener nuestra parte, Debemos demostrar que

podemos y haremos nuestra parte para lograr que nuestro esfuerzo conjunto tenga éxito

De'esta manera, Puerto Rico esté diseBando un plan abarcador que contsibuird al

desarrollo dela tecnologia de los recursos renovables.

Como parte de nuestros primeros pasos hemos estado trabajando con el Gobierno

Federal en un proyecto de generacion de lectricidad utlizando la energia del viento para el

?municipio de Culebra. Y para demostrar ain més graficamente nuestro compromiso en

estas areas, estamos instalando en La Fortaleza, nuestra residencia ejecutiva aqul en San

?Juan, un sistema de ealentador solar que muy pronto proveerd toda cl agua caliente ques



?utiliza alli.

Consiruida en el siglo diecistis, La Fortaleza es la mansién ejecutiva mas antigua del

?Hemisferio Occidental. Pronto, cera también la més moderna, en el sentido de que sera la

primera equipada con un ealentador de agua solar

?Ademés, la Autoridad de las Fuentes Fluviales, la Oficina de Energia y el Centro para

Estudios Energéticos tienen la tarea conjunta de trabajar en la conversion de energia

octano térmica. Las aguas que rodean a Puerto Rico son ideales para experimentar estas

téenicas ya que son calientes en la superficie y frias en las profundidades,

Como indiqué hace un momento, sus preguntas respecto a nuestros eafuerz0s en estos

?campos serén bien recibidas. Do la misma manera agradeceremos la oportunidad de

aprender de los proyectos similares que ustedes estén llevando a cabo.

Un comentario final sobre los estudios de energia solar.

Batoy seguro que aquellos de ustedes que provengan de otras partes de los Estados

Unidos comparten mi preocupaciGn respecto al presupuesto del Departamento Federal de

Energia para investigacién y desarrollo. A pesar de su enorme potencial como fuente

?ratuita iimitada y no contaminant, la tecnologia solar cuenta tan solo con tres por-

Ciento (3%) de los fondos planificados por el Departamento de Energia para la investiga:

?ién y desarrollo del afo fiscal 1979, Esto constituye una reduccién al ya escaso nivel de

?cuatro porciento (4%) correspondiente al presupuesto actual. Yo insto a todo ciudadano

americano a que comuniquemos al Secretario Schlesinger y al Congreso, nuestra opinién,

al respect.



Por prometedoras y adaptables que sean a la Situacién del Caribe, el hecho es que

completa utilizacién de las fuentes renovables de energia ain pertenecen al futuro,

Por el momento, deberemos continuar dependiendo estrictamente de los combustibles

files.

Y aqui desde luego, es donde la conservacién entra en escena,

 

ion y la inversion de grandes
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Como parte del Plan Energético de Puerto Rico, estamos brindando especial atencion

Ja conservacién. Reconocemos que para lograr un progreso significativo necesitaremos

cambios basicos en nuestros habitor como pueblo



Segiin nuestra sociedad se ha ido modernizando ¢ industrializando, hemos ido

wdoptando un estilo de vida que en muchos aspectos no es el més apropiado para los

alrededores naturales de una isla tropical.

Para dar un ejemplo, no tenemos que mirar més allé del salén do

reunidos en esta mattana,

?Afwera la temperatura es agradable, sopla la brisa y hay abundante luz

Sin embargo, aqut estamos bajo techo, quemando valiosa energin para kenerar

iuminacién artificial y bajas temperaturas.

Para desalentar tales précticas derrochadoras en el futuro, nuestra administracién

std modificando los eédigos de construecién, implantando medidas de ahorro de com:

Dbuatible en el sector de Ia transportacién, revisando las practicas adquisitivas del go.

bierno, controlando cuidadosamente el uso de la electricidad en el gobierno y preparin-

?dose para lanzar un programa masivo de informacién al pablico

Al mismo tiempo estamos enérgicamente explorando formas de hacer un uso més

eficiente de recursos potenciales pasados por alto anteriormente

?Uno de los principales cjemplos son los desperdicios lids.

Como muchos otros lugares, Puerto Rico se esté quedando répidamente sin lugares

para la disposicién de desperdicios slides. Por tal motive y también como una medida

?para economizar, estamos buscando métodos viables para la recuperacién de desperdicios



?Sélidos, incluyendo su incineracion para producir electricidad

La conservacion apela menos a la imaginacién que algunos de los emocionantes

?adelantos asociados a los avances en la tecnologia de recursos renovables, Pero como una,

necesidad inmediata para las proximas décadas se vislumbra comowna forma mucho més

necesaria para preservar y asegurar nuestro bienestar econémico yeldenuestros hijos, Por

tal razin lo consideramos como un elemento fundamental en nuestro plan energético,

Durante el curso de esta conferencia yo y mis colegas de Puerto Rico esperamos bene-

ficiarnos de sus recomendaciones asi como discutir nuestros propios planes con ustedes

més detalladamente. Por el momento, no obstante, quiero concluir con unas palabras de

Bienvenida,

{La prosperidad futura de millones de personasen muchos paises, dependerden no poco

del éxito de esta conferencia y de nuestra capacidad de continuar cooperando para el

bienestar comin en los pr6ximos afios. Nos sentimos honrados por la presencia de ustedes

?en Puerto Rico, esperamos ansiosamente el intercambio de ideas y puntos de vista que

?tendré lugar durante estos proximos dias y esperamos que la extadia aqut sea para ustedes

placentera y provechoaa, ¥ que regresen en un futuro cercano.
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DEMANDA.DE ENERGIA EN

LOS PEQUENOS ESTADOS DEL CARIBE

LESLIE CLARK

El Honorable Primer Ministro de Santa Luci

?excuse por no haber podido asisti a esta Conferen

inceros deseos por el éxito de ésta

?Mi ponencia tratard sobre la demanda de energia en Santa Lucia y los otros pequetios



?estados del Caribe.

El patrén de consumo de energia en todas lus isl

crecimiento a largo plazo, aunque los cambios

?este patrén general.

Este aumento en el uso de energia particularmente de la electrcidad, continuard

debido a las siguientes razones:

Bl avance hacia la industrializacion para resolver el problema del desempleo y 1a

balanza de pagos.

?Los requisitos a nivel de infraestructura de una industria tristica en expansién dela

cual dependen muchas de las islas.

Elereciente nivel de expectativas de todos los pueblos del Caribe,

El movimiento poblacional hacia las areas urbanas lo cual requiere un ereciente de-

arrollo de infraestructuras para satisfacer Ia demanda de vivienda, recreacion y

?empleo,

Se ha llegado ala conclusin de que ningiin sector aislado puede aleanzar y mantener



tun nivel de vida aceptable en las islas. Por lo tanto, se le esté dando importancia al desa-

rrollo del turismo, agricultura e industria. Bl desarrollo del sector tulstico e industrial

tiende a imponer serias demandas de recursos energéticos y puede asumirse que estas

serdn las principales responsables por el aumento del consumo de energia en las islas.

En Santa Lucfa, por ejemplo, al sector turistico ge ha expandido répidamente y el

?consumo de energia por parte del sector comercial, el eual se encuentra dominado por la

industria hotelera, ya es responsable de casi el 60% de toda Ia energia eléctrica utiizada;

?comparado con un consumo doméstico de aproximadamente 20%. Nuestros esfuerzos hacia

In expansion del sector industrial probablemente motivardn un cambio en este patron de

consumo pero no sin un aumento significativo en I demanda de energia.

I cambio en el Caribe, de economias basadas primordialmente en la agricultura, lo

cual ya resulta insuficiente para satisfacer las necesidades econémicasy expectativas dela

poblacién en general, hacia ambientes urbanos eindustriales, sha vistoacompafiado por

?cambios en estilos de vida. La reciente demanda por bienes de consumo y enseres ha

?motivado un aumento en @l consumo de energia

Los esfuerzos en el desarrollo de infraestructuras en los medios de transportacién y

?comunicacién, han motivado a construccién de arreveras a zonas que hasta ahorahabian

permanecido inaccesibles. La consecuente proliferacién de vehleules de motor junto con el

?aumento de vehiculos recreativos, sin duda aumentard la necesidad de combustibles y

ceites para vehteulos de motor.

Los gobiernos de casi todas lasisias se han visto obligados debido a presiones politicas

-y necesidades sociales, a extender el suministro de eleetriidad sin considerar el rendimien-



to econdmico en términos monetarios; el suministro de aygua se ha visto afectado en la

misma forma,

 

John Compton, me ha pedido que lo

No obstante, les envia sus mas

 

 

 

del Caribe es uno de continuo

corto plazo interrumpan temporalmente
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[Nuestros esfuerzos por industrializar y expandit los sectores de turismo y agricultura

hharin que aumente la futura demanda de energia. Unicamente la iniciativa politica

deliberada para reducir el crecimiento podra alterar el cuadro general



?Se sabe que el crecimiento conjunto en el consumo de energia eléctrica en algunas de

Jas Antillas Menores asciende al 10% anual. A pesar de que el embargo petrolero érabe de

1973/74 y Ia consecuente alza en el precio del petréleo han presionado gravemente |

?economia de estas islas, al presente hay indicios de un renovado crecimiento en casi todas

elas.

?Todo esto apunta al hecho de que Santa Leia y las Antillas Menores experimentarén

?un aumento en la demanda de energia a medida que intentan desarrollar sus economia y

?mejorar la calidad dela vida. Habiendo establecido, por lo tanto, que la energiaes esencia,

{qué problemas confrontaremos en los proximos aos a medida que el precio de nuestra,

fuente tradicional de energia, el petrdleo, aumenta més cada diay el recuraoen si se hace

?menos disponible? Debido al tamafo y al presente nivel de desarrollo de las Antillas

Menores, seria muy dificil para nosotros satisfacer el aumento proyectado en la demanda

de energia,

EI hecho de que nos confrontamos al problema de una creciente pablacién con sus

cconsecuentes expectativas, y a unos recursos que se agotan rapidamente tales como los

bosques y las aguas, e6 virtualmente imposible para nosotros producir nuestra propia

?energia en calderas de carbén o generadores hidrélicos. Por lo tanto, aparte dela posibili:

dad de utilizar energia geotérmica en pequena escala, tema que discutiremos més

?adelante, aparentemente nos veremos obligados a continuar dependiendo de los combust

bles derivados del petréleo como nuestra fuente principal de energia para el futuro

inmediato,

Esta dependencia en la importacién del petréleo nos presentard numerosas dficultades

?conémicas. Una deestas dificultades sera obtener los productos de exportacion necesarios



para comprar dicho combustible energético importado. Estas dificultades seagudizan aun

?més al considerar el patrén de consumo de energia existente y proyectado,

Con la posible excepcién de Santa ucla, una poreién sustancial del combustible

?energético importado alas Antillas Menores se utiliza para propésitos domésticos, a pesar

?de que nosotros en el Caribe no tenemos que considerar la calefaccién interior.

[La utilizacion de tan grandes cantidades de nuestras importaciones de combustible

tenergético en la transportacién y electricidad doméstica, yen el uso doméstico de agua

bombeada por medio de electricidad, significa que solo una pequena porcidn se utiliza en

las industrias de exportacién las cuales producen los productos de exportacion necesarios

para la compra del combustible energético,

Cambiar el patron dedemanda noserd tarea facil. Elavance hacia laindustrializacién

podria ayudar a reducir la proporcién de enerra consumida para propésitos domésticos.

?También seria ventajoso estructurar formas de reducir el nivel de aumento en el consumo

de energia domestica,

Schumacher ha acufado la frase que

cuando se trata de proveer energa para un:

Aescubierto que ?Lo pequefio es més costoso?.

El hecho de que los requisitos encrgéticos de las Antillas Menores son relativamente

bajos hace que sea practicamente imposible suministrar energia a un costo minimo. El

nivel de nuestra demanda es tal que no podemos beneficiarnos de las economias de escala

Aeneralmente relacionadas con las economias de produccion de energta. Las investigacio-



nes  innovaciones técnicas en el campo de la produecién de energia, netualmente se en:

cuentran fuera del alcance de la economia de una isla pequefia: no se adaptan a nuestro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?Lo pequeno es hermoso?. Sin embarge

ia como los Santa Lucia, nosotros hemos
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tamato. Por lo tanto, en muchos casos, la transferencia de tecnologias no es factible y

puede resultar muy costosa. Para subrayar el problema del tamafo y colocarloen st dehida

perspectiva, vale la pena seialar que Santa Lucta tiene actualmente una eapacidad de

?eneracién de 14 megavatios y que se espera que aumente a 20 megavatios para fines de

1983. Por otro lado el Complejo Petrolero Hess actualmente en construecion en Santa Lu-

ia, probablemente tendra una capacidad de generacién instalada equivalente a cuatro

veces los requisites de energia estimados para 1989,

En la esfera internacional, nuestro tamafo y fuerza econémica no nos ayuda; sin

?embargo, nuestra vor se deja sentir en los asuntos mundiales relacionados con la energia,

Continuamente nos vemos obligados a adaptarnos a ambientes en el mundo sobre los

cuales tenemos poco 0 ningiin control

2Culles son entonces las perpectivas energéticas para Santa Lucia y las demas islas

con un trasfondo econémico y tamafo similar? La respuesta debe encontrarse en los

{ntentos presentes por establecer un nuevo orden econémicoy resolver los problemas de la

transferencia tenia,



?Mientras se exploran y prueban nuevas avenidas, la economiadelas Antillas Menores

debe intentar acoplarse y adaptarse a los factores externos que probablemente la afecta:

rin. Ademés, debe estar consciontede las fuentes convencionales de energia escaceardnen

tun futuro no muy lejano y debe planificar para cuando ese dia llegue

Planificar para ese dia impli

 

 

   

?tecnol6gicos y inancieros. Por lo tanto, necesitaremos la ayuda de los paises més desarro-

ados y agencias internacionales para alcanzar esta meta, Anosotrosen el Caribenos gus

taria aprovechar uno de nuestros mayores recursos naturales, el sol. sin embargo, a menos

 

?que no se nos brinde la necesaria ayuda técnica y fnanciera en esta érea, tendremos que

?esperar hasta que los paises con mayor capital y desarrollo implementen la enegia solar

antes que nosotros podamos aprovechar este recurso, AGn entoncesreconacemos que nues-

tras dificutades no acabardn, pues como ha ocurrido con otras clases de desayrollo, los

grandes sistemas econ6micos militan en contra del uso més eficiente de estas plantas de

energia



?Los mismos argumentos pueden eostenerse para el desarrollo dela energia nuclear, del

viento y delas olaslo cual deja, a Santa Lacia, la nica alternativadel potencial geotérmico

para ser explotado dentro de los limites de nuestros recursos.

Recenesexcavacones de medianeprofundidad en Santa Loci, han afirmedo la

?ae eatdn haciendo los

lo el 10% de la actual

?representa un ahorro potencial de $300,000 délares

americans al ao en exportaciones extranjeras a precios corrientes, y una gran

contribucién a la economt

Se calcula que una unidad de energta clictrica generada por medios geotérmicos

costarh 70% menos quest equivalente generado mediante el diesel. En general, se anticipa,

que la vtilizacién de energin geotérmica con 1 MV de capacidad, resultara en un ahorro

de 5% en los costos de la produccion de energia.

?Mas importante atin, la energia geotérmica es probablemente una fuente que podré

proveer ese engranaje intermedio entre el agotamiento de combustibles files y cl sursi-

tmiento dola energia solar o del viento @ unos costos y confiabilidad aceptables para su uso

generalizado.

El desarrollo de nuestros recursos energéticos geotéemicos requerirn el desarrollo de

recursos y capacidades que ahora mismo no tenemos disponibles en nuestra isla
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?Nocontamos con expertos en téenicas de excavaciones o mantenimientos de pozos;no

?tenemos experiencia en operaciones'con vapor yséloexisten pocos cientificosytéenicos ca

pacitados para detectar y controlar la contaminacién.

En cuanto a la contaminacién tendremos que batallar con los posibles e indeseables

efectos secundarios del desarrollo geotérmico cl cual a largo plazo podria presentar serios

peligroe ala walud y seguridad si no son cuidadosamente controlados. Sedebers planificar

Cuidadosamente la disposicién de los desperdicios venenosos de los pozos tales como: ars

nico, boro, mercurio y sulfuro de hidrogeno.

Aunque producira energia a un costo razonable, el costo inicial del desarrollo de

energia geotérmica es alto. El costo promedio de una exeavacién poco profunda en Santa

Lucia es de $300,000 (moneda americana) y ain asi la seguridad de su éxito no esth



garantizada. Después de haber invertido aproximadamente $2.5 millones s6lo se ha

?asegurado un potencial de energia eléctria de 1 MV y se necesitan aGn mayores cantida-

des de dinero para hacer otros trabajos antes de poder producir electricidad,

Se estén estudiando varias alternativas entre las cuales se encuentra arrendar el

equips para probar el campo antes de invertir en un programa de desarrollo a gran eseala.

Probablemente serdn necesarias mis excavaciones exploratorias y evidentemente seré

1 basicamente de riesgo para esta empresa.

Estamos seguros, sin embargo, quelos riesgos bien valen la pena ya que nosotros como

tun consumidor pequefio segin los patrones mundiales no vemoe una solucién fécil al

dilema energético que pronto confrontaremos.

Existen otros beneticios que probablemente surgirdn del desarrollo de nuestra fuente

seotérmica. Aunque a estos no ae les dé prioridad, el vapor puede utilizarse para la

produccion de sal del agua salada, varios procesos manufactureros, piscicultura,refrigers-

cidn y procesamiento de pulpa y papel. Dicha produccién podria ser un componenteimpor-

tante de la industria en general y crearia un potencial de exportacién para la isa.

Podemos concluir que Ia energia geotérmica puede ser un gran componente en la

economia de Santa Lucia. Confiamos que el desarrollo proximo en los terrenos de Santa

Lucia proveeré un gran ahorro en la actual exportacién ademas de proveer energia a unos

?costos atractivos para los inversionistas industriales en sistemas intensos de energia.

Para finalizar recapitularé problemas y soluciones. Debido a nuestro tamafo,desarro-

Uo econémico y patrén de utilizacién de energia debemos confrontarnos con:



« balanza de pagos relacionada con la energia

* problemas de transferencia de tecnologias

' economias de escala en la produecién

« recursos limitados para investigaciones

Mientras tanto intentamos explorar lot recursos que tenemos a nuestra disposicin.
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EVALUACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN

EL CARIBE



LOUIS SYLVESTRE

En ?los viejos tiempos? que ya definitivamente se han ido para siempre, el mayor

obstéculo a la expansién para cubrir los costos de las méquinas, edificios y otros

?componentes primordiales. La electricidad constituia y ain hoy constituye, la prineipal

fuente de energia para los paises del Caribe entre los cuales se encuentra Belice. Laenergla

necesaria para la industria y uso doméstico es suministrada en eumayor parte por plantas

?quemadoras de diesel localizadas en diferentes dreas las cuales se encuentran excesiva:

 

 

 

  

 

id que

funcionan con diesel para servir a las diferentes areas. Estos significa que inicialmente

deberdn invertirse grandes sumas de dinero para adquirr los activos mas importantes.

Usualmente esto presenta grandes problemas no séloala agencia pertinenteo responsable

de Ia produccién de energia, sino también al gobierno el cual, en Ia mayoria de los casos

debe adelantar la cantidad de dinero o gestionar los préstamos destinados a cubrir los

costos,



Lassituacién ahora se ha complicado atin més debido al alza en el precio del petréleo

[La mayoria de nosotros ha experimentado cuanto éste ha aumentado durante los dltimos

cinco afios. Hoy dia el precio del combustibleha aumentado tan répida y violentamente que

en Belice representa més del 62%, del costo de la generacin de energia para nuestros

?eonsumidores. Por el momento no existe fuente de energia utilizable y por lo tanto el costo

de produccién de energia continéa aumentando cada vez que el precio del petrbleo

?aumenta. Més atin, el aumento de precios no se notifiea y cualquiera o cualquier gobierno

?que depende del peirsleo extranjero sabe que las ofertas de las compafiias no son formales

?ino que los precios ahora estin sujetosa los precios mensuales que aparecen citados para

1 Area del Caribe en el ?Platts Oilgram per cargo lot?.

Belice es un pais de América Central con algunas 8,866 millas cuadradas. Al Norte est

bordeada por México, al Oeste yal Sur su frontera es Guatemala y al Este el Mar Caribe.

?Tiene una poblacién de aproximadamente 140,000 personas y su economia depende mayor.

?mente de la agricultura; sus principales exportaciones son azGear, citrosas, pescado, arr0z

xy madera, Su programa de desarrollo esta dirigido hacia un mayor grado de autosuficien:

ia; por ejemplo, la produccién de alimentos y la sustitucién de productos importados por

productos manufacturados en Belice

Bl potencial para el desarrollo de nuestro sector agricola es enorme, y en este aspecto

hay una gran diferencia entre Belice y sus compaferos del Caribe. De hecho, este potencial

de aumento en la produccién de alimentos ha sido reconocido y Belice ha sidoincluido en el

programa de Carifta disefiado para aumentar la produccién de alimentos dentro del rea

Dara satisfacer as necesidades de ésta. Este programa se est llevando a cabo bajo el plan

de la Caribbean Food Corporation.



Belice, nuestro pais, también se propone utilizar la agricultura, pesca y bosques, los

cuales representan las principales Areas de produccién en la economia, como base para el

esarrollo de industrias secundarias tales como el procesamiento de alimentos y la

produccién de productos secundarios terminados tales como auperficies de madera y

carton, La manufactura para sustitur importaciones y para los mercados de ex vortacién

?es también una parte importante del plan econémico.
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Ademés de lo ya expuesto, se estd considerandola expansién dela industria turistica,

viviendas, facilidades portuatiae, sistemas de acueductos y alcantarillados y de otras

areas de nuestra economia, todo lo cual requiere energia para satisfacer sus necesidades.

Es claro que Belice igual que el resto del Caribe, necesita proveer adecuadamente sus

futuros requisitos energéticos si es que su economia va a expandirse o tendré la capacidad

para expandirse. Permitanme explicarme.

La produceién y almacenamiento de energia requieren de mucha energia- mucha més

dela que creemos, También l sistema deacueductos y alcantarilados requiere muchisima

energia para hacer funcionar las bombas. Igualmente, el sistema de tranaportacion de

aabastos y personas, el cual tieneuna gran intensidad de nergia, Lademandade energiaen

Belice al igual que en cualquier otra érea dela region, aumenta constantemente. Secalcula,

(por ejemplo) que la tasa del crecimiento anual de carga para el desarrollo delos sistemasy

particularmente en aquellos con un elemento de carga inicial euprimida, se mantiene a un

20% mas on los primeros afios luego de que el desbalance entre la demanda y oferta de

lectricidad es corregido. En estos dias en que se requiere que el ritmo del desarrollo

econémico se acelere, tenemos Ia necesidad de asegurar un flujo de energia barato y

continuo en cantidades masivas y crecientes el cual todas Ins eociedades moderna

necesitan para sobrevivir independientes ast como para segurar la continuidad dela vida,



En esta charla no quiero dar la impresin de que las necesidades y usos dela energia

deban ser suplidas jinadamente. Como expresé al principio de mi charla Belice,

al igual que los otros paises que dependen estrictamente de Ia importacién del petrSleo

extranjero para proveer su ?nica fuente de energia al presente, tiene serins dificultades

debido al ereciente aumento en el precio del petréieo. Hoy dia debemos confrontarnos

también con el hecho conocido de que as reservas de petréleo oenergia mundiales se estan

fagotando. De acuerdo con un articulo reciente la demanda mundial de energia ya ha

?comenzado a exceder la oferta, suponiendo quelademanda aumente aproximadamente tn

35 % al ato.

Bajo estas condiciones, por lo tanta, se le est requiriendo a los consumidores que

utilicen menos energia y esto se aplica a todos en general. En Belice, debido al alza de

precios, el recargo por combustible se le ha impuesto a los consumidores y el costo de

?suministro de electricidad continga subiendo. Por el momento no hay probabilidad de

ninguna otra fuente alterna de energia que pueda ser inmediatamente utilizada. Existen,

sin embargo, otras alternativas comp por ejemplo, el desarrollo de nuestros recursos

?hidrdulicos que generan la energia requerida por todos los eectores de la economia.

Los recursos hidréulicos necesitan ser explotados ya que la presente demanda de

?nergia en Belice excede Ia capacidad de suministro de la entidad productora. En la

mayoria de las freas de suministro la capacidad de generacién es insuficiente para

?atisfacer la demanda actual y para proveer energia en casos de emergencia ya sea por

dafis en la planta o por la necesidad de darle mantenimiento. Bxisten zonas donde las

{industrias tienen que proveerse sus propias necesidades de energia frecuentemente a unos

costos relativamente altos.



Debido a alta inversi6n de capital que seria necesario para expandir la capacidad de

eneracion de energia, en Belice, y al alto costo del mantenimiento y operacién de las

plantas quefuncionan a base dediese, Belice, al igual quelas otrasnacionesdel Caribe que

no poseen petr6leo, debe hacer todo lo que esté a su alcance y obtener toda la ayuda posible

para desarrollar cada fuentede energia disponible en su terztori, si esque desea satisfacer

?su demanda energética en una forma adecuada y econémica.

Informes de las Naciones Unidas indican que los recursos hidriulicos del Caribe y

América Latina son abundantes, sin embargo, el nivel actual de utlizacién tanto para el

consumo como para proveer hidro-lectricidad es bajo. La capacidad instalada de hidro-

electricidad por ejemplo, es de 27,700 MV. Esto representa tan sélo un 8% de I~ energia

hidréulica y geotérmica estimada Ia cual podria convertir a América Central en us

continente autosuficiente para 1980 en lo que se refiere a la generacién de electricidad.
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Dichos campos de vapor geotérmicos han sido identificados en Fl Salvador, Guatem:

Nicaragua y Costa Rica. En el Caribe se informa que le gobierno de Francia esté

desarrollando un campo de vapor geotérmico en Guadalupe. Por otro lado, en Santa Lucia

el Ministerio de Desarrollo Exterior dal Reino Unido, est ofreciendo ayuda para la

exploracién de otro campo geotérmi

No obstante, el desarrollo actual de as fuentes alternas de energia es demasiado lento

para poder alcanzar la demanda. Por lo tanto, nueatra zona debe ejercer su maximo

fesfuerzo en desarrollar toda posible alternativa que reduzca el tiempo necesario para

implementar dichas fuentes alternas de eneryia, Nosotros como paises en desarrollo,

también debemos ejercer nuestro liderato técnico para desarrollar nuevas fuentes de

fenergia y para bregar con nuestros problemas energéticos de tal forma que al final

podamos ser autosuficientes en lo que a la energla ae refiere y al mismo tiempo tener un

ambiente limpio ya que el turismo también juega un papel importante en nuestras

economias.
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DEMANDA DE ENERGIA EN EL CARIBE -

JAMAICA

TREVOR A. BYER

De hecho, existen pocas o ninguna, otra regién en el mundo con wr érea comparable a

la Cuenca del Caribe, en la cual coexistan la abundancia de recursos energéticos primarios

yun déficit de recursos energéticos tan notable como en dicha Cuenca. Esto no silo se

limita a los recursos energéticos sino que también se aplica a la tecnologia energética;

quella requerida para demostrar, desarrollar, convertr,traneportar,distribuiry wilizar

?efectivamente los recursos energéticos de la regién. En efecto no existe otra regién en el

mundo en la eual coexistan tecnologias energéticas tan avanzadas junto a niveles de

?teenologia tan basicos y rudimentarios eomolos que se encuentran en Ia Cuenca del Caribe.

Esta conferencia es también muy oportuna en el sentido de que se estéllevando a cabo

unos cuatro afios y medio después de finalizar ?Ia antigua era energética? y por lo tanto

festa semana estamos reunidos para intercambiar cuatro afios y medio de experiencia

tratando de ajustarnos a las implicaciones de la Nueva Disposicién Internacional de

Energia para la Cuenca del Caribe. La bésqueda de soluciones para los problem:

?energéticos de esta regién, no es una tarea trivial pero si nolo logramos, debemos reconoc

?que no es un buen augurio para el posible desarrollo de soluciones al problema energético



?otal a plazo largo e intermedio.

La Nueva Disposicién Internacional de Energia la cual introdujeron los estados de la

Cuenca del Golfo? Perea en octubre de 1973, efectué una de las transformaciones més

draméticas y sin precedente en las relaciones econémicas internacionales. Debido al

?reciente nivel de interdependencia entre las naciones, esta Nueva Disposicién Energética

hha transformado radicalmente el crecimiento econémico, el potencial y direccién del

desarrollo de los paises en esta regiGn. Para los estados de la region dotados de fuentes de

?energia el camino os claro. Sin embargo, los estados que carecen de fuentes energética

?tendrén que optar por un desarrello que exija poca intensidad de consumo energético si

festor paises pueden mantener una creciente demanda de energia dentro de unas

roporciones financieras manejables,

Un proceso crucial el cual ha iniciado a Nueva Disposicion Energética es el comienz0

de un ?periodo de transicién energética? del actual abasto de energia basado principal.

?mente en petr6leo y gas a un sistema energético basado principalmente en fuentes que

?sean més duraderas y renovables, El petréleo y el gas que se est agotando se reserven

rogresivamente (segGn aumenten los precios) para usos ?no austiulbles? tales como la

?transportacién. La duracién del perfodo de transicién es de vital importancia en el pro-

ceto de planificacion energética especialmente en los paises de poco desarrollo energét

co de la region,

En el proceso de planificacién enorgética de estos paises debe tomarse en considera-

cién la duracin de este "perfodo de transicién? ya que estoconlleva mayoresimplicaciones

nel criterio de asignacion de inversiones para y dentro del sector energético. Algunos de

Jos factores que determinan la duracin de este ?periodo de transicion?? son:



?+ El ritmo de avance en la tecnologia para incrementar el factor de recuperacién de

petréleo en las reservas probadas,

«Las reservas recuperables de petroleo y gas en el mundo,

© El nivel de los esfuerzos mundiales por explorar y desarrollar fuentes convenciona-

les y no convencionales de energia y el ritmo del éxito de estos cafuerzos,
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?© Elprecio del ptréleo y el gas.enrelaci6n al costoy disponibilidad de fuentes alternas,

de energia, probadas comercialmente,

La ?transicién? puede ser répida, muy desordenada y ejecutada en un ?marco de

?plnico? silos precios de petréleo aumentan muy ripidamente en el periodo de 1980. 1990.

?No obstante, podria levarse a caboen forma mas ordenada silas acciones mencionadasen

Jos articulos (a), (b)y (c) se ejecutan répidamente y sobre todo si el aumento en el precio del

petréleo aumenta a un ritmo ?moderado? que apoye un incentive mayor para que la co-

?munidad internacional lleve a cabo las acciones descritas en los articulos (a), (b)y (e) ¥

ue se evite un aumento a un ritmo demasiado violento.

Uno de os grandes peligros que tanto los gobiernos como el sector privadoen los paises

?con insuficiencia de energia deben confrontar hoy dia es el hecho deestar complacidos con

el aparente estado de ?tranquilidad? que existe mundialmente reapecto a los abastos y los



precios del petréleo hoy dia,

Durante los préximos tres afios seremos testigos de In aparicién de 5 millones de

Darriles diarios de nuevos abastos de petréleo en el mercado procedentes del Mar del Norte,

Alaska y México; frente a esta situacién es poco probable que los precios del crudo

?aumenten répidamente durante este periodo de tiempo. Si afladimos a esto el excedente

?masivo de combustibles derivados del petréleo (la consecuente debilidad en los precio) que

existe hoy dia en el Caribe (a pesar del severo invierno en América del Norte), existen altas

probabilidades de que los paises de capital y los que tienen insuficiencia de energéticos

retrasen su accién en el campo de la energia

Easto queda demostrado por el hecho de que virtualmente todo intento por cambiar la

bbase principal de combustible fuera del crudo importado en los sub-sectores del sector

?energético total, donde tales cambios son posibles econémica y teenicamente, invariable

mente necesitan la inversin de mayor capital.

Luego de haber divagado sobre algunos de lot temas energéticos generales que

confrontan algunos terrtorios de Ia Cuenca del Caribe, deseo volver la atencién sobre las

ccaracteristicas especificas de Ia demanda de energia en Jamaica, y en general sobre

?algunos de os otros paises importadores de recursos energéticos de a region. Centralizaré

Ja atencién sobre Jamaica nosélo porquees el caso con el cual estoy mas familiarizado sino

porque para ser un pais en desarrollo es una economia de un intenso consumo de energia,

Aeficiente en recursos energéticos probados pero dotado de un recurso mineral abundante,

accesible y de buena calidad:la bauxita, yo procesamiento requiere una alta intensidad

je consumo energético,



Situacién Historica de Ia Oferta y Demanda de Energia: 1961-76

En la Tabla Ise presenta una serie de datos sobre el consumo comercial de energia de

1961 1976, y estimados para 1977. Se ofrece una clasificacién de la demanda por

productos energéticos individuales derivados del petréleo, asi como la produccién de

cenergta hidrdulica. La Tabla II presenta informacién historica sobre el total de demanda

de energia comercial y ?no comercial?.

El total del consumo de energia en Jamaica durante 1961 fuede 8.7 millones debarriles

equivalentes en combustibles derivados del petroleo, El bagazo (Ia fuente principal de

?energia ?no comercial? en Jamaica), utiizado como el combustible principal en la

{industria azucarera,contribuy6 entonces con un 26por cientodel total de oferta de energia.

La energia hidrdulica, que es producida por pequefias plantas contribuyé un 3 por ciento

del total dela oferta energética nacional la cual fue atisfecha por productos derivados del

?etrbeo ya que no existe una producin de petrleo o gas natural a ecala comercial en

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista comercial a diferencia del total de abastos energéticos, los

productos derivados del petréleo satisfacieron 97 por ciento de la demanda dc energia
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?comercial en 1961. La demanda comercial de energia alcanz6 un méximo en 1973 de 19.9

?millones de barriles equivalentes en combustibles derivados del ptréleo (ECDP). En 1973

el total de la demanda de energia fueron 21.7 millones de barriles ECDP tomando en con.

sideracin el bagazo,

Desde 1973 ha habido un descenso continuo tanto en Ia demanda comercial como en la

demanda total de energia. En 1976, la demanda de energin en el sector comercial aleanz6

15.3 millones de barriles ECDP, y la demanda total de energia alcanz6 unos 17.2 millones



de barriles ECDP. Esto representé un descenso en Ia demanda comercial de energia de

aproximadamente 23 por ciento durante un periodo de tree afios. Como se menciond

anteriormente, este descenso en la demanda comercial de energia siguié al descenso del

producto nacional bruto real en la economia de Jamaica durante este periodo de tiempo.

En 1976 aenergia hidréulica contribuy6 1% al abastode energia en el sector comercial,

?mientras que la contribucin del bagazo fue aproximadamente 11% del total de abasto

energético. Como resultado, la dependencia de Jamaica en los productos importados

erivados del petrbleo para satisfacer la demanda de energia en el sector comercial fue

aproximadamente 99% en 1976 y 88% para satisfacer Ia demanda total de enersia

Un factor de importancia es el alto porcentaje de demanda de energia por el com

cial la cual es satisfecha por combustibles derivados del petréleo. Mientras que en

1962 los combustibles derivados del petréleo satisfucieron sélo 60% de la demanda co-

?mercial de energia, para 1973 dicho por ciento ascendié a 71% de la demanda comercial

de energfa y en 1976 representé 66% de la demanda comercial de energia,

{La tasa de crecimiento de la demanda de productos energéticos derivados del petrdleo

{fue 11%al afto durante el periodo de 962 1973, mientras que durante el periodo de 1973,

1976 disminuy6 a una tasa de 9.3% al afo, Por otro lado, la tasa de crecimiento de la

demanda total de energia alcanz6 un promedio de 8.6% al aioen el periodo de 1962 a 1973,

?mientras que entre 1973 y 1976 disminuy6 a 7.4% al ao, Duranteel perlodode1962a 1973 1a

demanda por combustibles derivados del petrleo aumenté a 12.5%al afio, mientras quede

1078 a 1976 disminuy6 a 10.5% al ano.

Estos grandes aumentos en el consumo de energia en Jamaica durante el periodo de



1962 1973 estén intimamente rerlacionados con las principales expansiones en la

industria de alémina, las cuales tuvieron lugar durante el periodo de fines de 1960 y a

principios de 1970.

Durante el periodo de 1962.0 1973,¢l consumo de gasolina aument6 un ritmode 8 5%hal

afc. No obstante, se stima que el consumo durante 1977 fue 8% por debajo del punto

?méximo de 1973. Elritmo de crecimiento mas alto registrado por cualquier combustible de

1962 a 1973 fue el de gases licuados (LPG - liquified petroleum gas). Dicho combustible

?aument6 a un ritmo promedio de 17.4% por ao, pero debert observarse que este dramtico

?aumento fue en base a 67,000 barrles en 1963.

El alto ritmo de crecimiento en el consumo de los gases licuados durante el periodo de

1962 a 1978, contrasta con el bajo ritmo de crecimiento en el consumo del querosén el cual

?obtuvo un pro,edio de 4.2% al aio a pesar de quel preciode este combustible para el coms

?midor, fue subsidiado por el Gobierno en un 25% del precio derefineria para el querosén, ya

ue este es el combustible comercial principal utilizado por las clases urbanas y rurales de

Dajos ingresos.

Debido a la tasa de crecimiento poblacional de 1.6% al ato durante el perfodode 19614

1976, el consumo por persona de energia comercial aumenté de 22 8millonesde BTUS(381

barviles ECDP) en 1961, a 59.9 millones de BTUS (10 barriles ECDP) en 1973; lo que repre-

?senta una tasa de crecimiento por persona de 8.42% al afto. En 1976el consumo de energia

En 1975 la industria de bauxita y la de alGmina consumi6 alrededor del 50% de la

demanda de productos energéticos derivados del petréleo en el pais, La dem? ida de

petréleo como comibustible para aviones y embareaciones aleanz6 un 5th en eada caso.
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La demanda de gasolina represents un 2% del consumo del petro y la industria de

servicio eldctrico ("Jamaica Public Service Company? JPSO)consumiéapronimadamente

14% de los productos energtticosderivados del petréle en 1973, Hacia 1976la demandade

DetrSleo para la transportacion aérea y maritima disminuy6 un 30% en cada una de estas

{ctividades en relacion n 1973, mientras que en 1977 cada una de estas operaciones de

onrumo represetné un 45% de la demanda total de petroleo, En 1976, sin embargo, Ia



{ndustrin estatal de servicio eléetrico consumo cera de uni 7% mas que en 1973 de

productos derivados del petrleoy este consumo represents cerca del 1% de a demand

{otal de productos derivados del petrleo El descenso mas notable en la demanda por

sectoes de productos energétcos drivadoe del petro entre 1973y 1976 se registra

{industria de bauxite y aldmina

La demanda de productos energétics derivados del ptréo en eae sector disminuys

ceren de un 40%, de 102 millones de barriles a 6.2 millones. Bato se debio a unareduccion

ustancial en lg niveles de produceign de bauxitay altimina ene tltimo.es de particaar

jmportancia debido al alto consumo de energia de esta actividad) la cual irsiuyd de 80

millones de toneladas métricas de exportaciones de bauxita ¥ 238 millones de tonelades

métrcas deexportacionesdeslminaen 19/4,a8.2y LOmillonesdetoncladss iebaasitay

aldmina exportadas rexpectivamente en 1976

El Sector de Energia Eléctrica

Laenergi eléctric neta generada entre 1961 y 1976 representa la generacin de ener

sia elczica neta en el sector bauxita aldmina, por la companiaestatal de eerie sec

co (a JPS) y por ?Otras? la cual representa la clocticded sencrada prinepalmente por

la industria azucarera y Ia industria del cemmento. La tasa de crcimiente nual 44 la

slectricidad neta generada por a compat esata de servieioelacticoy pore bector bac:

xita/alimina fe 122% y 18.26 espectivamente en el periodo de 1961 a LsTisaneateas ve

Ja generacion de electricidad total para el pals en general aumento 116% al ao de 1961,

ais.

Queda demostrada claramente Ia tendencia del répido crecimiento on la generacin



de energie elétrica hasta 1973 con un reduced sigaificativa en la elecriidad generac

?nl sector hauxita/alamina de 1974 1976, mientras que la generac dele JES cont

tu6 en aumento durante este periodo de tiempo pero a an ritmo mucho més lento que

durante la tendencia histérica de 1961 a 1973, En general, el total de eletricidad neta

nerada disminay6 un 8% en 1976 comparado a 1975, A la par con el rapido aumento ie

electricidad generada entre 1961 y 1973, el consumo ie electiidad por persona naments

?de 351 KVH/por persona en 1961 «1,099 KVH por persona en 197 i;esta diaminuya 289

KVH/por persona durante 1976.

Por otro lo, en 1961 la generacin de hidroelectiidad conatituy6 el 37hdeln elect

clad generada por la compata estatal de servicio electrco, eta cfra se redo 38 para

1973 y 1076 En 1961 la compafa generd 52% del total de lecricidad producidsenel pis

para 1973,y 1976 dicha cifa se elech a 55% y 4% respetivamente del otal desecticdd

sgenerada, Uilizando un factor promedio de calfaccion de 10,500 BTU por KVH (cual es

tina aproximacion debido,ala diferencia en a forma de generar la elecriidad en sector

?hauxita/alémina la electicidad represent cerca un 16% del total deldemandadeeneryia

comercial en 1961 cerea deun 19%del total dela demanda deenergia comercial en 1079 Bl

?stimado para 1961 eat subestimado ya que no toma en connideracion los progresoe

téenicosalcanzados en el factor promedi de calefaccion de los equipon generadrce dente

1861. Sie toma en consideracion eate factor, entonces no ha habldo ningén aumento

sfectivo en la electrifeacion del sistema total de energia entre 1961 y 19 7B el snide de

ue esa utilizacién final de energiaelécrica no ha deeplazado de wa modo significative

Otros combustibles de wilizacion fal
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La Demanda de Energia y su Relacién con el Producto Nacional Bruto

La demanda comercial de energiaestéexpresada en millones de barries equivalentes

en combustibles derivados del petrleo, y el producto nacional bruto esté expresado en

precios constants segin la moneda jamaiquina de 1960. a data indica una tendencia i

ear aproximada de aumento a largo plazo lo cual seBiala hacia una telacin logaritmica

entre el aumento del producto nacional bruto y concomitante aumento en la demanda co

rercial de energia. Resulta interesante el hecho de que el aumento del producto nacional



bruto y la demanda de energia durante el periodo de 1961 a 1972 iguré una tendencia vir

tualmenteidéntica ala tendencia de reduccion del producto nacional bruto la demanda

ddeenergia entre 1973 y 1876 La elastcidad del ingroso en la demanda comercial de ener

?a (estimado como la razén de la demanda comercial de energia por persona sobre el pro-

?ducto nacional bruto por persona) fue 139 de 1961 a 1972, lo cual significa que por cada 1%

dde aumento real en el producto nacional bruto por persona, la demanda comercial de

?energia por persona aument6 un 1.39% El valor de la elasticidad de ingreso en la eman-

44a comercial de energia durante el periodo de 1961-1972 en Jamaica es considerablemente

?mayor que la de los paises decarrollados del OECP la cual se informa que ha sido 1.0-1.05.

Entre 1961 y 1968 no hubo cambios significativos en la proporcién dela demanda de

?nergia/producto nacional brato; no bstante, de 1969 a 1973 ocurri6 un cambio drdstico en

Im estructura de a relacién demanda de energia/producto nacional brto aque so regis

tun aumento de 67% en dicha relacion

Et répido aumento en laintensidad del consumé de energia ena economia jamaiquina

a fines de la década del 60 a principios del 70, se debi6 al gran aumento en la produecion de

altmina, Dicho aumento aleanz6 casi un 29% de 715,000 toneladas métricas 922,000

respectivamente. Hacia 1974, la produccin de altminaexcedi los 2.8 millones de tone

?das métricas, més del 200% de aumento en el nivel de produccién. Este aumento en la

pproduceién de alGmina condujo a un aumento similar en el consumo de energia en eate

?sector pero no hubo un aumento correspondiente en la contribuclén del sector bauxita/alt

?mina al producto nacional bruto el cual aumenté cerca de un 96 anterior a 1968 y 11% en

1973

Impacto de la ?Nueva Disposicin Energética? en Jamaica

?A. Precios en el Comercio Exterior de Productos Enérgetics derivados del Petréleo

?Nueva Disposici6n Energética? debilitardla economia de Jamaica. Mientras que

en 107, cuands la mporaciones de prodacioe dervadon del pean aacendlanw 18.7



millones de barrles EPDP, el precio en el comercio exterior era de $71 millones moneda

americans, en 1974 este precio en elcomercio exterior ascendi6 a $194millones atm cuando

las importaciones de productos derivados del petréleo disminayeron a 17.9 millones de

barrlee EPDP. Durante 1975 y 1976 a medida que el volumen de importaciones de

derivados del petréleocontinvaba disminuyendo, el precio enel comercio exterior continué

?aumentando a $216 millones (moneda americana) y $209 millones respectivamente. En

terminos de las ganancias dela nacién en el comercio exterior las importaciones de

actos derivados dal petréleo represents en 1973 cerca de 19% del valor en el eomercio

Enterorganedon por el pis en ln exportaion de mercancias, nents que en 1978

represent6 cerca de un 30% de las ganancias en mercancia exportada.

B, Impacto Inflacionario Directo del Aumento de Precios en el Petréleo durante

1978/74 edamat

Otro de os efectos dela ?Nueva Disposiciin Energética? en Ia economia de Jamaica

fue el impacto inflacionario directo del aumento en los precios del petréleo durante 1973 y

1974, Este impacto inflacionario directo depende del nivel de dependencia de la demanda

{otal de energia comercial, en la importacion de productos derivados del petrleo, el
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?consumo per cépita de energia comercial en el pais y de la contribucién al producto

nacional bruto de aquellos sectores que son intensos consumidores de energia, Enelcaso de

Jamaica, este impacto inflacionari directo fue de un Gk el cual después de Surinam (cetea

de un 8%) fue uno de los mas altos entre los ochenta y tanto paises en desarrollo,

importadores de petrleo. Por otro lado, para los paises desarrollados importadores de

petréleo del OECD este impacto inflacionario directo ha sido estimado en 1.6% para los

Estados Unidos y 4.1% para Italia.

C. Equipo e Infraestructura Obsoletos

La ?Nueva Disposicion Energética? también ha acelerado grandemente el desuso

econdmico y téenico de partidas principales de equipo ydeinfraestructura. Dichas partidas

dde equipo e infraestructura son esenciales para la manufactura, transportacién y

?exportacion. La variedad de este equipo es considerable eincluye: ativos ij en edificios

?que han sidodisefiados de acuerdo con la ?Antigua Disposicién Internacional de Energia?

fn términos de ventilacién e iluminacién; la nataraleza y formas de la transportacién

pblica; y teenologias en procesos manufactureroslos cuales son consumidoresintensos de

energia. Este acelerado desuso significa que los escasos recursos de capital deberan

asignarse a la modificacién o sustitucién del equipo existente y la infraestructura para

?umentar su eficiencia energética y al mismo tiempo mantener su nivel de produccion de



Bienes y servicios.

D. El?Doble Impacto? del

taciones principales

Otro problema por el cual esti atravesando Jamaica y otros paises en desarrollo que

{importan petréleo y que dependen en gran manera de los productos derivados del petrdleo

?importados para satisfacer su demanda total de energia comercial, es el dable impacto que

cexperimentan sus economias debido al aumento en los precios de los productos derivados

del petrdleo que seimportan de os paises exportadores de petreo, Por otrolado-el aumento

en los precios de bienes, servicios y tecnologia importada de los paises desarrollados dela

OECD también contribuye a este doble impacto econdmico. Los paises exportadores de

petréleo no experimentan este ?doble impacto? ya que no tienen importaciones de petrleo

?etas, Este es un problema particular de os paises en desarrollo queimportan petréleo y se

agrava cada vez mas si los precios del crudo coinciden formalmente con los precios de las

mercanclas, servicios y tecnologia exportada por los paises desarrollados de OECD. De

suceder esto los paises en desarrollo que importan petroleo experimentarén un ?triple

impacto".

E, Necesidad de reducir el consumo de Energia en Jamaica

El alto valor de la elasticidad de la demanda total de energia comercial en Jam

?entre 1961 y 1972 resulté en el hecho de que por cada 1% de aumentoen el productonacional

Druto Ia demanda de energia aumento 1.89%, Ademés, como demuestra la Figura IV

después de 1969 la economia de Jamaica sufrié un dramatico aumento en el consumo de

energia debido aun 200% de aumento en la capacidad de alémina en el pais-ésto produjo un

?gran aumento (66%) en la demanda de energia en relacin al producto nacional bruto, Ala

luz deestos hechos, la pica forma delograr un aumento del producto nacional brutocon un

?minimode aumento en la demanda de energia comerciales a travéede na desvinculacién

del producto nacional bruto y el crecimiento econdmico, Esta desvinculacion esde cardcter



estructural y s6lo puede lograrse a través de cambios significativos en las siguientnes

(@) El aumento del producto nacional bruto deberd alcanzarse preferiblemente en see

tores dela economia que consuman poca energia tales comoindustrias de servicios,

?gricultura eindustrias manufactureras livianas que sean bajos en el consumo de

?energia.

() Bl aumento de las ganancias por concepto de exportaciones deberd lograrse con
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productos que requieran poca energia para su elaboracién.

(c) Patrones de consumo de energia relacionados especialmente con el diseRo de

edifice que reduzcan el usode aire acondicionado y para el sector de transportacién,

F. Efectos en Sectores Hepectficos-Sector Bauxita/Alimina

Una de las tareas principales de Jamaica y otros paises on desarrollo que importan

petréleo, es mantener un nivel de exportaciones que asogurela disponibilidad de productos

de intercambio para las exportaciones netas de productos derivados derivados del petro.

Esto es de vital importancia para aquellos paises que derivan una fraccion significativade



sus ganancias en el comercio exterior, de la exportacién de minerales semi elaborados 0

laborados totalmente cuya elaboracin es alta en el consumo de energia; principalmente

la bauxita, cobre niquel y mineral de hierro,

En 1978 y 1976, e 66% de las ganancias en el comercio exterior de Jamaica fue por la

?exportacién de mereancia derivada de la bauxita y la almina. Como ya hemos visto, este

?sector contribuye cerca de un 9a un 10% del producto nacional brato, peroconsumecerca de

?un 50% del total dl consumo nacional de productos derivados del petro; debido a esto, la

ssituacin energética tiene un impacto critic en el desarrollo de este sector.

Existon cuatro etapas distintas en la industria de Ia alimina y cada etapa se

ccaracteriza por diferentes relaciones entre los costos fijos y los costor de operacion

?especialmente los costos de energia. Ests etapas son: explotacion de bauxita, produecion de

alémina, fundicion de la alimina, y elaboracin final delaluminio. La Tabla V muestra los

valores tipicos de requisitos de enorgia térmica y eléctrica en cada una de estas etapas. De

cesta Tabla se desprende que el principal requisite de energla en la fundicion de alémina es

Jn electricidad (cerca de 83% del total de energia térmica equivalente).

Por otro lado, en la produccién de altimina cerca del 88% de la energia requerida es

?energia térmica (en forma de vapor yaltastemperaturasde calor paralacalcinacién)y 12%

de energia eléctrica. Vale la pena mencionar que sogrin la data obtenida dela Table V, la

produecién de alimina es la segunda etapa de mayor consumo nergéticoen la elaboracién

el aluminio después de la fundicion de alimina. De todas las industrias de extraccién de

?mineralea, ln industria del aluminio es la de mayor importancia para el Caribe



Uno de los principales objetivos de los paises en desarrollo productores de minerales

?durante los éltimos 80 aftos ha sido aleanzar un nivel mayor de elaboracién de productos

intermedios dentro del pats productor.?Tradicionalmente la tercera etapa en la industria

del aluminio, la fandicién de aldmina, siempre se ha levado a cabo en los paises cuyos

?costos de electricidad son bajos estas plantas casi siempre se encuentran cerca de fuentes

hhidrdulicas. Esta tradicion continuard en el futuro con la Sinica excepeién de que se espera

?que surjan nuevos fundidores cuyo producto estaré basicamente destinado alos mereados

do exportacién competitivos. Dichos fundidores estardn ubicados en aquellos paises que

tengan una produccién relacionada de gas natural. Por lo tanto, la Nueva Disposicion

Energética no introduciré nuevos elementos en la ubicacién de nuevos fundidores de

alémina, No podemos decir lo mismo en el caso de la sogunda etapa de esta industria, es

decir de las nuevas facilidades para la produccién de alimina, Cuando la Antigua

Disposicién Energética estaba en vigor, los costos de 1a energia no eran un factor

determinante para la Ubicacién de nuevas facilidades para la produecién de alémina

ebido « dos razones principales. En primer lugar, con los precios anteriores, 25-33

centavos moneda americana por 1 millén BTU, los costos de la energia no comprendian,

més de un 8a 10% del costo de produccién total dela alumina sin ineluirla depreciacién ya

deuda de cuentas de servicio. En segundo lugar, durante la antigua disposicion el precio

internacional del petréleo (combustible ?premium? o de primera calidad) y el costo de

?produccién del petréleo estaban més estrechamente relacionados que hoy aia bajo la

Nueva Diaposicién Energética. Esto
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internacional yel consumidor doméstico por los combustibles derivados del petreo,es un

Pais con excedente de petréleo no eran tan significativamentediferentess como loson hoy.

A 1977, los precios internacionales del combustible derivado del petréleo en otras

palabras, el costo energético ahora es de un 25-30% del costo directo de prodiuecion en la pro-

duceién de alomina sin incluir la depreciacién y los eargos porla deuda de servicios, Esto

significa que la estructura de los costos de producciuén en la industria dela aldmina, ha,



sufrido un cambio dramético desde que la ?Nueva Disposicién Intemacional de Energia?

entré en vigor, especialmente en aquellos paises productores de alimina que carecen de

recursos energéticos. Los productores deallimina que se encuentran en regiones donde los

precios de la energia térmica son mas bajos esto es, cerea de 100 centavos americanos/mi

on de BTU, tienen un margen competitive importante con relacin alos productores que

experimentan los precios internacionales de los recursos energéticos y otros factores. El

resultado de estas condiciones comerciales tan diftciles ea que la Nueva Disposicion

Energétics ha ofrecido un nuevo incentivo para que las nuevas facilidades de produceién,

de alémina se ubiquen en regiones donde los precios prevalecientes para la energia

térmica, a diferencia de la energia eléctrica, sean bajos,

Eate andlisis aunque drigidoala industria del aluminio,se aplica a otrasindustriasde

?minerales que son grandes consumidoras de energis. Estos nuevos hechos tienen serias

?mplicaciones para los principales productores de minerales que carecen de abastecimiento

energéticos nativos, ya que a medida que los sectores del mineral se expanden durante los

réximos 106 15afos,éstos se verian obligados aexportar mayores cantidadendel mineral

sin elaborar, en vez del productor mineral intermedio o terminado, si dicha elaboracién

consume grandes cantidades de energia,

Problemas planteados por la Estructura de Ia Demanda Energética

Es evidente el hecho de que la Nueva Disposici6n Internacional de Energia ha tenido

efectos muy negativos sobre Jamaica y quela energia es uno delos principales factores que

eterminarén la naturaleza y ritmo del desarrollo de Jamaica durante la proxima década.

Hasta aqui hemos concentrado en algunas elas caracteristicas especficas dela demanda

energética en Jamaica. Ahora me gustaria presentar algunos problemas generales que



plantea la estructura dela demanda energética en varios paises.en desarrollo que importan,

?erudo tanto dentro como fuera de la regién.

En primer lugar, aquellos paises en desarrollo que importan petrleo y que carecen de

recursos energéticos nativos y cuyos: sistemas de energia eléctrica se basa total 0

rincipalmente en Ia importacion de combustibles derivados del petzéleo, para Ia politica

de reduccion de demanda energética es imprescindible que se introduzcan medidas

especificas (particularmente por medio de politieas apropiadas para los precios) para

?arantizar que la energia eléctricnocontinde desplazando otros combustibles comerciales.

Hay dos factores por los cuales tales paises deben evitar el aumento de la demanda

comercial de electricidad. Primero, In energia eléctrica representa uno de los sistemas

convencionales de energia més costosos y las divisas para obtener dicho capital requerido,

son altas. Segundo, la segunda ley de termodindmica afirma que en la produccion de

energia con un solo propésito porlo menos 60% del producto exportado se desecha al maren

forma de agua tibi

Elsegundo problema que deseo plantear tiene que ver con el papel dela electricidad en

?reas rurale. :Ser4 posible que aquellos paises en desarrollo importadores de pet=6leo que

tienen que levar el peso de la Nueva Disposicién Energética, continuen dedicandose

?arduamente a la politica de extender los sistemas dedicdndose arduamente ala politica de

extender los sistemas de electricdad a las areas rurales como un medio de satifacer la

emanda rural de energia??
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Habré algunos que les sorprenda esta pregunta ya quela clectricidad es una necesidad

?bésica de las Greas rurales y como tal no puede ser cuestionada. Pero si nos detenemos a

reflexionar vemos que la linea divisoria entre ?necesidades? u ?lujos? puode hacerse muy

estrecha especialmente cuando vemos la ?Nueva Disposicién Energétiea? en términos de

pagos. Trata de satisfacer a demandasrural de energia en este tipode paises en desarrollo,

?por medio de Is energia eléctrica, significa escoger la via més costosa, asi como una de las

?rutas de mayores gastos de energia en combustibles primarios importados. Mas atin et

posible que las comunidades rurales no dispongan del ingreso suficiente para sostener un

suministro de energia de alta calidad como es est, lo cual significa que deberdn proveorse



subsidios lo cual aumentaré atin més el costo real para la sociedad.

Por dltimo quiero dar una voz de alerta respecto a cierta tendencia que parece estar

cobrando fuerza entre varias agencias regionales e internacionales de ayuda técnica y

feconémica. Muchas de estas agencias tienden a darle demasiada importancia alasuntode

satisfacer la demanda rural de energia en los paises en desarrollo importadores de petrleo.

Este es el enfoque particualar de los esfuerzos de estas agencias por "mejorar la calidad de

Ja vida en lasa zonas rurale

Desde el punto de vista filosbfico y humanista, hay poco que cuestionar respecto a tal

tendencias generales, no obstante cuando el sector energético de estos patses esté sujeto a

este tipo de criterio general existe el grave peligro de no enfocar los esfuerzos donde mas se

necesitan. En muchos de ios paises en desarrollo que son importadores de petréle, la

demanda rural de energia no constituye un elemento significativo dentro de Ia demanda,

nacional de energia y este ¢ el caso particular de demanda rural de energia comercial

importada. Habri poca probabilidad de reducir el gasto de energia importada y como

?consecuencia hacer una contribucién positiva a la situacién de la balanza de pagos de los

paises en desarrollo si se satisface la demanda rural de energia sustituyendo el abasto

?energético de lefia a carbén o a gas metano producldo por bioconversidn, a expensas de

otras éreas de demanda mucho mas eriticas. Esta clase de sustitucin de combustibles

ccentralizada en un sector pequefio de la demanda energética noimpresionard al banquero,

la persona con quien tenemos que contar sobretodo aquellos paises en desarrollo que se

encuentran en posicién desventajosa a medida quela ?Nueva Disposicién Internacional de

Energia? continua desarrolléndose.
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OPORTUNIDADES PARA COOPERACION

ECONOMICA Y TECNICA

EN EL CARIBE

ABELARDO VALDEZ

Quisiera darlas més expresivas gracias alos organizadoresde esta conferencia, DHR,

y particularmenete ala Universidad de Puerto Rico, por haber hecho posible la reunién de

representantes de tantos paises, tanto del sector pablico como privado, para asi podere

revisar los requisitos energéticos del Caribe y explorar |



estos,

Es un verdadero placer el poder reunirme con ustedes aqui en Puerto Rico. Como

persona de origen hispano-americana, siempre he vistocon orgulloel progreso econémicoy

social que a gente de esta isla ha alcanzado por si misma. Recientemente mientras viajaba

por esta dea, he sentido un entusiasmo especial al poder caminar dentro de una sociedad

latinoamericana sin tener que enseflar mi pasaporte y sintiendo el ealor de mi cultura

materna desplegado por gente de tanta actividad y diversidad. Podiria ademas deci de tal

?sofisticacion lingtistca, ya que ellos aparentemente entienden los acentos espafioles dela

parte de Texas, nosotros los hispanoamericanos - puertorriquefos, chicenos, cubanos

americanos, emigrantes de varios paises latinoamericanos, ~formamos un grupo pobla-

ional de continuado aumento en importancia en los asuntos domsticos y extranjeros de

Jos Estados Unidos de América. Juntos, nuestros nimeros, ahora cerca de 16 millones,

hhacen de los Estados Unidos el cuarto pais més grande de habla hispana en este

hhemisferio, y (como le estaba diciendo al Comisionado Residente Baltazar Corrada, un

poco antes de au elegante presentacién)esta realidad demogratica cada dia nos acerca mas

?los asuntos nacionales de la gente de América Latina y del Caribe.

Hoy quisiera discutir con ustedesla politica dela Administracién del Presidente Carter

hhacia el Caribe y su compromiso para trabajar hacia su desarrollo econémico. Espero

delinear la estrategia que estamos formulando para ayudar a alcanzar las necesidades

bésicas humanas de la gente del Caribe, incluyendo la energia, y por qué es urgente el

?aleanzar estas necesidades con prontitud y el promover mayor cooperacién entre las

?mismas naciones del Caribe.



En octubre pasado Puerto Rico le dio la bienvenida a Rosalyn Carter, la primera

embajadora presidencial de la actual administracién. Ella expres6 tres de las metas de la

politica de los Estados Unidos que son particularmente apropiades para recordarlaa hoy:

* La viabilidad econémica de todas las naciones del Caribe;

?¢ Mayor cooperacién entre las naciones de habla inglesa del Caribe y otras naciones;

'* Mayor colaboracién entre los paises del Caribe y aquellos que quedan cerea del

Caribe, y otros interesados en contribuir con el desarrollo dela region.

Los Estados Unidis han demostrado claramente su posicién de unirse con otras

naciones u organizaciones interesadas en un esfuerzo consertado para proveer ayuda en el

Aesarrollo del Caribe. En una conferencia reciente de desarrollo econdmico en el Caribe,

{ue fue auspiciada por el World Bank, en la cual representantes de Puerto Rico y las Islas

Virgenes hicieron importantes contribuciones como miembros de la delegacion de los

Estados Unidos, esta posicién se reafirm6. Los Estados Unidos apoyaron firmemente la

creacién de un Grupo del Caribe que proveeria un medio para las naciones proveedoras

para ast trabajar juntas més efectivamente en los problemas de desarrollo com\ nes a la
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rogién. Creemos que este nuevo grupo, actuando en cojunto con las naciones del Caribe,

?etulark ona fortalecimiont de wa ooperacion regional en un uso mas fective de las

recurso para el desarrollo y en nuevas alternatives econtmicas para el Caribe

I pasado agosto personalmente pude ver muchos de los sintomas de aubdesarollo

cxtnicoon ena ea, cuando compat al embajador Andrew Young en un recrsido para

?cilectar datonacerea del Caribe, a natancas del Presidents Carter: Pudimnoeeocuchar&

Iidres del Caribe quienes clocuentemente expresaron la necsidad humana que lon

fstab lnchando pars alvin,

* Existen presonesserias de poblacén, La densidad poblacional de 126 personas por

lilémetrocondrado es ocho vece el promedio de Amtrca Latina

+ La mortalidad infantil en Hat easels veces a de Bstadon Unidos En a Replica



Dominicana, ea cuatro veces Ia de los Estadoa Unidos. Loe nitos de uno a cuatro

foe ena Republica Dominieanamucrena una resonde17 veces mayor quladelos

Eetadoa Unidos.

+ a demutrcin y Ia enfermedad son problemas serio. Los servicion de ealud son

inadecuado

« Hldeaanalfabetinmo en as naciones del Caribe earelaivamente alto paralos palace

en deaarola, En Hait,solo sproximadamente un 10 porcento dela poblacion ex

Shalfabeto,Desemplo en la region et de 1 haata 30 por clento dele fuerza lab

Tay otro alto porentae de Ia fuerza laboral esta mal empleada

4 Ta agicltura se ha estancado, en algunos palses ets muy por debaio del

crecimiento poblacional. Em algunon pales de habla lnglesa en el Caribe, por

?empl, las importaciones de alimento han stmentado aun nivel actual de $800

millones anales

+ Gran pare dela region ha experimentado unbalance severode problemas de pages,

relacionados mayormente con la necsidad de cas oda Area de importar ean

{ode rus wuminintron de pots.

Deed eve viaje, junto con otros oficiales de Ia AID he hecho varias vistas tan

?acionen del Caribe, reuniéndome con gente envasia en varios progratnas pura

Aesarola,y de igual importancia con otra gente que rece esta ayuda; Me he eunide

fxtensamente con nuestros oficial del AID y con oficiales de grupos privadon de



Atstencia,sacando de u experiencia daria al lahat oon esa necsidad mastva humane

n une atmésfera de invuflcinciay recuron menguantes, Nos hicieron sentir el ineree,

?reciente de os lideresnacionals que, no obstante sus buenas ntencones a pes desta

?organizaciin mayor de prordades,y 4 paar de lo tefuerzoe mania, a suscon

conte total podria empeorare

Nogoros,en la agencia para el desarolo internacional, extamos comprometidos a

responder a ebereoformelando los programas que verdaderamsenteayuen la person

neceitadas. El men pasado yo delinet algunos de etos programas para el Sabcomite de

?Asuntos Ineramericanos dela Camara de Representantes,

Come evidenca de nuestro interts, hemos propuesto al Congreso para ela fiscal

1979 $677 millones en asistencia paral decaralo paral prorat regional del Carey

programas bilaterales-a ser administradoe a traves de nucatea ofcina regional ee

Barbados y nuetras misiones en la Replica Dominicana, Guyana Halll Jamaica

Este aumento wobre el nivel actual de $62 millones significa que 1/3 del presupuesto

para el desarrollo de América Latina de AID serA para el Caribe. "

Adlcionalmente, se han propuert $8.8 millonee para LP 480 pa

slimento para aliviar la carga del alto costo de las importaiones de alimentan, Que

?laments en los pases de habla ingles del Caribe alcaned casi $0 millones dl ho

asad Ades nostro propusimes $16 millones en garania ov nversione? pars

      



 

 

    

22

�

---Page Break---

?Sabemos, no obstante, que estos programas no pueden, por si mismos, tener éxito en

mejorar Ia calidad de la vida de Ia gente del Caribe. Por lo tanto, sabemos. que

ontinuaremos dando el apoyo completo a la racionalizacién de politicas nacionales en

?reas tales como la protecci6n ambiental y la energia, especialmente en fuentes alternas de

energia,

El afo 1973 sacudié al Caribe de un extremo a otro con el alza cuatro veces de los

precios mundiales del petrdleo~ desde $2.60 a $11.65 el barril. Las razones del crecimiento

?econémico bajaron drasticamente cuando se sintieron los efectos del impacto en los costo

de otras importaciones. El balance de los problemas de pagos, dificultoso siempre en

tiempo normales, se agravé severamente por esta dislocacion de las economias de la

region

?A excepeién de Trinidad, cada estado caribeRo es dependiente de importaciones para

alcanzar sus demandas de energia. De las naciones representadas hoy aqui, Jamaic

Guyana, Barbados y la Repblica Dominicana estén confrontando el hecho de que un 16,

20 porciento de sus importaciones totales estan destinadas al petro,



Una respuesta. la crisis energética debe encontrarse. Las investigacione:

4 las fuentes alternas
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consideran como soluciones précticas para las demandas energéticas.

Bl Congreso ha dado énfasis ala secci6n 107 dela actual Ley de Asistencia Extranjera.

Esta seccién reconoce la importancia de la energia en paises tanto en desarrollo como ya

desarrollados, y provee program: ayudar a los paises en desarrollo a aliviar sus

problemas energéticos, aumentando su produccidn y conservacién de energia. Eatose hace

?mediante investigacién y desarrollo de fuentes adecuadas de energia y métodos de

conservacién, y proyectos pilotos para probar nuevos métodos de produccién o conserva

cidn de energia,



En este aflo fiscal, AID gastaré $18 millonens de délares en alternativas de

combustibles files en los paises en desarrollo. Hacemos esto reconocienda el hecho de que

1 alto costo de los combustibles f6siles, especialmente el petro, ha agravado severa.

?mente las economias de muchos paises desde que se auumentaron los precios en 1973. Podria

ser que la energia renovable es masque puficiente para proveerlas necesidades denaciones

esarrolladas y en desarrollo, Lo que necesitamos saber es cémo se convierte la energia,

renovable en formas de energia econémicamente competitivas y ambientalmene seyuras

?que sean apropiadas para el uso en cualquier lugar.

Estamos estudiando la posiblidad de nuevos enfoques a través de proyectos pilotos

tales como el utilizar energia solar para cocinar Hait) la generaciénde metano (Nepal) el

?secar la madera de construccién usando energia solar (Filipinas), yla conversion pirolitica

para la mayor eficiencia en la produccién de carbén vegetal (Ghana). Los artefactos

?movidos por el viento y por el agua también se encuentran en nuestra lista

En Jamaica, AID accedié a proveer asistencia téenica para llevar a cabo un andlisis|

?extenso de energia, siendo una de sus principales metas el identificar las fuentes alterna

?prometedoras de energia para aliviar la carga intolerable de las importaciones de petrdleo

?montantes a $200 millones al ao

Cuando tengamos los resultados habremos resuelto la mitad del problema; tendremos

tuna tecnologia laborable. La cuestin de conveniencia en el sentido de la aceptabilidad

también debe determinarse. ;Tendré un horno solar, por ejemplo, amplia aceptacion en las

reas rurales donde los agricultores regresan de los campos deepués que anochece? Si es

?asi, tendremos una teenologia stil y apropiada.



(Otro enfoque a este problema ~ con qué cocinar en Areas rurales ~ podria en.ontrarse
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?en ln introduccin de érboles de crecimiento répido como una cosecha comercial. Dicha

?medida, si se le da el apoyo necesario, podria detener Ia destruccién de los bosqus

?erocién de os terrenos agricolas, y la sedimentacién de los sistemas de riogo y los ros, 4

?en Hait, por ejemplo, no adlo ha resultado en una degradacién general del ambiente sino

?que la sedimentacién de 1a Represa Peligre ha resultado en la reduccién de la vida de un

Sistema eritico de energia completado solamente en 1974



Un reciente estudio de la Academia Nacional de Ciencias, auspiciado por AID,

?sugiore que una especie de drbol en particular, Leucaena, con un crecimiento de 18 pies por

?af, podria produeir suficiente carbén vegetal para satiefacer casi toda la demandadeun

90 por ciento de la gente de los paises en desarrollo que utilizan el carbén vegetal

<iariamente para cocinar.

Cuando se considera el hecho de que cada familia consume un estimado de 2,000 libras

de madera en un solo ato, la necesidad de una pronta solucion resulta evidente. Podria

afiadirse que el érbol en cuestiOn es de madera dura con raices perforadas profundas,

rresistentes a la sequia y con un follaje que eirve de forrajeo fertlizante, Para afladir un

?toque final, es un Arbol natural de Centro América, ?deacubierto? en cierta manera por

investigadores de los Estados Unidos, estudiado en Hawaii, y adoptado por las Filipinas,

donde se ha usado intensamente para la veforestacion, mientras el follaje es procesado y

?exportado a Jap6n como un ferilizante para jardines altamente cotizado.

Bato, seforas y sefiores, elo que nosotros consideramos como un ejemploexcelente de

tuna tecnologia apropiada basada en wna fuente renovable de energia y beneficiando al

pequefio agricultor, al ambiente, y a Ia economia nacional que varia de importaciones

Petroguimicas hasta exportaciones de energia fertlizante.

Estamos conscientes de que el sector privado, con su conocimiento y sus recursos, es

tun compattero vital en cualquier esfuerzo para el desarrollo. Yocreo que sta conferencia.es

tun intento certero para proveer un foro donde asuntos regionales ée puedan trata.

Nosotros, aqui reunidos, conocemos innumerables tipos de energia en nuestra vida;



nuestra tecnologia la variado desde el ueo del coche halado por caballos hasta naves

?espaciales que nosotros nunca hubiéramés ereido posible hace unos afios atrés. Regular-

?mente diafrutamos del uso de comunicaciones casi instanténeas, escasamente pausando

para recordar que la més simple llamada de larga distancia que ayer pudo haber requerido

horas ahora se rebota de un eatéite a miles de millas de distancia en cuestién de segundos,

Nosotros, en esta asamblea, no encontramos nada extrafio el hecho de que los

desarrollos mundialos se proyecten en nuestras casas via TV, permitiéndonos observar la

?historia sogtin esté pasando en cualquier parte del globo. Ni tampoco nos impresionamos

?por el hecho de quela television se haya convertido en un método comin de ensefanza para

nuestros niflos.

?Aquellos de nosotros que vivimos en climas fiios rara vex consideramos como

nuestras casas ge mantienen calientes oqué tipo defuente de energia suple os requisitos de

ppotencia para nuestro uso diario.

?Solamente cuando el sumministro se suspende temporeramente pausamos para pregun-

tamnos cémo y de dénde millones de galones de agua pura se suministran cada dia para

suplir nuestras demandat

Estamos acostumbrados a ir al supermercado que diariamente nos oftece alimentos

pros y frescos, de todas partes del mundo, Pero nototros, efloras y sefiores, en ninguna

manera representamos la sociedad mundial ala que pertenecomos. Nuestra buena fortuna,

si se puede llamar ast, nos ha llevado a aislarnos de un mundo muy real donde la gran

mayoria no comparte los beneficios que tomamos por sentado, Hemos descubierto y

adoptado medios de todas clases con los que hemos construidos una aparentemente estable



plataforma de la que podemos observar seguros el progreso del resto de nuest:« especie

particular.
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Pero cuando observamos el resto de la humanidad, esa vista desde el tope es



aterradora. La desnutricién alcanza hasta un 25% de los nifios menores de cinco afi, 1

esempleo o el mal empleo permanece a un 25% mientras la pobreza abunda por todas

partes. Las enfermedades permanecen sin refrenar. La vivienda es inadecuada, La

Droduccién de alimentos est4 mermando mientras la poblacién aumenta un 2.5% cada aio,

Para algunos Ia aolucién de este problema parece sencillo: usar nuestra excelente

?tecnologia para traer al mundo a esa plataforma.

De hecho, esto nes posible. Recuerdo un caso un de joven oficial muy eapacitadode un

?gobierno de esta regién, que después de pasar 6 semanas visitando a los Estados Unidos,

?#6lo tuvo un comentario: ?Es excelente, pero je6mo lo lograron?

Una pregunta simple pero sin una respuesta fécil. Hoy en dia, encontramos muy dificil

ol retroceder nuestros pasos. Las herramientas o miquinas que una vez fueron comunes,

hhan desaparecido casi totalmente, Las circunstancias particulares olas condiciones que

levaron a esas decisiones ya no prevalecen; y, en muchos casos, solo pueden imaginaree.

?En muchos casos, hemos aprendido de una experiencia costosa que las rutas que llevaron a

ese desarrollo también pueden destruir nuestro ambiente, Los Estados Unidos, en

particular, crecieron con la ereencia que los recursos naturales eran inagotables. Ahora,

Gespués de 300 aos, hemos empezado a comprender que hasta los més abundances

recursos se agotan. Los mares interiores pueden morir, los rios pueden envenenarse, y las

?mismas aguas que rodean las costas pueden transformaree de ricos terrenos pesqueros en

?mares sin vida. Un elemento clave de cooperacién, por suptesto, es el ayudar a otros &

cevitar las equivocaciones que nosotros cometimos en nuestro pasado.

Laexperiencia de los Estados Unidos no puede ?empacarse? parala exportacién hasta



¥y otros factores se exploren ampliamente y se entiendan.

Alenfrentarse al reto del desarrollo econsmico en el Caribe, debemos reconocer que la

riqueza cultural, y a diversidad politica y econémica de esta area no necesariamente

?suavizarén nuestro paso. La herencia variada de esta area, la situacién geografica y In

iversidad de caminos que levan al aleance de las aspiraciones locales o nacionales

significa que la bisqueda de metas comuies debe continuarse, Los problemas resultantes

de la historia pasada no deben permitirse que sean - o permanercan - divisivos

?La energia, mientras claramente es de interés para todos, es solo una elas dreas que

?reemos que deben explorarse en la bisqueda de soluciones a los problemas comunes de

desarrollo. Esperamos que la salud, Ia nutriciOn, la educacién, la vivienda, el aumento de

produccién agricola, la transportacién y las comunicaciones puedan, entre otras cosas,

fexaminarse y dirigirse en un futuro muy cercano, Nuestro objetivo no es el de reunir

estadisticas o hacer estudios que embellezcan las tabillas de las oficinas del Gobierno ode

los estudiosos; nuestro énfasis serdn los resultados. Digo esto simplemente porque estamos

conscientes del hecho de que, con el advenimiento de la independencia, las naciones

j6venes deben afrontar las decisiones que influenciarén tanto sus politicas como sus

presupuestos en lo afios venideros. Entendemos que el lujo del tiempo para estar probando

no esté disponible para la mayor parte de las economias frégiles del rea.

(Creemos ques importante apuntar quela independencia politica en el mundo actual

debe mantenerse por un alto grado de cooperaci6n econémica regional y que esta debe ser

alentada por cada decisién tomada porla comunidad del Caribe en el periodocritico que se

favecine,



Dicho enfoque debe también resultar en ventajas econémicas, ya sean sistemas

?compatibles de comunicacién y transportacién, programas de érea, materiales educacio-

nales colectivos de produccin,o facilidades comunes de investigacion parala agricultura

_¥ pesca, y los programas colectivos de energia.
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Espero sinceramente que esta conferencia contribuya a la causa del desarrollo

?econdmico en el Caribe, y particularmente el enfrentarse la seria amenaza delos recursos

tenergéticos menguantes, debido al crecimiento poblacional y a lademanda de crecimiento,

?Si nosotros no podemos empezar ahora a planificar los medios para Ia supervivencia

?en otros combustibles que no sean los combustibles fosiles onucleares, qué serd de nuestro

?mundo en cerea de 20 afios cuando habremos aadido a nuestra compania otros 8 billones

de sereshumanos alos 4illones ahora habitando esta terra, todos demandando una parte

{de esos recursos que hasta hoy en dia son tan costosos que llevan a nuestras economias al

desarreglo?

Bl prospecto no es placentero y no esta muy distante. Bl reto no pueden afrontarlo los

sgobiernos solamente. Como dije anteriormente l sector privado posee los conocimientosy

{os recursos para llevar un rol vital en el desarrollo de fuentes alternas de energia. No

puede existir un rol mAs apropiado en el Caribe - y no hay mejor tiempo que ahora!

Les doy las gracias y les deseo el mayor de los éxitos en esta causa coméin.
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DEMANDA DE ENERGIA EN EL CARIBE:

UN ENFOQUE SOBRE PUERTO RICO

FRANK CASTELLON

Suave, sensual y sereno. Exuberante, exético, embriagador y bello. Lento, tranquilo y

sencillo, primitive quiz.

sta es la imagen 4 que viene ala mentedela

mayoria de las persona "Haiti" o ?Granada?. Noestémal, pero

indudablemente es la imagen de un extranjero, lade un turista.

Nosotros en el Caribe sabemos que tras esta imagen somos en verdad bastante

?complejos: con una industrializacién creciente ¥ significativa y la consecuente rapida

urbanizacion de nuestra poblacion y descenso en In agricultura. Debido a que el turista,

jue un papel de primordial importancia en nuestra industralizacién, le dejamos con esa,

imagen que tiene de nosotros y hasta tratamos de conservarla; pero entre nosotros no

ppodemos continuar miréndonos de una forma simplista. La répida industralizacién ha

?mejorado nuestros modos de vida, pero también ha creado ciertos problemas: desempleo

persistente (el indice actual en Puerto Ricoes 20%), contaminacién y una gran dependencia,

fn otras naciones por inversién de capital, bienes y productos manufacturados, especial:

?mente combustibles

No hay duda de que debemos considerarnos una regién de intensos requerimientos de

energia, Permitanme afiadir algunas ilustraciones para completar el cuadro de oferta ¥

demanda de energia en el Caribe que se nos ha presentado en esta mafana. Entre 1960



1965 el promedio de crecimiento anual en el consumo de energia en el Caribe fue 8.6%,

?comparado con 3% en los Estados Unidos, 5.1% en Canada y 4.4% en Europa Occidental

?Una proyeccin para el periodo de 1965 1980 dice que el uso de energia.en Caribe tendré un

aumento anual de 84%; la tasa de crecimiento més alta del mundo después del Medio

Oriente, Hasta las Bahamas, considerado como no delos paises menos desarrollados en el

Caribe, se espera que aumente su consumo de petréleo casi un 39% para 198I.

El combustible constituye uno de nuestros principales y crecientes gastos de importa:

ciones y afecta significativamente nuestros ya considerables deficits comerciales, Est

?dependencia en fuentes externas para proveernos de combustibles ha aleanzado seri

proporciones y nos eoloca en una posicién extremadamente peligrosa. En Guyana, la

?importacion de petroleo y sus productos derivados, solamente, fue responsable del 20% del

sasto total de energia en 1976, o sea, 26 millones de délares moneda de Guyana. En Marti

nica el 33% de os gastos de importaciones fue por concepto de combustibles y en Guadalupe

119% Podemos obtener un buen ejemplo de cufin indefensos nos deja nuestra dependencia,

en combustibles, dela experiencia de Jamaica, En solo dos afios,entre 1973y 1975sugasto,

de importaciones por concepto de combustibles aument6 a 129 millones de délaree jam.

4quinos, o sea, casi se triplic. Este aumento se debié mayormente al alza de precios después

el embargo, no aun aumento en las cantidades compradas.

?Nuestra situacion en Puerto Rico es parecida. Dependemos demasiado del petréleo

{mportado: casi 113 millones de barriles y més de 1.6 billones de délares en 1977, Aunque

?muchas de estas importaciones son eventualmente exportadas como productos refinados,

?més del 30% de la cantidad consumida internamente se utliz6 en una de nuestra areas de

problemas erénicos, la transportacién. A juniode 1977 habian 890,373 vehiculos de motor ¥

?casi un millén de conductores con licencia en Puerto Rico. Con un total decasi 664 millones
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4e galones en ventas de gasolina en 1977, e obvio que el consumo anual de gasolina, apr:

ximadamente 800 galones por vehiculo, es excesivamente alto; el quinto mAs alto entre

todos los estados de Estados Unidos. De hecho, nuestro consumo de energia per capita en

keneral es excesivamente alto y ereciente:el 27mo. maa alto entre 178 regiones y paises ha,

?umentado casi 12% durante los dltimos 25 afos.

Al considerar que el costo de combustibles constituy6 alrededor de un 26% de nuestros

?gastos de importaciones, no podemos evitar el estar profundamente conscientas de cusn

valnerables somos a una posible interrupeién, El embargo petrolero de 1979-74 hizo que el

precio del petrbleo se cuadruplicara, Dicha situacién hizo que el mundo por primera vez se

diera cuenta desu dependencia. Con algtin trabajo todos nos hemos podido recuperar del

?revés econémmico del dltimo embargo, y procuramos pagar los actuales altos precios de los

combustibles; de hecho, en estos momentos no tenemos otra alternativa. Pero rapidamente

?nos estamos industrializando y haciendo mas dependientes de los combustibles importa

dos. Nuestros estilos de vida estén conjuntamente mejorando: aqui en Puerto Rico por

ejemplo el promedio de ingreso por persona y por familia aument6 718% y 532% respecti-

vamente entre 1950 y 1976. El afo pasado sélamente, el ingreso por persona aument6 7%.



En resumen, tenemos mucho que perder tanto al nivel econémico como all social si

Ihubiera otra interrupeién de abastos. No solo por nuestra avanzada industrializacién

serian graves los efectos de otro embargo, sino también por el aleance de reduccién que

tandzian que llevar a cabo los Patses Exportadores de Petréleo.

Durante l iltimo embargo, Estados Unidos suftié una interrupeién de suministros de

tun 27%, el més alto de todos. Hoy dia, claro est4, los Estados Unidos y otras 30 naciones,

{industrializadas estin almacenando petr6leo. La OPEP tendrfa que doblar ese porcentaje

para sostener el precio por barril (hasta $90,00) que el mercado toleraria segtin indian los

estimados de clasticidad de oferta y demanda, También debemos recordar que no se

necesita un embargo para que suban los precios; la OPEP fija precios oficiales en su

reunién regular cada seis meses, y por lo tanto estamos continuamente expuestos a un

?sumento potencial de precios. Seria inseguro pensar que ?no puede ocurrir otra vez? y

?eriamos necios sino tratdramos ahora de minimizar los riesgos. {Qué podemos hacer?

?Para empezar, podemos reducir el consumo de energia por medio dela conservacién:

utilizamos menos, obviamente necesitaremos menos.

Podemos tratar de reducir nuestra dependencia en un suplidor tratando de utilizar

combustibles y tecnologias alternas, especialmente aquellas que uilizan nuestros recursos

naturales.

Para lograr estos objetives debemos desarvollar un sistema prActico para aborrar

?energla en nuestros propios paises. Las presentaciones de hechoseideas que hemos estado

?escuchando hoy y que escucharemos en la semana, son muy informativas, pero continuan



siendo un ejercicio académico hasta que no pongamos en practica lo que hemos aprendido

de elias.

La planificacin energética es el sistema que puede tradueir todos nuestros conoci-

?mientos ¢ ideas ereativas en un ahorro real de energia. Ella utiliza la evaluacién de

nuestras necesidades, problemas y caracteristicas nacionales para identificar nuestras

reas potenciales de conservacién y metas de ahorro apropiadas. Utiliza también la

tecnologia moderna asi como la tradicional para desarrollar una estrategia especifiea y

?abarcadora para alcanzar esas metas.

Puerto Rico esté desarrollando un plan de conservacién de energia en esta forma, que

?serd anunciado formalmente por el gobernador a fines de este mes. Su meta noos solamente

?ahorrar energia sino economizar también dinero, crear empleos,y tener un efecto positivoo

fal menos neutral en el ambiente.
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?Nuestro plan consiste en dos partes: medidas de conservacién que pueden implemen-

tarse répidamente para producir ahorros significativos de energia para 1980 y medid:

mas controversies y tecnologiae alternas que pueden serimplementadasen el future para

producir mayores resultados, pero que deben ser estudiadas ahora

El desarrollo de la primera parte del plan esté casi terminado y su implementacion

?comenzaré pronto a través del esfuerzo cooperativo dedocenas de agencias gubernamenta-

Jes, el comercio a industria, yel pdblico. En total, las medidas deberdn producir un ahorro

de 22 trillones de Btu anualmente, o aproximadamente 6% del consumo de energia

cestimado para 1980. Esto equivale a mésde 4 millones debarriles de pete. 100millones

de dolares en los costos de importaciones de energéticos solamente.

aad, ayoria de estos ahorros prvienen de cuatro de las medias que brevemente

1. Batablecer estndares minimos de eficiencia térmica y eléctrica para educirel uso

?de energia en los edificios nuevos. A fines del mes en curso se adoptaran y entraran

fen vigencia las nuevas normas para los constructores, duefos y arrendatario.

2., Bliminar luces, enseres y equipo eléctrico innecesarios en los edificios guberna-

?mentales para reducir e uso de energia en el gobierno. Comenzamos a eliminar

en febrero y estamos ahora en el proceso de estimar los ahorros en nuestro

 



 

 

 

   

 

todos de adquisiciOn en las agencias gubernamentales pai

ahorrar energia y dinero. En estos momentos estamos desarrollando métodos que

requieren alas agencias la utlizacién de costosvitalicios y normasde rendimiento

cn la oficencia energética al seleecionar los articulos de compra.

4. Utilizar en los edificios nuevos, sistemas solares y reciclar los residuos de calor en

?ver de los tradicionales sistemas eléctricos, para ahorrar energia en la calefaccién

del agua. A fines del mes en curso comenzara un programa piloto para instalar

sistemas solares en residencias nievas y programas para demostrar elreciclajede

Jos residuoe de calor. También estames trabajando en:

?varias medidas de transportaiién tales como: virar ala derecha con luz roja,

solares para dejar estacionado el auto utilizar otro medio detransportacién,

horarios de trabajo esealonados;



?© un programa de auditoria para analizar el consumode energiaen todos os edi-

ficios e identificar medidas de conservacién apropiadas para esos edificios y

?© un programa para educar e informar al pibico que tiene un doble propésito:

conscientizar al pueblo acerca de la crisis energética y nuestro plan de

?conservacion, ¥ ayudar al pueblo a implementar las medidas de conservacién

¥ utilizar tecnologias alternas. Esta es tal vez la medida més importante en

terminos del éxito de todo el plan. Es el pueblo quien implementa el plan y 10

hace funcionar tanto dentro como fuera de sus hogares. Y para lograr esto

zno solamente deben comprender la raz6n de ser de a conservacién, sino tam:

 

 

  

 

?vas de conservacion a largo plazo para la segunda parte de nuestro plan. Algunas de estas

alternativas al principio nos parecerén extremas: tal vex seran muy costosas al principio;

tomar mucho tiempo para implementar; muy radicales para la sociedad o demasiado

?ofisticadas para nuestro nivel actual de tecnologia. Pero debemos recordar que esta

?mos hablando deinversiones con ganancias duraderas que haran que valga a pens el dine-

1, tiempo, estudio y atin el gasto personal que invirtamos en ello.
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Estamos considerando programas a largo plazo en tres Areas generales: transport

ci6n; industria, ineluye agricultura eindustrias de eervicios; y el sector residencial/comer-

?ial, Estos programas son todos radicales en el sentido de que requieren algunos cambios

?risticog: en las leyes contributivas por ejemplo, o en las tecnologias, o tipos de

?combustibles utilizados tradicionalmente en el sector piblico y privado.

En el sector dela transportacin, especficamente, las medidas que estamos conside-

rando incluyen Ia eliminacién del subsidio gubemamental para estacionamientos y la

reeatructuracién de importaciones de automéviles y las tarifas de registro. También

estamos inveatigando la posibiidad de utilizar una mezela de alcohol y gasolina en los

utoméviles.

[Las medidas para la transportacién piblica oftecen una oportunidad mayor para

mejorar el servicio y Ia eficiencia energética, y podria estimular al péblico a dejar sus

?automéviles en la casa y a economizar dinero y energia. Bn el 1977en San Juan el 78% de

nuestros viajes diarios ee hicieron en automéviles privados (comparado con aprox

?mente un 64% en 1970), tal parece que este porcentaje continuard aumentando si nuestros

sistemas de transportacin no son significativamente mejorados dentro de poco. Estamos

considerando una serie de medidas para mejorar Ia conflabilidad y eficienci

sistemas actuales. Una de estas medidas seria programar tanto los autobuses

los ?carros pablicos? en base a la demanda por el tipo de servicio y al nimero de pasajeros



?que viaja cada ruta. Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con nuestro

Original sistema de carros piblicos, éste consiste de un grupo de automviles ycamionetas

?para pasajeros que pertenecon a duefios independientes los cuales proveen transportacién

Patlienmadiante servicio epecal a trave do ruts Gas y precios fos) Tobin

Martin

   

 

  

 

   

 

Bn el sector industrial, nuestras investigaciones se concentran en el potencial de

combustibles y teenologias alternas para generar electricidad, En su reciente menaaj

legislature, nuestro gobemnador anuncié los planes dela compafiia generadora de electrici

dad y la Oficina de Energia para llevar a cabo un estudio en esta fea. Este incluiré un

?anilisis dela démanda de electricidad en Puerto Rico durante los préximos 20 afi; todas

las fuentes alternas de energia que pueden ser utilizadas para generar esa electricidad;

?eapacidad de cada alternativa para satisfacer as necosidades identificadas y los requisi-

tos éptimos de disefio para los sistemas alternos potenciales, Finalmente planeam



?continuar la expansién de los calentadores de agua solares en todos los proyectos pablicos

?yeatamos considerando ofrecer una exencién contributiva por las instalaciones solares en

residencias y establecimientos comerciales

reo que estamos conscientizéndonos cada vez més de la conveniencia de aplicar

tecnologias que utilicen recursos energéticos inagotables tales como la bioconversiGn,

celdas fotovoltaicas y la conversion de la energia térmica del mar (ocean thermal energy

conversion - OTEC).

?Como ya he mencionado, tenemos planes definidos para utilizar la energia solar para

ccalefaccién de agua en las residencias. Sin embargo, la teenologia solar no es del todo

snueva en Puerto Rico, A esta fecha existen aproximadamente 1,000 unidades instaladas en

Ja isla y tenemos programados tres proyectos solares demostrativos. Uno proveer?

rofrigeracién solaren una de nuestras fabricas. Otro se propone proveer todos los requisitos

de agua caliente y electricidad del Centro para Estudios Energéticos y Ambientales y una

porcién de los requisitos de agua caliente del Hospital Oncoldgico y el Hospital del Nifo.

Este proyecto consta de celdas fotovoltaicas un sistema de energia total que si tiene éxito,

podria ser extensamente implomentado para ahorrar millones de dolares cada afto. Ei

tercer proyecto, programado para comenzar a operar en mayo, es un molino de viento en
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Calebra que proveeré una quinta parte delos requisitos de lectricidad o aproximadamente

200 KV. Se calcula que las instalaciones solares en Puerto Rico podrian proveer del 3. 4

por ciento de la demanda total de energia para principios de la década del 80.

?También estamos trabajando arduamente en OTEC. Creemos que dicha conversion.

representa una tecnologia conveniente en muchos sentidos: no slo representala oportun?.

dad de la autosuficiencia energética en diferentes localizaciones del ropico sino quedismi-

?ira nuestra dependencia en el petroleoextranjero;reduciré nuestra necesidad de utilizar

etr6leo para generar?electricidad; proveer4 alimentos a través de las faciidades de

?maricultura asociadas y crearé nuevos empleos. Estamos trabajando en una propuesta

con el Departamento de Energia para establecer un proyecto demostrativo de conversion

de la energia térmica del mar, con instalaciones en tierra, en Punta Tuna o en Punta-Vaca

en Vieques. Dicho proyecto podria iniciarse durante 1979juniocon una instalacin simmilar

en Hawaii

Conversién de energia térmica del mar, celdas fotovoltaicas, energia del viento y

Digconversién son algunas de as tecnologias alternasqueoiremos mencionar en detalle en

futuro, Se han realizado un sinndmero de estudios eofisticados sobre estas tecnologias ¥

ebemos buscar Ia oportunidad de aplicar dichos estudios. Debemos comenzar a mirar

hhacia el futuro y dedicar nuestro tiempo y esfuerzo para hacer algunos cambios de

?importancia en nuestra produccién de energia y en nuestros habitos de consumo.

Mientras tanto, tal como Puerto Rico lo est haciendo, debemos hacer de la



?conservacién un principio que dirija nuestra vida dia

{importa lo simple que sea, para ahorrar energia. Apager una lampara

on luz roja, tomar un autobua 0 un carro piblico en ver de guiarel auto; estos son detalles

PPequefios con efectos individuales aparentemente insignificantes, Pero juntos podemos

hhacer mucho, ys todos participamos la conservaciOn puede ahorrar cantidades significa.

tivas de energia y reducir el nivel de nuestra demanda, Y sijuntos continuamos utlizando

combustibles y tecnologias alternas, podremos preservar el bienestar de nuestras econo.

mias y tomar decisiones conscientes acerca de nuestros estilos de vida, Podremos

liberarnos aunque sea parcialmente de la esclavitud de los precios del combuslible y crear

?un ambiente més efecivo, independiente y duradero para todos nosotros.
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS,

ENERGETICAS PARA EL CARIBE:

TRASFONDO Y PERSPECTIVAS

M.N.G.A. KHAN

La prosperidad econémica de un pais y su consumo de energla parycen estar directa

mente relacionados. Por ejemplo, cerca de una tercera parte del consumo energético

?mundial ocurre en los Estados Unidos; otro tercio es consumido por el resto de los paises

Aesarrollados; el tercio restante lo comparien casi la mitad dela poblacién mundial, estoes

los paises en desarrollo.

Cualquier esfuerzo por incrementar el crecimiento general de los paises en desarrollo

requerird el suministro de energia a bajo costo y de facil acceso; lo cual aumentard

?sustancialmente el consumo total de energia en el mundo contribuyendo de esta man

?ampliar Ia brecha entre la oferta y la demanda de energia.

En los paises en desarrollo la inmensa mayoria de a poblacién (60-90%) vive en éreas

rurales donde el consumo de energia es proporcionalmente mucho més bajo en los sectores

uurbanos. El sector agricola moderno depende grandemente del subsidio de energia lo eval

?explica [a presente baja productividad en los paises en desarrollo. Porlo tanto, el aumento

?en el nivel de producci6n agricola moderno, que es en parte necesario para reducir la



?escaser de alimentos, requerira vastos ineumos adicionales de energia.

La necesidad de asegurar recursos energéticos adicionales y de mejorar Ia eficiencia

actual de la uilizacion de energia, ¢s un hecho reconocido a medida que las reservas

?econémicas de combustibles fésiles del mundo van disminuyendo, Alpresente secon:

fque Ia brecha futura entre la oferta y In demanda de energia causada por nuevos

consumidores y el aumento de expeciativas seri, para el aflo 2000, aatrondmica

{incontrolable. El querer ajustarse a la curva de la demanda parece ser labisqueda logica y

necesaria que explica el actual interés y entusiasmo por descubir recursos alternos de

energfa,

 

 

 

 

 

EI Programa del Consejo de Ciencias

de Ia Mancomunidad Briténiea

El Consejo de Ciencias de la Mancomunidad Briténica (Commonwealth Science

Council) ha reepondido positivamente a la demanda por una nueva evaluacién de las



fuentes de energia

Desarroll6 un Programa de Alternativas Energéticas para el Caribe (?Caribbean

Alternative Energy Programme? CAEP) en una confarencia de expertos ue ellev6 a cabo

?en Barbados en septiembre de 977. Asistieron a la conferencia participantes, observadores

personal téenico de Barbados, Canadé, Chipre, Guyana, Jamaica, la Organizacion de

Estados Americanos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Universidad delas Indias

Occidentales y de Trinidad y Tobago.

Como parte de la politica del Consejo de proveer colaboracién interregional, también

Berticiparon en ln conferencia representantes de Bangladesh, Inglaterra, Kenya

La planificacién conceptual de la conferencia Hevada a cabo en Barbados estuvo a

?argo de un grupo de expertos de Barbados, Inglaterra, Canadé y los Estados Unidos.

El Consejo ee una organizacién intergubernamental, establecida para promover la
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colaboracin entre los paises miombros de la Mancomunidad Briténica para aumentarlas

?eapacidades de las nacionesindividualesen la utilizacin dela ciencia yla tecnologia para

ssudesarrolloeconémico, socal y ambiental. A estos fines, el Consejo se ocupa defomentar

In colaboracién entre los paises de la Mancomunidad por medio de:

? La identificacion de dreas de posible colaboracién en areas particulares de esfuerz0.



? Delinear métodos para efectuar eolaboracién més cercan

?* Fomentar y asignar planes de accién de capacidad y contenido apropiado.

Compartir las faclidades relativas a esos proyectos: y

« Revisar periédicamente el progreso de tales proyectos.

Bl Consejo se reGne cada dos afios - la dltima reunién tuvo lugar en 1976en Colombo,

Sri Lanka. Se reunirt de nuevo en septiembre del corriente en Georgetown, Guyana. El

Consejo tiene una pequefia oficina permanente localizada en Londres la cual es parte

integral de la Secretaria de la Mancomunidad Briténica

En un esfuerzo para desarrollar y seguir programas de acci6n, el Consejo ha

?emprendido un ?Programa Coordinado de Investigacién y Desarrollo? bajo el cual se han

seleccionadociertas éreas para fomentar a colaboracién entre paises. Elcriterioque se ha

utilizado para seleccionar estas dreas ha sido su objetivo de desarrollo tomando en

consideracién especificamente las necesidades del sector rural, Las éreas hasta el

?momento incluyen Tecnologia Rural, Fuentes Alternas de Energia, Metrologia, Geologiay

Procesamiento de Minerale

?AdemAs del Programa Coordinado de Investigacién y Desarrollo, el Consejo reciente-

mente ha desarrollado otros dos programas regionales: El Programa de Metrologia del

Area del Pacifico en Asia y el Programa de Tecnologia Rural del Pacifico en Asia. El

primero fue organizado en una reunién en Nueva Delhi en noviembre de 1977 y el timo se



?organiz6 en Dacca en enero de 1978,

La Conferencia de Barbados se originé en un seminaria levado a cabo en Colombo

durante la Gitima reunién del Consejo de Ciencias. El tema de dicho seminario era

?Recursos Alternos de Energia y su Potencial en el Desarrollo Rural?. Las tres posibles

fuentes de energia consideradas en el seminario fueron: energia solar, edlica y biogas. En.

dicho seminario a expres6 que ?al presente l suministrode energiaen las reas urales de

Ja mayoria de ls paises en desarrollo no era:

Jas siguientes: .

?Ato costo de 1a coneecién entre las dreas rurales y loa sistemas nacionales de

  

 

 

 

 

 

  



 

cenereia,

El uso de la lefta como combustible da lugar al pernicioso desmonte y a los

consecuentes problemas ambientales

?+ La quema de estiércol de ganado, en vez de utilizarlo como fertilizante, reduce la

fertilidad de la tierra

?+ Lautilizacién dopetréleo diesel y kerosén importados en la cocciéin de alimentos, ilu-

?minacién, bombas de rrizacién, etc, trae como consecuencia la reduccin delosesca-

400 recursos para exporiacion extranjera,

1 El intento de desecar las cosechas diseminando grano en Ia tierra, no tuvo éxito.

* Las dreas rurales-generalmente carecen de agua potable, lo cual podria corregirse

utilizando una fuente de energia poco costosa que transformara el agua salobre en

agua potable.

* Falta de métodos adecuados para preservar temporeramente los alimentos cuando

hay exceso de produccién,

Dela discusion se desprendié que se deberian hacer estudios a nivel local para estable-

cer las necesidades energéticas reales del area rural con miras a diseher métados

?apropiados para satisfacer esas necesidades.
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Como accion inmediata el Consejo de Ciencias tomé nota de esta sugerencia y llevé a

ceabo un estudio de vinbilidad de fuentes alternas de energia para una aldea en Barbados

on anterioridad a la Conferencia de Barbados, Los objetivos del estudio even:

© Relacionar la tecnologia actual en el campo de las fuentes no'convencionales de

?energfa al ambiente de Barbados general y especificamentea la aldea de Brereton en

St. Philip

?+ Prosentar una comparacion en los costos de las diferentes fuentes de energia para

valorar la viabilidad de las alternative

1 Discutir los efectos sociolégico

?© Examinar el sistema de energia rural como parte del sistema de energia general en

Barbados.

ikl tio limits bésicamente a Ia energia etic, solar y biogas, Lo renltados

indiearon que:

?+ La energia e6tica podria no ser ?econdmica? en estos momentos. Seria factible si el

precio de Ia energia eléctriea por aldeano excediera BD $1 por kilovatio bora.



?¢ El uso de energia solar para calentar agua era factible y en Barbados ya se est

utiliando este sistema con buenos resultados.

?* Bl problema dela utilizacion de bioge aldea no pudo considerarse aislada-

mente y deberd verse como parte de la actividad social de la aldea. Los factores

sociolégico también debersn ser debidamente considerados.

Respecto al sistema general de energia, segtn este estudio, se concluy6 que el sistema

estaria compuesto por una red nacional de potencia querecaperaria la energia del mar y del

viento, combinado con unidades mas pequefias para suplir biogas y calentadores solares

para los residentes y para recuperar energia del bagazo y de los desperdicios. También se

Sseftal6 que una reduccion significativa en el consumo de nergia solo selograriamejorando

In eficiencia de las ipstalaciones.

La conferencia de Barbados permitio identificacion de proyectos especificos de

colaboracién conjunta entre paises en lag siguientes dre

1. Biogas

Produccién de gas metano de Ia vegetaciOn y espadatia a nivel de plantacién.

« Produecin de biogas y fertilizantes de animales y/o d esperdicios de vegetacion

ineluyendo el jacinto de agua:

2. Bagazo

« Utilizacion eficente del bagazo para la produccion de electriidaad,

Utilizacién del bagazo para la produccién de madera laminada, pulpa para

fabricar papel y alimento para animales, uilizando energia solar.



8. Informacién Meteorolégica

© AdquisiciOn de informacion meteorologica basica con aplicacién a la energia

solar y ebica.

4, Sistemas Solare

* Calefaccion solar de invernederos.

«© Aparatos solares para desecar cosechas en dreas rurales.

?Deeecativos solares agricolas,

Bombas solares simples para reas rurales,

?© Desarrollo de unidad recargable de calefaccién solar para uso doméstico.

65. Sistemas eélicos

?© Evaluacién de efectividad de molinos de viento,

?Motor movido por energia eélica.
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6. Sistema de Energia Intogrado

* Proveer todas las necesidades energéticas de una comunidad oaldea pequeia por

un sistema integrado derivado de varias fuentes de energia no convencionales(y

convencionales) tales como solar, eélica, biomasa, ete.

7. Biomasa

?© Utilizacion de lefta o carbén como combustible o fuente de energia para uso do-

méstico y en las industrias pequefias.

+ Perfeccionar la energia producida por la estufa de earbén para cocinar.

8. Conservacién

« Identificacin e implementacién de ahorro de energia en el ectorindustral, esta-

Dlecer politicas pablicas de conservacién de energia.

* Mayor efectividad del uso de la energia al cocinar.

9. Recursos de Energia de las Olas

? Investigar el potencial de energia de olas en el Caribe.



10, Vehiculos eléetricos

?+ Utlizar la energia a bajo costo producida en la industria azucarera en lugar del

diesel para mover vehiculos para pasajeros.

?Siguiendo las recomendaciones hechas ena conferencia se organizs un Comité'Timén

?Para promover ypersequir la implementacion de eatas propuestasy se nombr6 a Barbados

ara que proveyera el coordinador y presidente del Programa,

?Las preocupaciones energéticas y sus soluciones tuvieron recientemente repercusion

dentro de una perspectiva més amplia, en dos eventos significatives denteo de la

Mancomunidad Britaniea:

3. La conferencia regional dejefes de gobierno que se llevéa cabo del a1 16de febrero

en Sydney, ha separado la energia como un tema de

?comuunicado oficial

 

 

  

  

soeriicn defen y qo elites de renlindeny experience potss ay teneieres

ara iodo lo paises, Acordaron enable tn Grape Regiontl de Gontohereseee a,



car las siguiente ?arene ayudar © erica lor

?robleman cneratios de ln pales individuaer de ln Regio: Sopa

 

 

{nies lirns de enerea, denier la apiacin mi pcice para ta illsscen ee

renin, y determina los carps de inveatgucin y deearao mas promeedonee

2. Bn la reunion del 22 al 28 de febrero del Comité Ejecutivodel Consejode Ciencias de

Je Mancomunidad Britfnica, se decidi6 que en la décima reunidn del Consejo ala que nos

referimos anteriormente se harla un estudio téenico substancial sobre este apremiante

Problema por medio de un seminario que bregara con nuevas teenologias energéticas para

l desarrollo rural

Financlamiento del Proyecto

La participacion en el Programa Coordinado de Investigacién y Desarrollo del

Consejo, se basa principalmente en compartir los recursos y facilidades de lov paises

Darticipantes. La implementacién exitosa requiere tambien cierta cantidad de fondos

35+

�

---Page Break---

 



externos que el Consejo provee. El programa de Alternativas Energéticas para el Caribe

solamente, necesitaria alrededor de $4 millones (moneda americana) para el préximo

periodo de dos aft y medio. Se le ha encargado al Consejo de Ciencias, el cual no e8 Un

cuerpo de financiamiento, la responsabilidad de obtener fondos para este y otros dos

proyectos. El nivel del financiamiento depende de la naturaleza eapecifica de las

?ecesidades como por ejemplo: adiestramiento, asesorai

tura del edificio y materiales accesorios. Los mecanismos mulilaterales existen

Mancomunidad Briténiea pueden

 

 

 

 

 

El principal cuerpo financiero multilateral dela Mancomunidad Briténicaes el Fondo

de la Mancomunidad Briténica para Cooperacién Técnica, el cual funciona como parte de

1a Secretaria de la Mancomunidad. El fondo es un programa voluntario para el desarrollo

?econémico, suserito a todos los gobiernos de la Mancomunidad Britanica. Su propdsito es

proveer ayuda técnica, principalmente asesoramiento, expertos y faclidades de entren:

?miento para satisfacer las necesidades primordiales delos paisesen desarrollo dentro dela,



?Mancomunidad Briténiea.

EI Fondo dela Mancomunidad Briténica para Cooperacién Téenica no es tradicional

?mente una agencia de subsidio operada por las naciones mis ricas, sino una empresa

cooperativa entre todos sus miembros. Su estructura administrativa y su método de

nanciamiento estén disefiados para lograr este objetivo, Los recursos financieros

suscriben mediante contribuciones anuale

 

 

 

 

 

 

 

contribuciones de los paises en desarrollo

hhasta una cifra maxima, y ol arreglo Britanico de proveer el 30 por ciento del gasto total

también hasta una cifra méxima, ha servido de incentivo a los paises en desarrollo para

aumentar sus contribuciones.



El Fondo opera a través de tres programas principales. Fl Programa General de

Asistencia Téenica provee el personal profesional, administrativo y véenico requerido por

lo patses en desarrollo que sean miembros para satisfacer necesidades especificas. Dichos

?expertos son suministrados por paises de la Mancomunidad Britaniea; una creciente

proporcién, en estos momentos casi la mitad, son traidos de paises en desarrollo de la

Mancomunidad Briténica. Bl Programa de Desarrollo del Mercado de Exportacién provee

festudios de mercadeo y otra ayuda técnica para la expansién de exportaciones. E]

Programa de Educacién y Adiestramientohacelos arreglos para que personas delos paises.

fen desarrollo de la Mancomunidad Briténica reciban adiestramiento en otros paises en

desarrollo dentro de la misma Mancomunidad. El objetivo es proveer cursos practicos ¥

enlaces en vez de una educacién seadémica,

El Fondo también sostiene un pequeio Grupo de Ayuda Técnica. Sus miembros son

cexpertos en derecho, contribuciones y economia. El grupo tiene sus offcinas en Londres y

?std disponible para encomiendas de alta prioridad y corto plazo. Su tarea principal ha sido

?asesorar los gobiernos en politicas relacionadas con el desarrollo de los recursos naturales

¥en especial, para aywdar a negociar arreglos con inversionistas extranjeros.

El Fondo dela Mancomunidad Briténica para Ayuda Téenica se estableci6en 1971 con

tun fondo de 400,000 bras para ese afio. Desde entonces el Fondo casi se ha doblado cada

fio y tiene un presupuesto de 11 millones de libras en el presonte afio fiscal.

El Fondo ha sido hasta ahora la principal fuente financiera de los proyectos del

Consejo de Ciencias de la Mancomunidad Briténica. Pero la implementacién de los tres

programas desarrollados recientementerequeriran a identificacion de fuentes adicionales

?de subsidio dentro y fuera de la Mancomunidad.



 

   

 

 

 

 

36

�

---Page Break---

El Consejo de Ciencias realiz6 una investigacién proliminar sobre este asunto en

Buropa y América del Norte el cual result6 ser muy alentadora. Una de las propuestas

claves del Programa Coordinado de Investigacién y Desarrollo es la participacion de los

paises desarrollados y en desarrollo en proyectos conjuntos. De esta manera estos

Droyectos tendrdn acceso a los programas de ayuda bilateral delos paises miembros dela

?Mancomunidad Briténiea. Esto también garantiza la prevencion de duplicacion y provee

tun mecanismo efectivo para la transferencia de teenologias. El consorcio de los recursos de

parte de los paises en desarrollo es otro factor importante,

Para satistacer los requisitos de adiestramiento y para facilitar las visitas delos parti-



ipantes en proyectos conjuntos, et Consejo de Ciencias esté en proceso de anzar un? Plan

para la Asociacion de Ciencia y Tecnologia de la Mancomunidad Britdnica?. El Plan

consistiré en una serie de arreglos bilaterales entre los miembros. El Consejo proveeri el

?mecanismo de coordinacién. El Plan seré distinto a oteos modelos de la Mancomunidad

Britdnica en que su objetivo serd satisfacer necesidades de empleos especificor y para

proyectos en vex de tener un enfoque académico; y estard limitado a las Areas bajo

Programa Coordinado de Investigacién y Desarrollo,

 

 

Conclusion

En vista de a actual participacion del Consejo de Ciencias en proyectos entre patses

sobre fuentes alternas de energia y en otras areas, las deliberaciones en esta confercncia

on de suma importancia para nosotros, La energia ee una necesidad comin que trasclende

las fronteras nacionales y las agrupaciones internacionales. El mejoramienta en el nivel y

?ena calidad de vida dela inmensa mayoria dela poblacién mundial requiereel suministie

asogurado y a bajo costo de fuentes de energia. Debido a la insuficiencia 0 costos de las

reservas de combustibles fosiles para satisfacer as necesidades proyeciadas, es indudable

?mente necesario buscar posibles alternativas de recursos energéticos. Las medidas para

?mejorar la eficiencia y conservacin son sim duda factores importantes de este proceso,

En vista de Ia naturaleza mundial de la crisis energética, el problema deberia ser

i Los esfuerzos concertadosa nivel



 

    

energia y reducirdn la pérdida de recursos escasos. Espero que las deliberaciones de esta

ia traigan como resultado una cooperacién internacional significativa y la

colaboracién en el campo de la energia contribuyendo asia desarrollo téenico y econbunico

de 1a comunidad mundial.
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ENERGIA Y DESARROLLO EN LA

REPUBLICA DOMINICANA

RAFAEL GONZALEZ MASSENET

Bs imposible considerarsiquiera Ia posibilidad de avance econémicoy socal de un

?ais, sino se acepta como factor de a més alta prioridad el desarrollo, en toda su amplitud,

?ns recursos energétios renovables ono. Las perspectivas el potencalagroindusiial

?si como turstico dela Repablica Dominicana son deuna magniteddifcl desuperar, pero

?stinlimitadas a la disponibilidad energética.Dado que estas funcindela capacidad de

Jared nacional dela Corporacién Dominicana de Elctricidad, CDE, etara supeditada a

fusituacin buena oma: Por alo tataremos el tea gone seupa cn se seminaio con



tn enfoque global, exponiendo los problemas que confront, ss causas yloque quien

habla estima como posible solucones. ? yloaueawienes

Mucha gente entiende por crisis energtic, la presién que para su incremento ha

significado la explosion del precio del ptréle a pari del 1973, ast como su supuestao real

tacanez esto, en gran medida e clerta, pero hay otro pardmetro de no menoeimportan-

tia, aunque en parte consecuencia de factor mencionado, Merefieo al espiralinflaciona

fia que ha llevado los precios de los equipos generadores de energia elécrica a un nivel

unto menos que prohibitivo, Mientras, los intreses cada vex mis elevados y Ginancia-

Iiento? con plazoe relativamente carts, toman ain mas difcll la economia de las

fempresas que sirven el fluo elctico, eapeificamente la Corporacién Dominicana de

Eloctricidad en nuestro pas.

?Be muy posible que para asegurar un suministro de electricidad, por lo menos

aadecuado, hasta el 1985, la CDE deberd negociarla adquisicién deunidades trmicasy de

fas a un costo quo probeblemente rebasaré los treacientos millones de pesos y eo,

Sprovechando al méximo loe recurs hidroclactrices con una erogacién adiional no

?menor de unos eientocineuenta millones. Sia esto se agrega la operacin de las plantas

tcistentes y el vervicio de las deudae contraidae para la adqusicon de los equipos ya

{nataladee, eet como de repuesioe, podemos agregar otros. doscientoe millones, y at

talculamos el precio del combustible a usar en no menos de novecentos millones de pesos,

fendremoe un gran total minimo de unoe mall qunentoe millones, lo que pesar& en forma

ssbrumadora sobre nuestra economia,

?Mucho desearia que seme demostrara que estoy equivocedo en mi apreciacién,perome



temo que en realidad me he quedado corto en mis cAlealos. Ahora bien, la capacidad

feneradora actual instalada maxima, tabrica, es de aiscentos vinta rail Klovatios, pero

tenia prctica ex dudowo que se puedan generar més de cuatrocientos cincuenta mil,en las

horas pico. Suponiendo que factores positives hicieran posible producirseisceniae mil

?los, cto significaria una disponibiidad de tan eolo una décima de kilovatio por cada

habiiante de nuestra Patria. Si eommparamos esta con lade un Norteamericanode nos dos

Tlovatios podemos aprecar cuan restringida es Ia demanda maxima, y aén mds, si

{enemos en cuenta la ptrdida no menor de un dies por clento que ae produce en la transi

tim del fuidoeletrico.

[No hay que ser un experto en la materia para llegar a a conclusion de ques queremos

mantener el status energtico actual, preciaremos instalar equipos generadores en el
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ccurv0 de los préximos ventidos afios, no por el dable dela capacidad actual, sino por el

?ple, es decir. no seiscentos veinte mil kilovatios, sino un millén ochocientos mil Bota os

asi, porque se calcula en treinta afios la vida stil de eaas plantas. En lo que se equiere ast

costo de instalacién podria ser del orden de mil pesos por kilovatio, pues seria pecar de

?superoptimista eaperar quel precio del alovatio inatalado promedie menosde ochocientos

?esos, lo que leva el costo aproximado de esos equipos al astronémico de dos billones y

medio de délares aproximadamente,

Este cundro que nos presenta el futuro energética debe ser motivo de preocapacién para

todos los hijos de Quisqueya y conatituye un reto para Gobernantés y Gobernados.

?Actualmente la CDE, silos datos que conozco son correetos, factura cerca de ocho millones

?mensuales, y consume petréleo y lubricantes por cuatro més o menos, cifras estas que

?umentarén exponencialmente con la adiciOn de nuevas unidades y por el alga anal del

precio del crudo; es decir, ya las entradas de la CDE se diluyen en el pago del combustible,

Romina y cobertura parcial de los compromisos contrafdos hasta el momento; debiendo

ccubrirdéficits con la subvencién del aricar y sacrificando hasta certo puntolainplemen.



taco de programas de modernizacién ¢ investigacién tendientes. a incrementar la

eficiencia en sus instalaciones. lo que evidentemente contribuye a ahondar el circulo

?icioso a la que Ia ha llevado una serie de circunstancias concomitantea eomo son

4, La gran explosién demogrética en lo que a la clase media se refiere, con el estabeci-

?iento poco menos que repentino de una sociedad de consumo que dia diasellena

?més y mAs de aparatos eléctrico-domésticos, tales como acondicionadores de aire,

calentadores de agua. equipos de refrigeraciOn, otc, a como edificios de apart:

?mentos y oficinas, que requieren ascensores y bombas de gran consumo electric.

?Asi mismo proliferan consecuencialmente los cines, restaurantes y otros eatablec!

?mientos que son grandes consumidores de clectricidad. Importa recordar aqu, que

Jn desaparicion de Trujillo la demanda maxima no rebasaba los setenta mil kilo.

vvatios y no olvidemos que solo han transcurrido 1? aftos.

2, Una politica administrativa equivocada hasta hace poco, aunique de buena fé, que

 

8, La repentina y violenta alza de los precios, que torné en més lentas y difiiles las

?egociaciones de financiamientos para la adquisicién de nuevos equipos y,

4. Aparentes errores de disefios en las unidades de Haina que parece han contribuidoa

In ocurrencia de varios accidentes con evidente perjucio del servicio,

Vistos ios datos precedentes cabo ahora planear posibles soluciones siempre teniendo



en mente que nuestro desarrollo como ya exprosé, en grado sumo del suministeoeléetrico

adecuado en base al cual puedan funcionar nuestras industrias y se facilite la instalacién

de otras. Precisa pues, que entre otras medidas se agilicen los trémites, a fin de que las dos

uunidades italianas de Fiat-Mareli, que estan lstas para ser despachadas desde diciembre

pasado, sean embarcadas sin pérdida de tiempo. Estas plantas de 25 megavatios estin

Drogramadas para ser inetaladas en Canabacoa y Santiago, y podré entrar en linea en

?hueve a once meses. En igual forma, e neceaario seguir adelante con el traslado al pais de

Jn termoeléctrica de 35 megavatios que la administracién de Casala Victoria gestioné en

Inlas Virgenes, con la aprobacién del Honorable Sr. Presidente de la Reptblica, Dr.

?Joaquin Balaguer. Esta podria entrar en linea en unos dos afios y medio, si se agilizan las

Bestiones de su traslado a Santo Domingo, Con el equipo italiano y el de Santa Cruz, y las

hidroeléctricas (Rinodn, Sabana Yegua y Sabaneta), y en caso necesario la posible ayuda

de Falconbridge, podriamos mantenerlageneracién adicional por lo menos suficiente para

demande deosafios 79 80, siempre en escala restringida. Paral 1 y 82,

?se podria disponer con igual restrccién, de a energia que permita llenar las nece idades
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?més prioritarias con las termoeléctricas a instalar en ITABO (250 megavatios) Para estos

?afios deberdn producir energia otras hidrocléetricas como Hatillo, Mao, Bao, ete. En



?segundo lugar, es de supremo interés nacional, el desarrollocon carfcter de urgencia delas

fuentes de energia no convencionales. Debemes incentivar el usode energia solar yeblica y

Jn produccion de combustible mediante la bioconversiOn a partir de excretas animales y

?humans, as{ como de plantas tales como Jacintos de agua (Lilas), Café, Algas, ete utill-

2hndose digestion anaerdbica. La Comisién de Recursos Energéticos y Naturales de la

CDE creada por la Administracion del Dr. Pedro M. Casals Victoria con el heneplacito del

Sr, Presidente de la Repablica y la confirmada por la actual del Ing. Manuel Alsina Puello,

debe ser dotada de los medios que le permitan llevar a cabo el programa de trabajo que ha

?estructurado y que deba culminar con las siguientes metas:

a) La sustitucion de calentadores de agua eléctrioos por solaree, en por lo menos un

cincuenta por ciento para el 1982. Este logro de viavilizarse significaria una

?economia no menor de cincuenta a setenta mil kilovatios en las horas pico y por

endo la friolera de unos cincuenta millones de pesos, mas o menos que correspon:

en al costo promediado de una planta termoaléetrica de esa eapacidad. Es obvio,

por ejemplo, que la CDE haria un magnifico negocio comprando a cada usuario st

calentador ?léetrico y contribuyendo con un cincuenta por ciento del precio

instalado de un tipo solar. En caso de que se legislara para hacer obligatorio este

?cambio, el beneficio para esa inatitucion y por ende pars el estado, seria de més de

doce millones de pesos. Mas atin, esta fuera de toda dada la seguridad de que

ademés de las firmas que producen estos calentadores, Energia Solar, S.A. ¥

Prodesa, otras pueden eventualmente manufacturarlos, lo que indudablemente

conduciria a un abaratamiento de sus precios, que ahora es del orden de los

trescientos ochenta y cinco pesos.

'b) Para el mismo afio ia sustitucign del cincuenta por ciento del aire acondicionado



central por solar, durante doce horas diarias y ochenta por eiento para el 1983, por

<1 método de absorcién. Para dar una idea de la economia que esto significaria,

basta citar ds ejemplos: 1. al sistema de aire del Centro Poltclino Nato en Santo

?Domingo consumiria por doce horas diarias en electriidad, promediado al 1983,

?unos ochenta y cuatro mil achocientos US délares por afo en petréleo consumido

or la energia suministrada. 2. el Hotel Frenchmans Reef en Saint Thomas VL,

onde ae eatd produciendo una economia de US cien mil délares al ao, uilizando

energia solar par acondicionar al aire durante doce horas diarias asi como para él

?servicio del agua caliente.

©) Entre el 1979 y 1980 obtener no menos de novecientos mil millones de BTU

?desarrollando un programa de bio-conversién intensive que comprenda la instala:

cign de digestores para el procedimiento anaerébico de estiéreol animal y bumano,

?ant como de plantas acuaticas, expecialemente el liriode agua o lila, pulpa de café,

tc. Este programa deber& ser duplicado para el 1982 e incromentado en los aos

siguientes de acuerdo a las necesidades y posibilidades de los habitantes de

equefins ciudadesy éreas rurales, La planificacién y metodologia estaria a cargo

?dela comision de Recursos Naturales y Energéticos dela CDE, y deINDOTEC, con

la cooperacién eatrecha de la Secretaria Técnica de la Presidencia; la Secretaria

de Agricultura;*el Instituto Agrario Dominicano; la Secretaria de Industria y

?Comercio; el CEA a través de CEAGANA, CORDE y las Universidadee. Es

Procedenteconsiderar aqui la necesidad dequelas plantasde tratamiento deaguas

negras no viertan al mar los lodos, sino que sean llevados a digestores donde

generen metano y di6xido de carbono, destinéndoee el producto final para uso

?gricola como fertlizante, conjuntamente con el de las ilas. Con reepecto a estas,

hhace ochenta affos esas plantas vasculares existian solamente un rea limitada de



Js selvas Venezolanas y Brazilefias, pero gracias ala admiracion que #8 flores
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rovocaron en dos aventureras personas que se internaron en lo mas profundo de



?aquellas forestas, haciendo que las llevaran a a Florida, estas han invadido més

decincuenta paises situados entre ambos paralelos ventidos, Huelga decir queuno

de estos es el nuestrodonde son pocaslas areas donde existan aguas mansas que no

estén infestadas por tan molestas plantas. Lailaolirio acudtiea estan eficenteen

Ja tilizacion de Ia eneryia solar, que antes de cinco meses, dos pueden produit

mas de mil doscientas plantas. En realidad, sobrepasa a la cata de azieaten la

ccaptacion de los fotones solares, lo que ha motivado que ge le considere como una

vverdadera plaga, que tanto bloquea canales y produce pérdida de cantidades

significativas de agua en la evapotranspiracién, como invade embalees de presas

hidrocléetricas y de irrigacién, lo que las leva a las plantaciones de arror donde

puede dafarlo al este germinar.

No obstante, podemos y debemos tomar esa peste en fuente de logros positives

conducentes a mejorar la calidad de vida de muchos de nuestros cludadanos. St

cosechamos las plantas de una frea con una superficie de una hectarea, podemos obtene®

tunas doscientas toneladas de material, el que desmenuzado e introducido en tn digestor

produciré unos setenta mil metros cdbicos de biogas conteniendo sesenta y cinco asetenta

¥ cinco por ciento de metano y treinta y cinco por ciento de didxido de carbono. El valor

?alérico del biogas es de mAs o menos equivalente a diecinueve mil ciento cuarenta BTU

?por metros cibicos y si separamos el de valor calérico del metano solo es de veintinueve il

Guinientos treinta y cinco, es decir, que las doscientas toneladas producen unos dos

aillones trescientos mil BTU suficientes para generar més de diez kilovatios continuamen.

te durante un mes. Esto significaria que diez hectéreas iultipliearia esa producciOn

?energética por diez. Fl producto final después de la digesti6n de las llas es un magnifico

fertilizante clasificado en los EEUU de América como ?HIGH GRADE", en compara

ion con el estireol y el de composte, que es ?LOW GRADE?, siendo rico en nitrogeno,



Potasio y fésforo, Las plantas acuaticas pueden ser usadas para pusificacién

hegras ya que absorben contaminantes organicos e inorgénicos que puedan poblar esos

aesechos.

Conviene recordar que un digestorno selimita  aceptar una sola materia prime, porlo

?que si afadimos eatiércol de animales obtendriamos tanto gas y fertlizantes como su

?suministro y Ia inversién inicial nos lo permitiera. Por ejemplo, con el estiéreol de seaenta u

?ochenta cabezas de vacunos nos permite generar unos ochenta a noventa metrosctibicos de

fas por dia, que si se usa para producir electricidad podemos operar una planta de cinco

?lovatios durante varias horas diarias,

En la China Continental se han instalado trecientas mil unidades digestoras,y ena

India mAs de treinta mil.

No es necesario un gran esfuerzo mental para comprender el enorme potencial

energético que solamente espera a que echando a un ladoniuestra apatia, nos dispenamios

4 darle el uso que sin lugar a dudas representaria una economia substancial de energta de

4a CDE, y por ende de divisas y no menor lo seria para los usuarios. Por otra parte,

considero mi deber como ciudadano consciente de los problemas econdmicos ast como

?bumilde funcionario del Gobierno que preside el Excelentisimo St. Presidente Dr. Joaguin

Balaguer, exponer en eate enclave mi criterio que considero absurdo que se lleven al mar

efluentes queen digestores pueden transformarse en combustibles y fertlizantes, mientras

?que vertidos mar afuera se convertirin en fuente de contaminacién, no solamente de sus

?aguas, sino también de las costas y playas corrientes abajo, donde eventualmente irén a

recalar. Dado que, se ha planteado el sistema de composte para la disposicion de desechos.

s6lidos, me pregunto si es légico queen lugar de obtener energia, usemos esta para disponer



de esos desechos, la respuesta es obvia, Debemos pues continuar con el rlieno sanitario

?mientras dispongamos de espacio, con lo que contribuiremos a crear suelos férties y luego
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?adoptemos el proceso pirolitico, especialmente el que produce gas, como es por ejemplo el

Purox en uso en algunas ciudades americanas.

Otras formas derivadas dela energia solar, que pueden beneficiar a todo el pais son la

ebtica y a largo plazo la ocednica, o sea, sus gradientes de temperatura. Los generadores

?léctricos energizacos por el viento han sido usados por muchas décadas y en las éreas

rrrales con buen promedio de brisas, es decir de mas de diez kil6metros por hora, pueden

?usarse unidades de quinientos a dos mil vatios, provistas de baterias de larga vida y

convertidores para voltaje y corriente alterna,

Bn cuanto a las posibilidades petroleras en la Repiblica Dominicana cabe apuntar que

Jos datos preliminares tales como magnetométricos, sensores remotos, etc, son muy

prometedores, sefalando como probables la existencia de petréleo y gas en un area que se

extiende desde la bahfa de Ocoa, hasta San Pedro de Macoris y Hato Mayor. No obstant

hhasta que se preceda a la perforacién de los pozos y brote en cantidades comerciales,

justamente llamado oro negro, no podemos cantar vietoria. Empero, si para alegria y

{felicidad de todos aat ocurriese, seré nuestro sagrado deber para com la presente y futurae

?generaciones, preservar al maximo se recurso norenovable, Del petréleo se ha dicho que es



demasiado para que se queme, en realidad, es la materia prima porexceleneia para muchos

tejidos, medicamentos, fertilizantes, pldaticos ete.

Por otra parte procede observar muy atentamente el progreso logrado por cientificos

americanos en los estudios y disefios de proyectos tendientes a la uilizacion del mayor

colector solar, el oefano ya mencionado, aprovechando sua gradientes térmicos para la

?obtencién de vapor con freon o amonia, gracias a au bajo punto de ebullicion. Igvalmente,

?cabe esperar que ya sea procurando bajar el costo de procesamiento de los silicones, 0 del

sallium se produzcan celdas fotovoltaicas a bajo costo, ea decir no mas de un délar por

vvatio. Claro esté, se trata en estos casos de soluciones a largo plazo, como lo es tal ver la

energia geotérmica cuya obtencién luce posible, si tenemos en cuenta laa caracteristicas

tectonicas de nuestra isla situada en la frontera norte de la placa del Caribe, donde esta

separada de la placa de América del Norte por la falla del Caribe, la que siguiendo su costa

va?aterminar en Guatemala. A lolargo de una de as fallas geol6gicas que existen en el pa

yen reas de origen voleénico, hay manantiales termales que podrian ser precursores

{fuentes de vapor geotérmico.

Para terminar, quiero aprovechar la oportunidad para enfatizar aqut la importancia

ue nuestros pueblos sub-desarrollados atribuyen a eventos dela indole de esta conferen-

ia es que en realidad en la lucha que ibramos, est en juegonuestra supervivencia. Hemos

?sido medidos por la OPEC con la misma vara usada con los paises desarrollados mientras

?nuestras materias primas gon colocadas en los mereados de estos iltimos a precios que

?muchas veces no rebasan el costo de produccion. Bs probable que los miembros de esa

?organizacién petrolera, en realidad deseen el avance y prosperidad de nuestras conturb

{as patrias, pero lo cierto es que necesitaremos punto menos que un milagro para evitar

?colapso de nuestras economias si ambos factores contintan gravitando como ahora. Dios



permita que ese milagro se produzca en In Repiblica Dominicana, en la forma de un

?manantial de petréleo de magnitud comercial y que tan fausto actontecimiento se repita

también en los pueblos hermanos que hasta ahora son huérfanos del oro negro
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ASPECTOS REGIONALES DE OFERTA DE

ENERGIA

JOHN W. SHUPE

Mi objetivo esta matsana. segin interpreto de las instrucciones del Presidente del Pro-

?srama, es en primer lugar, proveer un panorama general sobre los aspectos regionales del

problema de abastecimiento de energia, baséndonos en nuestras experieneiasen Hawally

?en su parecido con el érea del Caribe; yen segundo lugar, repasar algunas de as opiniones

ictuales del Departamento de Energia de los Estados Unidos, sobre la planificacion

?energética regional.

Aunque haré poca referencia a la conservacién, no debe entenderse de ninguna

?manera que la conservacién no sea importante para el desarrollo de una buena politica

?energética. De hecho, la politica energética de cualquier regidn o pais debe contar-con tn

brograma efectivo de conservacin, especialmente un pais industrializado como e mio el

cual désperdicia una cantidad desproporcionada de la energia que consume,

Igualmente no diré mucho sobre reactores nucleares o de carbén. Tomando en cuenta



as implicaciones sociales y econémicas, yo respaldo la dea de que debemos expandi

épidamente la energia nuclear ydelcarbén para cubriren un futuro cercano la proyectar

educeién de petréleo y gas natural. Sin embargo, debido a las desventajas inherentes a

nergia, las cuales todos conocemos y no elaboraré hoy, dey

{este respaldo con cierto gradode ambivalencia. Como cientficoy como profesor deinge

Hi, tengo la firme conviccién de quela tecnologia tiene a obligacion de dirigir a sociedad

tan rapido como sea posible, a través de esta era de combustibles foalesy Beién hacia unas

fuentes alternas de energia que sean naturales del pais oregin, renovables y seguras para

?1 ambiente; mi ponencia refleja esta preferenci

Cufles son algunos de los factores l6gicos que deben considerarse al desarrollar un

plan regional de energia ya sea una aldea aislada, una comunidad insular, un sector bien

efinido o todo un pal

Indudablemente se debe hacer tdo lo posible por nivelarla demanda final de energia

utilizando el recurso directamente, siempre que sea posible. Las

pérdidas en la conversiGn de fuentes de energia a electricidad,frecuentemente son injusti

cadas. La aplicacién directa de energia solar en Ia ealefaccion o al desecar productos

agricolas o bien, el uso de Ia energia mecnica de un molino de viento para bombeat 0

circular agua, pueden ser ejemplos del uso mis eficiente delos abastos energéticos, siempre

que la naturaleza intermitente del recurso no sea un impedimento grave para #4

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

La utitizacion efectiva,o si se quiere, conservacion, dl calor generado por las plantas

de generacin y la industria, es esencial para la planificacidn regional energética, La

Mamada ?contaminacién térmica? debe ser vista como wn recurso termico potencial, Por

?medio de la co-generacién de desperdiciode calor paral calefacci6n interior, procesamien.



?to industrial, agricultura y aquaculture, deber& desarrollarse un concepio de sistema

General que eleve esta fuente secundaria de energia a un uso final apropiado,

También se le debe dar uso a los recursos energéticos nativos especialmente si son

renovables. Al evaluar una fuente de energia apropiada deberd realizarse un andlisis

econémico de su ciclo de vida. Aunque el compromiso de capital para una fuentealternade

energin sea alto, el bajo costo de operacion

?que pertenezca al pals o regién, podr com;
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Los sistemas de energia centralizados contra los decentralizados también deben

considerarse en la planificacién regional. Aunqueno estoy abogando porque se instale un

?molino de viento o un colector solar én cada hogar de San Francisco 0 SanJuan, cuandola

poblacién esté dispersa y hay una intensidad baja en la utilizacién de energia, se justifica

tun sistema de energia menos centralizado para complementar y adn sustituir un red

regional. Al desarrollar un sistema combinado de energia, se debe considerar el balance

total de energia en cada sistema: In cantidad de energia gastada en explotar, manufactv-

?ar, transportar, armar, generar y transmitirla energia. Cada vez mas, veremos que se le



daré mayor importancia a este nuevo tipo de declaracién de impacto energetico para

cevaluar el total de energia requerido y ciclo inmediato y de vida de cualquier desarrollo

?nuevo incluyendo los nuevos sistemas de energia,

Recientemente ha habido una serie de estudios y proyectos demostrativos. El gobierno

de Tanzania junto con la cooperacién de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados

?Unidos, completé un estudio este verano, sobre andlisis de cilos de vida en un ndmero de

alternativas de energia solar. Aunque la fase inicial de este estudio fue solo un documento

escrito, los resultados indican que los costos de estas cinco tecnologias solares: celdas

fotovoltaicas, colectores planos, viento, biogas o metano obtenido de desperdicios organi

?ose hidroclectricidad a pequefia scala, eran todos competitivos tanto con la electricidad

?enerada por la red nacional como con los generadores que utilizan diesel.

?Ya se est construyendo el primero de tres ?cuntros rurales de energia? fomentado por

las Naciones Unidas. Dichos centros tienen el objeto de servir como muestrarios de fuentes

renovables de energia en aldeas de paises en desarrollo. El primer centroesta localizado en

Sri Lanka y utiliza electricidad solar y eblica y un generador de biogas para prover

lectricidad en la aldea. Otros proyectos en Senegal y en México utilizardn celdas fotovol

taicas, energia hidréulica de baja carga hidrostatica (?low head?? y varios tipos de

?biomasa como un sustituto paralaleha y para la conversién de gas metano combustible. Bl

?Doctor LH. Usmani, Asesor Principal sobre Asuntos Energéticos del Programa Ambiental

de las Naciones Unidas, est dirigiendo estos proyectos; yo lamento que no haya podido

asistir a esta Conferencia para diseutir dichos proyectos con nosotros. Como muchos de

ustedes saben, el Dr. Usmani es uno de los principales propulsores de sistemas de

lectricidad no nucleares en aldeas rurales.



Otros proyectos de interés sobre tecnologias apropiadas se estén levando a cabo en

?nuestro hemisferio; en Brazil, Colombia, Venezuela y en muchos de los paises representa,

os en esta conferencia. Antes de que se termine el dia espero escuchar al Dr. Craig decir

algo mAs sobre Ia distribucion de los sistemas de energia en California. Nueva Inglaterra

?std empezando a considerar seriamente la energia hidroelécitica de baja carga hidrost.

tica y a los productos forestales como una parte significativa de su futura energia. A

?medida que los abastos energéticos convencionales, en especial el petroleo y el gas, se

?hacen més costosos y menos seguros a nivel mundial, ha surgido un patron de mayor:

zacién a nivel regional de los recursos alternos de energia natives 9 renovabli

Para presentar un caso de estudio o ejemplo de planificacién regional energética mas

detalladamente, me gustaria mirar ahora el estado donde reside.

La cadena de Ialas Hawaianas se extionde a travée de 350 millas en el Pacifico Central

¥ esté separada de los Estados Unidos Continentales por més de2,000 millasde ese mismo

?2céano, En el momento del embargo petrolerodel Medio Oriente la consecuente reduceibn

de recursos energéticos, casi toda la energia consumida en ese estado provenia de petrsleo

transportado por via maritima, en su mayor parte crudo extranjero.

Hawaii no posee reservas de combustibles fosles; no lega el carbén a través de rieles;

?no hay gas natural através de gasoductos y no existe una red regional de clectricidad que

{nterconecte sus sistemas eléctricos con aquellos de los otros estados oni siquiera con sus
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propias islas. Esta completa falta de flexibilidad hace que Hawaii sea particularment

vulnerable a dislocaciones en el mercado mundial de recursos energéticos. Lo cual resulta,

pparadéjico ya que el estado se encuentra generosamente dotado con una varicdad

abundancia de recursos energéticos naturales: radiacién solar directa, recursos geotéemi-

£08, actano térmico, viento, oleaje y biomasa, todas potenciales fuentes de energia poco

contaminantes.

Hawaii comparte esta anomalta con muchas de las otras regiones representadas hoy

faqut. A excepcién de la Isla de Oahu en la cual se encuentra localizada la ciudad de

Honolulu, hay relativamente una poblacion escasa y una industrializacién limitada. Las

?grandes centrales de potencia con extensos sistemas de distribucién resultan ineficientes

[para satisfacer los requisitos de energia tan dispersos y bajos en intensidad de nuestras

islas exteriores. Por lo tanto, las unidades pequeftas de generacién que operan casi

exclasivamente a base de petréieo contribuyen alas altas tarifas declectricidad, Estas tari-
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Hawaii comenz6 en 1970 un esfuerzo concertado por desarrollar su abasto de energia

nativa. Las consecuencias de la reduccion de petréleo importado despuds del embargo

petrolero afadi6 nuevos brios a esta empresa. Habla una preocupacion general en nuvestto

?estado ya que la aceptada y tradicional prudencia de las agencias financieras federales,

decia que estos recursos energéticos nativos eran alternativas esotéricas, altamente

costosas, y altamente peligrosas, y que tendrian muy poco impacto en ef penorama

nacional energético hasia tarde en el sigio 21. Existia también la preocupacion de que esta,

clase de prediccin pudiera ser autorealizada. A menos que no se le brinde el apoyo ¥

estimulo adecuado a estas alternativas, sélo tendran un impacto limitado a corto plaza.

Se ereia que un proyecto demostrativo altamente notorio y exitoso para lograr la

autosuficiencia energética de alguna region geogréficaen un tiempo razonable, ayudariaa

<dramatizar el potencial cercanodelos abastos energéticos natives, Yqué mejor alternativa

ue una isla tropical con altos costos de combustible tradicionales importades, una

?Variedad de recursos alternos de energia y unas condiciones bien definidas.

La Gran Isla de Hawaii es un logico candidato para la autosuficiencia energética

Como lo dice su nombre, es la mayor de las Islas Hawai, con un rea de 4,038 mill

?cuadradas y aproximadamente 76,000 habitantes. Sus tarifas de electricidad se encuen-

?tran entre las més altas de la naci6n. No obstanta, la Gran Isla tiene recursos energético

Alpresente, més del 40porciento deli electrcidad uilizada en laisla provienede a quema

del bagazo (desperdicio dela cafa de azdcar). Se ha excavado con éxito un pozo de energia

?eotérmica en la zona de grietas volednicas, y se estan levando a cabo las gestionee para

{nstalar un generador ?fuente? (wellhead) en el lugar. Este proyecto de energia geotermi

¢a.¢9 un programa cooperativoentre el gobierno Federal y local la Universidad de Hawaii



y la empresa privada,

Existe un alto nivel de insolacin, asi que el ambiente es favorable para colectores

planos, aparatos fotovoltaicos y electrcidad Urmino solar. Abundan formas de biomass,

Ineluyendo el eucalipto y otros productos forestales, Existen fuertes y constantes vientos

?lisios los cuales son dumentados por el efecto intensificador del terreno montafoso.

Algunas de estas areas de alta intensidad se encuentran localizadas cerca de sistemas de

frrigacién de cafia de azicar, lo cual demuestra un potencial para la acumulacion

hidedulies bombeada.

Punta Ke-Ahole en Ia parte occidental de la Gran Isla es un lugar excelente para

investigar la posibilidad de una planta de conversin de energia océano-ermica (OTEC).

Elfondo desciende abruptamente en este lugar y se puede obtener diferencias em-tempera

tra de hasta 40°F a dos kilometros de la orilla.
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La planificacién energética para la Gran Isla incluye un estudio del sistema para

nivelar mds efectivamente la demanda final de energia con los diversos abastos

?energéticos. La energia geotérmica puede generar electricidad y proveer vapor para el

procesamiento de azdcar y otras industrias. La radiacion golar directa puede ser wlliza

para: (a) desecar almendras, café y frutas; (b)calentar agua u operar acondicionadores de

?ire por absorcién; y (c) generar electricidad por medio de aparatos fovoltaicos 0

clectrcidad solar térmica, Los molinos de viento pueden utilizarse para bombear y circular

el agua directamente o generar electricidad. La biomasa tanto la que proviene de lacafade

?axtear como la de los productos forestales, puede scr quemada como un combustible par

calderas o convertirse en metano y combustibles liquidos. La energia océano-térmica

(OTEO) puede proveerelecricidad para la red insular omanufacturar amonia directamen-

te, Pueden considerarse medidas efectivas de conservacién tales como vehculoseléctricos,

alcohol, hidrégeno y otros métodos y procedimientos para disminuir la dependencia en el



petréleo importado,

La Gran Isla de Hawaii esté disponible para un programa de esta naturaleza. En estos

?momentos existe una depresién econémica debido a la pobre situacién financiera de la

industria azucarera y al hecho de que la Gran Isla se ha rezagado al resto del estado en el

programa de atracciGn de la industria turistica. La tasa de desempleo est por encima del

romedio nacional y estatal; y la clase trabajadora, el comercio y el gobierno miran lot

recursos energéticos nativos de Hawaii como posibles generadores de empleo, ganancias'y

contribuciones. Hay excelentes probabilidades de que Hawaii, tanto a isla comol estado,

?se mueva répidamente de una posicién de total dependencia en el peteseo importado por

?via maritima, a un exportador neto de energia por medio de la eficiente utilizacion de st

abasto natural de energia. La refineria denédulos de manganeso, tan abundantes en el Sur

del Pacifico Central, ¢6 un ejemplo de las industrias potenciales de crecimiento para el

estado, si se desarroila un abasto local de energia competitive,

Bxisten muchas similitudes entre los problemas y oportunidades de Hawaii y los de

Puerto Rico y otras regiones del Caribe. Las fuentes nativas de energia pueden diferir un

?poco pero la idea de nivelar la demanda de energia con elabasto disponible tiene aplicacio-

nes generales.

Volviendo ahora a los intereses del Departamento de Energia en cuanto al abasto de

?energia, no hablaré sobre la politica estadounidense referentealano proliferacién y ayuda

«energética a los paises desarrollados, ya que tenemos presente representantes dela Rama

Internacional del Departamento de Energia y de la Agencia Internacional para el

Desarrollo que estén mejor calificados para discutir estos temas. Me gustaria sintetizarel

respaldo que el Departamento de Energia y su predecesor Ia Administracién de Investig



cién y Desarrollo Energético, han brindado recientemente a la investigacién y dees.

rrollo de las Hamadas tecnologias apropiadas, las renovables; tecnologias de distr-

Ducién de abastos energéticos las cuales se prestan para consideraciones regionales,

En l perfodo de tres afios de 1975 a 1978, el presupuesto Federal para investigacién y

desarrollo para la tecnologia solar (incluyendo viento y biomasa), geotérmi

lectricdad de poca carga hidrostética, ha aumentado en una proporcién

aproximadamente $50 millones al afio a casi $500 millones de respalde financiero anal

Considerando las iniciativas que actualmente eo estén revisando en el Departamento de

Energia como parte de su Estrategia Nacional de Abasto Energético, ast como el gran

respaldo del Congreso y del piblico en general a las fuentes renovables de enersia, esta

cifra para financiar la investigacion y desarrollo probablemente continuard ascendiendo.

El Departamento de Energia ha financiado varios estudios de planificacion de

sistemas energéticos en comunidades y al presente ha revisado Ins propuestas de Puerto

Rico y Hawaii para ayudar al financiamiento de estudios de viabilidad como parte de la
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primera etapa de autosuficencia energética en ambas islas. Al respecto hemos tenido

intereambio de ideas con el Dr. Bonnet y el grupo del Centro para Estudios Ener.

séticos y Ambientales, y con el Ing. Frank Castellén. Puerto Tico est buscando

primero la autosuficiencia energética en la pequefia Isla de Vieques por medio de

?colectores solares, energia edlica, biomasa y/o energia océano térmica,

?La Gran Isla de Hawaii esté solicitando una revision de sus alternativas solares y

?eotérmicas, las cuales deacribs anteriormente, como el paso inicial en el desarrollo de un

plan de accién para lograr la autosuficiencia energétice para todo el estado,

Bl interés del Departamento de Energia en estos estudios no reside necesariamente en

?ayudar a estas islas a lograr su autosuficiencia energética como Gnico fin. Hawaii consume

?slo un cuarto del 1 por ciento del total de abasto energético nacional; Puerto Rico consume

tun poco mis. Por lo tanto, si el Departamento de Energia ayuda a estas dos reyiones 2

lograr la autosuficiencia ?energética total, no haria una contribucién sustancial al

panorama energético nacional

1 mayor beneficio que el Departamer

 

 

 

 



b 0 de Energia derivaria de estos proyectos seria

?que éstos servirian como muestrarios para evaluar el potencial de algunas de lag més

prometedoras alternativas energéticas para una aplicacion més ampli a nivel nacional »

hasta mundial. Los programas de energia renovable sestarian llevando. cabocn lugares

ilidades de éxito:

 

 

  

     

1ayor parte del abasto energético actual es importado y tanto

los costos energéticos presentes como los proyectados son altos, de tal manera que las

altemativas nativas podrian traer costos competitivos més prontamente que en los

Estados Unidos continentales;y 3) Existeun gran respaldo a nivel local y fondos de pareo

para desarrollar abastos de energie nativa. Estas dos éreas tienen una alta visibilidad

nacional e internacional y sive logra un progreso significativo en la autosuficiencia ener-

_ética dentro de un periodo corto de tiempo, esto ayudaria adesvanecer el mitode que estos

?abestos alternos de energia pertenecen a la tecnologia de Siglo 21

?Aunque los aspectos econdmicos se discutirin en las préximas sesiones, seria



negligente de mi parte si no tocara brevemente este aspecto de abasto energético, Es

cevidente que una fuente asegurada de energia local a precios competitivos, tiene un efecto

positive en la economia al prover una fuente de energia confiable a precios razonables

para el consumidor. Esto trae un impacto favorable sabre la economia general y tambien

sirve de incentivo y atractivo para la industria de alta intensidad energética

Otro factor que es en cierto modo menos evidente, es que el desarrollo de un abasto de

?energia nativa representa un industria principal de crecimiento en si misma. Volvamosal

?tiemplo de Hawaii; en 1977 se gastaron mas de $500 millones en petréleo importado al

?estado, Si las fuentes de abasto energético contintan siendo las mismas hasta 1900 esta

cifra probablemente ser4 el doble. No obstante, si el estado logra, con sus recursos

?energéticos nativos,aleanzar el 60 por ciento de autosuficiencia para esa fecha, aun precio

comparable al precio del petr6leoen ese momento, (para algunas delasalternativasestees

un céleulo conservador} entonces Hawaii habré obtenido una industria energética local de

?8600 millones. Esto también daria lugar a un efecto multiplicador significativo, especial

?mente si los componentes de este sistema energético pueden ser construidos en el estado.

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Independientemente de que ninguna industria nueva sea atraida por los costos competit.

vos de energia, la recuperacién y distribucién de los abastos locales de energia proveer&

?oportunidades de trabajo y aumentaré la base para contribuciones y néminas.

 

Indudablemente no todas las regiones, inclusive aquellas con alta densidad poblacio-

?nal, alta industrializacion y abustos limitados de combustibles convencionales, Ingrarén
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la autosuficiencia energética en un corto perfodo de tiempo; algunas nunca lolograran, No

obstante, a medida que aumenta la competencia por el menguado abasto de In fini

reserva mundial de petrleo, cada nacién y cada regidn deberé continuar recaleando

précticas de conservacin que resultenefectivas y el desarrollo de sus abastos energéticos

Tocales. Esto traerd como resultado un nivel apropiado de autosuficiencia energética

conforme al potencial de los recursos energéticos nativos.

Las ponencias y discusiones de esta Conferencia deberén reafirmar al conceptode que

1 abasto de energia es un asunto de cariicter regional y también deberdn ayudar

?aminorar el tiempo para el desarrollo de recursos alternos de energia renovables y nativos

4 través del Caribe. Nuestras felicitaciones a los organizadores de esta Conferencia,
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LA SITUACION ENERGETICA DE PUERTO RICO

YY SUS ALTERNATIVAS PARA GENERAR



ELECTRICIDAD

JUAN A. BONNET, JR.

I Introduecion

Muy buenos dias. Es para mi un verdadero placer poder saludarles en ocasion de esta

?Primera Conferencia del Caribe Sobre Energia y Desarrollo. A nombrede todo el personal

del Centro de Estudios Energéticos y Ambientales de Ia Universidad de Puerto Rico,

eseamos expresarles nuestras més sinceras gracias por estar aqui con nosotros en esta

ecasiGn, Estoy convencido que con la celebracidn y partieipacién de todos ustedes el éxito

de esta conferencia esta asegurado y ast esperamos que esta ocasién nos brinde la

oportunidad de estrechar a?in més nuestros lazos de amistad y colaboracion en el campo

?energético con la comunidad caribef

La problemética energética mundial surgi6 ala luz piblica desde hace unos aos atrés

?cuando se reunieron los paises de la Organizacién Exportadora de Petréleo (OPEP) y

?umentaron el costo del petréleo en més de 400%, Rata accion politica cred une inquietud

or los aspectos energéticos en todo el mundo, pero con todo y eso mucha gente todavia no

?entiende los pormenores del problema energético que tiene el mundo y los problemas

?energiticos que tenemos en Puerto Rico y en el Caribe, Muchas veces llamamos esta

roblemAtica la crisis invisible, Pero es tiempo ya que unamos esfuerzos para reconocer

cesta crisis y asi poder afrontaria en conjunto con determinacion,

problema caribefio de la energia eléctrica es peor que el de los Estados Unidos y

otros paises desarrollados. Nuestros hermanos Caribefios dependen, como Puerto Rico, en

su gran mayora de petréleo extranjero. Con excepeién de Tvinidad-Tobago, que tiene



importantes reservas de petréleo los recursos energéticos del C aribe hasta ahora son casi

insignificantes. Aunque Santo Domingo, Cuba, Barbados y Puerto Rico han reportado

posibles yacimientos de hidrocarburos, ninguno todavia de estos yacimientos ha product

do, ylos que han producido han sido insignificante. Mas agravamente lasislas del Caribe

zo disponen de cafdas de agua de explotacién comercial significativa, y més atin, algunas

ssufren Ia carencia de agua para consumo humano, animal, riego.Son asl economias deun

?blo combustible, petréleo y esta dependencia exclusiva en una fuente tan volétil

politicamente y econémicamente y que esté destinada a esencialmente desaparecer en esta

sgeneracion, hacen el problema més urgente.

Ea necesario que recordemos que nosotros vivimos en tn planeta finito, Muchas veces.

creemos que nuestros recursos son infinitos yno lo son. La verdad es queel mundo es como

?una nave espacial viajando por el espacio y tomé millones de afios en formarse. Algunos de

los recursos que nosotros estamos utlizando al presenteles tomé al mundo billones de afios

?en formarse. La raza humana de hoy en dia est usando eaos recursos en s6lounas decenas

de aftos. Si utilizamos los recursos energéticos en decenas de afios y le cogi6 al mundo

billones de aos en formarse vamos a tener serios problemas en un futuro cercano. Hato es

también muy cierto con relacién a nuestro ambiente, tenemos que conservarlo y cuidarlo

para el bienestar nuestro y el de futuras generaciones.

UL La Crisis Energética Mundial y en los Estados Unidos

Hoy en dia continuamento oimos hablar dela cris energética por la cual atraviesa el

?mundoen general y en particular su efecto en Puerto Rico, Pero, qué en realidad envuelve
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cesta crisis? Algunos consideran la crisis energética como el encarecimiento desmedido y

acelerado de las fuentes de energia fosil yen particular el petrbleo. La realidad del caso, sin

embargo, es que el aumento sin par en el costo del petrleo ha servido para ayudarnos &

econocer que las fuentes mundiales de petréleo son finitas y que, porlo tanto, ademis de

conservarse, su uso debe optimizarse, En otras palabras, el problema energético mundial

consiate en depender de fuentes energéticas limitadas para satisfacer una demanda por

?energia en continuo crecimiento, mientras otras fuentes energéticas mas abundantes nose

les utiliza proporcionalmente

En adicién debemos realizar que la crisis energética no es solamente un problema

tecnolégico. El problema energético.es muy complejo y también envuelveaspectos politicos



¥ sociales y econémicos muy profundos. La energia es indispensabale para la superviven

?ia yeldesarrollodela humanidad. Podemos decir quela problematica energética es hoy en

dia el desafio internacional mAs fundamental amenazando nuestro sistema de vida. Por

primera ver en la historia un grupo pequefto de naciones que controlan un recurso

indispensable al presente como es el petréleo pueden romper el orden econémico y politico

mundial

?Ahora bien, es conveniente mencionar cimo es que el mundo ha legado ala situacion

mnergética por la cual atraviesa. Sogin podemos observar en la Figura L para el 1850 190%,

delas necesidades de energia se satisfacian quemando madera, En el 1900 carbon vinoa

sustituir la madera como el combustible por excelencia, pera ya para 1925 el petrolewy kas

natural comenzaban a utilizarse significativamente debido a su precio més reducido

entonces, hasta que hoy en dia cerca del 65% del requerimiento de energia proviene del

petréleo y gas. Pero tenemos que reconocer que la humanidad no puede depender de una

fuente expecifica de energia y que hay que ajustarse a las realidades comercial

?competencia de otras necesidades indispensables que pueden suplirle de algunas fuentes

?como la madera y el petrdleo. Lo paradéjico de la situacién es que el petrolea tan silo

representa cl 18% de las reservas energéticas conocidas y el gas natural cerea deun 9%. Un

estimado de as reservas energéticas mundiales de Estados Unidos ee ilustra en la Figura.

?Noten que de los recursos disponibles en los Estados Unidos més del 96% son carbon y

nuclear. A los Estados Unidos se les podria referir como el Arabia Saudita del carbén. Sin

embargo, aproximadamente el 74% del consumode energiaen los Estados Unidos proviene

del peteéleo y el yas. Mas de la mitad del petroleo usado en los Estados Unidos es

{importado, lo cual pone a la nacidn en una condicion muy vulnerable. Pademos concluirde

cesta figura que definitivamente existe una mala utilizacién de recursos en el campo

?energético,



En la figura 3 podemos apreciar la utilizacién mundial de los recursos energéticos

tanto historica, presente, como futura, y podemos apreciar que el petrdleo como fuente de

feneraia estA destinado a desaparecer en las proximas cuatro o cinco décadas si se con-

?tinga al ritmo actual. De esta figura también podemos apreciar la necesidad de utilizar

cearbén y a energia nuclear a plena capacidad en lo que se desarrollan otras fuentes como

?on la radiacin solar y sus derivados, tales como la energla del viento y la octano-termalL

Esta sltima utiliza las diferencias en temperatura entre la superficie del octano y sus

profundidades para producr la electricidad y su potencial para Puerto Rico ycl Caribe es,

Por lo tanto, es evidente la importancia de ir austituyendo el petrleo como fuente de

?energia por otros recursos mas abundantes. En adicién, como ustedes bien saben, el

ppetréleo es Ia materia prima principal para una infinidad de productos muy importantes.

Lo peor que se puede hacer con el petroleo ex quemarlo para producir energia. Esta

condicién se puede apreciar mas dramatica en la Figura 4

Para tener una idea més clara del recurso energético nuclear, la Figura 5 nosilustrala

?elacién existente entre los recursos de energia en los Estados Unidos, Podemos .otar que
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1 uranio usado en Ia economla de los reactoree reproductores puede proveer energla por

ccentenares de afios. Mientras tanto;se proveeria tiempo necesario para desarrollar fuentes,

alternas de energia, aunquelos Estados Unidos nocontinuardn de momento desarrollando

log reactores reproductores, otros paises como Francia, Inglaterra, Rusia y Japén

continuarén con su desarrolio.

IML Problema Energético de Puerto Rico

Los requerimientos por energia de Puerto Rico se dirigen a la manufactura, la

_roduccién de electritidad, para transportacién y otros. Ahora bien, el problema energét

?0 de Puerto Rico estriba en que dependemos casi exclusivamente de una sola fuente de

pecgla que ex el petro extranjero, Este tambien el caso de nuestros hermanos dl

be.

 



?A pesar de su pequefio tamafto, Puerto Rico es el pais nimero 27 entre los paises del

?mundo en cuanto a consumo per capita de petréleo. La Figura 6, dondeseilustra el tamaio

delos paises en proporeién a su consumo de petzbleo, nos da una indicacion de nuestro alta

?consumo de petréleo, Pueden notar que Puerto Rico, en este sentido, se convierte en la mas

grande de las Antillas, es mas grande que Alaska y quela mayoriade los paises de Centroy.

?Sur América. La Figura 7 nos da una idea de cémo se utiliza todo este petrdleo aqui en

Puerto Rico, Esta figura es muy importante, ya que también nos indica le relacion de

energia perdida a la utilizada y podemos apreciar la necesidad de una mejor utilizacién de

Ja energia. El Cuadro I provee un resumen de esta informacion.

Como difimos anteriormente, el petrbleo esta destinado a agotarse en aproximiada-

?mente unos 40 0 60 aflos ms y es definitive que su precio continuaré aumentando mas y

?més. Se puede decir que Puerto Rico es en la actualidad tna colonia de los patses de la

Organizacion de Paises Exportadores de Petréleo (OPEP). Esta dependencia de Puerto

Rico casi total en petréleoextranjero hay que disminuirlo cuanto antes para as prevenit un

posible caos econémico de nuestra I

Esta situacién es sumamente grave ya que Puerto Rico venta desarrollando una

?economia industrial proveyendo entre otros incentivos energia eléetrica més barata queen

Jos Estados Unidos. Esta era asf ya que antes del 1973el petréleoextranjero era maa barato,

ue el de los Estados Unidos, Pero con la organizacin del OPED esto ve invirtié. Ahora el

?etx6leo extranjero (aproximadamente $14.60 por barril) es mucho mas caro que el de los

Estados Unidos (aproximadamente $9.23 por barril). Es evidente que hemos perdido la

 



 

 

 

 

JV. Impacto en la Economia de Puerto Rico

El impacto en la economia de Puerto Rico debido al brutal aumento de més de 400% en

?1 costo del petréleo ha sido significative. El fujo de nuestro capital hacia los paises

?exportadores de petréleo ha sido enorme.

En el cuadro II podemos ver la cantidad de dinero que los puertorriquefios hemos

Yenido pagando anualmente por el petréleo que se quema para producir energia eldetrica

?También podemos ver proyecciones de lo que pagaremos enel futuro, Pueden notaren es

royecciones que no vislumbra reduccién en el costo dela electricidad, sino al contrario,

seguiré aumentando segin el costo del petréleo continie aumentando. Durante el ato

fiscal 1976-77 los consumidores pagaron mas de $300 millones por 226 millones de barzles

de petrbleoy este dinero se fue de nuestro terruflo para enriquecer otros paises, Tambien en

?este cundro se prosenta la generacién de energia eléctrica. Ntese la reduceion experimen.

tada luego de 1973. Es importante aclarar que todo ese dinero que pagan los consumidores

?por el petrdleo no entra en las arcas de la compafia eléctrica sino que hay que usarlo para

?agar el petr6leo que se compre para quemarlo y producir electricidad,
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La crisis energética también repercutié sobre el sector manufacturero y en el de la

ttansportaciin. Por ejemplo, el Cuadro III nos presenta algunos indicadores econGmicos

dentro de estos sectores, En la Figura 9 se muestra los cambios en las importaciones y ex

portaciones de Puerto Rico durante los dltimos afos.

Es evidente que nuestra economia recibié un duro golpe y que aungue ya va

recuperindose, no o6 de esperarse que legue a ser lo que hubiese sido sin el efecto dl

problema energttico.

V. Plan Energético de Puerto Rico

Para poder afrontar de una manera efectiva la situacion energética en Puerto Rico se

?rob hace unos meses a Oficina de Energia de Puerto Rico. Esta oficina tiene entre ses

fencomiendas coordinar log estudios necesarios para someter a nuestro Gobernador

durante este afo un propuesto plan eneryético para Puerto Rico. Como el plan energético de

Puerto Rico tiene que estar relacionado con el plan energético de los Estados Unidos,



?veamos primeramente algunos de os objetivo principales que se estan considerando all

El Presidente Carter propone en su Plan Energético Nacional que en los Estados

Unidos se debe reducr el erecimiento anual de demanda energia aimenosde2%para lah

1985, al presente este crecimiento es de 46%, reducit el consumo de gasolina para el ano

1985 a 10% bajo el consumo actual, reducir las importaciones de petrdleo de un nivel de 16

millones de barriles diario a 6 millones de barriles diarios, establecer una reserva

«xtratogica de petréleo de un bllon de barriles, aumentar la producciGn de easbin por mis

de 2/8 partes para Uevarla a una produccién anval del billén de toneladas, aislar

adecuadamente el 90% de las residencias existentes y todos lo edificios nuevos einstalar

talentadores y calefacién solar en 2.5 millones de casas.

El Presidente Carter propone utilizar al méximo el carbon y también los reactores

nucleares de la presente generacin para satisfacer las necesidadeseléctricasdela nacin.

Debemos tomar en consideracién estas propuestas, pero analizando cuidadosamente

ruestras condiciones particulates.

Por lo tanto, en la redaccion del plan energético de Puerto Rico se esta considerando

?entre otras cosas las siguientes condiciones:

1. Desarrollarlo antes posible un programa amplio de conservacién de energia mejor

tlizacién) (os

2, Desarrollar programas de orientacion sobre la problematica energética y el uso



a. fee de era

jonar mayores subsidioe federales pata las refinerias y petroquimicas en

Puerto Rico, incluyendo subsidios de tranportacién marina para que asi estas

industrias puedan competir nuevamente con industrias similares extranjeras y

doméstican.

4. Estudiar Ia posibilidad de establecer una reseva estratégica de petréleo en Puerto

Rico y utilizar el petréleo més efectivamente.

5, Ampliar las investigaciones do fuentes autctonas de energia como-son la radiacién

solar, fuerza del vientoy ocbanotermal Ninguna decetas fuentes een la ctualidad

?comercial.

6 Continuar exploraciones petroliferas, especialmente barrenar en la Costa Norte de

Puerto Rico, Para estos fines ee necesario aclarar la juriedicion de Puerto fice de

2 RRSGRA lene ode las precuconessmbentale neces

. la de utilizar carbén en eusttucién del petrleo para generar

lectricidad. para gent

 

 



   

 

 

  

. nergia nuclear. Como ejemplo, situviéramosen

funcionamiento una central nuclear de 600 MWe en el af fiscal 1976-77 los

consumidores hubiesen pagado $90 millones menos por concepto de com! ustible
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{que los $901 millones que pagaron por petzéleo,

9. Desarrollar una estrategia de financiamiento para que Puerto Rico se pueda

bbeneficiar lo antes posible de fuentes alternas de energia, como el carbon y la

nuclear, en lo que se desarrollan comercialmente las fuentes aulctonas mencions

das arriba.

En lo que esta politica energética se establece, debemos comenzarhoy mismo. utilizar

los recursos energéticos ms efectivamente yfortalecer con recursos localeslos programas

de investigacién y desarrollo de fuentes autoctonas de energia. Un paso en eata direceign



representa que hemos seleccionado el camino correcto.

VI. Conelusiones

No debemos olvidar que la solucin a los problemas energéticos de Puerto Rico y del

Caribe estan en desarrollar por medio de programas regionales 0 multinacionales otr

fuentes energéticas aut6ctonas para generar electricidad como son la energia solar, elie

al gradiente oceénico y la biomasa. La energia ooéano-ermal es la mejor alternativa

?energética a largo plazo para Puerto Rico y el Caribe. Debemos concentrar nuestros

?esfuerzos en el desarrollo de esta opcién. También podria ocupar especial importancia la

utilizacién del bagazo de cafia y la basura para producir energi. Todas estas alternati

?atén siendo estudiadas al presente en Puerto Rico, principalmente por el Centro de

Estudios Energéticos y Ambientales de la Universidad de Puerto Rico,

Es significante mencionar que Puerto Rico ha mantenido un liderato en el Caribe en el

esurrollo de fuentes alternas de energia. Enel 1957, s

Nuclear de Puerto Rico, antecesor del Centro de Estudios Energéticos y Ambientales,

Puerto Rico fue el primer pats en el Caribe y Latinoamérica donde se generd electricidad

?experimentalmente en una Central Nuclear. Esto ocurrié en la Central BONUS en Rind.

?Durante este aio se instalard por el Departamento de Energia Federal un molinode viento

para generar electricidad en Culebra, Puerto Rico, Este molino. generara hasta 200

?ilovatios eléctricos y serd operado por la Autoridad de laa Fuentes Fluviales, También la

Universidad de Puerto Rico est llevando a cabo unos programas investigativos en la Sub-

fstacin de Lajas con relacion ala siembra decafta de arioary otras plantas para producit

biomasa con miras a convertirlas en energia. Este programa junto aotrosen Brazil estén a

la vanguardia en este desarrollo. En adicign, préximamente el Centro de Estudios



Energéticos y Ambientales comenzarén adisenar un sistema de concentradores fotovoltai

cos solares para producirenergia eléctrica. Bate sistema seré unodelos més modernos en el

?mundo para estos fines. Todos estos proyectos son de especial interés para el Caribe, aque

utilizan los Gnicas fuentes de energia autéctonaa que existen aqui, Durante esta conferen-

cia ustedes tendrén la oportunidad de aprender mas sobre todos estos proyectos y otros mas

{que se estdn estudiando en Puerto Rico. Una lista de todos los proyectos del Centro esté en

1 Cuadro IV. Debido a su posicién geografica relacién con Estados Unidos, la existencia

enla Universidad de Puerto Rico de un Centrode Eetudios Energtticosy Ambientales, los

altos costos actuales de la energia, nos encontramos en Puerto Rico unas condiciones

privilegindas para investigar y desarrollar las fuentes energéticas autéctonas de nuestra

isla y del Caribe

Esperamos que esta reunién sirva para aunar los esfuerzos de nuestra regién del

Caribe para resolver sus problemas energéticos. Creo que esta es una magnifica oportan

ad que no podemos ni debemos despreciar. Muchas gracias,
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TAMANO DE PAISES EN PROPORCION A SU CONSUMO

DE PeTROLEO

Floura 6
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DEMANDA DE ENERGIA EN NICARAGUA



ADAN CAJINA RIOS

La Repiiblica de Nicaragua, pafs Centroamericano, geogréficamente localizado en le

?orazén del Continente Americano, se enfrenta a la misma problematica nacional, uno de

los més significativos es la falta de un inventario de sus recursos naturales energeticos

para su futuro desarrollo

Es significativo sefalar, queen la mayoria delos casos nuestro pals se enfrenta antela

falta de recursos econémicos en suficiente cantidad y condiciones financieras adecuadas,

para desarrollar sus proyectos, que permitiran atender su creciente demanda de energi

?con recursos naturales propios de fuentes energéticas convencionales y no convencionales,

?obras tipicas que requieren grandes inversiones de capital,

Para poder cubrirla demanda de Nicaragua, que actualmentees de200MW ylacualha

crecida en cl pasado a una razén de 11-13% por afo, se esta realizando actualmente un

Estudio de Desarrollo o Plan Maestro de Blectrficacién que abarca hasta el aio 2000. En

este Estudio se investigardn todos los recursos energéticos, con especial énfasis en el

desarrollo de la Energia Hidréulicayyla Energia Geotérmica, El potencial mayorde fuentes

de energia parece ser sin dudas, la Energia Hidroeléctrica, que se encuentra localizada

brincipalmente en el érea central montafiosa y en el litoral Atlantica, sobre la Elevacion

40m. El potencial hidrdulico es probablemente del orden de los 400 MW en aproximada

?mente 80 sitios que han sido localizados y estudiados por medio de reconocimientos de

campo.

La Energia Geotérmica, cuyo potencial ha sido estimado recientemente en 2880 MW.



ofrece perspectiva halaguetias para el futuro desarrollo del pais, Para 1980-81, el Gobierno

e Nicaragua instalar4, con recursos del Gobierno del Japén, la primera planta Geotérm.

8 de A5MW, en el campo de Momotombo, como primera etapa de un programa definide de

100 MW, que se espera sea completado en 1981-82. Bl inventariode os recursos geotérmicos

?esté siendo revisado y actualizado por compafias especializadas en la materia.

Se estén investigando otras fuentes de energias con recursos naturales renovables,

tales como Ia Catia Brava, Bamba y otros combustibles vegetales que parecen tener un

Dbuen potencial tanto para instalacién en sistemas aislados como interconectados. Estos

combustibles vegetales ademas de suplir Ina necesidades de energia a bajo costo,

permitirian la ereacién de agroindustrias de generacion

La variacién en el costo del combustible, que en el caso de los paises del érea

entroamericano son importados de otras reas, constituye, sin lugar a dudas, un

?verdadero gravamen para la economia de estos paises, siendo indudablemente mas notorio

1 caso de paises que como Nicaragua y Guatemala, dependen, para la generacién de

 

 

  

  

 



 

 

 

 

  

En el caso especifico de combustibles en los afios 1970-78 han ido desde 3 délares

americanos por barril hasta 12.50 d6lares por barvil de Bunker C en la actualidd, lo que ha

impedido notablemente en Ia participacién de este rubro en las importaciones totales del

pals.

El precio promedio dela energia al consumidor se ha incrementado de2.7 centavos de

dolar por KWH en 1973 a 6. centavos de délar en 1978, En el sector industrial, los precios

romedios aumentaron de 20 a 42 centavos de délar en igual periodo.
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A causa de los incrementos de costo, se ha implantado un régimen trifaro de

carateristicas sociale en In energia del bleque residencial 9 comereial, con Ia sien de

?inimizar el uso suntuario para poder incrementar el consuno de fuentes de verdaders



Droduccién, sin aumentar aun melas importaciones de combustible para la generacon

tistrica, Ba lo que eapectaa otros asuntonenergtico, os increments en preioelocale,

1ohan sido tan considerabes como lon registrados conl Bunker Cy ei Diesel, antoporl

mercado internacional como por poi energie del Gobiernode Nicaragua, come! alan

de benefciar alow usuarios. El peel principal que laenerga hidrdulicn ended dentro de

lou rocusos energticos de Nicaragua saiié a evidencia en las etapas inital de

Blanifcacién, To que lev6 a su ves oientar Ia stencion aca los recursos bison de

gua dl pals, gu distebucin, ye hecho de exist aoe allerno enadicion al energetic

Enel caro de Nicaragua, ean usoealternosincluyeniracon, navegucign, sbesec

Iiento de agua, pesca y turismo. De exon la ieigncén presenta mayorespoiidades

fconémicas Se llev6.a cabo por lo tants, un revision de las Ucnicas de plancaion

Asponibles para andlisis de whos maples de los recursos hirdulcos

istricamente, el enfoqu tradicional eae! de ?planeacin de proplsitos méltipes

?mediante cua os proyectos eran formulados para servi varie?propontos?talescome

fheria hidroeétrica, iregacion, et. con Ia pariipacion ecnbmicn conrempondiente 2

Sadi uso, dentro delcontexto global de proyecto Sin embaryaplancaconde proposition

mlpls?enfatizaba los medi mis qu lo fen, porlocualasteenicasdeplanificaion

Ancioal de los recursos hidrdlicosevienenointands hacia abjelivos soc-eomnooson

facionales y repanales. En este nuevo enfoque, lamado ?planeation de aveusee

?lile?, oe recureos de agua y energia formar parte dea infaestractere Dasica que

Sieve los ojetivossoci-econdmicos, ademas de ote de interes public, com carretera,

abastecimiento de agua y alcantaillad. Tales cjeives se proyectan en trminos de

tmenton en el nivel de vida, en el nivel de empleo en la dsribuion del ngres,y pueden

incluir objetivosexpecials tales come I elctricacin rural y la dencenteaieacion

rerional



[La ?planeacién de objetvos méliles? parece adaptarse mejor las necsidades de

Nicaragua poes offece otras vie altrpas para lograr Tos objeivos sociales basco

?ulema del desaroloenegtico. ete deasrvll, en na sonas apuniadas aneirmente,

permitiin adem, el decatllo de otros recursos, tales comola agricul, la mineia y

Entoretalen,yconebui ees de empleo incrementarelniveldevida. Sin

embargo, el desarrallo agricola indutial deben ser civlaron components de las

{endencas dea demands de agua enersia.

Debe ener en cuenta el importante facto que representa a balanza de pagos en los

coston de capital paranversonea enconatraccionyparacldesarroliodelaagraltray a

{industria El orden de prordades de eae deaarrolio debe calzar dentro de un eacenario

?nacional de factibiidad. Estos conceptos han sidoincluidonen cl contextogeneral de Plan

Maestro, lo que obligark ENALUF a reforzar au planifencion con mias a una mayor

trordinacén' con ofan agencias etatale, comme Ibe Ministeron de Agvicultar, de

Induseia y Comer, y del trabajo loque nosolamenteredundardenbeneficio del sistema

slictrcn, sino del pals on genera.

Elconceptodeminimo cosa ser uando para determinarlaa mjore alternatives para

suplr In domanda esperada, demanda que debe ser creada a su Ver, nel omento

?portune, para que coincida con a dsponbilided de energia.

Los concepto anteriores serkn apliadosigualmente ene desarolo de otrosreursos

nergiticon para darlene lugar quelescorreponda en ln optimizacion dela aplcacon de

Ion recarsoueconémion



Finalmente, Nicaragua deses incrementar su investizacione al nivel de aldeas y

zonaaruralen en donde la energineiica yaar, ye uo de ress Boldgicos, podrian

proporconarsolucines dentro del poder ndquisiivo de los sectoren de eacas. recursos
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ENFOQUES PARA LA CONSERVACION

DE ENERGIA EN EL CARIB!

&CONSERVACION O PRIVACION?

 

GERALD L. DECKER

??Bnergia: {Conservacin o Privacién?? {Cuél serA? Yo soy bastante optimista para



creer que los gobiernos y la gente de este mundo -cuando se les persuada queestas son las

alternativas actuales - que ninguna de las otras altenativas pueden satisfacer la

necesidacles de energia del balance de este siglo - escogeran Ia mas pradente y eficiente:

alternativa en el uso de los recursos restantes.

?Ademés de mantener nuestras economias a flote, la conservacién tiene algunas

ventajas sustanciales. El quemar menos combustible par apoyar un medio de vida dado

puede ayudara mejorar la calidad ambiental, Muchas decisiones para conservarla energia

?estén descentralizadas, en el sentido de que son decisiones hechas por un individuo o un

?Brupo pequeio, en vez de requerir la solucién de aguntos nacionales complejos. Los

?oquisitos de capital son frecuentemente menores que lo que se necesita para implementa.

algunas de las otras alternativas. En general, una gran parte de a tecnologia weada en la

conservacién esté disponible actualmente. Regulta en productos y servicios de menor costo

 y finalmente, muchos de los beneficios de la conservacion pueden obtenerse mas

répidamente que aquellos delas otras alternativas, Esto no quiere decir, por supuesto, que

?ho existen algunas posibilidades de largo alcance para la conservacién,

Los problemas surgidos por la actual criss del petréleo son especialmente agudos para

Jas naciones en desarrollo, por un ntmero de razones, Primero, muchas de elas estan

Dendecidas con por lo menos uno de los recursos menores domésticos de energia y deben,

orl tanto, serrelativamente dependientes en combustibles importados, Elempuje para él

?gumento de la industrializacién significa que el coneumo de energia debe crecer rapido en

?base del poreentaje que lo que una naciGn que ya eaté altamente industrializada requiere.

Por ejemplo, la demanda en Corea del Sur esta proyectada para el crecimiento de un 9 por

iento por aio, en contraste con las razones en Europa Occidental de la mitad o una

tercera parte de talcantidad. Esta energia importada de alto costo debe pagarsey el nico



recurso confiable a largo alcance del intereambio extranjero son las exportaciones. Y

inalmente, estd la cuestién de las desventajas competitivas en las cuales las nacionesen

Aesarrollo pueden encontrarse cuando el pertréleo mundial esté en suministsro bajo. Por

todas estas razones y por otras, Ia conservacién deberia ser un interés especial para los

aises en desarrollo.

Un nimero de medidas estén disponibles para que los gobiernos promuevan la

conservacion de la energia. La primera de eatas clases puede Hlamarse exhortacion - la

uma total de la educacion, el adiestramiento, la publicidad y los programes de

{informacion y en general, la estimulacién del interés pablico presente y futuro para un

?mejor uso de la energia.

El proximo es el uso del mecanismo de precios para enviar l tipo correcto de sefiales a

?través de los consumidores de combustible y energia eléctrica, para que se hagan mejores

ecisiones de cuanto ellos desean usar.

?A veces se utlizan los incentivos fiscales -o sea impuestos especiales para descorazo-

?ar las decisiones imprudentes, el alivio de impuestos para promover decisiones deseadas,

Dréstamos y donaciones para ayudar en las compras de equipo o facilidades para asi

?aumentar la eficiencia, y otroe aruntoe similares.
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?Segundo, los efectos de retroalimentacion al implementar el programa deberian an:

arse. {Como afectarin al empleo? ;Qué le harén al Producto Nacional Bruto? {Cémo im-

pactarin al ambiente? ;Cémo cambiardn los patrones de las inversiones? Y asi sucesiva.

?mente.

 

 

?consumo de energia puede considerarse como esencial, el proveer Ia proteccién basica, las



facilidades de cocina y lavado, la sanitacién, ete. Algunos son para la conveniencia, como

Jo son casi todos los enseres.

?Algunos son para la comodidad, como la calefa

?tara deseads, o la reduccién de la humedad excesiva.

Y algunos tendrian que clasificarse como energia malgastada, como el dejar las

ieras, la aislacién inadecuada, el dejar las luces prendidas cuando

rho #e estan usando, el dejar goteando los grfos de agua caliente y asi sucesivamente. Las

ccantidades relativas de estos usos variados de energia en las casas variarén bastante de

?una situacion a otra, y también el nivel de conservacion que es razonable esperarse De

?manera similar ocurriré con los vehieulos de transportacién.

?Alguna energia se utiliza para proveer transportacién bisica-a pesardequequizis no

tan basica como la que se muestra aqui,

Ciertos tipos de acciones son quizés mejores acogidas en la comunidad o en el nivel

industrial individual -tales como la cogeneracién, la calefaccién por distrito, los sistemas

de transporte piblico, y otras formas de planificacién urbana.

?A pesar de que quizés no sea una manera muy eficiente el alcanzar la eficiencia

rmejorada del uso de la energia - el racionamiento, los controles de importacién, la

distribucién de los recursos si sirven para reducir la demanda y para ayudar a traerla aun

balance mejor con el suministro



Finalmente, un gobierno puede estimular Ia investigacién y el desarrollo de la

conservacién dela energia, ast como el uso de suministros de energia més abundantes 0

renovables.

[Ninguno de estos enfoques que estén disponibles para el gobierno carecen de serios

problemas. Muchas personas estén reacias a aceptar noticias desagradables y las

exhortaciones frecuentemente se enfrentan al problema de credibilidad. El alza de los

precios puede o no resultar en la respuesta deseada, dependiendo de Ia sensitividad de la

Remanda del prec. Los incentivosfiscales imponen una carga en Ia economia 0 pot lo

?menos en los presupuestos del gobierno, y por es0 pueden traer un efecto inflacionario. El

problema mayor con los reglamentos y ios patrones es la imposicién -comotestigo de esto

tenemos e limite de velocidad de 85 millas por hora para los automviles en los Estados

Unidos, La accién de la comunidad parece requerir stmas sustanciales de dinero para la

inversién y usualmente presenta un problema financiero, La administracién propia de

?ontroles, relativas al racionamianto o distribucién, siempre desarrolla una burocracia,

pesada para apoyarla, ¥la burocracia entonces tiende a convertirse en dificil demanejary

?auto-preservadora. Finalmente, la investigacién y el desarrollo sin duda es muy necesario,

pero toma tiempo. a veces mucho tiempo - para producir resultados tiles.

[Ningiin programa de conservaciGn de energia en una escala nacional estaria completo

sin la debida consideracién a las implicaciones de la implementacién del plan propuesto.

Primero, los ajustes neceearios para iniciar y efectuar el plan propuesto deberian

examinarse, ya que dichos programas necesariamente envuelven un néimero de cambios

significativos que afectan a la poblacin
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Alguna se utiliza para la comodidad, como en el easo del aie acondicionado ol peso

aftadido para mejorar los viajes. Alguna se utiliza para la conveniencia, como las

?transmisiones autométicas, los accesorios de energia y otros artefactoe.

?Una cantidad significativa de energia puede utilizarse en lo que usualmente se refiere

?como el rendimiento mejorado, tal como la energia extra para partidas rapidas 0 wsada en

?emergencia. Finalmente, hay una cantidad que debe Ilamarse desperdicio de energia, que

puede resultar del mantenimiento inadecuado o del disefiodel vehiculo que no contribuyea

tuna de las otras categoria.

En un proceso de manufactura, hay un cierto consumo tebrico de energia en exceso

debido a las limitaciones dela mejor tecnologia actual. Esto es tun fondo de piedras hasta

?que los avances tecnologicos se aleancen, pero este fondo de piedras pocas veces se logra

Alguna energia es desperdiciada. Ejemplos obvios incluyen las caferias de vapor de

?escapes, la aislacin pobre, los desperdicios de combustible que e desechan, las précticas

pobres de mantenimiento y asuntos similares. En muchos casos, el estudio cuidadoso y las

?mejoras de las condiciones de operacién pueden ahorrar energia,

?Y.por supuesto, muchos procesos de manufactura pueden ser redisefiados para ahorrar

energia. En este punto alguien usualmente pregunta: ?Por qué no se han hecho ya? - y

natralimente a respesta ?x por las economia. ala de los eoaton de eens



eventualmente justifica el gasto de los fondos para el redisefto y construccién pat

conservacién, o dichas medidas no se llevan a cabo hasta qué una nueva planta se

construya por otras razones.

Para iustrar estos puntos con un poco de més detalle, mencionaré unascuantas delas

ficios

iales - usan tanta cantidad de Ia energia

mundial que estén recibiendo una gran atencién en casi toda la planificacién de la

?conservacin del pais. Los niveles de iuminacién estén siendo revisados, ylos programas.

de aislacion estén siendo formulados. Los lugares donde se colocan los termostatos se

?estin ajustando, y los flujosinnecesarios de aire se estén reduciendo. Las posibilidades de

lusar energia solar para calentar el agua y para calentar y enfriar edificios estén

explorindose y desarrolléndose. Muchos experiments se estin planeando y conduciendo

?en los cuales el edificio es tratado como un sistema desde el punto de vista energético y los

?lujos de energia se mantienen dentro del sistema hasta el maximo posible.

La industria est aborrando energia por medio de una atencién cuidadosa de las

?operaciones y de losedifcios. Alguna viene deun manejo doméetico mejorado y de medidas

de sentido coméin usadas para prevenir el desecho completo de las formas de energia. El

?mantener las puertas y las ventanas cerradas, el cerrar las mangueras cuando no estén en

uso y otras medidas similares son ejemplos tipicos. Elbuen mantenimientoen éreas claves

es un requisito,ylos programas preventivos bien pianificados pueden ser muy beneficiosos

fn términos del ahorro de energia. Hay innumerables maneras de conservara energia en

la industria, y s6lo muy pocos tipos de medidas ee muestran aqui, Sélo mencionaré una



medida més que puede ser de interés. En los Estados Unidos un nimero de utiidades

?léctricas estin experimentando con varios sistemas para controlar en las estaciones de

?energia el uso de ciertos enseres en las casas de los consumidores, Por lo tanto, en tiempos

de carga méxima, la utilidad puede cerrar calentadores de agua caliente o aire acondicio-

rados en las residencias, y por lo tanto, estardn reduciendo la necesidad de capacidad

?méxima generadora y mejorando la eficiencia del sistema,

?Ast que, jeudnta mejoria puede esperar una industria con un programa de conserva-

ion de energia?

En muchos casos el potencial para la conservacién de energla es considerable, a pesar

dequenaturalmente este varia de una industria a otra y de una nacion a otra. Al mejorai
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?observamos la experiencia lograda por la industria de los Estados Unidos, esta puede

servir para indicar el aleance de las posibilidades.

?Unas cuantas firmas industrales han adoptado programas formales de conservacin

de energia desde alrededor de 1975, entre ellas las cuatro compatiias aqui mencionadas. El

primer afio, Armstrong Rubber redujo el onsumode vapor un 15 por ciento yeleonsumode

?energia un 3 por ciento por unidad de rendimiento, Republic Steel redujo su consumo de

combustible un 12por cientoa travésde un programa de islacién, yest tratando delograr

tun ahorro global de un 10 por ciento. Collins and Aikman, una firma textil, redujo el

consumo de energia un 18 por ciento el primer afto. Swift and Company, empacadores de

?cares, tenian una meta de un 7porcientode ahorro por aio, y aleanzaron un 64 porciento

de reduccién el primer ato.

Refiriéndonos a la industria quimica - para ese mismo tiempo, duPont report6 una

reduccién en el uso de energia de un 22 por ciento en un periodo de 8 afios, de 1967 a 1972

En el afo fiscal terminado el 30 de junio de 1976, las industrias bsicas de quimicos

industriales aleanzaron una reduccién de 88 por ciento en el consumo de energia por

uunidad de rendimiento en 1972. La reduccién pudo haber sido de 9.7 por cientode no ser por

Jos costos adicionales de OSHA y por los reglamentos ambientales dejados sin efecto en

1972



?Mi propia compatia ha alcanzado durante los afios 1960 y 1970 lo que yo considero

?como una marea sobresaliente en esta érea, un 40 por ciento de la reduccién en energia

uusada pera la misma cantidad de producto. Esto se realizé golamente a través de los

esfuerzos intensivos de un gran némero de personas por un periodo de afios. Algunos de

?nuestros procesos han, por supuesto, hecho mucho mejor que el promedio general de 40

por ciento. Por ejemplo, una planta recientemente completada de polietilenos de alta

presién en Freeport, Texas, usa alrededor de 80 por ciento menos de energia por libra de

producto que nuestras plantas de polietileno que se construyeron veinte afios atrés. Ast

también sucede con una planta relativamente nueva de etileno dicloridieo, también en

Freeport, comparada con una planta construida cinco afios atrés. Muchos otros ejemplos

podrian citarse

Esto, espero, que les dé una idea de lo que se puede aleanzar con el esfuerzo apropiado

Pero examinemos una firma industrial epecifiea que desee lanzar un programa organiza

ddo de conservacién de energia. Qué clases de cosas son mas importantes para poder

alcanzar esa clase de ahorro que hemos observado?

La conservacién efectiva de energia es mucho més que pagar lasluces queno se estén

usando a pesar de que esto es importante, también. Los programas de conservacién de

energia dela compattia deben ser~ una combinacién apropiada de ingenieria, educacién y

aanimacién - nuestros tres puntos importantes en Ia energia, Ingenieria, para diseflar

Drocesos y equipos mAs eficentes y par ayudar a identificar y evaluar cambios y mejoras

Aeseables. Educacién, para que los usuarios de energia puedan buscar, econocery abtenet

ventajas de las oportunidades, Y animaci ?Proveer la motivacidn a las personas

?envueltas - y esto significa todas las person



Alguien ha lamado estos mismos tres factores ?Conocer, Cuidar y Mejorar?

?significan lo mismo qué mis tres puntos, pero quizAs con mas énfasisen el aspecto person:

xy humano de los programas de conservacién. Ahora veremos algunos de los elementos

necesarios para un programa exitogo de conservacién de energia.

El primer ingrediente esencial es el apoyo dela alta administracién. Bsto deberia ir

?més allé del lanzamiento inicial del programa e inclur la vigilancia regular del funciona:

?miento, de manera que se provea la motivacién adecuada a toda la organizacion,

Un segundo ingrediente esencial es alguna clasede comision de
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?ign al que se le asigne Ia responsabilidad de dirigir la operacion del programa total de

?conservacion de energia. Debe incluir a los representantes de a funcién ingeniera y de las

?unidades mayores de operacién. Sila compafia elige tener un gerente de energia, el comité

probablemente se reportard ante él. Como casi todoslos comités, Gate serd ms efectivo ise

?mantiene pequeflo para que sea consistente con la representacién necesaria. Al principio,

el comité puede actuar como una agrupacion de fuerzas para conducir las intervenciones

de energia, en las que se examinen procesos y equipo para determinar donde se consumen

ccantidades mayores de energia y para comparar el actual consumo tedrico sino ocurrieron

pérdidas. Este eercicio puede revelar dreaa donde cambios en las condiciones de operacion,

1 control mejorado, o cambios en equipo puedan producir ahorros,

Bl comité también puede examinar propuestas que requieran una inversién para

producirel ahorro de energia, y aconsejar en eu posibilidad econémica.

Otra importante funcién es la coordinacién total del programa que eubre un grupo

grande de actividades tales como la publicidad, el intereambio de informacién entre las

wsrupaciones de fuerzas para atacar

 

 



  

 

 

 

 

?por supuesto, el revisar el funcionamiento regularmente compardndolo con esas mismas

?metas, Esta es una razén porque cada unidad operacional mayor deberla estar represen

tada en el omits, Rstoe representantes alli tienen la responsabilidad adicional dellevarlos.

?mensajes a sus propias organizaciones y velar porque la gente participe en el programa.

Esto incluye la supervision, pero también significa cada hombre y mujer en el trabajo. Las

personas més cereanas a una operacién pueden a veces producir ideas excelentes para

lograr mejoras ~ y eaas personas estardn ciertamente envueltas en cualquier eambioave se

Iga, 3 8 cooperacion sera neces. T

Cualquier clase deevaluacién o control noes efectivoo siguiera posible sin la medicion.

Esto puede exagerarse, por supuesto, y requiere el buen juicio. No obstante, el uso

energético do por lo menos las unidades mayores de consumo deben medirse y deben

mantenerse loe retultados. En algunas compafias, ne ha encontrado meritorio el

esarrollar y uear un siatema de contabilidad de energia paralelo a sistema de contabili-

dad de costae. .



El mostrar esta informacién en forma prominente en tablas  grificas en algiin lugar

el rea donde la operacién especifica de lleva a cabo puede proveer una motivacion

significativa, ast como el mantener al personal informado.

Laconservacién de la energia debe eatablecerse como un importante criterio de diseio

en la ingenieria de nuevo equipo 0 de nuevos procesos. Aqui otra vez ealto costo y la

?escasez de combustibles puede cambiar nuestras ideas de qué es posible y deseable

?econémicamente.

Los mejores disefios y el mejor equipo pueden resultar como desperdiciadores de

energia sino se mantienen apropiadamente. Los tinerarios deinspeccion y las prioridades

de reparacién deben proveer el peso adecuado a la conservacién de energia, asi como el

mantener la habilidad'de produccién.

El altimo principio general para un programa exitoso es la continuidad y la

permanencia. La experiencia en low Eatados Unidos ha demostrado que los efectos

tunilaterales pueden ser efectivos por un tiempo - pero si el esfuerzo no se mantiene, las

priicticas derrochadoras volverdn a aparecer. La conservacién de energia depende, por

lo menos en parte, del mantenimiento de cierto estado mental. Como un concepto, es

comparable alos programas de seguridad, a loscontroles de trabajo y costode materiales, y

a los controles de calidad de los productos. El programa total de conservacién de energia
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deberia diseharse y organizarse desde el principio para que sea una parte permanente y

continua de las operaciones de la compafia

ara resumir los Gltimos ocho puntos principales que hemos discutido -éstos son -el

?apoyo de la alta administracién y la vigilancia ~ una comisién de incentivos y una

?agrupacion de fuerzas ~ ol establecer metas para la conservacién ~elenvolver ala genteen

?el programa ~ el medir el funcionamiento ~ la conservacién ingenieria en nuevos disefos.

?1 mantenimiento adecuado ~ y la permanencia y continuidad del programa.

Déjeme reenfatizar que el programa debe estar diseftado desde el principio para lograr

la permanencia y la continuidad, siendo asi mas efecivo. La crisis energética muestra los

signos de que permanecerd con nosotros por mucho mas tiempo.

Los precios de combustible continuardn su movimiento ascendente. Inevitablemente

?estos altos costos de combustible no pueden ayudar sino a aumentar nuestros costos de

?manufactura ~ como ya han hecho y como continuardn haciendo,

¢Sabemos realmente lo que esto causaréien nuestros mercados? Aparentemente parece



que a largo plazo los consumidores harén unos ajustes, y podemos estar seguros que estos

ajustes no serdn para ventaja de aquellos productos que utilizan mucha energia Por otra

?parte, podemos estar seguros de quelacompafia que haga el mejortrabajo de conservacion

e energia también estara en la mejor posicién de costo, todo lo demés permaneciendo

igual.

Sobre todo, debemos recordar que estamos tratando con uno de los ms basicos

recursos disponibles de nuestras naciones, y muchos grupos ¢ individuos en todos los

paises estin empezando a comprender que debemos aprender de alguna manera a usarlo

Inds sabiamente, # nosotros y las generaciones futuras han de tenerla clasede economiay

?manera de vida que todos deseamos.

?Solamente un comentario final especialmente para la industria. Mi propia experiencia,

xy In de mi compas y otras similares en los Estados Unidos, ha demostrado claramente

?que un buen y efectivo programa de conservacin de energies un buen negocio-esbuenas

?elacianesplicas ea ncepacin de esas reeponsbilidades vocals y ex simple:

?mente buen sentido comén.
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EL AMBIENTE Y LA ENERGIA EN

EL CARIBE

EDWARD TOWLE

Bl doctor Raymund Fosberg, del Smithsonian Institution en Washington, D.C.,una

ver dijo: ?En un continente uno puede cometer un error ods. pero no en ui aque

?esta declaracién fue hecha en relaci6n a e6mo seleccionar opciones de desarrollo y

?impacto en los ambientes de las islas, se puede aplicar al sector de la tecnologia energetica

de igual manera - por e80 es que lo estoy usando como introducci6n de mi presentacion que

procura tratar con lainsularidad, la pequetier, el aislamiento, asadaptaciones usadas por

los micro-estados del Caribe en las tecnologias continentales derivadas de la energia, las

instituciones y las estrategias. {Como las comunidades de las islas del Caribe differen

?como"un problema de ?administracion de recursos?, especialmente relacionados con el

?sector ambiental segtin este se vera afectado por la crisis de energia?

?Qué se puede hacer para evitar errores serios al desarrollar nuevas opciones de

energia dentro de las islas? Una manera de empezar

necesidades especiales dentro de las cuales las i



 

 

 

  

?del Caribe -funcionan,

Profesor Aldo Leopold, un conservacionista de renombre, una vezcomenté:?Una de

las penalidades de una educacién ecolégica es que uno debe vivir sélo en un mundo de

heridas..? La mayor parte de a sociedad no esta consciente del impacto de sus acciones en

el ambiente y del dafioo de las heridas inadvertidas y sin anticipar qué estas acciones le

  

?causan al pais, El establecer la Lay de Politica Nacional Ambiental de 1969, fueen parteun

intento por tratar con esta inadvertencia congénita, y tipos similares de iegislacton han

continuado en los Estados Unidos relacionados con elagua,la calidad del aie, los materia:

Tes peligrosos, el uso de las tierras costaneras y otros elementos ambientales,

Pero la regiGn del Caribe no tiene algo parecido a N.E.P.A. (Ley de Politica Nacional

Ambiental), ningtn equivalente al Concilio sobre Calidad Ambiental, ningunos meca

?mos institucionales completamente funcionales para asegurar que un proceso o procedi.



?miento de evaluacién sobre el impacto ambiental se wilize como parte integral del proceso,

para asi tomar decisiones orientadas hacia el desarrollo, Unos cuantos eatados individua,

les del Caribe han logrado, a través de niciativas locales, algin progreso en esta direccin,

?Beto en conjunto Ia regién basicamente no tiene los més primitivos procedimientos instil.

cionales de control /revisién ambiental.

Generalmente caracterizada como un dea en desarrollocon un ingreso per capita bajo

Gasado en normas continentales), la rogién del Caribe tiene una distineién dudova, como

?muchas dreas de islas, de combinar ecosistemas tropicales fragiles, ripidos crecimientos

poblacionales, urbanizaciones incipientes, un sector descendiente de agricultura, una

constante emigracion de fuerzas trabajadoras diestras, un sector de turismo urguée, ana

?base marginal y limitada de recursos naturales. Ademés, los estados y territories del Car

?bese han convertido, voluntariamenteono,en anfitriones de una infraestructura compleja

de inatituciones importadas, basadas mayormente en modelos continentales, proveyende

servicios pablicos y un marco operacional para el proceso politico. Las presionesreaulantes

de estos factores de cambio en la tierra, en los patrones localee culturales,en los rasgos

naturales del ambiente y en los sistemas de valores de las islas estén bien documentadosy

altamente desproporcionados en escala a las capacidades individuales de respuestas

?insulates. Solo recientemente ha surgido un eafuerzo valientey tardiode algunas areas del
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Caribe para proteger los vestigios sobrevi

cculturales innatos, y de la calidad ambiental frégil, y una capacidad tradicional mé

?sufciente para sobrevi

?Una cosa que todas tienen en coméin, a pesar de que varia en grados, es la pequefiez.A

pesar dela felicidad metaférica benigna dela frase del Profesor Schumacher ?lo pequenioes

bonito?, en un contexto insular ?lo pequefio es también dificil? y como dijo el Sr. Leslie

Clark de Santa Lucia en Ia reunién de ayer, ?lo pequetio también es costoso en el Cari

?be?, especialmente, cuando 8 refierea financiar proyectos de energia hay otras implicacio

nes igualmente serias que cualquier estrategia regionalmente estructurada de desarrollo

?energético debe tomar en cuenta. Las islas pequefias sufren de un seri flujo de personal

?entrenado y diestro (no sblo profesional) que induce un continuo problema ?de masa casi

?eritico? que inhibe las evaltaciones verdaderamente inter disciplinarias de opciones y de

?sarrollos de energia y su impacto ambiental proyectado.



?Ademés, quizAs permanece un vestigio dela era colonial, un nivel bajode participacién

ciudadana y un sector privado marginalmente institucionalizado que podria y deberia

?contribuir al dislogo pablico relacionado con las opciones de desarrollo y las politicas

de energia.

Bxisten, ademés, algunos contrastes entre las islas, que varian grandementeen tama

fo y forma, historia y lenguaje, recursos naturales y niveles de desarrollo, y las cuales,

cuando se toman en conjunto, ayudan a componer el problema de desarrollar una tecnolo

fa ?apropiada? de energia para una regién completa que podria estar uniday dependiente

Ae euzategiae par desrcloeonémico individual, y era localmentacetabe ent

?minos ambientales

Por otra parte, partes de esta region podrian estar mejor servidas por un enfoque simi-

lar al que exponen M. Brown & J. Howe en su articulo reciente (Feb. 1978) en la revista

Science, titulado ?Solar Energy for Village Development?. Alternativamente, partes de la

regi6n estén tan comprometidas con actividades de alto uso de energia como el alza del

turismo, las desalinizaciones del agua de mar, el tratamiento de drenajes, el refinamien-

to de peiréleo, que sus opciones de energine alternas son maa reducidas.

Permitanme concluir con una cita de Alexander Pope que espero que les provea a uste-

des con algo para reflexionar segtin procedan a explorar las estratogias de energia en el

Caribe.

tes de los valores tradicionales, delos rasgos

to.
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LOS ASPECTOS ECONOMICOS, TECNICOS Y

AMBIENTALES

DE LOS SISTEMAS CENTRALIZADOS

DE ENERGIA



 

KENNETH DAVIS.

?Seré necesario defini los limites de Ia centralizacién y de ln descentralizacin. E

sistema centralizado esencial para supliry distribuir energia elétrica, por ejemplo, podria

implicar una red de utiidad que interconectaré un pais entero. En el extremo opuesto la

descentralizacion podria implicar a cada individuo que esta servido por un sistema

independiente de suministro de energia. Ninguno de estos casos es realista.

El-grado de centralizacion en cualquier sistema real de energia es una funcién de

varias fuerzas en equilibrioevaluadas mayormente en una base econdmica. La centraliza-

cién conlleva tamafios mayores de unidades que llevan a costos capitales menores de

?unidades, por lo menos hasta un tamafio practico méximo de unidad(que puede ser muy

diferente para los sistemas diferentes de surministro de energia). Los sistemas centraliza

dos también evan a costos menores de unidades por operacién y mantenimiento,

brincipalmente debido a los ahorros en la fuerza trabajadora. No slo se necesitan menos

Personas por unidad de produccién, sino que estos ee pueden ??rotar? y usar mas

ficientemente cuando un nimero de unidades ge sirven de una localizaciGn. Los sistem:

centralizados también reducen la capacidad requerida total instalada de generacién, ya

?que las caracteristicas de varias cargas individuales estén destinadas en su naturalesa y

por lo tanto pueden promediarse. Esto conlleva requisites dealmacenaje mas bajos para la

?energia almacenable y menor capacidad maxima generadora para la energia eldetrica

?pero otra vez, los benefiios disminuyen segin el nimero de cargas que estén promedidn-

dove aumenta,



Por otra parte, segin los sistemas centralizados crecen hay cosios aitadidos que

eventualmente llegan a ser mayores que los ahorzos de los costos marginales aleanzados,

Mevando a las limitaciones naturales del tamaiho del sistema. Por ejemplo, el costo para

transportar y distribuir Ia energia aumenta con el tamaiio del sistema, no obstante los

costos menores por milla de los sisteinas de transmisién mayores. Ademés, las pérdidas

asociadas con este transporte, especialmente en el caso de la energia eldctrica, tienden &

?aumentar significativamente. Finalmente, la confiabilidad total de un sistema, que iende

?aumentar con la centralizaci6n, eventualmente no elo se estabiliza, sino quefinalmente

Aecae por debajo de un punto especifico, debido al aumento en complejidad y al descenso

?aparente en la confiabilidad de las unidades mayores.

La seleccién de tecnologias y la mezcla Optima de los sistemas centralizados y

descentralizados se estableceré al evaluar un némero de factores que son espectficos &

cada situacion energétita de los palses.

La consideraciones més importantes son:

** Las demandas actuales y lax demandas proyectadas futuras para varias formas de

cneraia, y las caracteristicas especificas de estas demandas

$ La disponibilidad y el costo de los recursos alternos y ptimarios de energia.

* Lascaracteriaticas de os suministros existentes de energia ylos sistemas de entrega.

* Los costos relativos de las teenologias comerciales disponibles en la produccién de



enereia,
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?¢ La oportunidad para la manufactura doméstica de los componentes de lot

de energia.

Quisiera ahora discutir cada uno de estos factores con mas detalle, y comentar como

ellos podrian levar a a selecci6n apropiada de una politica de suministros de energi



 

temas

 

Caracteristieas de la Demanda de Energia

 

Existen muchas caracteristicas de la demanda de energia que tienen un significado

?importante en el disefio de suministroe futuros de energia y en los sistemas de entrega,

{neluyendo las formas particulares de energia que seguramente se necesitan ya cantidad

de cada una, el patrén de carga (diario, semanal, mensual), I confiabilidad requerida de

suministros, y asi sucesivamente. Yo considarola cuestién dela confiabilidad comounade

seran importancia.

En facilidades contralizadas de generacion de energia eléctrica, la confiabilidad se

logra alinterconectar un niimerode estaciones de energia através de

de rejilla. Esto provee la capacidad de refuerzo necesaria y la confiabilidad asociada a un

costo minimo. Las cargas en su punto maximo pueden acomodarse més rapidamente al

intercambiar la energia entre varias rogiones del sistema segtn Ia necesidad aumenta.

?Muchas de las cargas son intermitentes, con puntos méximos ocurriendo en diferentes

?casiones. Al tomar ventaja de esta diversidad, a eapacidad total de generacién requerida

puede reducirse sustancialmente comparada con la quese requeriria si cada cargaeléctrica



fuera servida por un suministro independiente,

Los sistemas descentralizados no pueden aleanzar una confiabilidad comparable sin

smentar los costos, para asi mantener un suminiatroderefuerzo de energla. Las unidades

eneradoras pequeflas de lectricidad pueden, por supuesto, unirse a un sistema de utilidad

de rejilla para obtener la capacidad derefuerzo. No obstante, éto crea problemas decontrol

de frecuencia y regulacién de fases, y puede ser bien costoso en términos de la capacidad

{generadora de punto méximo aftadida y requerida por la utilidad silas unidades pequefias

?ho ge operan confiablemente o en tiempos de demanda maxima

Los sistemas centralizados de energia tipicamente tienen un personal altamente

entrenado que provee mantenimiento preventivo para minimizar las interrupciones en el

servicio y estd disponible para responder inmediatamenteyy para restaurar el servicio fuera

el itinerario regular. El mantener la capacidad individual del usuario-duefo y la capaci

dad de generacion eléetrica operada es mucho més diftcl. Un duefio de una casa (0 un

uefto de un apartamento) con su propio sistema independiente de generacién eléctrica

potria en muchos casos no estar cualificados para mantenerlo, y por lo tanto estaria

ependiendo dellamar a una compafia de servicio para mantener la unidad en operaci6n.

(Cualquiera que esté familiarizado con las dificultades de obtener servicio de reparacién a

tiempo para los enseres o automéviles a un costo razonable puede predeci los problemas

{que pueden surgir. El mantenimiento preventivo lo mas seguro es que sufra. Las unidades

?descentralizadas pueden ser probablemente menos confiables, sufriendo frecuentes inte

rrupeiones en el servicio y costos sustancialmente mayores de mantenimiento y repa-

racién.

El problema de la confiabilidad ha sido particularmente problemético con la mayoria



de Ins tecnologias solares, y el esfuerzo considerable esté siendo invertido en desarrollar

sistemas de almacenaje de encrgia que tengan costos aceptables. Mientras este problema

parece estar obligado a solucionar los sistemas termales solares, el desarrollode un método

?conémico de almacenar de electricidad para sostener los sistemas solares fotovoltascos

parece ser mas dificil.
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Disponibilidad de los Recursos Domésticos de Energia

Las consideraciones de los costos de energia y Ia libertad de Ia dependencia en las

{importaciones de combustibles son incentivos mayores para utilizar los recursos domésti-

0s de energia al méximo posible. En los Estados Unidos, por ejemplo, a produccion

@escendiente del aceite doméstico y el gas probablemente cause la produccién de

?combustibles sintéticos de hidrocarburo del earbén y del aceite esquisitoso para reducir la

demanda de las importaciones. De manera similar, la electricidad de las estaciones de

cenergia nuclear y de carbén reemplazarA ciertas necesidades energéticas que ahora se

sirven de los combustibles de hidrocarburo,

?Los recursos domésticos ms importantes en algunos paises pueden consistir primor

dialmente de energia hidroeléctrica, ode as fuentes mAs extrafias de energia tales comola

radiacin solar, la biomasa o el vapor geotermal. Ladisponibilidad de dichos recursos era

probablemente un factor significativo al determinarla mezcla particular delas tecnologia

e suministrode energiaaserutilizadas yelextremo que estos suministrosde energia estén

centralizados,

 

 

 



Caracteristicas de los Sistemas Existentes

 

Las tecnologias energéticas empleadas en el pasado y la inversién considerable qu

existe en Jos sistemas de suministro y distribucion de energia basada en estas tecnologia:

portante consideracién en la planificacién futura. Similarmente, los consumi-

ores de energia estin orientados a recibirlas en ciertas formas, y generalmente tienen una

inversin sustancial en equipo de uso limitado también, Eleeleccionar el método apropiado

para enfrentarae a los crecimientos futuros de energia debe por lo tanto considerar los

?costos incrementados y los beneficio asociados con nuevas capacidades delos euministros

de energia. Las tuberias de gas natural y aceite existentes, las redes de transmisién

léctrica, las refinerias, las plantas generadoras, ete. deben tomarse en cuenta. Estas

{facilidades existentes no s6lo afectan a lés economias de los suministros de energia,

ue tienen un impacto significative en los costos y beneficios ambientales

también.

 

 

 

  



Consideraciones de Costo

 

std bien documenta que los costos de unidad disminuyen significativamentecon el

?aumento en tamafio de unidad. Esto resulta del ahorro en los costos capitales debido a

+eduecién de costos por unidad deequipos y materiales, ademésdelareduccidn decostos de

trabajo de la unidad por la construccién, operacién y mantenimiento de facilidades. El

costo de entrega dela energia, por supuesto, incluye el costo dela produceién delaenergiay

suentroga al éltimo destinatario. El costo dela entrega actéa como un limitesuperioren el

tamafio de sistema,

?Una caracteristica basica de os sistemas centralizados de suministro de energia esa

responsabilidad asumida por el duefo/operador de financiar la inversién inicial de

capital. Esta inversién es mas tarde recobrada a través de un cargo periédico (usualmente

?mensual) a los usuarios de energia, amortiguando la inversién sobre 20-90 aflos. Con un

?suministro de energia descentralizado, no obstante, el usuario es responsable de la

ersin iniial de capital y de los costos subsiguientes de operacién y mantenimiento. Es

ignificativo que muchas de las teenologias avanzadas de suministros de energia que son

particularmente apropiadas para la aplicacién descentralizada son desafortunadamente

también altamente intensivas en capital. Dada una preferencia, probablemens resulta,
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{que los usuarios de pequetias cantidades de energia preferirian evitar un gasto de capital

Considerable y la responsabilidad ge continuar con la operacién. En muchos paises, la

?mayor parte de los usuarios individuales (no industriales) de energia tienen insuficientes

recursos fiancieros para hacer esto.

?Otro factor de costo que se pasa por alto es que los sistemas centralizados generadores

de electricidad estin generalmente disefiados para una vida de 30-40 aflos, y son

fecuentemente mantenidos en servicio mis tiempo del disefado. Para reducirlos costosde

?capital y para hacer los sistemas més apropiados para e uso individual econémicamente

competitive, el camino es uaar materiales menos costosos y menos duraderos. Porciones de

8 sistemas de los suministros de onergia de casas pequefias pueden, por lo tanto, ser

reemplazados un ntimero de veces en el tiempo esperado de vida delas plantas de eneriia

nuclear o fosles, aal aumentando grandemente el costo de energia a los usuarios.

En paises donde In demanda de energia os pequefia, no siempre es practico el tomar



?ventajas de la reducciGn en los costos de energia asociados con las unidades mayores. Las

plantas deenergia nuclear, por ejemplo, generalmenteno son competitivas econémicamen-

tea menos que excedan un cierto tamafiominimo. Estoesparticularmente cierto porque los

?costos grandes fjados que ae incurren por ellicenciamiento de a planta y otros sistemas.y

faclidades de la planta-costos que son esencialmente independientes dela capacidad dela

planta. En esta situacién, la propiedad compartida entre varios paises de estaciones de

tenergia podria ser ventajosa al permitirla compra de unidades mayores,contando.con que

hhaya una expectativa de eetabilidad politica continua entre las naciones envueltas.

 

 

 

 

 

Consideraciones Ambientales

Las facilidades grandes de suministros de energia regularmente tienen un impacto

?ambiental sustancial en la comunidad que los rodea durante la construcci6n. Se crean

problemas por el flujo temporero alto de trabajadores, y a demanda asociada de la

?vivienda, el trfico y asf sucesivamente. Una vez en operacién, no obstante, las emisiones

totales de estas facilidades centralizadas-probablemente serén sustancialmente menores



?que si la misma teenologia se usara en pequefia eecala para sobrellevar una demanda

tequivalente. El funcionamiento de los artefactos de control de polucién es virtualmente

superior para las unidades centralizadas por la disponibilidad de personal a tiempo

?completo y bien euslificado de mantenimiento, para asi asegurar que el funcionamiento

requerido se mantengs

Desde un punto de vista regulatorio, es mucho mAs facil controlar las emisiones de un

nGmero relativamente pequefio de unidades centralizadas en contraste con un nimero

irande de unidades pequetias en diversos locales. El costo de controlar los efluentes y

?rutinatiamenteinapeccionar miles de generadoresindividuales de mAquinas diesel parala

?produccién de energia eléctrica, por ejemplo, seria tan costoso que seria completamente

?impréctico

El impacto de la transporiacién y ol riesgo asociado con la entrega de combustible es

también considerado reducido cuando se suplen unas pocas unidades grandes.

 

 

 

 

Oportunidad para Ia Manufactura Local de Componentes



Asumiendo que el trabajo diestro esté disponible (o pueda entren:

referencia a los sistemas de suministro de energia que pueden manufa

?amente para crear empleos y minimizar los requisitos de las importaciones. En general,

?eto favoreceria particularmente alas tecnologias descentralizadas pequefias, tales como

tl calentador solar, los fotovoltaicos solares, las turbinas e6licas, los generadores
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léctricos diesel, et. Esta consideracion podria recibir mas peso en los paises menores en

desarrollo donde la capacidad de manufactura de componentes para sistemas complejos ¥

?grandes puede ser limitada.

Formulando una Politica de Suministros de Energia

?La importancia relativa asignada a los varios factores descritos anteriormente varia

considerablemente de acuerdo a las condiciones y valores particulares. econémicos,

politicos y sociales de cada naciGn. Una ver identifiquen las consideraciones principales,

?no obstante, ae establecerd una base donde las teenologias de los suministeos de energia

uedan seleccionarse, y otras rechazarse. Bl grado de centralizacién o descentralizacion



del suministro se desarroliard en forma natural en este proceso,

Uno debe tener mucho cuidado al apreciar realisticamente los itinerarios para la

{introduecién de nuevas tecnologias. Hay actualmente mucha confusin entre las tecnolo-

sing nuevas ?prometedoras? y las ?opciones? reales, que consigten en tecnologias que

ueden utilizarse realiaticamente ahora para la aplicacién. En adicign a las predicciones

?usualmente optimistas del tiempo requerido para investigar y desarrollar, para. asi

aleanzar la posibilidad técnica y econémica, hay usualmente un largo tiempo (20 a0 ahos

(© més) entre el comienzo de la primera demostracion comercial de una tecnologia y su uso

?actual en una escala suficientemente grande para lograr contribuciones significativas.

En mi opini6n, las necesidades

 

   

calentamientode espacios para una comunidad, y la cogeneracién de electricidady el calor

4e los procesos para cierto tipos de faclidades industries. En cualquier caso, no hay un

sustituto para el andlisis euidadoso, considerando todos los factores importantes. Mera

mente el continuar las politicas del pasado o arbitrariamente aceptat el concepto de ?lo

Pequefio es hermoso? sin un anélisis racional, tiene poca oportunidad de proveer

?suminiatros adecuados de energia a un costo econémico, ambiental y social aceptable.
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SISTEMAS ENERGETICOS DESCENTRALIZADOS

PAUL CRAIG

Ken Davis dijo que los sistemas energéticos pequefios no pueden opérar con el mismo

sgradode confianza y a costos comparables alos sistemas grandes ocentralizados. Esto me

{nteresa mucho porque revela una parte de la dificultad envuelta en nuestras ideas sobre

sistemas productores de energia

Permitanme hacerles esta pregunta:

En una época en la cual el costo de energia sera mucho mAs altoy en lacual tendremos

tecnologias muy diferentes que en los aflos pasados, por qué deberios siempre dar énfasis|

al factor de confiabilidad?

Voy a describirles un nuevo modo de anélisis de proyectos energéticos con el cual

Ihemos estado experimentando en California, particularmente un grupo de cientificos,

ingenieros y economistas en los recintos de Berkeley y Davie de la Universidad de Cal

fornia y en los laboratorios de Livermore y Berkeley.

?Al usar este modo analitico comenzamos pregunténdonos:



{Cufindo en ol futuro alcancemos el punto en que la mayoria de los elementos del sistema

tecnol6gico existentes hayan llegado a ser anticuados, cudles serdn los nuevos elementos

tacnol6gicos que debemos crear reemplazando aquellos?

Podemos llamar esta técnica normativa. En ver de atentar de proyectos en pequeios

{ncrementos o etapas, nos preguntamos: cudl seria una situacién mas o menos ideal y

entonces difinimos un sistema téenico y exploramos las posibilidades teenologicas que

pueden surgir de est sistema,

?Ahora, déjenme darles un ejemplo especifico que trata del asunto de conflabilidad.

Consideremos la relacion entre un sistema de energia eflica y una nevera. Sabemos que el

viento no sopla todo el tiempo. Por lo tanto, normalmente penaamos de la necesidad de

roveer un sistema para almacenar la energia producida porel molino de viento -baterias,

por ejemplo.

Paro vamos a reflexionar sobre el propésito real de una nevera. Es conservar varis

?cosas frias. Una nevera bien fabricada no necesita electrcidad todo el tiempo. De hecho,

?una nevera buena requiere no mas de dos o tres o cuatro horas de electricidad diariamente.

En otras palabras, una nevera de disefio excelente no necesita el grado de seguridad en su

fuente de energia que demanda un reloj eléctrico o una maquina computador

zAdemés, por qué debemos pagar los costoscapitales para un sistema muy seguropara

?ropésitos que no requieren tal grado de seguridad?

Puede aplicar esta linea de andlisis en torno a todo el sistema de energta. Bncada caso

debemos preguntar:{CuAl esl propésito final de nuestro usode energia, yal decidir 6to, se



debe desarrollar el sistema més apropiado.

Ahora, otro ejemplo usando aquella misma nevera. Tenemos datos sobre el costo de

?manufacturar neveras de varios niveles de eficencia. Una nevera tipica usada en Estados

Unidos consume aproximadamente 150 kilovatios horas de electricidad por mes y en

cualquier momento cuando su compresor funciona necesita una corrienteeldctrica de 200,

vatios. Se puede controlar exactamente cuanto tiempo la nevera se debe prender usando

tecnologia de computadores. Pero ain sin emplear esta técnica, vamos a suber el costo de

?aumentar Ia eficiencia dela nevera. Los datos nos dicen que podemos reducirelconsumode

lectricidad de esta nevera por 50% de 200 a 100 vatios, con un costo capital adic?onal de
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{$20, Betas cifras son ilustrativas. A quienquiera desearlo me gustart mucho enviarle un

informe detallado .

tra forma de presentar el ejemplo es: podemos reducir la demanda energitica dé

nevera con una inversién que corresponda a $200 por kilovatio. En esta época no hay

posibilidad alguna de suministrar capacidad eléetria a un costo tan bajo.

Claramente, entonces, una inversion para hacer la nevera més eficiente es mucho

?mejor que una en nueva capacidad generadora de electricidad.

?Ademés Ia teenolog{a para hacerlanevera més eficiente es unala cual se puede aplicar

fécilmente en una regin que falta téenicos muy bien adiestrados en tecnologias

avanzadas. De hecho, es posible simplemente aftadir a lanevera xistente una cantidad de

aislamiento suficiente para aumentar su eficiencia por un factor de dos un costo de

aproximadamente $20.

?Lo que todo esto quiere sugerir es que la politica energética tiene siempre que con-

?siderar {CuAl es el propésito en particular de cualquier elemento?

En otras palabras, si puede controlar au economia, puede también tomar acciones a

?veces apropiadas, tales come:

+ Adoptar regulaciones que prohiben la importacién de neveras de eficiencia baja

?* Imponer impuestos altos sobre neveras de eficiencia baja



?+ Decidir manufacturar sus propias neveras dando énfasis a una eficiencia muy alta,

?Puede tomar muchas diferentes acciones. La cosa importante es la siguiente:

?Tan pronto como entiende que existe un punto donde la inversién en oferta y la

inversion para el uso final son iguales , un sinnimero de posibilidades surgen que

?anteriormente no ae habian percibido. En igual momento u actitud en tornoal asunto dela

seguridad de sistemas energéticos cambia marcadamente- de repente el sistema tradicio.

nal centralizado no més aparece tan indispensable.

Quiero ahara tomar de ejemplos especificos a unas consideraciones mas generales.

En un taller celebrado recientemente sobre estrategiag alternas de energia, se

consideraron varias perspectivas de a situacién petrolera durante el periodo de 1972alaho

2000.

En los diferentes escenarios aparecen en un momento en el cual la demanda por

Detrbleo sobrepase la oferta. Menciono esto solamente para sefialar que los precios de

Detréleo, aim costosos no aon tan altos que debemos esperar unos afi en el futuro. Esto

quiere decir que debemos considerar teenologias sustancialmente més caras que aquella

Aisponibles ahora.

En California hemos explorado un escenario en el cual atentamos operarla economia

?estatal en el afto 2025 usando recursos energéticos totalmente indigenos. Hemos desarro-

Hado lo que lamamos Sistemas Energéticos Distribuidos. Estamos explorando un

?escenario en el cual California funciona sin petréleo, gas, carbén de piedra o combustible



nuclear aunque incluimos materia prima para produceién petroquimica, En este escenario

aparece una escasez de combustible liquido la cual tenemos que satiafacer usando

Droductos sintéticos derivados del carbén de piedra o de fuentes més especulativas.

En nuestro ejercicio tenemos sectores convencionales comercial, residencial, agricol

industrial, transporte, con necesidades energéticas que consideramos razonablesen el afo

2026 asumiendo un precios dos veces el precio actual, o #ea el equivalente de aproximads

?mente $24 a $30 por barril de petrleo.

Como dije, en nuestra mezcla energética no tenemos petréleo, gas, carbén de piedrao

combustible nuclear. En ver de estas usamos energia solar en?el sitio; energia geoter-

tal; hidroelectricidad; energia e6lica; desperdicios; fincas energéticas y co-gen-racion
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Ja cual no es una forma de energia pero es una técnica importante para usar en satis:

facer necesidades energéticas. Estas fuentes nos dan todo lo que necesitamos excepto

aquellos combustibles liquidos que mencioné. Para solucionar este problema considera:

?mos la posibilidad de producir hidrogeno por el proceso de electrélisis, de producir com-

Dustible por la bioconversién de la alga marina llamada Kelp, o produciendo liquidos

 

En este ejercicio no asumimos cambios en estilo de vida. Aprovechamos el trabajo

?hecho por un grupo de la Academia Nacional de Ciencias presidide por Jack Gibbons, el

?cual ajustamos de la eseala nacional a la escala extata

Esta adaptacién permite un incremento sustancial en el ingreso real per c&pita y un

?aumento sustancial de la poblacién,

Las observaciones claves son que podemos aleanzar casi la totalidad de nuestras

necesidades de energia y que los impactos ambientales con este escenario son mucho

?menos que los impactos que resultarian del uso de sistemas convencionales. Por ejemplo,

para satisfacer las mismas necesidades energéticas usando carbén de piedra requeriti-

amos una cantidad 50% mis grande que el consumo de todo el pais hoy.

Encontramos, sin embargo, problemas, principalmente en el uso del terreno, y de

cardcter politico, institucional y econémico. Estos parecen manejables. El problema

crucial, sin embargo, es: {Cémo podemos comenzar construyendo el nuevo futuro



energético?

Descubrimos que, para alcanzarlo en el ao 2025 tenemos que comensar a infraestrvc-

tura existente que requiere periodos proparatorios muy largos. La flota automovilistica se

reemplaza en 10 aflos pero edificios e industrias requieren mucho mas tiempo.

Dos descubrimientos adicionales:

1. Al evaluar las inversiones requeridas para estructurar este futuro energético se

?encuentra que el precio pagado por el usuario de energia es diferente que el costo marginal,

© sea, el costo de proveer una nueva unidad productora de energia. As! las inversiones en

?usos finales para conservacién son relativamente més altos. Esta situacion ee puede

solucionar por medio de politica, reglamento o subsidios.

2, Las instituciones grandes invictas con la produccién de energia pueden obtener

financiamiento mucho mas facilmente que os buscadores de dinero para usos finales, Las

empresas grandes también comandan las tasas de interés més bajas. Otra vezla situacion

tiene que solucionarse a través de politica

Elejemplo que quiero oftecerles en conclusién surge de mi llegada a este hotel

Al firmar el registro viel letrero que anuncia un sobrecargo energético de $1.00 por dia,

Supongo que ese sobrecargo resulta del hecho que el coato de electriidad suberpidamente

¥y que ésto causa un problema para la gerencia del hotel

?Ahora, mi pregunta a ustedes es la siguiente:



£2Cual es el impacto de este sobrecargo en el comportamiento dela gente que maneja el

hotel y los visitantes?

Porque si pago el sobrecargo yono tengo un incentivode apagar las ces obajarel aire

sacondicionado, De hecho mi inclinacién es mantener mi habitacion mas fra porque estoy

agando extra,

Para m{ seria mejor poner este dinero en un fondo que se usaria para mejorar la

caracteristicas termales del edificio, instalar termostatos que realmente funciona
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(hay termostatos pero no funcionan) y afladir aislamiento. Al examinar el edificio,

escubriré que existe muy poco aislamiento y, de hecho, los canales de aire acondicionado



corren fuera del edificio y esencialmente no tienen aislamiento alguno. En otras palabras,

dondequiera:que miramos encontramos factores que discriminan contra la inversién en

demanda y en favor de inversiGn en oferta.

Es mi conviccién que solamente dando énfasie y prioridad al largo plazo podemos

hhacer una comparacién entre los beneficios reales deinvertiren laoferta de energia ylosde

invertir en la conservacion energética. Sostengo que al hacer esta comparaci6n concluire-

?mos que la inversién en conservacin y en sistemas energéticos descentralizadosrendiran

beneficios muy atractivos, ain en estado altamente industrializado como Californi

?como en los paises representados en esta conferencia.
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EL PROGRAMA NACIONAL DE BRASIL

DEL ALCOHOL

VICTOR YANG Y SERGIO C. TRINDADE

La reciente alza de ls precios delos combustibles fésiles predominantemente importa

dos y los prospectos a largo plazo del deagaste fisico de estas fuentes tradicionales

causaron que el gobierno de Brasil estableciera en 1975 el Programa Nacional del Alcohol



PNA.

Hasta febrero de 1978, 163 proyectos de destleria se han aprobado por el Comité Na

ional del Alcohol, totalizando aproximadamente 3.7 millones m/afio de eapacidad adi-

ional y requiriendo aproximadamente mil millones de délares estadounidenses, en

términos de inversién industrial solamente. De la capacidad que seré aftadida, cerea de

41% representa Ia expansién de unidades existentes y 59% son debido a las unidades de

raices (grassroots). En términos de la eapacidad nominal de la distribucién geografica

total en ia region Norte/Nordeste esta deberia aumentarse a cerca de 1.1 millones m?/aho

© 30% del total de Brasil. La capacidad nominal autorisada para la region Central/Sur

Nega a 2.6 millones m*/atio 6 70% del total del pais. El Estado de San Pablo tiene una

?eapacidad nominal autorizada de cerca de 1.6 millones m*/ano.

La produceién del alcohol, histéricamente unida a la industria del azGcar, deberia

?gradualmente desarrollarse en una empresa independiente en muchos lugares, basado en

Ia azdear y en los alimentos para el ganado que contengan almidon. A'pesar de que la

?melaza era el Gnico alimento para ganado basado en alcohol hasta hace poco, el juge de la

cafia de azdcar y la mandioca (cazabe) son alimentos alternos para el ganado.

El cambio de posicion del alcohol de un derivado tradicional aun producto mayor tiene

?muchas implicaciones para Brasil. Las mejoras para las tecnologias tanto industries

?como agricolas requerirdn esfuerzos intensos deinvestigacién y desarrollo, visualizando la

_produccién de alcohol en escalas sin procedentes. La produccién de alcoho de la mandioca

(cazabe) y otras fuentes novtradicionales de fermentacin deberian catalizar el desarrollo

de las actividades agro-industriales en las éreas remotas, La energética y la economia de

la produecién del alcohol también se notan diferentes cuando se considera la produccion



directa del alcohol, es deci, sin producir azicar u otra comodidad,

?Algunas destilerias basadas en el ugodela catia deazécar, con capacidades dealcohol

entre 60 a 240 m? /dia ae estén haciendo. La destileria comercial de cazabe maa grande del

?mundo con una capacidad de 60 m?/dta, montada por Petrobés para propositos demostea-

tivos, se ha puesto en funcién a principios de este afto.

Una cantidad en aumento de la produccién de alcohol fermentado est llendo a la

?asolina. La ciudad de San Pablo, con una flota de cerea de I millon de vehiculos, operé

eade junio de 1977 con una mezcla de combustible conteniendo un 1820% de aiconol

Recientemente, esta composicién de combustible se extendié a la ciudad de Rio de Jane

+9, algunos de los estados del Noreste(R.G. do Norte, Pernambuco, Alagoas) otros lug.

res en Brasil.

Los derivados quimicos del alcohol se estén produciendo en Brasil. Eletileno, el ido

acttico y el octanol son importantes productos quimicos tambien manufacturedos de

¢tanol. El uso en aumento del alcohol en 1a industria quimica esta anticipado con una

?scala grande de disponibilidad del alcohol ycon wn costo diferencial mésamplio entre lot

?materiales fésiles y ln materia prima renovable que tienden.a favorecer las ee: normias

relativas de los procesos basados en alcohol.
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Objetivos de PNA

EIPNA tiene unapluralidad de objetivos La independenci enrgétienalargoplaz es

Ja meta, con el PNA proveyendo el Smpets incial de una economia basadamayormente

?en recursos doméstcon renovablen en la forma de alcohol niialmente para les apicacio-



?en combntibles y quimican,

Eldesazrllo dela tecnologia agricola e industrial girada hacia a producelén ficiento

<del aleohol fermentado on escala sn precedente solr objetivo importante de PNA. Eeta

tecnologia una vez probada podré posiblemente ser transferida a otros paises sub-

?topical o tropicales,

La tecnologia desarollada domtaticamente también deberia tener un efecto catalitico

en la industria de productos capitals de Brasil y posiblementelovar alas importaciones

rmayores de ino.

?La devcentralzacién ola despolarizacén delas actividades agroindustrisles se espera

con la implementacion de un nmero grande de proyecto, muchos de lo cuales estan

localizados en freas remotes, que eataran benaianen el us del aloohol Este rambo

seguramenteenfrentara metas importantes socaleseconomic y politicas de PNA. El

reverso de la migracign urbana yTa ocupacion de a era sin extivar puede alcanzerse

con la intenificacion yelalza dels actividados agroinduatriies. Adem, las mejores

tn le distribucién de ingresosy la reduccion del imbalance econ6mico regional se espe:

an poder aleanzar a largo plaza

Bvaluacién Energética de PNA

?La sutitucin de los combustibles files es uno de los principale cjetivos de PNA.

{La producein del alcohol fermentado basado on los recursos renovables, no obatant,

roquere el consumo de la enerpa fil en as fuses agricolas industrial Ee de sume

Importancia, por lo tanto, el examinar sia produceudn de alcohol fermentado leva an

resultado postive de invrsim energetica (con énfase eapecal en la energia fea)



Un sistema agroindustral,incluyendo la fincas que proven alimento para ganado

bbasado en alcohol y combustible ademas In desler, fa ln base de un andisis de

energia neta conducido por ef Centro de Tecnologia Promon - CTP.

?lenfoque dado e jemplarizado eno caso dea produccion de alcohol el cazabe que

ca una cosecha innata y de amplinextensiGn.

Una destileria de cazabe, con una eapacidad de 150m*/d de alcohol andro basadoen

el estado actual dea teenclogin de Branly de las preminas conservadoras, junto con les

fincas asociadas fue el sata considerado para andlisin. Lon cacao een basado en

tuna distancia promedio entre fincas yl deter de 25k, na prodcvidad agicolade

17 Una/ato yan producto industrial do 180 toneladan/alcabel de cazabe. Loe tallow del

cazabe secadoe al vol e han conaderado como combustible pra las dele.

Los consumo de enersa y on productos de energia we midieron a base de aus valores

comeapondieates de menor calenamienta considerando los fijon con un wignificade

sconémice. El consumo de eneryiaeléetrica se expread en términos ae energa trmal

?auivalente baaada en un factor promedio de demanda de energia de 0

La energa asocnda con los fertlizantes, los insecticides y otros jon de consumo de

destileia quimica a expreaaron en tirminos de los consumos pico de energa (combusts

bly energaeléctria) para la mansfactra de extosconsumon,en ia mina base desta

antariormenta, La energie equivalent de trabajo ne baxé enn promedi del requisite

Calérico diario del empleado, eetimado on 3,000 cae



1a energia solar (a través dela ftosintesia) no ae inciuyé en los céeulos porque

sata fuente de eneria es ibe de conto a ver qu cite ermodiadsaisamente- 1 We

ido de carbono fermentado es un producto coneigerado libre de energie equivalents
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porque no se recobra en una destileria tipica. La energia asociada con el residuo de

fermentacin y el cazabe se consideraron en base del consumo de combustible en la trans-

portacién.

Los resultados indican que un resultado postivo en la inversi6n de energia(expresado

?como una raz6n neta de energia) se alcanza en la produccién del eazabe basadoen alcohol,

en Ia base descrita. Uno también puede inferir de los resultados que, los ahorros en.

combustibles fésiles es considerable ya que sélo una fraecién del consumo total de energia,

?segin se calcula esta derivado del diesel, Ia gasolina y el aceite combustible.

Es aparente que la magnitud del resultado de la inversiGn de energia, 0 lo que ee cru:

cial para PNA, los ahorros netos en los combustibles f6siles, depende de un ndmero de

factores tales como:



?© La localizacién relativa geogréfica de las fincas, centros de destilerias y centros

consumidores de alcohol. El acortar las distancias envueltas tendria un impacto

significativo en las energiticas del alcohol, al reducirel consumo de combustible de

Js transportacion,

?La tecnologia agricola empleada. La agricultura moderna consume grandes canti-

dades de fertilizantes derivadoe-fsiles y combustibles. Si no se toman medidas

apropiadas de contabilidad de la energia, se puede concebir que el grado excesivo de

la mecanizacin en las fincas podria ser perjudicial desde el punto devista energético

de las actividades agricolas. Claramente, la ingenieria genética que leva el

?desarrollo de variedades mis productivas y menos intensivas en el uso defertilizan-

?tes podria mejorar sustancialmente Ia energética de la fermentacién del alcohol.

?+ La tecnologia industrial empleada. La destileria de por s{ conlleva una fraccién

significativa del consumo total de energia en la produccién de cazabe basado en

?alcohol. La destilacin tradicional del vapor ea una medida intensiva-energética.

?Seguramenta, Ia conversién més eficiente del alimento agricola a aleahol tendré un

impacto favorable en una razén neta de energia,

Interfase Agricola/Industrial. El sistema considerado para el andlisis de la

produccién del alcohol de cazabe, asume la transportacién de raices frescas de

cazabe, tallos de cazabe secados al sol como combustible para destilerias y resi

duos no-concentrados para la fertlizaciGn, Si diferentes eequemas de flujo de mate.

riales o si diferentes formas de materiales son considerados, los resultados energét-

06 pueden alterarse notablemente. Por ejemplo, si las raices de cazabe secadas en



el campo se envian por barco a las destlerias, ahorros en el combustible de la

transportacién pueden efectuarse. $i el residuo concentrado fuera utilizado como

fertilizante, ahorros en el combustible de la transportacién tendrian que balancear-

?seen contra del gaato de energia en el proceso

Implicaciones Energéticas Relacionadas con el Uso del Aleohol

 

   

 

 

 

  

 

   

La sustituci6n de los combustibles fésiles por la fermentacién del alcohol pueden tener

lugar en dos formas dependiendo del uso final dado al alcohol. Histéricamente, la

fermentacién industrial del alcohol se weaba como combustible, solvente y como alimento



?quimico. Las cantidades relativas de alcohol para las aplicaciones combustibles y no

combustibles variarfan dependiendo del mercado internacional del azscar. Asi como la

demanda para las aplicaciones no-combustibles eran razonablemente predecibles, las

cantidades totales de alcohol dirigidas a la gasolina eran erriticas debido a los precios

internacionales del azGcar v a la demanda/suministroe climaticos dificiles de predecir.

De los 1.5 millones m?/afio de alcohol producido en 1977, cerea del 75% se us6 en mer

?las de combustibles con un contenido de alcohol hasta un 20% por volmen. Ladisponibilt

ad total del alcohol era, no obstante, insuficiente para proveer una mezcla uniforme
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80/20 en una escala nacional, ya que el consumo de gasolina estuvo cerca de 16 millones

mY/aflo. Aparece por lo tanto, que en un término cereano el woo del combustiblepredomine,

v4 En un términomediano lo argo, el uso quimico del alcohol podria otra vez eumentar ou

Parte del consumo total especialmente sila sustitucién a gran escala de alimentos tradi

ionales petroquimicos llega a ser factible.

Las magnitudes relativas de a susticin de combustibles fésiles considerando usos de

combustible y usos quimicos para el alcohol tienen que averiguarse, Prucbas en las

carreteras de Brasil han demostrado que el millaje por gal6n de la gasclina corriente eth



cerca de ser el mismo de Ia mezcla 80/20 (gazolina/aleohol), en base de volémen: La

?manufactura a gran eacala de productos quimicos derivados del alcohel permite no sdloal

ahorro en naphta, el producto tradicional f6sil udaso por la industria petroquimica de

Brasil, sino que también cantidades posiblemente significativas de empresas eléctricas

Dasadas en combustibles f6siles. Por ejemplo, en el enso del etlene, la rata del alcohol

# més selectiva que a ruta dela naphta, que resulta en menor capital y menores procesoe

intensivos de energia. Fijese que una inversion menor por unided capital significa final,

?mente un consumo menor de energia usada en la fabricacin de equipo,

?Los resultados reportados indican

 

 

 

 

 

 

antigua que se desarrollé durante la Segunda Guerra Mundial. La ventaja,actecl

comparativa de energia de la ruta del alcohol bajo las condiciones de Brasil es mas

ronunciada, ya que esté bien establecido que el etileno derivado de la naphta requie,

xe més energia que el que se obtiene del gas refinado. Ademés, los beneficios de una



posible integracion entre el alcohol y ln manufactura del etileno no se ha considerade,

A pesar de que el alcohol como combustible parece presentar el potencial més grande

de ahorro de energia {sila primera vista debido al volimen completo de gasolina, los

resultados antes mencionados sugieren que el uso quimico a gran escala del alcohol puede

atiadir alos ahorros totales.

Aspectos Econémicos de In Fermentacién del Alcohol

 

 

    

[La estaciGn limitada del eultivo dela cafia de aztcar y el requisito legal del almacenar

¢! alcohol para el suministzo continuo todo el aflo causa un compromise mayor de capital

invertido en el caso de la cata de azicar. Como resultado, a inversion mayor ex el ease

del cazabe debido a Ia medida extra de conversiGn, esté parcialmente compensado por la

diferencia en los requisites del capital.

{Los aspectos econémicos de la produccién del alcohol basada del cazabe y la cafta de

?axicar parecen comparables bajo la misma base. En el primer trimestre de 1978, cl precio

¢tleulado de ventas para el alcohol resulté ser un poco més alto que dl precio oficial deU S.

$294/m*, Fijese que la economia del alcohol anteriormente mencionada asuime el uso de

log recursos propios del inversionista, Si el funcionamiento subsidiario se considers

disponible bajo el PNA al extremo de 80% de las necesidades capitales de destleria: la

economia de alcohol se ha mejorado. La magnitud de las mejoras depender& delosfacteree



econémicos locales y generales, tales como la taga de la inflacion. Finalmente, debe

?seBialarse que el alza de los derivados de destileria (residuos de fermentacién) abren los

Drospectos de mejoras futuras de la economia del aleohol fermentade,

La economia del alcohol de 1a melaza diftre marcadamente de 1a produccién

directa de alcohol, ya que es esencial la manufactura derivada. La legislacién reciente ha

?puesto un limite a Ia produccién méxima de loa derivados del alcohol de acuerdo a la

?capacidad de los molinos de aziear.
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La Tecnologia y la InversiGn del Alcohol Fermentado

La fermentacién del alcohol siempre ha sido un derivado de la industria del azscar.

Consecuentemente, no habian muchos incentivos econémicoe para introducir la teenolo-

sia que ahorraria costos en la manufactura del alcohol. La capacidad promedio de la

Aeatileria es menos de 120 m°/dia, la operacién est restringida a 180 dias por aio, junto

con Ia cosecha dela cafia de azdcar,

El escenario futuro del alcohol fermentado como un producto mayor delas operaciones

agroindustriales tendra una influencia drastica en la tecnologia agricola e industrial,

El mercado cambiard de una situacién derivada del suministro doméstico unido al

precio internacional del azicar a un suministro y demanda doméstica en aumento.



Segin este escenario se materializa, el tamafo promedio de las destilerias indepen-

dientes podria aumentar. En cualquier caso el suministro de hidratos de carbono agrs-

colae aumentarén.

Esta evoluci6n deberia favorecer al desarrollo yla introduccién de nuevas teenologiat

tanto en la agricultura y en la conversién industrial de hidratos de carbono a alcohol.

En otras palabras la configuracién actual de tecnologia (agricola e industrial) de la

produccién de alcohol fermentado esta encaminada a ser modificada segin aumente el

?suministro, El mantener la configuracién actual tecnolégica sogin se expanda la

capacidad resultaria en el aumento de la inversién requerida més allé de loe limites

?aceptables politicos y econdmicos.

Elplan de inversin en contra de la capacidad ilustra la oportunidad ylanecesidadde

nuevas tecnologias. Aunque esté basada en los requisitos industrials de inversiGn de la

produccién de alcohol fermentado, el concepto podria aplicarse también al axpecto

?agricola.

Ejemplos de las oportunidades dela tecnologia industrial son: la extraccién mejorada

de carbohidratos de la catia de aztcar, el mejoramiento del manejo de las vaices de la

?mandioca; la conservacién mejorada de almidon a azticares fermentables;la fermentacién.

fen concentraciones mayares de alcohol; l proceso mejorado para regenerar el alcohol dela

planta fermentada; ete

En conclusién: tres aftos después desu comienzo, ain el Programa Nacional de Brasil

del Alcohol, noseha movido tan rapidamente como se esperaba, podria tener implicaciones



profundas y a largo plazo de varios sectores de la vida de Brasil. La sustitucion a gran

scala de los combustibles fosiles por alcohol fermentado producido en forma domésticn

podria proveer la base para una economia més fuerte, una distribucion de ingresos més

equitativa y un grado mayor de independencia energética y tecnolgica. La escala del

programa y el némero de objetivos que se desean requeriran, no obstante, un manejo

cuidadoso por parte del gobierno.

Elimpacto de PNA en el mercado dela energia del Brasil seguramente ser& pequenioen

tun plazo corto hasta 1985, No obstante, el potencial de los ahorros de combustibles files

?es considerable a largo plazo, considerando tantos tsos quimicos y combustibles para el

?leah

La realizaciOn de este potencial afecta la economia del aloohol fermentado. La pro:

uccién directa del alcohol bajo premisas conservadoras y considerando la tecnologia

actual parecen ser marginalmente econdmicas actualmente. El andlisis de la economia

del alcohol fermentado indica, no obstante, que mejoras considerables son posiblescon los

aumentos de los productos agricolas ¢ industrialee y la utilizacion de esquomas fi

?ancieros susidiarios disponibles bajo PNA.
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MEJORANDO LA EFICIENCIA DE PROCESOS

INDUSTRIALES POR NUEVAS TECNOLOGIAS.

BASADAS EN EL CICLO BRAYTON

JOHN J. HUETTER JR.

Laiindustria de os Bstados Unidos consume casi 40% de la energia total usadaen todo

el pais y de este porcentaje una mayor parte representa energia termal producida en

?Procesos manufactureros que requiereel quemar del combustible. De esta cantidad hastala

?mitad es deperdicios en forma de calor radiante o de gases expedidos.

Estos desperdicios son innecesarios. Bxiate una verdadera oportunidad de aumentar



sustancialmente la efciencia de la combustion en varios proceaos industrials através de

la recuperacién y el recclo de este calor desperdiciado, ya sea por aplicacién en forma

?tarmal o por conversién a otras formas de energia tales como electricidad,

Las industrias que transforman materias primas en productos finales (bauxita en

aluminio, biéxido de silico en vidio, piedra ferifera en acero)usan grandes centidades de

energia termal en sus células electroliticas, sus hornos y fundiciones.

La industria del vidrio fue seleccionada para demostrar el posible

ficiencia que se puede alcanzar usando una turbina del ciclo Brayton,

convertir en calor energético gases de alta temperatura que de otra manera ne hubiesen

vvaciado por Ia chimenea. En la prueba de este concepto, Alpha Technology Tne, esté a

cargo de la ingenieriae instalacin mientras que Energy Research & Applications, Inc.

Performa los andlisis dea integracién de sistemas, los extudios econémicoa y deeficioncia,

la evaluacién de los impactos ambientales, y las adaptaciones de la tecnologia a otras

{industrias. El proyecto usa tecnologia existente pero de acuerdo a nuestro conocimiento

desarrollo de los componentes y su adaptacién a la conservacién de energia por el uso de

calor desperdiciado de alta temperatura no ha ido atentado anteriormente.

En coencia la caracteriatica que distingue una turbina del ciclo Brayton es operacién a

resin constante con energia termal variada. Eficiencia del cielo Brayton a temperataras

altas es muy favorable comparada, por ejemplo, al ciclo Rankine.

Hia sido determinado que la tecnologia del ciclo Brayton es aplicable a hornos

tilizados para procesar materias primas para produccién de vidrios asi como hornos

?usados para otros procesos industriales que requiere temperatura muy alta,



Por ejemplo las economias en varias etapas de la produccién de vidrios han sido

determinadas como sigue:

 

 

 

 

 

   

Derretimiento .. 21042%

Formacién y produccién oo 10a 30%

Produccién de ceniza de soda sintética : 20.0 30%

Estas economias se deben enteramente a la reduecién del costo del combustible

logrados através del aumento en eficiencia ena operacién delos hornos. Nose da crédito a

1a opcién de incrementar a la escala de produccion.

?Se ha determinado que es factible aplicar esta teenologia a otras industrias y se han

hecho algunos estimados preliminares de las economias potenciales en el. costo de



combustible. La instalacién de los componentes difiee de industria a industria pero el

sistema ha sido disefiado para usar estos mismos componente en cualquier configuracién.

La industria del vidrio es realmente un ejemplo del easo peor para probar el sistema

Porque en a mayoria delas plantas el equipo tiene que funcionar en un espacio volumétrico

Tuy restringido y en un ambiente lenado con corrientes de gases desechados muy

corrosivos a temperaturas altas,
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Las economias realizables en otras industrias a través de dicha tecnologia son:

 

 

roueci de cok metaerco 20.0 50%

eavvevesavecst 10.15%

ti indicia ocean i CONT a0 a 30%

Fundicién de cobre 40.0 50%

 

Mientras que cada industria iene sus propos reqsisios la tecnologia en aplicabe a



cualquier harno cuyos gases expedidos tienen una temperatura de 1000 grados F.o més.

Las industrias arriba mencionadas han estado consumiendo aproximadamente 205.4 x

10 BTU de energia por aft. Considerando todas las industrias en Estados Unidos don-

de la teenologia puede wearse, y asumiendo su aplieacién a una de cada diez, los aho-

ros en energia logarian a 216 x 10" BTU/ato.

Ejemplos de otros tipos de fundiciones y hornos que pueden realizar aumentos en

cficiencia en el uso de combustible a través de sistemas de TCB son fogones abiertos,

?columnas de destileria, hornos rotatorios, convertadores basicos Besemer. Para stablecer

?datos basicos para la industria en general un anilisis econdmico y ambiental detallado se

?esté llevando a cabo usando la experiencia de la industria del vidrio.

Opciones para Conservacién de Combustible

?Un andlisispreliminar de las opciones para conservacién de combustible relacions

ala transferencia de calor revela dos categorias de actividad:

1. Reduccién o pérdida de calor en el horno.

2 Mejoramiento de la transferencia de calor al producto por el horno.

Normalmente la categoria nimero 1 e¢ independiente de la némero 2. Todas las

{de realizar mejoramientos por medio de la primera deben de ser levado a

?cabo antes de aplicar las posiilidades de la segunda.



En tomo a la primera, mejoramiento en la eficiencia estética se puede realizar

?umentando el aislamiento y reduciendo la infiltracion del aire al horno.

Cuatro alternativas bajo la categoria dos fueron seleccionadas para prueba. De estas

alternativas la mejor probé a ser el uso dela TCB para generar electricidad directamente

del calor desperdiciado,

Configuraciones de Sistemas TCB

La flexibilidad de los sistemas basados en ol uso dela TCB hace posible varios disefios

fisicos y esta caracteristica en si aumenta su utilidad en aplicaciones. temperaturas altas.

Cuatro disefios para sistemas TCB han sido evaluados en términos del aumento en

ficiencia contra costos y beneficios econémicos, y en términos de riesgos contra inversién,

on resultados favorabies. Los disefios, designados A, B, C y D se describen brevemente

abajo.

A. Sistema de presién positiva usando gas desperdiciado-estA diseftado para usarse

?en la corriente de gas desperdiciado de In fundicién, transfiriendo el calor

?desperdiciado del tanque de derretimiento a la turbina. Bate disefto genera fuerza

?léctrica 0 aire comprimido para uso en la fabrica. El ealor residuo ee reciclado

?dentro del horno como aite de combustion precalentado,

B. Sistema subatmosférico usando gas desperdiciado - también opera directamente

?con el corriente de gas desperdiciado calentado. El gas caliente del tanque pasa por

?condensador y entonces al compresor de la turbina. La turbina tranaforma caballo



de fuerza del ee, por medio de una generadora, en electrcidad para uso en la planta,

La téenica aumenta considerablemente la produccién de cada horno conectado
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?con el sistema. Como en sistema A, el residuo de calor esté reciclado al horno como

aire de combustion precalentado,

C. Sistema substmostérico usando el escape de calor del tanque de fundicién-intereo-

?ecta directamente con un horno no recuperativo, Elsistema funciona como B pero

requiere dilucion de la corriente de gas desperdiciado a 1650 grados F

D. Sistema subatmosférico dealta temperatura usando l escape decalordeltanquede

fundicion -interconecta directamente con el tanquede video fundido pero sin diluir

l gas desperdiciado ante su entrada en la turbina. Beto rdulta en mejoramiento de

In eficencia de la méquina y también en el horno. Operacién a temperaturas de



?hasta 2500 grados F. requerira el desarrollo de ntevos materiales, probablemente

cerémicas, para las hojas y el recuperador de la turbina.

En general los sistemas TCB presenta una oportunidad para reciclar la energia

?malgastada y usarlo en una variedad de formas de acuerdo con el resultado deseado, Esta,

nergia puede reemplazar a otra energia provista por otzo equipo en la planta. Los ahorroa

?energéticos que se pueden lograr por mediode tales sistemas son dos tres veces mas qucla

potencia normal del equipo convencionalmente usado para generar elecricidad. Ast el

?proceso particular necesita solamente una tereera parte del combustible,

 

 

 

Eficiencias, Riesgos y Costos de los Sistemas

Los cuatro sistemas descritos requieren diferentes niveles de inversiones para

?operacién éptima.

El sistema A requiere aproximadamente $1.7 millones. El B es de $2 millones. El C

necesita una turbina més grande que A y B. La inversién seria de $3 millones. Todoe eatos

fon costos de investigacién y desarrollo, no los costos industriales. El sistema D ea



Ssicamente mas pequefo que los otros pero, porque funcionaria a temperatures hasta,

2500 grados F. y necesita el desarrollo de nuevos materiales, podria demandar una inver.

?sign de $25 millones. Al mismo tiempo este sistema produciria ahorros energéticos rela.

tivamente més grandes que los otros. Dondequiera los costos son mie de 35 centavos el

alén de aceite, $1.80 por un millon de BTU de gas natural, 60.03 centavos por KV de

lectricidad, el sistema D debe rendir ahorros muy atvactivos.

El sistema B representa el mejor de los candidatos en el sentido puramente econémico

pero tiene ciertos riesgos en el desarrollo de sus componentenes. Bésicamente, sin

?embargo, debe reducir el costo de combustible en al menos un 87 por cento.

Un sistema TCB verdaderamente exitoso tiene que disefiarse considerando todo

constrefimiento, Los pardmetros incluyen los niveles de contaminacién del aire del agua

¥ del ruido, El sistema de controles tiene que permitir que al sistema completo funcione

?seguramente y autométicamente, Y siempre hay que contestar las preguntas del gerente

?industrial, especialmente: :Paga bien en mi proceso o en mi fabricx?

Estamos al punto de poner en operacién un sistema a eacala comercial con la

participacién del Departamento de Energia de los Estados Unidos. Estamos soguroe que

los sistemas TCB van a servir muy bien para llevar hasta el méximo los beneficiow del

?uso de calor desperdiciado. De las Ilamadas teenologias transitoriag, ln cogeneracion

industrial constituye una ya existente que produce ganancias atractivas. En una frase,

tiene sentido.
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ENERGIA, AGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL

DENNIS W. BAKKE

?Como un novato recién legado al campo del uso de la energia rural en desarrollo, me

siento como un hombre que al visitar pr primera vez un pueblo preguntaladireccién de un

hotel local. Después de una explicacién parcial de cuatro maneras diferentes de como llegar

Al sitio, el nativo de ese pueblo dando las direcciones se dio por veneido y dijo: "mientras

?més pienso, no creo que deaqul usted puede llegar a ese sitio": De manera similar, mientras

?més uno mira los problemas de la energia de los paises en desarrollo y las estrategias

(@irecciones) dadas por los experios que se deben soguir para resolver esos problemas,

tuno tiene més la tendencia de preguntarse si uno puede llegar a estos problemas de aqui,

?Aqui hay algunas observaciones acerca del dilema de uno que es nuevo como partieipan-

teen esta fres

 

 

 



 

 

PROBLEMA

Un obstéculo mayor relacionado con la energia del desarrollo econémico es el alto

costo del petrdleo. La energia a bajo costo, especialmente el petréleo a bajo costo ha sidola

fuerza vital del desarrollo en el Oeste y entre muchas naciones en desarrollo, Larealidad de

Jos altos precios leva a la reconsideraciGn de las estrategias pasadas.

?Ademés, la demanda futura del petr6leo esté proyectada para subir drdaticament

Eatudios recientes estiman que el consumo de petro de los paises en desarrollo llegar a

ser de 20 millones de barriles por dia (el actual consumo de Estados Unidos iguala 18

millones de barriles por dia) entre el ao 2000 y 2020, de cerca de 6 millones al dia en 1976)

Hasta con este aumento sustancial, muchas naciones se quedardn con un consumo de

?energia per capita mucho més bajo del que los expertos creen es el nivel de subsistencia- El

?Overseas Development Council ha proyectado que la demanda tendra que subir hasta 80

millones de barriles por dia si el consumo de energia comercial per capita de los paises,

pobres se sube aun nivel que parece er necesario para alimentarla ?pobreza brata?. Desde

ue el mundo consumia solo 46 MBD en total durante el 1975, esto representaria una de-

manda adicional muy pesada aunque el aumento actual baje considerablemente esta,

proyeccién,

Claramente, hay una disparidad mayor entre las metas de desarrollo mundial que se



estén alcanzando usando la estratogia convencional del petroleo y el declive en la

produccién de petréleo mundial que seguramente ocurriré al terminar la centuria, Las

?metas de desarrollo yas expectaciones que elas generan ae tendrén que abandonar ouna

alternativa a la estrategia del petréleo debe encontrarse.

Unas palabras sobre las metas y las expectacionens de desarrollo. El proceso de

moderniz plicacién de la ciencia y la tecnologia para mejorar la salud del

hhombre, a productividad, el ambiente de vida y el alza de las expectaciones para una vida

jor - es un fenémeno reciente. Por miles de anos los hombres esperaron y estuvieron

?satisfechos de vivir como sus padres hablan vivido. Solamente en los dltimos cientos de

laios, este concepto moderno ha empezado a infectar al mundo y a causar cambios

?draméticos. En todas partes las ideas de modernizacién han Uegado y el proceso ha

?comenzado, el movimiento ha sido imparable. Las expectaciones para una ?vida mejor?

tan aumentado para casi todas las personas del mundo. El movimiento parece ser poderoso
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?implacable. Porlo tanto, el progreso frustrante de bajarlas metas de desarrollo econémico

?0 el hacerias imposibles de alcanzar probablemente tendré consecuencias extremadamen-

?te serias para la estabilidad nacional y mundial

Claramente, los riesgos son altos y los incentivos son grandes para encontrar

alternativas para el modelo del desarrolio de petrileo. Recientemente, muchas discusiones

?te han enfocado en el uso de los sistemas descentralizados de energia y en las fuentes

renovables de energia eapecialmente en el desarrollo rural yla agricultura. En la superficie,

?orton sistemas parecen tener conaecuencias atractivas ambientales y socilgicas, en

adicién de reducir la dependencia del petr6ieo. Pero el factor clave ese costo, ya pesar de

{que sabemos poco acerca de las economias eventuales de estas fuentes alternas, creemos

ue serdn costosas.

En adicién, ces posible que los gobiernos nacionales cambien sus planes de desarrollo

?conémico fuera de las grandes escalas, de las fuentes centralizadas de energiafécilmente

?manejadasy Visibles a numerosos sistemas pequerios cuyos pagos politicos son cuestiona-

bles? ¥ ademéa. zpodrdn los ciudadanos rurales comunes de las naciones en desarrollo

?endosar y apoyar en forma entusiasta la introduccién de una tecnologia ?apropiada? que

?conocen de los medios de comunicacion que estas no se usan en el mundo ?moderno??

Nadie en os Angeles come comida preparada en un homo solar, por ejemplo. Kate es unode

los obstdculos mayorescitados al introducircocineros de Wisconsin a México en los afios

?60.



?Menciono estos puntos no porque crea que las alternativas del desarrollo del petro

sean suefios. Nosotros en el al Diriyyah Instituto estamos totalmente comprometidos al

desarrollo y a la aplicacién de estas alternativas, Desafortunadamente, nos encontramos

sin suficientes datos y experiencia para responder a las preguntas antes mencionadas 0

para evaluar efectivamente las muchas opciones téenicas discutidas en la literataura

reciente

No obstante, existen algunas esperanzas. En agosto de 1977, la U.S. National

?Academy of Sciences envié un grupo de expertos a Tanzania para que sereunieran con el

?Tanzanian National Scientific Research Council y con expertos del Gobierno y de la

Universidad para considerar el asunto dela energia solar para las aldeas de Tanzania. De

acuerdo a Jim Howe del Overseas Development Council (ODC), estos expertos se pasaron

?una semana analizando los cAlculos de los costos de las tareas de ciertas aldeas (a) con

méquinas diesel, () con electricidad de la rejilla eléetrica de Tanzania; y(c) can cinco

tecnologias de pequetia escala (eg. mini-hidro, edliea, ?flat plate solar?, fotovoltaico). Lo

{ue aprendieron fue alentador. Cada una de ias cinco teenologias esta disponible para

?competir con el diesel oestaré disponible dentro de loa proximos aflos. Mientras los costos

del diesel son de cerca de 2.3 chelines por hora kilovatio de electricidad, el costo del mini

hhidro varia de 0.28 a 0.97 chelines el eblicode 1.5 chelines, el del ?flat plate cooling? e808.

Los costos fotovoltéicos son actuslmente 11.6 chelines pero si las predicciones del Depar-

tamento de Energia de los Estados Unidos de la disminucién de los precios son ciertas, la

celda costaré 0.83 chelines en 1985. Entonces, el costo dela energia de un enrejilladoelée-

tico en una aldea seria 0.88 chelines.

En adicion, un ntimero de organizaciones comola U.N., AID, World Bank, ODC, US.

Department of Energy, y otras estén realizando estudios y demostraciones para llenar las



lIngunas existentes de conocimiento. El al Diriyyah Institute, por ejemplo, ha financiado

tun esfuerzo de ODC y del U.S. Peace Corps para recolectar sisteméticamente datos sobre

fl conaumo de energia en méa de mil aldeas en todg el mundo,
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Enfasis en el Uso de la Energia

?Se necesita més trabajo especialmente en la introduccién actual dela tecnologia en la

vida rural. {Qué enfoque debe tomar esta investigacién? Donde se encuemiran las

?oportunidades mayores? Déjenme sugerir cuatro razones para enfocar el mayor eafueree

posible en los sectores agricolas y rurales en esta bdsqueda de alternativas snergétiene,

1. Casi todas las personas en las naciones en desarrollo vivenen dress rurales-85%en

Africa, 70% en Asia del Sur, y 50% en América Latina, Estas figuras son mds alias ef ee

?a¥saden al total los barrios urbanos que poseen caracteristieas similares alas éreasrarales

(eg. ninguna electricidad de rill), Sin embargo, unestimado dice queen América Latina

solamente el 2% de la electricidad generada es usada en éreas rurales,



2. El desarrollo ser lento y estrechamente enfocado hasta que:

 

3. El uso mejorado de la energia rural podria mantener la urbanizacién lenta, Hasta

{que Ia calidad de la vida mejore incluyendo mejor transportacién, faclidades de comes,

cacion, salud, recreacién, educacién y oportunidades de empleo, la migracién macive o

las ciudades en los paises en desarrollo seguramente continuar&. Todas estas mejoras

requieren energia,

4. Eluso de energia rural en los paises en desarrollo tiende a ser bien eficiente, Arjun

?Makhijani calcula que la eficieneia del uso final en Areas rurales de las naciones on

esarrollo es de 5% comparado con el 20% en el mundo desarrollado, Estudios tambien

indica que los granjeros en los paises en desarrollo usan més energia por unided de

cosecha producida que los granjeros de los Estados Unidos cuando se incluyes los

combustibles comerciales y no-comerciales. En India, por ejemplo, 19 millones de BTU's se

requieren para producir una tonelada de arroz.comparado con un poco méade millones on

los Estados Unidos,

   

Enfoque en el Trabajo Maximo y de la Agricultura

?Dentro del sector rural existen dos éreas probleméticas que parecen estar presionando

donde las demostraciones expandidas'y la atencién en aumento de las instituciones

privadas y péblicas serian més beneficiosas. La primera es el combustible para cociner,



?Muchos estudios indican que el 70.80% de toda la energia rural es ueada en loe sistemas ds

?alimentos y el 50-60% de esto ex usado para cocinar. Estono quiere decir quela energia para

producir un suministro de agua limpia ode agua caliente no es importante, pero el cocinar

{eel consumidor mayor. También os terriblemente ineficiente, La persona promedio rural

 

   

?adicién, la madera es el combustible primario

desarrollo, incluyendo aquellas en América Latina estén experimentando una pesdita

neta aterradora do los boaques. Esto finalmente leva a la erosién del suelo, @ la

desertficacion, a la pérdida del agua porinundaciones y desagies rapidos. Finalmente, us

?nGimero de tecnologias existen o estan en las etapas finales de desarrollo para ayudar a

sliviar estos problemas, El horno director solar simple, el horno solar mas sofaticado que

?ermitir Ia preparacion de comida dentro dela casa, un horno de bomnba quimica de calor

?Que permitiré el almacenaje de energia para el uso cuando ¢l sol no belle y extufas de
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madera eficientemente disefiadas todas parecer ser viables bajo ciertas condiciones. Lo



?que se necesita es una planificacién més cuidadosa, esfwerzos apoyados localmente para

inatalar estos artefactos, El problema mayor aqui no et la tecnologia sino los procesoe de

?tranaferencia de tecnologia. Cualquier esfuerzo debe enfatizar este aspecto de la fase de

aplicacion

La segunda rea de enfoque debe ser la encrgia para Ia agricultura con la primera

prioridad dada a esas fuentes alternas de enorgia, que reeultardn en el uso mas productive

el trabajo completo rural. Makhyani cree que la inversién debe estar primeramente

dirigida hacia las éreas de irigaciOn que aumentan la productividad de trabajo y empleo

hhacia esas teenologias que requieren una cantidad més pequefia de capital para creat un

niimero dado de trabajos. Por ejemplo, los esquemas de capital intensivo dela produccion

de fertlizantes y la electricidad de entejillados para la irrigacién produce un trabajo por

?cada 20,000 invertidos. El producir electricidad y fertiizantes en una planta de una aldea

?que usa residuos y estiércol de las cosechas puede proveer un trabajo por cada $3,000 de

capital

?Las tecnologias deberfa estar orientadas a reducir las demandas de puntoméximo que

tipifican la agricultura de una nacién en desarrollo. Primero, porque los puntos maximos

?on la causa directa de la falta de trabajos en las dreas rurales casi todo el ao. Segundo,

ellos probablemente contribuyen aun altocrecimiento poblacional entrelas familias de las

fincas.

Uso la inrigacién mecénicamente generada como un ejemplo de esta clase de

tecnologia porque un par de centavos de electricidad pueden proveer tanta agua como Un.

hhombre puede bombear en un dia. La irrigacién os un excelente ejemplo de como bajar las

demandas agricolas de punto méximo al permitir cosechas méltiples yal emplear y



ampliar los marcos de tiempo para plantar y cosechar los productos. Esto es asi porque al

encontrar medios alternos de economia a los sistemas generados de irrigacién es una

prioridad importante del al Dir'yyah Institute.

Conclusion

 

 

 

?No importa lo mucho que alguien quisiera continuar con los modelos orientados hacia

4 petrbleo para los paises en desarrollo, el precio, los obstculoe de euministro y la

demanda potencial tan grande hacen esio estratégicamente irreal. El determina Qué

direccién debe tomar una alternativa, no abstante, es tan incierto como el guia que me

estaba dirigiendo al hotel. Si vamos a reducir esa incertidumbrey reducirlas barreras para

desarrollo energético, especialmente en las dreas rurales/agricolas, los gobiernos de los

paises en desarrollo deben comprometerse en términos financieros a las aplicaciones a

?eran escala de nuevos enfoques para los suministros de energia,

?Un estudio concluyé que menos de un 10% de las inversiones de capital para a enerala

?son hechas para beneficiar las dreas rurales. Esto tiene que cambiar. En adicion,

?comercio debe tomar riesgos grandes con los sistemas de energia agricola descentralize-

dos para reducir los puntos méximos de trabajo y para mejorar Ia productividad.

?Finalmente, las funciones y las organizaciones internacionales deben variar los eafuerzos



fuera de los estudios escitos hacia las demostraciones en los lugares actuales para conocer

?més acerca de los proceso de a transferencia de tecnologia. Sélo con esta clase de eafuerzo

conereto podremos ver més claramente nuestras metas y avanzar el progreso para lograr

estas metas,
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LA ENERGIA Y EL SECTOR INDUSTRIAL

EN LA REPUBLICA DOMINICANA

JOSE M, ARMENTEROS:

Por tradicién, los paises de la América Latina basaron eu desarrollo fundamental-

mente en la utilizacion de sus recursos hidroeléctricos y de combustibles fésiles. Sin

?embargo, durante la pasada década el petrle y sus derivados aumentaron considerable-

mente au participacin porcentual como fuentes primarias de energia en la mayoria de os

pales de la regién. Como ejemplo podemos citar la situacién actual de nuestro pais, la

RepGblica Dominicana, donde estimamos que aproximadamente el 95% del consumo total

de energfa primaria proviene de los combustibles fociles importados, y el S¥restante de a

hidroelectricidad. La participaciGn dela leiay otros combustibles vegetales noha sidoaén,

?cuantificada, pero se estima que es relativamente pequefia.

?Ante esta situacién de dependencia energética,los aumentos en el preciointernacional



de petréleo han tenido un considerable impacto sobre nuestras economias ¥ muy

particularmente en aquellos pases importadores netos de petrleo,reflajandoseen parte en

Jas tarifas industriales y en el costo de los productos con uso intensivo de la energia. To-

iiendo en cuenta que el origen de esta problemética, radica bésieamente en el hecho de que

estamos agotando recursos naturales no renovables, como medida més inmediata, debiera,

4efinirse una politica basica sobre energis, que aportesoluciones a corto, mediano y largo

plazo sin perderde vista a necesidad de realizar una transiciOn ordenada denuestra actual

estructura tecnolégica, basada en el petrdleo, a otras que hagan uso de las diversas

alternativas energéticas disponibles, peferiblemente mediante la explotacién de recursos

naturales renovables. Este eafuerzo en el campo de la ciencia y la tecnologia debe ir

?acompafiado de un programa general de ahorro y conservacion de Ia energi.

En este sentido, es importante reconocer quelaimplementacién de medidas tendientes

lograr estos objetivos, constituyen en estos momentos.el mejor elemento para enfrentarla,

crisis energética que afecta a nuestras naciones,

Estas medidas para el sector industrial, cuya elasticidad o capacidad de respuesta,

Aepende de lus caracteristicas de cada proceso, deben ser estimuladas por el Estado

?mediante financiamiento tarifas eléctricas especiales, dieminucin de presionesfiscales,¢

inclusive aporte a fondo perdido, etc, ya que larigides de muchos procesos puede requerit

inversiones de capital proporcionalmente elevadas,

 

 



 

Energia Eléctrica

1a estructura de nuestra economia es altamente dependiente de los combustibles

files. Tanto el sector industrial como el sector energia ¥ ol sector transporte realizan

grandes consumos de petr6leo y/o derivados, Al distribuir el consumo deelectricidad entre

Jos diversos usuarios oe estima que directa eindirectamente cl transporte wiliza un 40% del

consumo total de combustibles liquidos, Ia industria un 45%, y el sector reaidencial urbano

y rural el restante 15%.

Enel caso dela industria, generalmente los usos odestinos de los insumos energéticos

?son de muy amplio espectro, no solo en cuanto al ardcter o modo de empleo, sino tambien

cantidades utilizadas, por unidad o por kilogramo de peso de producto

  

 

 

-95-

�

---Page Break---

En nuestro paiseste sector de a economia destina el 9M de sus gastos decombustiblea

la adquisicion de petréleo erudo, fuel oil y gas ci, que se uilizan entre otras cosas para



ienerar electricidad con plantas térmicas propias que actualmente tienen tna capacidad

?otal superior alos 300.000 KW. Las empresas mineras ylas fébricas de cementoon las que

?hacen uso més intensivo de la energia.

El fuerte y sostenido desarrollo experimentado por los diferentes sectores econémicos

del pais en los dtimos afios, se ha traducido en un incremento de la demanda de energia

eléctrica que ha provocado que nuestro sistema de produccién manifestara una tasa

promedio de crecimiento superior al 11% desde el afo 1955. No obstante este esfuerzo, la

demanda de energia eléctrica ha quedado insatisfecha una fraccién apreciable dl tempo,

adopténdose en consecuencia, la politica de suspender temporalmente el suministro de

fenergia por zonas, afectando asl a sus diferentes usuarios, eepecialmente al sector

industrial y comercial que se vi6 urgido a adquiri en loa ltimos 3 aftos, plantas eléctricas

de emergencia movidas por diesel oil, equivalentes a mas de 75,000 KW.

Por otra parte, de Ia capacidad disponible de potencia eléctrica, el 70% aproximada-

?mente lo componen plantas térmicas y el resto corresponde a centrales hidroeléctricas, las

?cuales en cuanto produccién de energia contribuyen con un 8% del total.

En estos momentos, el costo de operacién de las centrales termoeléctricas constituye

?una carga extraordinaria para el Estado. El incremento de los precios del petrdleo ha

fafectado de tal manera Ia estructura de costo de la energia eléctrica que consideramos

diflll sostener el actual ritmo de crecimiento, el cual demanda grandes inversiones de

capital y requiere costos de operacién cada vez mayores.

Ante esta perspectiva econdmica Ia adopcién de medidas que alteren el patrén de

produccién y consumo de energia constituiria un mecanismo dtil para aprovechar més



ficientemente los recursos que usen combustibles files.

Una de las medidas més interesantes a considerar serta Ia acumulacién de energi,

entre otros medios, mediante el bombeo de agua en sistemas hidroeléctricos con el doble

bbeneficio de mejorar la eficiencia de las centrales térmicas instaladas, aumenténdose 1a

capacidad de generacién en las hidroeléctricas a un menor costo por unidad de potencia.

tra medida podria ser el establecimiento de redes de interconexién a nivel regional

para evitar problemas locales de déficit, momenténeos o de temporada, y aprovechar al

mAximo las posibilidades energéticas potenciales de cada zona, asi como permitir la

centralizacion de la produceién obteniéndose una mayor efciencia y la concentracién de

los problemas relativos al medio ambiente

 

   

 

 

 

 

Alternativas para el Ahorro de Energia



Cualquier politica energética que sea adoptada para el sector industrial podria prever

acciones especificas para lograr resultados a corto, mediano y largo plazo.

?A corto plazo, resulta atractivo pensar en programas de ahorro y conservacién de la

cenergia. En este sentido, deberian definirse medidas que tengan impacto y que no

{impliquen cambios en la eatructura ni inversiones apreciables de capital

?A mediano plazo conviene definir acciones relacionadas con programas de inversién,

?que arrojen resultados antes de 5 afios.

A largo plazo las acciones deben estar ligadas a proyectos deinvestigacion y desarrollo

que consideren el uso de teenologias alternativas principalmente mediante el aprovecha:

tmiento de los recursos energéticos locales.

Es importante reconocer sin embargo, que en general es dificil implementar medidas

de ahorro y conservacién de la energia por diferentes razones de caracter social, politico y

?administeativo, si no van acompafiadas de estimulos especificos.
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Entre ias medidas que podrian considerarse estén:

?* Desalentar el uso de vehtculos de pasajeros privados de alto consumo de combus-

{ible, fortaleciendo el sistema de transporte piblico.

?* Establecer medidas de control que permitan detectar las pérdidas en el consu-

?mo de energia eléctrica,

?+ Fomentar el uso de medios deiluminacién y de acondicionamniento ambiental ni-

veles més convenientes y con el mayor rendimiento energético.

?+ Incentivar Ia realizacién de actividades industriales durante las horas de con-

?sumo minimo, desincentivando el consumo de energia eléctria durante las horas

?pico mediante la aplicacin de tarifas especiales, en busca de la mayor eficiencia

de In transformacién de petrdleo a energia eléctrica.

Entre las medidas més prometedoras de shorro de energia, de implementacién a

?mediano plazo se encuentran entre otras:

'* Mojorar Ia eficiencia de los sistemas de generacidn, transmisién y distribucion

de energia eléctrica,

'* Mejorar Ia eficiencia de los procesos industriales, eapecialmente de generacin de



calory vapor y fomentarla utilizacién del calor perdido en los gases y/ocenizas ofun-

dentes industriales. Enel caso de os centrales azucareras estos podrian lograr un me-

jor rendimiento del bagazo como combustible.

+ Creacién de incentivos fiscales para promover el uso de a energta aolar para calen-

tamionto de agua no sélo «nivel doméstico, sino también a nivel comercial eindus-

?trial como el precalentamiento de materiales omezclas a fundir. Los hoteles restat

antes, asi como algunas industrias podrian alternar el uso de las calderas,calenta-

ores eléctricos y acondicfonamiento ambiental con los eolectoces solares.

?+ Promover la adopcidn de medidas que aumenten el rendimiento energético por la

via de aplicacién de controles administrativos y contables en las empresas.

?Las medidas citadas constituyen s6lo una muestra delas que podrian ser consideradas

?como elementos para enfrentar Ia crisis a corto y mediano plazo, Evidentemente, la imple:

?mentacién de cualquiera de estas medidas requierede un eatudiode cardctereocio-politicoy.

econdmico que fome en cuenta las caracteristicas propiasde cada industria yde ada pais y

?que evalée sus verdaderas repercusiones, Consideramos que entre las acciones prioritarias

debe proceder 1a de aumentar hasta lograr, en las actuales inversions, el més alto

aprovechamiento y eficiencian energéticas

Para concluir, nos permitimos sefialar a conveniencia de crear entre los patses de la

regién, mecaniamos permanentes de ntercambio ycomunicacién de experienciae relatives

la aplicacion, dentro del sector industrial, de programas de ahorro y conservacién dela

energia, asi como de los logros teenol6gicos en elcampode las fuentes noconvencionales de

energia,
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PUERTAS ABIERTAS A NUEVAS.

TECONOLOGIAS ENERGETICAS

OLIVER HEADLEY

Algunos autores califican ya a Ia década de los 70 como la Década de la Transicién

Energética del siglo 20.

Los cambios ocurridos en otras transiciones de la historia, en donde Ia energia ha

?tenido un papel importante , nos han indicado claramente que:

en el largo plazo es més importante saber donde se tienen recursos potenciales y

?cbmo obtener energia de ellos en una manera econémica y aplicable que l saber

cules son las dimensiones de las reservas.

En la actualidad en elérea de investigacin energética se sigue dando gran énfasis en

la selecci6n de teenologias alternativas que son sofsticadas,centralizadas y normalmente

?muy caras. Este enfoque parece ser incorrecto en el largo plazo.

?Los que presupongan que nuestros nietosen el. ao2,000 usar

?manera que lo hacemos ahora estén totalmente equivocados.



Por otro lado, los métodos macroeconémicos usados en el diseo de politicas

energéticas han enfatizado tradicionalmenteel uso dela demanda estimada al futuro y de

ahi establecer un programa que satisfaga dichas necesidades.

Poca atencién se le ha dado en este proceso a los aspectos cualitativos dela demanda,

Ja cual tiene ciertas caracteristicas derivadas del sistema aocio-econémico y cultural que

Jas produce (un pai, un regi6n, Ja villa, ete).

in términos de politica, sto implica que los procesos técnicos y teenolégicos por los

cuales se pueden obtener cada una de las formas de energia, deben tomar en cuenta las

caracteriticas cuantitativas de la demanda, cuando ee les evalia con mires a uilizazlas

ante diferentes alternativas,

Es importante que el pensamiento y criterios de los planeadores ¥ usuarios sean

{influenciado y ampliado de manera que, fuentes alternas de energia puedan ser ueadas en

luna manera més regional y adaptativa a sus necesidades,

 

snergia delamisma

 

 



Fuentes de Energia y Tecnologia

Como se sabe, l petzéleo y sus tecnélogos no van desaparecer en el futuro préximo,

En 1990 el mundo seguiré dependiendo del potr6leo y aeguiré siendo su fuente mis

sogura de energia.

Esta situacién se prolongaré mas alla de 1990, pero serd éea para aquellos paises que

en 1978 no ae hayan decidido en buscar otras fuentes y nuevos medioe de prodicir'y usar

energia,

Otras alternativas energéticas requieren imaginacién y el uso amplio de recursos

En eetos dias hemos revisado todos y cada una de as posibilidades y no tratamos de

repetirlo.

?Los latinoamericanos tienen limitaciones, particularmente las financieras,

?Sila demanda crece en 7, en 1990 a regién latinoamericana requeriré de 110 MV elo

cual significa 50 mil millones de délares estadounidenses para tecnologia petrolere, 70GV
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?8 son tecnol6gicas de carbén de piedra y 150 GV si es nuélear. A esto hay que agregarle



25 GV para lineas de transmision y disteibucién.

?Si mis datos son exactos os paises dea regién del Caribeno son los més ahorrativosde

energia,

El consumo de Jamaica (per capita) es 2% mayor que el de Méjico. Las Bahamas,

Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Surinam tienen consumos, 4 3.3 y 2% respectivamente

mayores que Méjico y Cuba, Barbados, Guyana, Panamé estén s6lo 1.4, 1.5, y 9% abajo.

Qué significa ésto? Los pafses del Caribe necesitan buscar cualquier fuente posible

que tengan, con objeto de mantener e incrementar un desarrollo econémico y social.

Las fuentes futuras de energia en la cuenca Caribefia no estén centradas en ninguna

parte en particulary la gran mayoria de las tecnologiaa usadas para explotar dichas fuen-

tes todavia no han sido desarrolladas totalmente.

?Se pueden encontrar diferentes fuentes de energia en ciertas teenologias que, desde

ahora, son aplicables en el Caribe

Bllag van desde 1a Conversién Ocetnica Termal hasta el simoke colector plano,

pasando por los Digestores de Briogas y Ia nuclear.

La complejidad y sofisticacién de dichas tacnologias van de lo més simple a lo més

complejo.

?Sin embargo, las podemos considerar vélidas y capaces de satisfacer as diferentes



necesidades de nuestros paises.

?Bueno, después de eso me van a proguntar los planificadores de energia, y ahora qué?

Pues bien, creo que Ia solucién es esa: una politica de ?puertas abiertas? que permita

cualquier alternativa para las necesidades cualitativas y cuantitativas de su pais. Seré

necesario eliminar la posibilidad de un sistema totalmente eentralizado ya que las

soluciones locales pueden dar lugar lugar a alternativas més econdmicas en eliargo plazo,

tspecialmente cuando dichas alternativas van a ahorear divisas.

Por ejemplo:

?Todavia en este momento se considera que las celdas solares no son econ6micas; sin

?embargo, si se quiere aumentar una linea troncal de microondas de baja capacidad

Ja mejor inversin es un panel solar, a menos que sea posible conectar el sistema a

tuna linea de transmisién eléctrica en los préximos 10 km.

Lo anterior e# un pequefio ejemplo del mal manejo de alternativas y lo que yo lamo el

?complejo del Macho? que muchos planificadores y consultores tienen, constantomente

orientado hacia los grandes proyectos, l ?gran dinero? (big money)yla gran sofsticacién

definitivamente ignorando laa necesidades bésicas y algunas veces clementales de

rnuestras regiones menos desarrolladas.

?Transferencia o Creacién de Tecnologias

Bl sol el mar y el viento son fuentes naturales de energia para el Caribemo sélo por su



<iaponibilidad sino porque son fuentes descentralizadas (que se aplican perfectamente al

?concepto de ina) y que no crean grandes dependencias tecnolégicas.

Eatas tecnologias son féciles de obtencr y controlar y de ellas se puede evolucionar a

mayores grados de sofisticaci6n.

Bn general no es apropiado el juzgar cualquier fuente de energia no convencional s6lo

?en base de su eficiencia técnica y econémica. Deberia tenerse encuenta prontamente en

base de sus beneficios sociales.
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En una multiplicidad de areas geogriticas se puede demostrar la eficiencia social y

?econémica solo por la creacién de nuevas fuentes de trabajo y la ereacién de nuevos

poblados rurales(o el mantener la poblacin rural en su lugar de origen en verde que esta,

?emigre hacia los grandes centros urbanos).

De lo que hemos olde aqui, los paises importadores de petréleo tienen dos alternativas

en este momento:

Conservacién o Implementacién Tecnolbgica de nuevas formas de uso energético que

puedan resolver de una manera realista la ecuacién demanda versus recursos inancietos y

fuentes energéticas.



1. Basqueda de fuentes locales de energia que permitan soluciones buratas. Claro ost

que cualquier fuente nueva de energia requiere tiempo para penetrar en una

sociedad a través de necesidad, de motivacién o de procesos tecnologicos y de

mercadeo, Todos ellos deben llevarse a cabo de manera de modificar la inercia

social.

2 Mantener una politica de ?puertas abiertas? hacia diferentes fuentes y tecnologias

cenergéticas, ya que la eapacidad de adaptar soluciones « la evolucién de los

problemas puede ser la mejor alternativa y la mas barata,

En 1978 tenemos que tomar en cuenta la imposibilidad de definirel costo dela energia

en las préximas dos décadas y el enfoque de nuestro mundo actual que tiende aclvidar que

la mejor solucién no es necesariamente la més sofisticada y moderna.

8, Tratar de mantener una adecuada utlizacion de las presentes fuentes de eneraia

tanto desde el punto de vista termodinémico como desde el econémico.

Politicas de Transferencia e Investigacion y Desarrollo

 

Para implementar una politica que permita resolver los problemas econ6mico-sociales

sin perder capacidad para seleccionar alternativas, serequiere una base sblidadecienciay

tecnologia compuesta de ingenieros de diseho, inveatigadores ecnologicos y sociales liga



dos a sectores productivos. Debe enfatizaree también la necesidad de un fuerte eequema de

COOPERACION entre paises o instituciones del Caribe.

En el corto y mediano plazo podemos recamendar que:

1, Se desarrollen investigaciones y aplicaciones que permitan evaluar y demostrarla

?posiblidad de uso de alternativas tecnoldgicas més econémicas tales como biogas,

Ssecado de frutas, calentamiento de agua, molinos de viento, y casi todas las

alternativas solares.

2. Se tranafieran tecnologias provenientes de otros paises en desarrollo que hayan

sido probadas, Este procedimiento puede ser barato y més adaptable.

8. Se transfieran y ve adapten teenologias provenientes de paises desarrollados,

cuando sea posible social y econémicamente y s6lo si se eat seguro de que desputs

del proceso de adaptacin, tales tecnologiae no van a ser mas earas quela solucion

loca.

 

Como ejemplo:

En ciertas aplicaciones solares, ol desarrollo de industria local debe sera solucién @

los altos costos de transporte de equipo grande y frégil que ea caracteristico de los

COLECTORES solaree.
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Cooperacién Regional

En el Caribe existe una incipiente pero sblida actividad de investigacion y desarrollo

particularmente en energia solar y bioconversién de sub-productos de cafla de azticar.

ELIDRC y la OFA han sido las instituciones financieras internacionales que mas han

pparticipado pero el mayor esfuerzo ha sido realizado por los mismos paises, es decir, un

?buen grupo de investigadores pero desafortunadamente con la participacién de pocos

?hombres de negocio y con escasa interaccién de los sectores sociales involucrados.

?A través de un esquema de cooperacién més amplio, estoy seguro de que los paises del

Caribe pueden alcanzar un buen nivel tecnol6gico en el campo de energia no convencional

que sea adecuado a las caracteristicas propias de su demanda,

?Se pueden hacer ciertas recomendaciones al respecto:

1. Desarrollo de esquemas de cooperacién entre paises einstituciones dela cuenca del

Caribe orientados hacia el desarrollo de teenologias que consuman poca energia.

2. Analizar el uso de energia (a nivel regional, nacional, local, etc) diferenciando las

aplicaciones y las tecnologias.



Esto ligado a las consideraciones termodinémicas sociales y econ6micas puede sera

base de decision para polticas energéticas orientadas hacia nuevos forus de energia mas

Daratas y efectivas.

3, Deben establecer canales adecundos de comunicacién de manera de hacer conocer

répidamente de los nuevos desarrollos en materia de energia. Esta desde la

colaboracién internacional hasta los encuentros entre personas.

4. Le deben promover proyectos de demostracién en el uso de nuevas fuentes de

?energia, especialmente en zonas rurales.

Conelusiones

En el campo de energia, la definicion de politica depende del ?dénde? y ?cémo? se

obtiene la energia que las reservas disponibles.

En frente de una ?crisis continua de petrleo" el Caribe y los paises de la cuenca s

?encuentran confrontados a una gran decisién y en realidad existen pocas alternativas.

Conservacién y desarrollo de tecnologias parecer las alternativas bésicas como lo ex

también el mantener una politica de ?puertas abiertas? a todas las fuentes teenoldgica-

mente realizables.

El desarrollo de teenologias requiere de una excelente capacidad de I y D, recursos

?bumanos e ingenieria y anélisis social asi como una interaccién real con los sectores socio:



?econémicos.
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ENERGIA PARA LOS SECTORES

RESIDENCIALES Y COMERCIALES

COLIN LAIRD

?Primeramente debo agradecerle al CEEA y a los demés auspiciadores la invitacién de

venir a presentar este trabajo y ofrecerles mi eredenciales presentando a ECO One- una

agrupacién multidisciplinaria de personas interesadas en cuestionee ambientales a quien

estoy orgulloso de presentar. Pero para resumir brevemente, noe oponemos particular.

?mente al profesionalismo elitista que encuentra expresién a través de todo el mundo, y que

répidamente encuentra terreno frtil en el Caribe, para el poder autortario y tecnocrAtico

de taller exclusivo divorciado enteramente del asunto del hombre y su ambiente.

Firmemente creemos que esta conferencia, por cierto toda contferencia, debe tener como

?meta final igual oportunidad a todos los hombres de realizar sus vidas a plenitud.

?Creemos que ta llamada crisis energética ablo ha acelerado la consciencia de la



polaridad entre lo desarrollado y los subdesarrollado, los explotadores y las gentes

cexplotadas del mundo-en eleual para 1966 181% dela poblacién mundial consumni687% de

1a energia mundial y en el cual se proyecta que para él ao 2000 se habra ampliado esta,

Drecha a un 23% de la poblacién mundial consumiendo alrededor de 67% de la encrgia,

representando un incremento absoluto en consumo per cépita de combustible en los paces

cos de més de cuatro veces el incremento para los pobres, Mucho antes de esta llamada,

crisis energética, a fines de 1973, habla comenzado el proceso revolucionario contra las

esigualdades mundiales en todas sus formas y se habia expresado en la decolonizacion

?por os paises del Norte Metropolitano de sus reservas serviles de materias basicas, mano

de obra - energia - en nuestro easo las colonias antillanas.

Elaafio 1973 ha servido mayormente para crear consciencia del terible halocausto que

estaba creando la codicia del hombre industralizado, Fue contra este trasfondo que RCO

(One se uniéa todos los individuos y sociedades que comprendieron quelas nuevas maciones

¥ gentes que emergen por primera vez - las dos terceras partes privadas de lon cuatro

billones no deben conducirse alos valores de consumofaleos y desperdiciadores del Norts

¥ para ser positivo - deben retener los valores de vida mas bésicos que las privaciones

forzadas hablan ereado en su psique.

Nosotros, conjuntamente a otros aficionados de ECO One, reconocimos que la

situacién del Norte, al tener que dar marcha atria a ?desarrollo? -evidentemente en lor

_primeros pasos por reducir normas de alumbramiento,ealefacci6n, refrigeracién, transpor-

1, tc. fin no sélode armonizar con la ecologia total del planeta tierra, pero en la mayoria,

4e los casos, para sobrevivir en si, fue posiblemente mucho més grave que los problemas

aparentemente insuperables de mejorar las masas hambrientas, enfermas, privadas y

frustradas del mundo,



Los que abogan por la conservacién (en el sentido més amplio posible) estén

?gradualmente probando estar acertados en los cabildeos de la sempre creciente avaricia,

?del mundo industrial y es con esta perspectiva de humaniamo optimista que nosatros en al

Caribe - més que en ninguna otra regién a excepcién posiblemente del Océano Pacifico -

Aebemos abordar el arunto de nuestro futuro, no s6lo energético sino en todo ?desarrollo

reciproco ¢ interdependiente!

Pero al concentra lo més posible en el tema espectfico sin demasiadas interpolaciones

_¥ digresiones ?interdiseiplinarias?, nuestro tema principal ew:
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Energia para Sectores Residencies y Comerciales
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dos, puede verse en el uso de aire aconiicionado en muchos casos antillanos donde la

?ventaja mayor esl eliminacién de ruido y polvo mas bien que ol acondicionamiento ona

?Ambas molestias pueden eliminarse mejor al sustitur al transit y estarlidad urbana por

recintos caminantes verdes y quietos ast mejorando el estilo de vida entero mientras noe

vitamos el despilfarro de acondicionar el aire.

?Pero lo que tal ver sea de més interés para esta conferencia son los aspectos ACTIVOS

tales como:

El aspecto de energética aplicado al ambiente construido, particularment cuantifica-

ign de los componentes de accion y flujo-costo energético de produccién, costo onergétice

de construccién, costo energético de operacién, costo energético de recuperacién, y uso

repetido,

Clasificacion de materiales en términos de consumo de energia para su produccién y

transporte: cemento-bajo; barro-atin mas bajo: aluminio-ato, ef



JJuicio y escogido do materiales de construccién en términos de contenido directo ©

indirecto de energia: mano de obra-bajo; plantas sistemas pesados altamente meceniee:

dow-alto, Grados opcionales o graduados de servicios. La operacién en ef del ambiente

construido en armonia con el ecosistema

Media y definicin del consumo de energia en correr y mantener edificos: calefacci6n

¥ ize ?acondicionado solar, ventilacién natural calculada, ete-bajo; clima artifical

Aautomético-alto.

Bvaluacién de materiales en términos de reemplazo planificado de recursos naturales:

?madera-bueno, minerales:malo, lo cual complementa el punto sigueinte der

(Clasificaci6n de materiales y métodos en términos de recirculacién: Materiales férreos-

facil: plésticos termoestables-no agradables y no recirculables, La actitad de que el

ambiente construido es utilizado y no consumido por el usuario. La recirculacion de

materiales completaré el ciclo ecol6gico, Anteriormente nuestras prioridades y prejuicios

omenzaban por tales cuslidades como materiales indigenas, produecion local, tabaye

intensivo, libre de mantenimiento, no-corrosivo, ete, Ahora el aspecto ener

?importante y en algunos casos a menudo més importante,

Junto a las concusiones de investigacién que darian al diseRador de edificios una

herramienta definida para prejuiciar materiales y sistemas a favor de los valores 9

ontenidos energéticos de ou ubicacién particular, se le abren muchas avenidas mas, la

mayoria de las cuales podrian ser obligatoriae o dirigidas por ley. Se ha hecho algun

{abajo en este tipo de energética pero este es un campo de investigacién que se aziiea



correctamente solo a una regién en particular. Desesperadamente necesitamon estos datos

para cada regin y teritorio para facilitar prioridades yalternativas sensatas de parte de

los diseBadores y los que hacen decisiones. Hay aqui, un eampo mas o menos si limite

para la investigacién estudiantil, como tesis doctorales por ejemplo, investigacion ave no

?s6lo se puede simplificar en términos regionales pero que requiere mantener al dia,

Gobicrnos responsables pueden incluir en sus programas de construccién experimen:

tos précticos en:

calefaccién solar de agua, retrigeracién solar, ventilacion planificada, digestion de

?metano, acumulacion de agua de Iluvia, uso de agua gris, edificios autOnomos, geneva,

de energia e6lica, al punto que el edificio podria ser pricticamente autOnciwo, con on

minimo de respaldo energético de emergencia para agua potable, bomt

alumbrado de seguridad,

La mayoria de estas medidas pueden probarse econémicas

?capitalizando en a primera inversion, partieularmente como en a

1 primer capital no eaté sujeto a restricelones de servicios financieros
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Los hechos y detalles estén disponibles; es mayormente cuestién de diseminacién y

ejemplo. La tecnologia envuelta usualmente estan basica que rara vez eurge_ia cuestiin de

tranaferencia de tecnologia. A medida que el onocimiento préctico adquiere experiencias

?éxito logico de tales medidas ahorrativas de energia ¥ ecoldgicamente sanas serén.

\doptadas por el sector privado. Los costos de combustibie importado ya han legado al

punto donde es ventajoso para ios gobiernos antillanos oftecer incentives para motivar

cualquier ahorro posible en los beneficios dobles de costo en ai y cambio extranjero de

?combustible importado. Esto se podria alentar con una concesién de impuestos 0

ofteciendo incentivos para préstamos a pagarseen la misma moneda del pais quelosace, a

?compatiias pdblicas ¢ individuos privados. Obviamente existe una gran resistencia a los



Dbeneficios de economias basadas en ciclos de vida, laa cuales en gu mayoria solo pueden

?combatirse con el mismo mecanismo de incentivos financieros. Tales incentivos también

?8 podrian expandir para incluir la vehabilitacin de edificios existentes di

de energia. Por medio de coersién gradual y la formacién de opinion pablica, las

?monstruosidades completamente de cristal, o las estructuras de prestigio excesivamente

alumbradas pronto devengarian en cosas antisociales del patadoe inaceptables para los

obiernos, clientes y el public.

El campo esté abierto en todos estos aspectos, y tristemente, tal vex debido a la

naturaleza misma de los intereses ereados y al profesionalismo del viejo mundo como se

practica, simplemente no podemos mirar alos arquitectos eingenieros para que comienzen

?or sus propios hogares. Tendré que venir de cabildeos poderosos y de métodosextensos de

?educacin informal. Particularmente de entidades representadas en esta conferencia.

Estrategins Conservadoras de Energia Urbana

?Semejante al titulo anterior este puede dividiree en conservaci6n de energia PASIVA Y

ACTIVA. Ambas se relacionan con planificacién rural y urbana. De pasada debemos

?observar que en la mayoria de las soctedades j6venes antillanas esta planificacién fisiea

?ha sido pasada por alto tan a menudo, en muchos casos al punto de tornarla impotente, por

planificacin politica y econémica (usualmonte industrializaci6n) Trinidad:Tobago debe

ser relativamente tipico de la mayoria de territorios decolonizadoa donde legislacién

jamente ajena ha sido implementada de forma totalmente irracional con el

resultado, que al pasar los alfos, se arraigan en nuestro ambiente hibrido flosofias

redundantes,s6lo para fracasarfrustrados (porque es una base errada deede un principio)

ddejando lenarse al vacio con las demandas mas pragméticas de planificadores econdmi-



06 -capitalismo neo-olonial

Nosotros (ECO One) estamos actualmente en proceso de analizar este fenémeno ¥

sospechamos que una vez més la respuesta en nuestras pequefiasy fragiles comunidades

se hallaré en una disciplina de planificacién mAs comprensiva que pueda reconocer y

estructurar todas las facetas de nuestra sociedad en una entidad comprensibleen vez delas

disciplinas divididas en compartimientos de las sociedades mas grandes y viejas

metropolitanas que atin existen histéricamenta en nuestras sociedades post-coloniales

Nuestra pequetiez es nuestra ventaja que espera explotacién a plenitud. Convertir

adversidad en ventaja siguiendo laa ideas del Dr. Craig de Sistemas Distribuidos

Decentralizados de Energia (SDE), a pesar del pesimismo ealista del Sr. Clark sobre los.

to de la peauetez, sin atencién a lo veridico que éeto sea nto.

Pero para rogresay aa situaciOn actual vemoe a eatrategia de conservacién deenergia

?urbana en su papel pasivo como politica de conservacién estricta de éreas de espacios

abiertos y verdes urbanos junto a la reurbanizacién, restauracién, revestimiento y

?mejoramiento de toda estructura urbana existente y Ia creciente densidad poblacional.

Aparte de unos cuantos ejemplos tipicos, y acoptando - hasta cierto punto - que ¢l

fenémeno de la emigracién rural/arbana es una expresin directa del descontento del

hhombre con faenas degradantes y amenidades de segunda clase de la vida rural, y
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?aceptando también que Ia mecanizacién de faenas serviles dogradantes es derecho de

todos, no vemos el apinamiento urbano, por la naturaleza tan pequefiade is comunidades

?antillanas, como igual al problema paralelo en los paises mAs grandes continentales.

Loque es problemético en la mayoria de las sociedades antllanas es la violacion espe-

culativa de tierras sub-urbanas de valor agricola con la consecuente tensiGn de lineas de

infraestructura, y el resultante desperdicio colosal de energia, particularmente en trans-

porte, Recordamas Ins peleaa e intrigas ferroviarias en contra de las compafias decanales

?en Europa y la guerra semejantede transportede carroteras en contra delas feroviarias en.



?América, y podemos ver como se epite todo de nuevo en nuestras economias jovenes. Y esta

Jerarqula de gjempls- dere odavia puede verse no ele hace cago en una ?cadena

ollista? debido a la inaularidad de las ialas del Caribe mencionada por el Dr. Towle.

?Hinidad'Tobogecometeloe mismo erores de ndustralizaion que como Puerto ico

hhace diez afioe atrés, San Martin en 1960 cometié loa errores turisticos que cometieron

Antigua y Santa Craz en los afi 60.

Por lo tanto mantenemos en este contexto que las estrategias correctas para energia

?urbana armonizan directamentecon dicha palnificacién racional y las estrategias sociales

de:

 

 

  

 

?© Mejorar la vida y las amenidades rurales, particularmente en nuestro contexto

?actual por medio de energia no convencional a pequefa escala y amenidadesde ajo

nivel teenoldgico. Mayormente, de nuevo, el rejuvenecimiento de poderes de desapa-

?cién con la ventaja dela apropiada y recienteinvestigacién y desarrollo energético,

?coleccién de agua, secado de siembras, manufactura de carbén, utenslios usados,

fuerza eélica - de bote y mecénica, efrigeracién de agua, ete.



?© Conservacién estricta de terrenos agricolas eub-urbanos con la ventaja doble decon-

veniente abastecimiento urbano de comestibles y los sistemas més cortos ¥

?compactos infraestructurales y de transporte.

?* Conservacién estrcta de areas urbanas abiertas y reapertura de lugares verdes.

?© Rehabilitacion, reurbanizacion, renovacién, y 6inecesario aumento de densidades

turbanas para crear las verdaderas ventajas del ambiente intenso urbanoy sus par-

ticulares ventajas sociales.

?Somos mayormente territorios pequefios con comparadas densidades altas y ain

asumiendo que la tasa de nacimiento se nivelara a los limites planificados siempre seré

necesario que seamos frugales con nuestra tierra para poder dejar una herencia bella ¥

orgullosa a nuestros hijos.

Utlizacién de terreno para conservaci6n de energia

?Mucho de lo dicho anteriormente también aplica a este aspecto, lo més que podriamos

afiadir a esto es nuestra vor - Ia més alta posible - al clamor universal por mas y més

atencién a la agricultura, pesca, silvicultura y crianza de animales, no solo desde los

?puntos de vista prevalecientes econémicos y sociales, pero del aumento logrado en recursos

?energéticos, ea por conversion fotosintética directa o por métodos planificados no conven-

?lonales de generacion de energia por biomasa o simple conservacién ecolbgica que tendria,

?como fin mas energia y amenidades derivadas de energia.



 

Recursos energéticos en pequefia escala

¥ finalmente, legamos al empuje principal de nuestra

?mos sea la innovacién més pertinente para la masa de vidas d

?existe un porcentaje alto de poblacién rural y debemos cuestion

[Byer de no exagerar el énfasis en desarrollo de energia rural-y atin los términos de CEEA
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referente a viabilidad. Ayer hubo discusién sobre el lugar que ocupa el mercado en el

esarrollo de teenologias alternas y nos unimos a aquellos quemantienen quelos valoresy

el criterio de mercado no constituyen el mejor juicioen ninguna deciién de desarrollo. Ya,

no existe ninguna razén verdadera por que campesinos y pescadores remotos en lo que

?antes eran (en términos mundiales) alas remotas, deben viviren condiciones fisicas y bajo

urezas poco diferentes a las del hombre primitivo, Conocianientos teenologicos actuales

ya han tenido grandes logros en los muchos campos de aprovechamiento pequefioy barato

de energia natural. Este informe no necesita entrar en las muchas éreas de generacién,

energética apropiadas para casi cualquier condicién geogrdfica. Solo podemos eubrayar

{gue en términos igualitarios pueden estas fuentes alternas de energia a pequefa escala



?mostrar beneficios mayores a costos menores y a ningtin costo ecdlbgico y, es més, casi

siempre, con majoras ecolbgicas para el pueblo antillano.

Como personas preocupadas por el ambiente, hacemos referencia particular a los

comprensivos estudios de ?Village Energy? tales como se han descrito para Fiji (.

Johnston, BSCAP Expert Working Group, Bangkok, 1976 & CSC 1976) junto con una

?metodologis semejante para un pueblo rural de Barbados descrita por CLP Emtage en la

CSC Alternate Energy Resources Meeting 1977, y aquel descrito en Senegal por el Dr. GL.

@Ombrain del Brace Research Institute en el seminario de la OEA 1976. Ea a través de

tales estudios comprensivos y multidisciplinarios, viabilidades y operaciones lentas

franguilas que involucran al pueblo a un nivel téenico aencillo que se puede lograr una

sociedad verdaderamente integra y completa en las muchas y deseosas comunidades que

?actualmente seignoran y desaparecen en las bellas y orgullosas inlas del Caribe. Alserlos

{ltimos en ser tocados por el ?progreso? modemo del hombre comsumidor adquisitivo

?somos, a la inversa, afortunados en estar en la posicién de vanguardia porlograr nuestro

lugar correcto en la ecologia total de este planeta. Una condi

debe, y eventualmente, legara.
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EL PRECIO FUTURO DE PETROLEO:



UN PUNTO DE VISTA MINORITARIO

 

BRUCE C. NETSCHERT

Para comenzar quisiera seflalar que dentro de la regién antillana, como en algunas

?otras regiones del mundo, no todos los paises individuales ven el precio del petréleo de la

?misma manera. Debido a que el petréleo os el recurso energético primario de a regién,

?obviamente su precio es de gran proocupacién para todos, pero la lotera de recursos, como

Jotera al fin, ha eacogido a s6lo unos pocos triunfadores en cuanto la dotacién de recursos

petroleros. Unos pocos afortunaclos palaee producen petrbleo y lo venden; los demés son

?Compradores. Ast es, equizofrénica la posicién de la regién como tal ante los precios: los

vendedores, naturalmente, prefieren ver un precio alto de petreo, y los compradores,

paturalmente también, preferirin precios bajos. Es importante, por lo tanto, al dscuir el

futaro precio de petréieo en esta conferencia tener en mente estos dos puntos de vista

divergentes.

El titulo de mi charla se refiere solo al precio dl petxéleo, no al costo, y por muy buenas

razonee. El costo del petréleo nada tiene que ver con el precio del petréle en el mercado

mundial, ni promete desarrllarse una relacién causal en el futuro previsible, La Organ

zacign de Paises Exportadores de Petr6leo (OPEP) ha eatablecido un precio basado en su

poder de cartel, y la esencia de dicho poder es divorciar el precio de el costo.

Las dislocaciones en los mercados energéticos, en el comercio internacional y en ls

economias domésticas a través de todo el mundo causadas por el establecimiento por la



?OPEP de un nuevo régimen de precios petroleros ain siguen su curso. Algunos de estos

fueron faciles de predecir pero otros no. Contrario alas esperanzas de algunos, el sistema

?monetario internacional, aunque forzado, ha podido acomodar los enormes cambios en

?oder adquisitivo. Los problemas de la balanza de pagos han sido serios pero manejables

para los paises industrializados més grandes y crticos para los paises pequetios menos

Industrializados.

Ee dificil predecir en este momento cual es probable que sea a largo plazo la posici6n

equilibrante, Pienso que podemos obtener alguna idea de ese equilibrio a largo plazo sin

fembargo, de lo que ha ocurrido hasta el momento, a corto plazo. El repetido incremento en

precio ha causado una reaceién eldstica en demanda y la resultante decaida en latasa de

frecimiento del consumo mundial de petréleo es generalmente bien acogida por todos

?aquellos a quien conciorne. Igual ocurre con esta reactién eldatica en demanda en elcasode

?abastecimiento: se ha etimulado la exploracién a través de todo el mundo y ve estén

esarrollando nuevas Areas de abastecimiento.

Estos efectos benéficos del nuevo nivel de procios han Ilevado a un resultado que puede

justamente llamarse inesperado: una actitud de bienvenida ampliamente difundida a ese

nivel de precios y ala conviecién que un rogreso al nivel de precios (en términos de precios

reales) anterior no seria bueno. Esta actitud existe en cualquier pais con recursos

?autéctonos de petréleo; ya que precios nuevos significan Ia posibilidad de explorar recursos

?anteriormente poco econémicos. Silos recursos rinden un sobrante exportable de petréleo

?esta actitud se-arraiga ain mis. Canad8, los paises limitados por le Mar Norte y México,

por ejemplo, aunque no son miembros de la OPEP, todos so benefician de los precios

?inimos que ha establecido y comparten el interés de a OPEP en mantener el nivel actual

de precios.
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Esto no quiere decir, sin embargo, que los paises que no forman parte de OPEP

?comparten el deseo de algunos miembros de OPEP de ver un aumento eontinupeen el precio,

?eal del petréleo. Los precios altos de petr6leo son, después de todo inflacionista, debido al

{importante papel que hace el petréleo en la economia mundial; y siendo la inflacién un

problema casi universal en sf, cualquier contribucién més de los precios petroleroe no et

algo que se debia alentar. Pienso, por lo tanto, que hay una distineion aguada entra la

actitud de los paises no miembros de la OPEP hacia loque ha ocurrido, y la actitud lo que

pudiera o pueda ocurrr en el futuro,

En este respecto debo notar que hay, desde el punto de vista de un economista, un



elemento indeseable de circularidad en la politica OPEP de mantener un preci fijo de

petréleo en términos del valor del délar. El valor del délar en el mercado internacional

?decae, por lo tanto sube el precio OPEP, lo cual afocta adversamentela balanza de pagos de

Jos Estados Unidos y contribuye. la inflacién-locual resulta en el aumento continuado del

precio de petréleo, y asi. Es un cfreulo vicioso.

Conozco la respuesta pronta que surge - los Estados Unidos deberia reducir sus

{importaciones de petrbleo reduciendo asi su consumo. Si se hiciera esto el cieulo se

interrumpirta. Volveré a esto luego.

Permitanme ahora dirigirme al toma central de mis observaciones: el futuro precio del

petréleo. A no ser que especifique estaré refiriéndome en mi discusién al precio real. El

precio de petréleo no es més inmune a Ia inflacién que cualquier otro producto,

especialmente cuando ese precio es un precio administrado, De manera que estoy de

acuerdo con lo que probablemente constituye la opinién undnime de que los precios

inflados mundiales de petrOleo aumentarén a un paso que sigue més o menos la tasa de

inflacin de los Estados Unidos o la tasa compuesta de inflacién en loe patses industrial

zados del mundo,

?Ademis estoy de acuerdo quenoes probable ésto se aplique alos préximos atfos debido

?aun sobrante temporero de abastecimiento, parte del cual ge relaciona directamente con el

aumento en precios de 1974, parte del cual es fortuto, Con lo primero me refero a la

?esultante elasticidad en demanda que redujo el consumo por debajo deloque hubiera sido,

Ala misma vez, ocurrieron tres acontecimientos fortuitos de abastecimiento: se hicieron

disponibles cantidades significativas de produeci6n deel Mar Negro el sureste de México y

la vetiente norte de Alaska, donde se llevaba a cabo exploracién y desarrollo anterior al



ineremento en precio de 1974,

2Qué le ocurrisé al precio del petréleo si el actual sobrante de abastecimiento

desaparece, ea debido a que el continuado crecimiento de consumo mundial contrapese:

estos nuevos elementos de abastecimiento, o porque los nuevos abastecimientos potencia

Jeno se materialicen porque no los hacen disponibles aquellos quelos poseen? Pienso que

1 consenso general esté bien representado por dos pronéatioos que han aparecido en el

Sltimo alto, ambos productos de colaboracién internacional. El primero de estos es del

?Taller sobre Batrategias de Alternativas Energéticas, auspiciadas por el Massachuseets,

Institute of Technology (MIT). Este prondatico cubre el periodo 1986 a 2000.

?La conclusién de este estudio reepecto al petréleo es la siguiente:

El abastecimiento de petr6leo dejaré de satiafacer Ia creciente demanda antes

4el ao 2000, probablemente ésto ocurriré tre 1985 y 1995, adn siel preciode

la energia sube 50% por encima de los niveles actualels en términos realels,

Restricciones adicionales sobre la producci6n de petréleo acelerardn esta

?escaaer, reduciendo aat el tiempo disponible para actuar sobre alternatives,

Elestudio encuentra ademés que el potencial méximo de abastecimiento podria satisfacer

Ja demanda hasta el 1985, pero que uego el desequilibrio entre abastecimiento y demanda

?ser tan grande y desarroilard tan rapidamente que habré una crisis global de muy seriae



 

 

 

-u-

�

---Page Break---

_Proporciones a menos que se tomen medidas inmediatas para impedirlo.

El segundo pronéatico se hizo para la Conferencia Mundial sobre Energia llevada a

{cabo en Tnstambul en septiembre del afto pasado, y cubre el periodo 1986 a 2020. Le

conclusion es que l desequilibrio entre abastecimiento y demanda no ocurri hasta loe

1990, pero que es probable se doble el precio real de toda energia para fin de sighe

Bin gon son pronation con ara de gran {storied retados del conocimientoy

4s pericia de personas con altas reputaciones internacionales. Quisiera sugeris, de todcs

?odor, que sus pronbetico y conclusionens estén equivocados en vista del nivel de pcion

{gue suponen. tomen como ejemplo el estudio de MIT. Pronostica una tasa de creciminete ae

2.2% por afo en la demanda mundial de petréleo en io que resta de siglo. Segtim los autores

de este eatudio, ellos han tomado muy en cuenta los efectos de conservacion -ic. para la

<lasticidad en demanda. Suponen la existencia de una efciencia promedio de combustible

de 27 229 millones por galén en autom6viles enloe Estados Unidos, por ejemplo-y mejores

de hasta 20 a 40% en el usoeficiente en calefaccin de drea en algunos pale, auboe sere

fin de siglo



?Sin embargo, pienso que tan grandes como serian éatos esfuerzos de conservaciGn, hay

tm estimado bajo de elasticidad de demanda frente los agudoe incrementoe de prone La

Fespuesta inmediata a mi argumento es, por cierto, sefalar los relativamentenedoctes

      

Este os el caso especialmente en Ia industria, donde dura més el equipo uti

«nergfa y la rotacion de mercancia es menos frecuente. Por exo los efectos de sulnccocins

de petzéleo y mayor eficiencia tardan més en rendir resultados significativos, Osusten

cosas, en otras palabras, que ain no aparentan haber rendido resultados, Un

en las calderas industrialesen los Estados

todas

 

    

 

 

 

?Ast veremos reducciones en el crecimiento de futura demanda por petréleo atin si los

precios reales no aumentan, y cualquier aumento grande en estos precios oo



 

{elpetrsleo, més corto serd el periodo de pago para invertiren conservacion y mas servlis

4a gama de posibilidades para tales inversiones. Eato fltimo, pienso, es lo que mas he

?Tratando ahora el asunto de abastecimiento, los pronésticos toman en cuenta los

recursos estimados de petréleo crudo, los conocidos al igual que aquellos sin deseubriren

mundo, ademés cle las posibilidades de mayor recaudacion de petréleo en st sonic

yacimiento, AGn con el alza en precio, dicen que eato provee una base inaufciente sete

ual el abasteciniento pueda mantenerse al paso de crecimiento en demande, Ete

Proposicién senecal puede que sea verdad, pero pienso que low pronceticadcrea fy

?seriamente subestimado las posibilidades del recurso conocido como "petrélee yeoaso,

Este es petrdleo que ocurre de la misma manera que petrleo crude convencionel pore oo

demasiado viscoso para producirse por medios convencionales y hasta ahora porle tanto

no ha sido econémico,
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Bl significado de los recursos de petr6leo pesado es este: son muy grandes varias veces

cl tamatio de los de petréleo crudo convencional - y aunque involucran una nueva

?tecnologia, esa tecnologia se conoce, asf que su explotacion ea mayormente cuestién de

costo. Aquellos del pablico que sean de Venezuela sabrén exactamente a loque refiero; ya

{que la mayor porcién de los recursos mundiales se encuentran en eae pais de acuerdo al

estudio de MIT, 700 billones de barriles en 1967. Otros recursos grandes ocurren en Canad,

¥ los Estados? Unidos. Con el procesamienta adecuado, eatos recursos producen una

?materia prima que puede ser procesada para cualquier combinacién deseada de productos

petroleros..

E1 fallo en los pron6sticos que he estado discutiendo es que no han cerrado el lazo

entre sus expectativas de precios mAs altos y el impacto de eeos precios en el ubastect-

?miento, Lo que dicen los pronosticadores, en efecto en que el abastecimienta de petroleo es

tan ineldstico que los futuros incrementos en absatecimiento disponible, atin a precios

?muchos més altos, pueden darse por pérdidas. Pero, ya los primeros esfuerzos por

desarrollarios estén ocurriendo en Venezuela y Canadé, Puede argumentarse que a los

precios actuales de petréleo estos recursos son, si acaso, marginales, aigo que ew

dispueato a ncepatar. Pero no puedo aceptar los supuestos grandes incrementos futuros en

precios de petréleo y la continunda posicién econémica de los recursos de petrleo pesado.

?Seguramente, cualquier acercamiento a doblar precios posiblemente hart econdmicamen.

te factible la recaudacin de una gran fraccién de estos recursos. Merece sefalarse,

?ademés, que no he podido encontrar una sola instancia en la historia moderna en que los

Doderes de mercado solos hayan podido doblar el precio real de materia primar alguna, y

?mantenerlo asf, indefinidamente, en los mercados mundiales.



Se seftala frecuentemente que el descubrimiento de otra provincia petrolera en el

?mundo de la misma escala del Mediano Oriente estan improbable que se puede ignorarla,

posibilidad. Por lo tanto, se asume convencionalmente que a medida que la capacided

reductive de Mediano Oriente comience decuer, nada lo podré reemplazar-y le sigue, a

?su ver, que el abastecimiento mundial de petr6loo de ninguna manera puede mantener el

?paso de demanda a través de lo que resta de siglo, No estoy de acuerdo. Los recursos de

Detréleo pesado pueden hacer justamente eso, especificamente a un precio més alto,

Qué, entonces, concluyo referente al curso futuro del precio mundial de petrleo?

Estoy de acuerdo que probablemente comenzaré a subir en términos reales para los aflos

80, ya que el actual exceso de abastecimiento eaté disipado y la Arabia Saudita continéa

?manteniendo una produccién bajo capacidad. También estoy de acuerdo que posiblemente

este alza sea brusco ya para el final de os afios 80, adas as combinaciones apropiadas de

«reciente demanda y disminuido abastecimiento . Pero cualquiera deestas combinaciones,

Dienso, serviria para intensificar In conservacidn y acclerar el desarrollo de petrbleo

?pasado, y mientras més agudo el aumento en precio, mayor efecto tendria.

?Ast, cualquier incremento en precio tenderia a ser un impulso, y le sucederia w

Aisminucién como resultado de ambos demanda y elasticidad de abastecimiento. Bajo

ircunstancias, supongo que deberta escoger un nGmero, aunque dado el tamaio de las

{imponderables mi sentido comén me indiea que debo evitar hacerlo, Haré una concesién y

Jeo daré no un nimere, sino tres. Pienso que este efecto combinado de demanda y

elasticidad de abastecimiento deberian limitar el aumento en precio real a mésomenos tn

25% para el resto de siglo. Un aumento de 50% aeria el mite maximo, en mi opinion, Un

aumento de 100%, o el doble del precio real, me parece tan solo concebible y altamente

improbable.



?Como he dicho, lo que acaban de escuchar ea un punto de vista minoriterio, pero #1

tengo razin, consideren lo que significa para la regién antillana, el foco de esta
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conferencia. Para fin de siglo, pesuntamente, los efectos de agotamiento habrén reducido

apreciablemente la capacidad productora del Mediano Oriente. Pero para ese tiempo los

recursos mundiales de petréleo pesado, especialmente aquellos de Venezuela, estardn

?adentrados en su etapa de desarrollo, con una capacidad de produccién todavia en

crecimiento. A la misma vez, los recursos convencionales de petréleo de México, el gran



tamatio delos cuales s6lo ahora se comienza a vislumbrar, estaran en su etapa méxima de

desarrollo. La regién antillana habré reemplazado al Mediano Oriente en el comercio

internacional come fuente primordial de petréleo!

Si esto verdaderamente ocurre tendré importantes implicaciones para la cooperacién

antillana. ;Hasta qué punto puede haber una reconciliacién de los intereses contradi

torios con respecto al precio de petréleo que va he mencionado? Es posible que se pueda

cestablecer mecanismos intraregionales para canalizar algunos de los frutos de tal dominio

antillano sobre los mercados petroleros internacionales hacia el desarrollo regional de la

zona del Caribe. Espero que asi sea,
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EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

ENERGETICOS



STANLEY J. LEWAND

La necesidad de financiar proyectos energéticos a gran escala no e@ tinica en una sola

regi6n o pais, Hay una variacién grande en el tamafio de estos proyectos, sin embargo mis

palabras esta mafiana tratarin de proyectos grandes en un sentido relativo asi como

bsoluto, Vemos muchas ilustraciones de éstos, por ejemplo: para llevar gaa natural del

norte de Alaska a los 48 estados contérminos de los BE.UU. requiere una inversién de

?més o menos 16 mil millones de délares; para levar gas natural licuado de Africa al he-

?misferio occidental o a Japén requiere entre tres y cinco mil millones de délares; en el

1mismo rango de costo son proyectos para producir gas en cantidades comerciales usando

ccarbén de piedra u otras materias primas. Podria continuar con una lista més larga ci-

tando, por ejemplo, los costos de tecnologias de energia solar para generar electicidad,

pero creo que la escala de proyectos que he mencionado es suficiente. No quiero hacer titu.

bear au mente,

Durante el transcurso de nuestras vidas, y certamente durante el de nuestros hijos,

tendremos que desarrollar y emplear nuevas tecnologias para sustur el petroleo y el gas

natural cuya produecién se espera que disminuya como resultado del altoconsumoy/0 pot

los costos prohibitivos de las exploraciones,

?Los proyectos energéticos pueden envolver la energta nuclear, el gas natural licuado, la

?conversion de carbon de piedra a gas u otzo tipo de combustible, la energia geotérmica ol

?energia solar. Todos se caracterizan por la gran inversién de capital requerida asi como la

relacién encadenada de los componentes envueltos



Enel financiamiento de un proyecto tratamos desepararlas obligaciones de éetedelas

otras obligaciones de los auspiciadores. Esta forma de operar toma en cuenta las

necesidades y los factores limitantes que afectan a toda la gama de auspiciadores

Deneficiados tales como:

1, Las capacidades y los apetitos de las inatituciones financieras yl

ciones de politica pablica que las afectan.

2 La nueva economia que es resultado de la tendencia hacia poner precio a los

BIU's.

8, Politicas pablicas nuevas o emergentes que aon resultado del dominio dela OPEP

sobre 1os mercados internacionales del petrleo,

4. Las capacidades crediticias de las corporaciones multinacionales.

5. Consideraciones sobre la balanza de pagos de los paises participantes,

Por au propia naturaleza un financiamiento solvente de un proyecto requiere juntar

todos los componentes homogéneos antes de que los fiadores y los prestadores we

inanciar cualquier parte. Hemos observado ya que los bancos no quieren



extender préstamos para ayudar a la balanza de pagos. Sin embargo, las agencias

edicadas al financiamiento de las exportaciones usualmente consideran términos espe.

Cialles en el caso de un proyecto meritorio,

Cada proyecto tiene sus propias consideraciones dominantes y éstas afectan los

uncieros. Cada propuesta tiene que servir a un propdsito dtl y al miamo tiempo

taner validez econémica. Es necesrio identificar Ine fuentes de reembolso en la forma de.

{ngreeos ode iquidacién de créditos activos. Fl flujo de dinero tiene que ser suficionte para
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?asegurar el servicio completo de la deuda, es decir, pagoa tiempo del interés y del principal.

Finalmente, la recompensa debe ser apropiada en términos de los riesgos envueltos.

1-un proyecto en el campo de la energta le financieros tienen queinvestigar

Jag mismas éreas deriesgo que siempre miran cuando deciden sobre empresas corporativas

?© gubernamentales pero es posible hacer los rieayos aceptables en forma diferente. En el

?asunto de financiar proyectos privados miramos especialmente ala persona, el deudor,el

cual tiene que asumir la responsabilidad de cumplir satiafactoriamente con todas las Areas

de los viesgos bancarios.

?Sin embargo, en un proyecto grande un némero de fiadores pueden asumir ditintas

partes del riesgo total. Tejerlos mAltiples componentesderiesgo en una esquema aceptable

1 los fiadores es la esencia del proceso financiero; y el proceso de estructurar el financia

?miento del proyecto para mitigar os riesgos y servir alos prop6aitos de los fiadores llega @

?ser una clave del esfuerz0 total. Voy a tocar a varios elementos:

Andlisis de riesgo: En vista de que deseamos distribuir los riesgos entre partes



distintas tenemos que identificar y medie eada uno de ells,

Riesgo de abasto: tenemos que ascurar que materias primas o fuentes de combustible

bsico (petrsleo, carbén de piedra, uranio, gas natural, sa To que sea) tienen que estar

disponibles en cantidades suficientes y con una calidad suficiente para justificar Ia

inversiOn requerida. La continuidad cle abasto es necesaria también

Rieago de realizacin: los prestadores necesitan asegurarse de que todos los aspectos

del proyecto pueden realizarse funcionalmente a tiempo y dentro del presupuesto.

Rieago de interrupcién: una interrupeién prolongada de produccién o de transporta-

cién podria destruir el proyecto;los prestadores necesitan asegurarse que tienen protecciOn

contra tales posibilidades.

Rieago de mercado: {puede el rendimiento del proyecto venderee en cantidades y

?a precios suficientes para pagarla deuda? La contestacion aesta pregunta es usualmentelo

?més importante desde el punto de vista del prestador. Mientras que todos los riesgos son,

importantes, el de! mercado es particularmente el sujeto de consideracion profunda. Los

pprestadores ayuman una porcidn de rte riesgo pero lo comin es asignar la porcién mayor

?© otros participantes. Las agencias financieras también requieren que existan contratos

ccomprensivos de compra para confirmar que el proyecto tiene un mercado especifico y un

precio minimo para st producto.

[Rieago de comercio internacional: casi toda forma de intercambio entre paisesimplica

tun riesgo politico.No existe una préctica uniforme para bregar con ello pero prestadores,

experimentados saben lo que necesitan hacer



Rieago de cambio:

?pueden afectar un proyecto grandemente. Ee concebible que agencias financieras acepten

?estos riesgos pero es preferbe tener un plan bien concebide que minimiza el problema al

rincipio del proyecto,

Plan financiero: estrechamente asociado con el andlisis de rieagos en el desarrollo de

tun plan financiero para el proyecto. La asignacién delos varios riesgosa los participantes.

bbancos, contratistas, abastecedores ~tendré un impacto importante en el fnanciamiento.

Hemos examinado que aislar los prestadores de los riesgos deben animatlos a ofrecer un

Porcentaje més alto del dinero necesitado y también a reducit la taaa de interés

La proporcién relativa de la deuda a In capitalizacién total del proyecto es sujeto de

?muchas consideraciones. La relacién éptima total del proyecto es aujeto de muchas

onsideraciones. La relacién 6ptima varia con cada situacién. De importancia primaria,

sin embargo, es ls necesidad que el proyecto, entidad que tiene que competiren los merca.

os capitales para conseguir su financiamiento, gane una clasificacion que haga vosible
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tomar prestado la tasa de interés més favorable y durante un perfodo de reembolso mis

largo. Ast un aspecto importante es Ia estructura de la capitalizacién. Mientras més

alto la proporcién de deuda, los prestadores mirarén sus préstamos como sustituto para

Ja equidad ausente y ajustarén sus tasas de interés y otros términos en conformidad.

Cuando la proporcién de la deuda es baja, supuestamente la agencia financiera debe

?ofrecer términos més favorables,



Para calcular Ia capacidad deudora, computamos el flujo de dinero contante, lo

?justamos para reflejar el grado de confianza aplicable tal estimacion, y relacionamesel

resultado al periodo sobre el cual el principal y el interés se reembolsarén.

Un constrefiimiento préctico e importante, entonces, es el periodo més largo posible

de los instrumentos de la deuda. En una situacién de financiamiento de una corporacién

Drivada es posible proveer las necesidades financieras por medio de una estrategia

comprensiva que ignore la vida de la entidad que usa los fondos. Bn este caso el prestador

confia en la capacidad y Ia estabilidad de la corporacion.

Un proyecto que tienen un propésito tinico, sin embargo, podria comprometerse @

términos largos que estén disponibles. Esto compone el problema, especialmente cuando

Jos costos mas grandes ocurren en los primeros aftos. Obviamente eate problema tiene una

influencia en la biaqueda de financiamiento,

?Mientras que el prestamista debe buscar los términos més largos y la tasa de interés

?més baja, debe también negociar con instituciones quesaben mejores conceptos envueltos

fen el proyecto y que tienen flexibilidad.

Frecuentemente agencias financieras gubernamentales son las mejores fuentes de

financiamiento. Pueden incluir:

1. Agencias financieras de exportaciones de bienes capitales

2 Bancos de desarrollo como el Banco Mundial o varios bancoe regionales.



8. Agencias que ofrecen créditos para importaciones de productos de primera nece-

 

?sidad,

4. Ayuda doméstica financiera la cual existe en muchas formas.

[Los mereados de capitales privados juegan un.olimportante en proveer fondos que los

?obiernos no estén dispuestos a suplir. Organizaciones financieras privadas reconocen Ia

Aistribucién de riesgos que resultan de la participacién de gobiemos o agencias cuasi-

gubernamentales y saben bregar con estas situaciones.

Préstamos hasta 20 afios son comunes para instituciones financieras de los EE.UU.

tales como compatias de seguros y fondos de retiros. Diez afios es el méximo provisto

por los bancos comerciales. En general, es deseable para proyectos de eecala muy

grande la participacién méxima de agencias gubernamentales que oftecen términos

Inrgos de amortizacion.

?Sin embargo, para desarrolar estructuras sblidas de financiamiento no es facil Deun

Jado, los auspiciadores tienen sus motivaciones particulares pero sus capacidades para la

rwalizacién de ous deseos no siempre igualan sus apetitoe. Por otro lado la soberannia sobre

Jos recuraos nacionales y el control gubernamental sobre inversiones privadas son metas,

entendibles, pero es igualmente logico a esperar que cualquier parte que asume un riesgo,

debe tener un grado apropiado de influencia sobre aquel aspecto del proyecto.



Necesitamoe entender también, que en cualquier escenario que prefiramos las

necesidades de capital total delas industrias energéticas serén enormes. Para financiarlas

?extenderén las capacidadee do todas Ins instituciones financieras.

El gerento de un proyecto debe concernirse particularmente de le disponibilidad de

capital. Tenemos que saber que una confluencia de demandas podrian surgir en un

Deriodo dado y que ésta podria hacer imposible el fnanciamiento de proyectos meritoriog

?17
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EL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO Y

LA ENERGIA

MARIANO MIER

Bl diccionario define Ia energia como la capacidad para realizar trabajo o causar

transformaciones. Obviamente, entonces, Ia energia es un sine qua non del desarrollo

?econémico y en esta época el desarrollo ela actividad més urgente de nuestra isla.

Puerto Rico y la mayoria de las sociedades de Ia region caribeBia eufren de la falta de

fuentes de energia convencionales. Nuestra economia depende casi cien por ciento de

petréleo importado y comparadoscon nuestros vecinos somos consumidores relativamente

?erandes. Esperamos, que en un futuro cercano, descubramos aceite mineral en eantidades

?comerciales en nuestra costa al norte, pero atin aa si la existencia de tales recursos

?estuviera probada, necesitartamos tiompo para explotarlos efectivamente, Por supuesto,



hasta el momento no tenemos evidencia sélida sobre Ia existencia de petréleo, solamente

indicaciones muy preliminares. Resulta quenuestras importaciones para consumoinverno

?cuestan ahora mas de mil millones de délares anuales, dos veces la cifra del 1974 cuando

?currié Ia primera de las agudas alzas en el precio del petréleo.

El aumentado costo de energia nos ha forzado a reexaminar y reajustar nuestros

?modos de trabajar y vivir. Estudiamos intensivamente como podemos reducit nuestro

consumo de combustible y cuales son las posibilidacies de utilizar nuevas tecnologias y

recursos energéticos tales como la energia solar, el viento, la potencialidad de producit

?lectricidad usando el gradiente térmico del mar.

Hace un afl la Legislatura de Puerto Rico eatablecié la Oficina de Energia, entidad

estatal que coordina ¢ integra politicas y programas de accién en el campo energético.

Hacemos frente al reto, pero necesitariamos llevar a cabo esfuerzos extremos y continuos

para bregar con nuestros problemas,

Las repercusiones de Ia crisis energética en nuestra economia se reflejan en un

deterioro agudo en la balanza comer: ial. Recientemente nuestro comercio con los Estados

Unidos se ha recuperado marcadamente, pero la balanza con paises extranjeros contin

fadversa. Las finanzas del gobierno sufrieron una contraccién como resultado de la

depresién econémica. Afortunadamente hemos podido bregar con esta situaci6n y ahora

nnos econtramos en una posicién muito mejor.

Aumentos en los costos de petr6lco y alimentos que importamos durante 1974 y 1975,

?seguidos por la recesién mAs severa desde la segunda guerra mundial, apret6la economia y

afecté adversamente las finanzas gubernamentalea precisamente en el momento cuando



Indeuda pblica habia aleanzado un nivel muy alt, asi que tuvimes que adoptar medidas,

dduras para restringir gastos del gobierno,

El Banco Gubernamental de Fomento que yo presido tiene la responsabilidad

principal para el manejo del financiamiento pablico. El Banco sirve como agente fiscal de

las agencias y corporaciones piblicas del gobierno estatal y de las municipalidades. Su

fancion primordial es guiar todas las operaciones envucltas en canalizaral sector piblico

los fondos obtenidos de los mercadoe financieros por medio de la emisién de bonos uotras

obligaciones. La otra funcién principal del Banco es proveer financiamiento a medio y

largo plazo para estimular el desarrollo econémico en el sector privado.

Durante los titimos dos aftos hemos reformado la estructura de la deuda pblica y

?ahora tenemos una base firme y manejable. El Banco ahora ejerce un control estrecho

?sobre las actividades de varias de las agencias gubernamentales en torno a sus gustos

 

 

 

 

 

 



-us-

�

---Page Break---

ccapitalesy la contratacién de deudas. La tendencia de la deuda a crecer a corto plazo seha

contenido, Por un tiempo fue necesario reducir el flujo de dinero al sector privado peroesta

situacién se ha mejorado ye! Banco ahora mira a nuevos programas disenados. eatimular

dicho sector. Cuando se establecié en 1942, el propésito del Banco fue financiar nuevas

{ndustrias manufactureras y otras empresas esenciales, y de hecho mucho se ha realizado

fen este campo. El afio pasado reformamos y fortalecimos nuestros servicios al sector

privado para comenzar una nueva ymésdindmica época para fomentar nuestro desarrollo

econémico,

Elnuevo Fondo de Desarrollo de Puerto Rico, creado para dar mayor estimuloal sector

privado, ya ha desembolsado mas de 1.3 millones, ha aprobado atros proyectos en un total

de $2.3 millones y en este momento estudiamos otras solicitudes para wn total de mas de

$8.8 millones. Los nuevos proyectos estan en las 4reas inanufactureras, turismo, construc.

ign y comerci,

?También la Asamblea Legislativa cre6 otro nuevo vebiculo financiero-esta es La

Autoridad para el Financiamiento de Pacilidades Industriales, Comercialesy cl Control de

Contaminacién Ambiental (AFFICA) ~ que funciona eatrechamente con el BGP. Le

AFFICA puede emitir bonos de provento y las empresas industriales pueden aumentar su

capacidad més répidamente, instalando equipo para controlar la contaminacién a un

costo reducido debido a que elinterés pagado porlos bonos AFFICA esta totalmente exento

{de impuestos.



?Mas agin un nuevo subsidiariodel Banco, La Corporacién Financiera dela Vivienda de

Puerto Rico, se ha establecido para fomentar Ia construccién de viviendas bajo las

rovisiones de Ia seccién ocho de la Ley Nacional de Vivienda. Los bonos y ott

obligaciones emitidos por este nuevo subsidiario se garantizan por los proyectos en aly el

{interés es libre de impuestos. Las deudas no necesitan la garantia del gobiernio o del BOF.

Al disefar nuestra politica de desarrollo miramos especialmente las posibilidades de

expansién econémica en general y damos un énfasis especial en aquellos sectores que se

hhayan descuidado en el pasado. Nuestro propésito es lograr un crecimiento econémico

Dalanceado y asegurar que no olvidamos ningin sector importante.

Algunos de ustedes saben que hemos preparado para la consideracién dela Legislatu-

+a un nuevo programa de incentives tributarios, Este e caracteriza por incentives a largo

plazo y por impuestos bajos. Servir4 de una vez para ampliarla base tributaria y proveer un

sistema tributario més equitativo para responder a las necesidades de fortalecer nuestra

infraestructura econémica,

Ademés de industrias manufactureras, el programa se ha disefiado para atraer

?empresas de servicios que puedan satisfacer ciertas condiciones especiales. Espectfca.

?mente, Ins industrias de servicios tendrdn que proveer ous beneficios a usuarios fuera del

ais y por lo menos un 80 por ciento del trabajo tendr& que er realizado por residentes de

Puerto Rico. Consideramos también Ia posibilidad de establecer aqui un centro financiero

?especializado, particularmente en Ia eafera de financiamiento internacional,

?Los programas y acontecimientos a los cuales me he referido han comenzado a rendir



resultados positives. Todos los sectores de la economia estén en marcha. Loe ingresos

?manufactureres subieron en un 19.4 por ciento durante el afio fiscal que terminé el 30 de

Junio de 1977 y estos representaron el 43 por cienta de nuestro ngreso total En los meses d&

jalio @ diciembre de 1977 nuestras exportaciones a los EE,UU. aumentaron en 7.25 por

?nto, lo cual indica la continuacién de la expansién manufacturera, y los indicadores en

cconstrucci6n, turismo y agricultura son mas positivos también.

Quiero ahora dirigirme a un asunto muy importante para nuestra isla ~ el sistema

bancario privado. Ese sistema se ha sometido a saveras prucbas en los éltimos afios por la

lepresin econémica y la inflacin. Aunquela economia haestado recuperando harealgan

?tiempo los vestigios del periodo dificil son todavia vigentes,
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Me refiero especialmente a la quiebra, hace poco, del tercerbanco mas grande del pats.

BI BGF no tiene ninguna responsabilidad regulatoria sobre el sector bancario privado,



?pero euidamos profundmente de su bienestar. El BGF y los bancos privados son

?compatieros en la gran tarea de promover el progreso socio-econdmico de nuestro pueblo.

Quiero, por lo tanto, a continuacién enfatizar los siguientes puntos:

Primero, la experiencia de nuestro sistema bancario no fue nica. Las dificultades

{que confrontaron los bancos aqui afectaron también los bancos de Estados Unidos y otros

ies. En los EE.UU. el nomero de quiebras en 1976 fueel mas altodesde 1942. Creoqy

veridad de los problemas aqut fue mas que en los Estados Unidos porque su reperc

econémica aqui fue més profunda que all,

?Segundo, considero la solider esencial denuestro sistema. Todos losindicadores que he

?examinado conformemente me aseguran que el eatado de liquider de nuestros bancos es

?mejor que el de loa bancos comerciales estadounidenses.

?Las presiones de a depresion econémica estdn mayormente detrés, Frente adificulta-

in paralelo en tres décadas més, la estabilidad de nuestra estructura bancana- y

aqut incluyo los bancos domésticos asf como los subsidiarios de bancos estadounidenses y

textranjeros~ se ha mantenido, Creo, sin embargo, que ahora debemos

?mejorar el sistema regulatorio de la banca para prevenir problemas en el futuro,

Y ahora unas palabras para concluir.

¢Dénde encaja el Banco Gubernamental de Fomento en el programa energético de



Puerto Rico? Es obvio que las innovaciones en teenologias energtticas que estin en

marcha y otras que se desarrollardn en ol futuro requerirdn financiamiento, Nosotrosen el

Banco nos hemos estado reuniendo con grupos de trabajo en la Oficina de Energia para

tratar estos asuntos, Por ejemplo, hemos diseutido el fnanciamiento de un programa que

?combinaria la energia solar y el reciclo de ealor desperdiciado de centrales eléctricas ode

industrias pesadas para reducir el consumo de petrbleoimportado. Consideramos también

1 financiamiento de la manufacturera de aparatos y equipos que pueden contribuir a la

cconservacién de encrgia asi como a la inetalacién de los mismos, Los bancos comerciales

participan en estas reeuniones y juntos estudiamos como podriamos usar los llamados

fondos 936, que son las ganancias de los subsidiarios delas empresas estadounidenses que

?operan en Puerto Rico, para financiar el desarrollo de nuevas tecnologias energéticas,

En términos de enfocar nuestro pensamiento en este campo y ayudarnos a poner en

marcha nuevas iniciativas, esta conferencia ha constituido una etapa en la direccién

correcta.
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EL IMPACTO DE LA CRISIS ENERGETICA SOBRE

EL TURISMO EN EL CARIBE Y SUS

CONSECUENCIAS EN EL FUTURO

JEAN S. HOLDER

Para comprender Ia reaccién del turismo ante los primeros golpes de Ia crisis

cenergética de 1973-74 y para predecir su reaccién en un futuro a una crisis prolongada que

envuelve aumentos en precios y una posible escasez de combustible, e precisa comprender

primero la naturaleza del fendmeno turitico

[La industria turistica se base en cinco factores principales: motivaci6n, tiempo y ocio,

dinero, seguridad y transportacién. Es evidente que los ingresos son mayores cuando el

lima econdmico es saludable y que en tal lima el turismo florece. Pero el viajar tambien

prove un escape - de las tensiones o del frfo ya veces una persona es motivada a via.

jar agin durante una época econémicamente diflel- por ejemplo al recibir indemnizacion

por cese de empleo durante una recesisn econémica. En todo momento el factor peicalogy

600 de motivacién es muy importante. Lo primero que debemos sefalar, entonces, es que

?para que prospere la industria turistica necesitamos la motivacién acoplada con un clima,

?econémico saludable.



En segunda instancia, el viajar es una actividad entrelezada. El trénsito mayor

proviene de y hacia los 15 paises més industrializados; de hecho, mAs del 70 porciento del

{ténsito internacional pasa por estos paises. La tarea de paises en vias de desarrollarse

tales como aquellos del Caribe es atraer a sus playas deed los paises desarrollados el

?mayor nimero de viajeros, En 1977 250 millones de personas 6 6 por ciento de la poblacion

?mundial, wiajaron internacionalments y gastaron el equivalente de 50 mil millones de

Ablares. El Caribe recibié 5,250,000 de estos viajeros 6 21 por ciento del total y

'1,020,000,000 6 2 por ciento de sus desembolsos,

Laconclusién principal, por lo tanto, esque el negocio turtstico del futuro y el bienestar

econémico de muestra region estan entrelezados a las economias de loa paises desarrolla

os particularmente aquellos de América del Norte y Europa que son niuestras fuentes

Drincipales de tréfico turistco. En 1977 de la poblacién mundial de 4 mil millones, 6 por

<iento viai6 internacionalmente, Dentro de 37 aflos esta poblacién habré aleanzado 8 mail

millones y un porcentaje atin més grande deseard viajar. La industria turstica tiene,

?entonces, un prospecto glorioso,

Pero el porvenir del turismo tiene también dificultades y estas suryen precisamente de

1 crisis energética que pueda tener un impacto nogativo en la economia mundial, Para la

{industria turistica en particular la energia representa un problema. Para viajar la

fransportacion eo absolutamente necesaria y al escasear combustibles fosiles en los

?préximos 15 a 30 aftos el precio de la transportacién va a subir constantemente.

 

 



 

 

Energia y Ins reas generadoras de turismo

?La crisis energética de 1973 tuvo un impacto negativo en las economias de los paises

industrializados y los efectos continuaron en gradoa variadoa durante 1977, En febrero de

1078, or ejemplo, EEUU experiment6 un défi comercial de $4.52 bllonesel mas alto en

su hiatoria. Mi del 50% de eto défct we atrbuye a la importaién de petzdle. Se espera

ue la ta de inflacién de Estados Unidos en 1978 sea entre Ty O% y se proyecta un

?crecimiento econémico real, de manera optimista, de 3%. Actualmente Buropa Occidental
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{importa 40% del petréleo introducido al comercio internacional. A raz6n de patrones

actuales de consumo necesitaré mucho més en un futuro cereano, Debido a su actual

dependencia del petréleo las economias de estos paises industrializados son més vulner

bles de lo que jams imaginaron. Retrospectivamente la subida trabe en precios petroleros

del 1973 posiblemente fue una accién saludable. Demostré que un incremento en precios, a

Jo que desde el punto de vista arabe ea un precio realista por petréleo, podria crear



problemas econémicos estructurales de proporciones enormes al mundo desarrollado.

Estados Unidos, Canada, Japén, Australia, Francia, Alemania e Italia todos experimen:

taron tasas més bajas de crecimiento real y tasas mAs altas de inflacién como resultado

directo del incremento en precios petroleros.

Hemos visto el tremendo golpe que brindé el incremento abruptodel precio del petr6leo

?en 1979 a sistema econ6mico mundial. Sostuvo un impacto casi inmediato en el negociode

viajes, causando grandes incrementos en muchos sectores tuisticos, como oilustra el alza

en los factores de costo tan solo en las dreas de transportacion y albergue.

 

 

 

Energia y transportacion

El costo de combustible aéroo ha subido deade 12 centavos galén en 1973 a su actual

nivel en 1978 de 41 centavos. ?Bunker fuel oil? para barcoe aubid desde $18 la tonelada en

1973 a $75 la tonelada en 1975 y a $80 la tonelada en 1978, Se espera que suba a un paso

anual de5 a 10%, Lineas aéreas estadounidenses que gastaron $1.3billones en combustible

aéreo en 1973, gastaron $3 bllonesen 1976 ain reduciendo au consumode 10.3mil millones

de galones a 94 mil millones de galones. Una reaccién inmediata a las alzas en precios de

?combustible en 1973 fue que la ganancia mundial aérea de $364 millones en 1973, ya muy

reducida debido a otros costos que su?ria, se torné en un pérdida de $80 millones en 1974 y



?otra pérdida de $350 millones en 1975.

Energia y los sectores de albergue

El impacto directo de la crisis energética en cl sector de albergue también fue

significativo, En 1972 y 1973 el costo dela calefaccién, luzy energiaen hoteles delujofuede

?3.5% y 3.7 % respectivamente, de los costos de operacién totals.

Eato contrasta por ejemplo en 1973 con némina y gastos relacionados de 32%, gastoe

departamentales que incluye costo de ventas, etc. de 15.5% y gasto de alimentos de 10.8%.

Sin embargo, para 1975 el costo dea calefaccién, luz y energia habia subido generalmente

?2 un 5.9% de los gastos totales de operacién. Ati previo a la crisis energética de 1973, el

costo por habitacién para calefaccién, luz y energia de los hoteles turisticosen las Anti

?era el més alto del mundo - $993 comparado con $6224de todos los hoteles. Para 1975 eubié.a

{$1,608 por habitacién comparado con $852 por habitacién para todos los hoteles - atin I

?asa més alta del mundo.

?Ya que el Caribe es un érea de mucha importacién, seria ingenuo examina elimpacto

de In crisis energética sobre el sector de albergue antillano s6lo en términos de los efectos

directos en calefaccién, luz y energia. Mayores costoa en salarios, mantenimiento,

alimento, etc todos pueden trazarse al ineremento general en costo debido al alza en precios

?energéticos. En 1975 el porcentaje de salarios y beneficios para empleados en las Antillas

constituy6 40% del ?turnover? comparado a 33% en los hoteles internacionales generale y

fue el segundo més alto en el mundo a excepcién de Oceania con 44%. Las Antillas como

regién sufre desventajas mayores en dos éreas importantes. En general los hoteles del

Caribe son relativamente més antiguos. Este hecho se reflejaenel costo demantenimiento



Por habitacién, el més alto en el mundo, unos $1,202 comparado con un promedio mundial

?de $702. (Compare: Sudeste de Asia $534, Oceania, Oriente Lejano $549).
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El porcentaje mundial es de 36%, Africa 30%, y Asia del Sur 20%. La tasa promedio de

para hoteles internacionales en 1975 fue de 68.8%. Las Antillas tuvo un 61.9% el

segundo més bajo en el mundo, junto a Oceania con 59.7%, El efecto total de estos factores

?es que en 1974 y 1975 los hoteles antillanos estaban en un estado de desespero financiero

con pérdidas serins y quiebras frecuentes.

Es posible examinar algunos aspectos del impacto de la crisis energética en niveles

?ms eepecificos, por ejemplo en Barbados, como un destino tuistico tipicoantillano, yenel

Hotel Hilton. En Barbados la industria turiatica consume de 15% a 16% del consumo total

de clectrcidad y 24.1% del consumo total de clientes industriales y comerciales. En 1974 la

?industria tuistica en Barbados gast6 $1,955,000 en electricidad comparado.con $1,194,000

en 1973- un incremento de 72%. En el Barbados Hilton el costo de electrcidad, petrleo y

{gas wubié 16.18% entre 1973 y 1974 y 111.95% entre 1973 y 197, mientras que el precio



romedio de las habitaciones subié solamente por 47.3%, Claro esta que estas tendencias

tienen implicaciones para el nivel de gananci

La crisis energética y el tréfico turistico

Sise examina el tréficoturstico internacional y antillano anterior a 1973y durantelos

afios 1974, 1975 y 1976, ve puede observar una relacién entre el alto costo de energia, 6

{impacto en economias mundiales y en el sector turstico en particular, y el nivel de trafieo

turistico internacional y antillano. Entre 1972 y 1973 la tasa anual de crecimiento de

egadas turisticas internacionales fue de 8.6%. En 1974 hubo la primera reduccidn en adel

8.6% positivo de 1973 a un 2.9% negativo, Esto se reflej6 en Ins Antillas a través de una

?reduccién en llegadas de 8.5% en 1975 y 1.9% en 1976.

Hubo una recuperacién econémica bastante fuerte en el mundo desarrollado - los

originadores principales de trafico turistico - en 1976. Eata recuperacién continu en

algunos paises hasta 1977 aunque como se menciona anteriormente, a un nivel general-

?mente moderado,

Aceata mejora dea situacién econdmica a principios de 1976lesiguiéinmediatamente

?un incremento dramético en 1977 de las estadiaticas mundiales turistieas culminando en

?su mas alto punto dela historia, con 250 millones de turistas desembolsando $50 billones.

Esto se reflej6 en las Antillas donde las Negadas que recayeron para 1976 a 48 millones

recuperaron a unos 53 billones aproximadamente en 197. La industria aérea mundial

tuvo ganancias de $400 millones en 1978 comparada con pérdidas de $350 millones en 1975.

En los afios entre 1973 y 1976 los hoteles, las agencias de viajes, los vinjantes, y las

compafiias de transporte aprendieron a vivir con el aumento en precios de 1973. La



?ecuperacién econémica resultante se bas6, sin embargo, en la estabilizacién del precio del

etz6leo entre 1973 y diciembre de 1976. Esta estabilidad hizo posible que los paises

?industrializados puedan aumentar los precios de los productos manufacturados que

?exportan para compensar por el aumento en el precio del combuatible que importan,

Lacscaser de petréleo en un futuro podria, sin embargo, ofrecer medios para aumantos

en procios de magnitudes deeastrosas para la situacién econémica mundial, doblemente

punitivo al mundo en desarrollo, y muy malo para el turiemo mundial y antiliano. Ante el

?actual abastecimiento relativamente amplio de petréloo mundial, el precio sigue aumen-

tando; el precio de petrdleo crudo esté ahora en 1978 un 10% sobre los precios de 1976.
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?Turismo y desarrollo

?Me han pedido que comente algo acerca de Ia relacién entre turismo y desarrollo del

Caribe on ol futuro. Mi primer comentario seria que un turismo con éxito es vital para el



?recimiento econémico antillano por el papel que desempetia odebe desempetiarel turiamo

?en las economias de la regién directamente ya través desectores entrelazados. En segundo

lugar, el crecimiento en volumen turstico en 1977 y el crecimiento proyectado para 1978

?ser Bienvenido ya que existe alguna relacién entre volumen y ganancias. Se hace claro,

?sin embargo, que no todo crecimiento significa desarrollo y el precio de petr6leo ha causado

la erosién de muchos de los beneficios econémicos verdaderos del turiamo, haciendo quelas

?estadisticas para 1977 aparenten ser mejor de lo que realmente gon. En breve, debidoa la

?risis petrolora, seré necesario que més y més turistas gasten mas y més dinero para lograr

?mas 0 menos lo mismo que en los afios anteriores a 1973. Como un resultado directo de

limitaciones monetarias, resultado de los precios petroleros, podria surgir la situacién de

?mésy més turistas en ?package tours? gastando menos y menos por turista. Si habré ono

?denuevo menos turistas como sucedié en 1974 y 1975 depender4 desi los precios petroleros

incrementen gradualmente o si de nuevo ocurze un incremento abrupta en precio como en

1978. Debido a los factores psicol6gicos, una combinacién de temperaturas frias y

circunstancias econémicas mejoradas es una receta para viajes, y el tréfico turistico

?continuaria a pesar de incrementos graduales en precios. La legada del factor de escasez

?laramente alteraria el panorama, ya que existe una relacin clara entre escasez y precio.

?Silos recursos energéticos peligran tanto como dicen los expertos, que predicen un fin al

sabastecimiento de petr6leo dentro de 40680 afios, entonces la industria turistica como uno

4e Jos consumidores principales de energia tendré que conservar y adaptarse a fuentes al

?tebnas, y hasta donde sea posible renovables, de energia.

En el contexto del impacto de la crisis obre el turismo y porlo tanto sobree! desarrollo,

?deseo primeraments examinar brevemente y mencionar algunas formasen quelacrisisha

producido o podria producir efectos negativos.



Quiero en segundo lugar, adelantar unas proyecciones acerca del némero de turistas

que vendré alas Antillas en 1980, 1990 y 2000 cuando se podria comenzar a sentirel efecto

de Ia escasez de petréleo.

En tercer lugar discutir c6mo la industria de viajes antillanas podria lidiar con ol reto

de practicar conservacién y utilizar formas alternas y renovables de energia.

[Luego de escuchar a lo expertoa mundiales en asuntos energéticos durante tres dias,

me lento capaz s6lo de ofrecer unas sugerencias muy tentativas en esta drea.

El papel del turismo en las Antillas

?En las Antillas, para muchas delasislas, el turismorepresenta una fuente principal de

inversiones extranjeras, rentas pablicas, yun gran proveedor de empleos y comercio

intemacional, Contribuye significativamente al producto nacional bruto como, por

?ejemplo, 6% en Jamaica, 27% en Barbados, 7%en las Bahamas, 40-50% en Antigua, 30-40%

fen Grenada y 27% en Santa Lucia.

?Los dos problemas econsmicos més serios del drea son cl alto desempleoy el problema

de balanza de pagos. En el rea de CARICOM nada més con una poblacién total de

5,000,000 hay sinos 400,000 desempleados. En 1977 la industria turistica en las Antillas

temples noe 150,000 personas y sus ingresos brutos de comercio extranjero fueron unos

'$1,020,000,000 de 6.8 millones de visitantes (provisional).

Lot beneficioe econémicos verdaderos, sin embargo, sufren erosién de diferentes



2) Las Antillas constitayen uno de los principales importadores de alimentos,

productos industriales y en turiamo, de destrezas, Esto lleva a seri s derrames
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econémicos. Si uno toma por ejemplo a Barbados, donde el alegado derrame del

délar turistico es 42 centavos y lo generaliza, entonces las ganancias netas

turisticas de las Antillas para 1977 en términos més realistas redundarian en

?$591.5 millones en verde en$1.0mil millones. El hecho de quela industria turitica

misma genera un alto nivel de importacién os su critica més: inembargo,

?enelcontexto de las realidades, en muchas de laa isles, es dificil ver cudles gon las

?alternativas econémicas.

b) El precio mAs alto de combustible y sus efectos transmitidos por los pafses indus-

trializados por medio de los precios de los productos exportados a paises como los

antillanos, crea por lo menos dos problemas para la industria turistica. Las Ant

lias se enfrentan a dos peligros. Primero, jon tan altos que Ia industria

pierde la competencia. Segundo escoger una porcién muy grande de os ?package

tours? llenando ast todas sus habitaciones pero operando con pérdidas,

©) Unode los argumentos més sélidos a favor de la industria turistica en las Antillas

es que produce divisas extranjera. Sin embargo, el incremento en precios de

?combustibles importados, junto al hecho de que la industria es en si uno de los

Drincipales importadores, ha reducido el impacto neto que ejerce el turismo como

?enerador de moneda exiranjera. Una de las razones por las cuales se necesita

diviaas es, por supuesto, para promocion del turismo en mercados extranjeros,

Podemos demostrar el punto usando como ejemplo el caso de Barbados. En 1972 el

costo de combustible importado a Barbados monté a $7.9 millones mientras que los

?ngresos tursticos fueron de $60.1 millones, Para 1974 a cuenta de combustible ascendi6a

{$33.15 millones y para 1975 a $34.4 millones, tres veces lo que fue en 1973. Mientras que

?por lo tanto en 1972 el ingreso bruto turistco fue 7.6 veces el costo de las importa:

ciones de productos petroleros, para 1974 y 1975 el ingreso bruto turistico fue silo



23 veces el costo de las importaciones petroleras. Si uno presupone un nivel de derra:

?me del ingreso turistco bruto de 42% de cada délar, entonces una gran parte de los

ingresos netos turisticos de Ba fueron en pago de combustible

importado. Esto ea un problem excepcién de que algunas de

las otras islas pequeias se encuentran en peor estado que Barbados, ya que ésta dtima dis.

{ruta al menos algin gas natural, pequetios depdsitos de petrleo y bagazo de la industria

azucarera. En este contexto we espera que las posibilidades de energia geotermal en las

ilas volefnicas antillanas como Santa Lucia, San Vicente, Dominica, Guadalupe y Mar.

tinica pronto se explotarén a plenitud. Sé que Barbados ha decidido establecer un consejo

nacional de ciencia y tecnologia que prestar& atenciGn especial a la energia solar, edlica,

termal, recurs0s acudticos, uso de materias locales en construcci6n, carreteras y equipo

Funcionaré como un cuerpo consejero al gabinete e informara al Primer Ministro como

Ministro responsable de Planificacién. La situacién energética actual y futura de toda,

la regién requiere este tipo de accion a este nivel y urgentemente

Pronésticos de trafico futuro

Los pronésticos futuros deben basarse en dos posibilidades. Una si resolvemos

?nuestros problemas energéticos y otra si no lo hacemos. He aqui un pronéstico optimista.

En 1977 el trafico turstico en la region antillana creciéen5.5 % sobre 1976, Los tltimos

os sftos podrian constituir, « nuestro parecer, el comienzo de una nueva fase de

<recimiento para el turismo antillano, semejante al experimentado porla regién durantela

década de los afos 60. Vale la pena mencionar dentro del contexto de "Energia y Turismo?

?que la fae iniial dl crecimiento del turismo en la rogiGn,o wea en la década de los 60, se vio

?finalizada por la crisis energética de 1973 y la recesion mundial que lewiguld, Solo ahora es

{que emergen las Antillas positivamente deuna fasede relativoestancamientoturistico que



duré entre 1973 y 1975 aproximadamente.
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La mayoria de los visitantes alas Antillas, aquellos que permanecen més de un diay

los paaajeros de cruceros, originan en el continente norteamericano, primordialmente en

'BE.UU. y Canada, y con no menos frecuencia del Reino Unido junto a contribuciones en

aumento desde Europa y viajeros de otras islas, Mientras que los mercados tradicionales

rincipales seguirén proveyendo el grueso del volumen general de visitantes, otros

?mercados comienzan a mostrar considerable potencial para crecimiento futuro. Nos

referimos particularmente a los paises de Europa Occidental, al igual que a reas

?teogréficas dentro de mercados tradicionales que hasta ahora no ae han explotado, por

ejemplo, las regiones occidentales de Canadé. A medida que se introduzcan nuevas

conexiones aéreas entre estas areas y las Antillas, junto a la introduccién de nuevos

Drogramas de promocién, las Antillas verdn més y mas Visitantes de lugares del mundo

ue tendian a visitar otros destinos mAs convenientes, Reta tendencia podria acelerarse

{grandemente con la introduccién de tarifas aéreas especiales, incluyendo ?charters? y

?package tours? a precios baratos.

?Muchos estudios han seftalado una relacién estrecha existente en tiempos modernos

fenize viajes de placer y la situacién social y econémica predominante en los lugares de

origen y destino. Recientemente, el turismo se ha expandido asi de rapidamente debido al

crecimiento econémico uniforme en los paises industrializados, que eon les principales

fuentes de viajantes; al aumentar los ingresos personales, aumenta también el deseo de

{astarlo en diversiones, tales como viajes de placer. Otros factores que contribuyen a la



mayor populaidad de los viajes de placer incluyen: presiones sobre individuos resultado

{el proceso de urbanizacién (por ejemplo, el deseo de escapar aun mundo de fantasia, ain si

?por un tiempo corto), reductiones en tarifas aéreas, comercializacion més efectiva del

?producto turistico en todos los niveles, ee.

La entrada de las Antillas al turismo internacional la promovieron su clima y sus

layas, ambas muy atractivas para residentes de zonas frias en EE.UU. y Canad&. La

{imagen del Caribe como un destino invernal no ha cambiado mucho en los tltimos vente

afios, a pesar de que més y més visitantes vienen en todas las épocas del aio. Hoteles de

luo que originalmente solo funcionaban durante algunos meses del flo, con pocos clientes

durante el verano, ahora se benefician de nuevas inicativas de mercadeo especialmente en

Europa y seguirén disfrutando mayor cantidad de huéspedes a través del ao.

Estas tendencias generales probablemente continuardn en el futuro inmediato, fuera

de cambios dristicos sociales 0 econémicos que afecten a Ia regién o a los paises de los

cuales vienen los turistas. Tomando en consideracin todos estos factores se estima que

{tific futuro de visitantes podria aumentar a un paao entre 5 y 7 por ciento anualmente.

?Mi segundo pronéstico presupone incrementos mayores en precios de transporte aéreo,

alberiue ¥ otros servicios relacionados al turismo causados por auumentos en el costo de

combustible y otros conumos relacionados,

El consumo de bienes y servicios relacionados al turismo se comporta, en cuanto a

?precios, un poco diferente que otras areas de contumo, Mientras que la dermanda en la

mayoria de los bienes y servicios, alimentos por ejemplo, reaponderia més o menos a

?cambios en su estructura de precios, a demanda en el sector turistico esta aujeto a muchas



resionos eutiles de comportamiento. El observador easual esperaria que, en la mayoria de

Jos casos, un incremento en precios deun producto reeultard en una reduceiGn considerable

de Ia demanda portal producto, Debido a que factores tales como prestigio, moda y otros

{imponderables eatdn relacionados al deseo por viajes de placer los niveles de precio pueden

?surtir menor efecto; es més, hay casos conocidos donde incrementos en precio han

?enaltecido el atractivo de un destino particular al tornarlos mas exclusivos.
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?Sea como sea, y recordando que entramos en un campo de grandes especulaciones,

cealeulo que aumentos considerables en precios generales (digamos de 20 25%), algunos tal

?vex eausados por aumentos en el costo de combustible, probablemente reduciran Ia aaa de

crecimiento del tréfico turistico en el futuro a un promedio de 2% por atic



Debido a los acontecimientos de 1873, hubo una recesién mundial y ya que el mundo

?ahora comprende mejor la intervlacién entre economlas mundiales se espera que no habra

?aumentos abruptos de la magnitud de 1973 como para causar reducciones en trafic.

?Turismo y requisitos energéticos

?Mis comentarios mas bien tentativos referentes al uso deenergia selimitarén al sector

de albergue dentro de la industria turstica.

?Albergues turisticos consumen cantidades de energia prineipalmente para sus aires

acondicionados, calefaccién de agua y necesidades de alumbrado. La energia para estas

nnecesidades puede ser en forma de energia eléctrica generada en un planteleentral o puede

?er provista en el mismo hotel

Debido a que Ia mayorfa de los hoteles satisfacen sus requisites bésicos energético

través de planteles centrales, su uso de combustible foil y costos energéticos se relacionan

irectamente a las caracteriaticas de loe planteles centrales.

?Mientras més requisitos energéticos los hoteles puedan satisfacer en su propio terreno,

?més podrén reducir su demanda sobre fuentes energéticas centrales. Aparentemente esto

se podria lograr utlizando energia solar para ealentar agua y aires acondicionados. Sin

embargo, a pesar de las indicaciones queel uso de nergia solar paracalefaccion de agua se

?toma competitive en cuanto a costo, surgen preguntas acercade si para aireacondicionado

Negaré a ser competitive a plazo corto o mediano.



Los hoteles por lo tanto deben reduciro estabilizar a plazo corto sus costos energéticos

or medio de la reduecién de sus necesidades energéticas a la vez que provean fuentes

alternas de generacién. Existen dos formas principales para reducir necesidades energ?-

ticas, La primera es reducir desperticio y otros usos no productivos. La segunda esdisear

cedificios y sistemas que requieran menos energia.

El primer método depende de la educacién del consumidor para minimizar su uso de

?energia y acerca de Ia instalacién de medios que obliguen o faciliten conservacion, Esto

incluye interruptores en las puertas que apaguen Iuces, termostatos individuales para

control de aires acondicionsdos, controles para desconectat aires acondicionados cuando

?se dejan puertas o ventanas abiertas, duchas que reduzcan el uso de agua caliente y otros

recursos semejantes.

El segundo método lo comprende el disefio de edificios con ventilacién natural que

estén protegidos de la radiacién solar lo més posible, que requieran el menor alumbrado

artificial posible y que puedan responder a diferentes volGmenes de ocupacién. También

{ncluye el disefio de sistemas mecénicos y eléctricos que sean lo suficentemente flexibles

como para adaptarse a las variadas necesidades de diferentes unidades 0 sectores

hoteleros bajo varias circunstancias,

Factores que contribuyen a ventilaci6n natural y proteccién solar adecuada ineluyen

lugar de construcciGn, la orientacion de los odificios en el lugar, disefio de habitacionesy

edificios, tamafo y colocacién de puertas y ventanas, tipo de techo y construccién de

paredes, dsefio de exteriores con aleros grandes, recursos para dar sombray muchasotras

consideraciones arquitecténicas. La utilizaciOn de vegetacion que no sea meramente

ecorativa sino quedé sombra a los edificios sin obstaculizar brisas también puede reducir



Ja necesidad de aire acondicionado pero puertas y ventanas abiertas pueden requerir

?medidas para control de insectosy tal vr sea neceaario considerar medidas adicionales de

?seguridad.
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La reduccién de alumbrado artificial se puede lograr con mayor dependencia de

alumbrado natural al igual que por disefio interior que requiera menos luzy utilice recursos

mis eficientes de luz. Superficies y muebles obscuros requieren més luz que los més

brillantes o claros y candelabros estrambéticos pueden consumir mucha energia sin dar

mucha luz. Por otro lado, se debe ejercer cautela en balancear las ventajas de alumbrado

natural ante las desventajas de admitir radiacién solar



Hoteles de lujo frecuentemente experimentan condiones extremas de muchos o pocos

Ihuéspedes. Por lo tanto se beneficiartan de disefios que les permitiesen aislar areas de

?comedor o habitaciones que no estén en uso. Lo mismo aplica a sistemas mecdnicos y

léctricos, los cuales ademas de responder a cambios en volumen de huéepedes deben

también adaptarse a iiticas. Muy a menudo se instalan

sistemas que requieren interruptores en reas mucho més grandee de las que estén en uso

por lo regular 0 que no difleren entre dreas sujetas a los rayos del sol en diferentes

?momentos del i

Desafortunadamente, en los hoteles existentes,alertarel diseio de edificioo modificar

lo sistemas mectinicos y eléctricos tal vez sea imposible o muy costoso para ser facible.

?Adin en hoteles nuevos, el logro de estas economias energéticas tal ver no ocurra a menos

?que el cliente, arquitecto y los ingenieros mecinicos estén comprometidos a una nueva

mentalidad acerea del uso de la energia.

Debido a estas razones es probable que el albergue turistico utiizard cantidades

considerables de energia.a plazo corto y largoy que los planificadores endran que tomaren

?cuenta este hecho al considerar los efectos de costos aumentados en operacién hotelera yal

?proyectar los requisites energéticos de mAs construccion hotelera

?Negociantes tursticos tienden a pensar de dia a dia y de temporada en temporada,

Habra que motivarios por medio del interés propio eaclarecido o por medidas fiscales 0

legales para que enfoquen los acontecimientos de 1990 0 el afi 2000.

Cierro por lo tanto con la recomendacién de que los paises desarrollados como EE. UU.

?pueden hacer una gran aportacién aa solucién delos problemas energéticos del mundoen



desarrollo proveyendo adiestramiento de instituciones como el SERI para esos téenicos

del tercer mundo que desean avanzar en sus conocimientos de energia solar, También

podria utilizar su influencia en instituciones como el Inter American Development Bank y

World Bank para que se habiliten fondos para el estudio de usos y necesidades energéticas

de sectores en desarrollo tan importantes como el turismo, ¥ #e offezca ayuda en la

Dasqueda de formas alternas de energia renovable.
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TABLA

Implicaciones del Costo de Energia y

La Inflaci6n en el Crecimiento Econémico



ee ieee ine

 

 

 

?Tasa Anual de Crecimiento Taso Anual

1985-70 1971-76, 1965-70 1971-76

ST

EE. UU, 48 3a 35 9a

Canadé 3a 28 70

Japén 43 42 83

?Australia 16 51 120

Francia 84 30 98

Alemania 56 36 60

ral 48 22 138

Reino Unido 5.0 28 145

 

Oe

TABLA IL

Finanzas Consolidadas de las Lineas Areas Miembros de la



Asociacién Internacional de Transporte Aereo

(HILLONES DE DOLARES E&.UU)

???O?SO rr

Allo Gastos de Operacién Ingresos Ganancia 0 (Pérdida)

Oe ror

1965, 7,832 aia 700

1970 15,076 15,480 53

1973 22,872 23.872 364

1974 26,800 27.400 | (@0)

1975 30,950 30,600 (350)

1976 34,600 135,000 400
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TABLA II

Gastos de los Hoteles del Mundo por Calefaccién,



Enfriamiento, Fuerzs y Luz, 1973 y 1975 en Délores EE.UU.

 

Europe 578 ?m

Attica 686 1085,

Medio Oriente 538 951

Asia del Sur 578 1182

Lejano Oriente 705 1013

Australia 676 nd.

Oceania/Hawaii 808 989

Canada 460 499

EEUU. 501 626

ce 933 1603

Mejico 488, 668

?America Central 610 nd.

?America del Sur 52 72
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TABLAIV

Consumo de Electricidad-Industria Turstica:de Drbados,

1972-77



SS

(Douay

1972 210,000 27,000,000 $961,000

1973 222,000 30,000,000 1,134,000,

1974 230,700 28,316,000 1,985,000,

1975 221,600 28,312,000 2,090,000

1976 224,000 30,420,000 2,312,000

1977 "269,000 34,874,000 , 2,838,500

OO

TABLA V

CCosto:de.Energia.e Ingreso-por Habitacién, Hotel Barbados Hilton, 1972-7

(Détares EE.UU.)

$$

80 ?COSTODE ENERGIA INGRESO POR HABITACION

???? ?r?>SrvereEeEereeeee

1972 $134,916 $27.28

1973 174,680 32.62

1974 295,523 35.22



1975 340,469 38.06

1976 330,196 42.92

1977 370236 47.98

ee

-1al-

�

---Page Break---

TABLA VI

[Numero de Visitantes

MundoCaribe?Barbados

W707

nr 99897 vw8a

wn wis 78 4.504 se20

1 180 0752 2103

180883 20

ws 2000-29153 20

7m 2027 4m 358 a9

7m 219027 soa 19 ats

17 25002 50000 maa wa

cen eet ne Se

TABLA VI



Proyecciones del Flujo Turistico en el Caribe,

?1980-1990-2000

SSS

Caso 1 ? Crecimiento Anual de § a 7 Por Ciento.

1977 (actual) 5,300,000 2,900,000

1980 6,300,000 3,500,000 19

1990 11,300,000 6,200,000 "3

+2000 20,200,000 11,000,000, 280

(Caso 2 ~ Crecimiento Anual de 2 Por Ciento:

1980 5,600,000 3,100,000 6

1990 6,900,000 4,300,000 47

2000 8,400,000 5,700,000 7

SSS

-132-

�

---Page Break---

EL PAPEL DE EXIMBANK EN EL COMERCIO



EXTERIOR DE LOS E.E.U.U.

RICHARD D. CRAFTON

Eximbank ha tenido un papel activo en el avano* de abjetivos econdmicos, politens ¥

de politica extranjera de los Estados Unidos, desde que fve fundado por el Presidente

Roosevelt en 1934 para fomentar comercio con la entonces recién reconocidad Union

Soviética, como medio de aliviar el impacto de la depresién. A través de su historia, vl

prop6sito de Eximbank ha sido ayud.iren el financiamiento del comerciode expartacin de

los Estados Unidos. Eximbank no ofreee financiamiento para importaciones,

Durante los afios 50 y principios de los 60, los recursos de! banco, al igual que lon del

?gobierno entero, fueron lamados a cooperar en el financiamiento de proyectosen el mundo

fen desarrollo, Eximbank ayud6 a muchos paises latinoamericanos bajo.el Programa de!

Alianza para el Progreso del Presidente Kennedy,

A la misma vez, luego del restablecimiento de actividad econémica en los otrux palses

industrializados, los Estados Unidos comenzb a experimentar una p

Ja balansa de pagos.

AA final de los aftos 60 y comienzos de los 70, 1a expansién de exportaciones se

consideraba como una posible solucién a problemas de la balanza de paxos, aunque este

pretexto ya no se utiliza en préstamos bancarios.

En 1971, el congreso afadi6 una nueva funcién al cargo inicial del ban de

?suplementar y alentar, y no competir, con capital privado,? o sea, proveer apoyo



financiero a exportadores estadounidenses, ?a tarifaa y'en términos y otras condicivnes

?que compitan con tarfas, términos y otras condiciones apoyadas por el gobierno?

Para asegtrar que Eximbank no ofrezca términos en exceso de aquellos necesarios

Para competir, hacemos todo lo posible por obtener evidencia sdlida del verdadero grado de

?competencia oficialmente respaldado en el extranjero. [niciamos y respondemos a

intercambios de informacién sobre financiamiento con asistencia cubernamental por

?medio de dos organizaciones internacionales que buscan reducit Ia competencia por

?réditos de exportacién: la Berne Union y el Export Credits Group of the Organization for

Economic Cooperation and Development (OECD). A base de informacidn recibida de estas

¥ otras fuentes, tratamos de desarrollar una oferta financiera con dos elementos

Principales: un ?grado razonable de competencia con el financiamiento respaldado

Sficialmente del suplidor extranjero y el grado maximo de participacion bancaria

?comercial.

El congreso de los Estados Unidos nos ha dado el mandato miltiple de Bjar nuestras

tarifas de intereses de acuerdo con nuestro costo de fondos y con proveer financiamiento

ara exportaciones estadounidenses a tarifas y en términos comparables con aquellos

ofrecidos por las agencias financiadoras de exportaciones de otras naciones,

Actualmente, nuestras tarifas de intereses se extionden desde 7 3/48: a un 8:3/4%, de

acuerdo con la madures del préstamo. La tarifa es de 7 3/4% en el caso de préstarnos de 6

1afios o menos de duracién desde la fecha de autorizacién. Porcada aft sobre esto, aumenta

1a tarifa 1/8 de 1% hasta un maximo de 8 3/4% para préstamos a pagarve mas de 13 aos

después de Ia fecha de compromiso,



?Los términos de pago en nuestros préstamos som los acoatumbrados en comerciointer-

?nacional para el tipo de equipo o servicio exportado y el valor de contrato de lr venta,
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Hoy, Eximbank est haciendo un papel significativo en el compromiso de la

?administraci6n Carter de adelantar el esfuerz0 norteamericano de exportacién, Nuestra

Dosicién es una reacci6n razonable a un déficit de comercio jamés visto antes ¥ a una

?mayor competencia mundial por lae exportaciones.

Durante 1977, Ins importaciones de nuesstra nacién aumentaron un 22%, a $146.8

billones, pero nuestras exportaciones aumentaron silo 5% a $120.1 hillones El re-ultac

fue un déficit comercial de $26.7 billones, mas de cuatro veces el déficit de $9 billones del

1996.

Las exportaciones estadounidonses han aumentado desde 1974, pero su porcién de las

exportaciones mundiales ha disminuido, al igual que su poreién de varios mercados

internacionales claves.

El pasado mes de diciembre, ol Presidente respondié a nuestro balance de comercio y

aéficit de pagos con una importante declaracién sabre la politica de exportacion del

?gobierno de los EEUU. Dijo: ?En el 1978, aumentaron rigorosamente las actividades de

préstamos del Export-Import Bank... No obraremos en competencia injusta por mereados

de exportacién; respetaremos nuestros acuerdos con otros gobierno en cvanto a los

?términos de orédito de exportacién. Pero dentro de estos acuerdos hay cabida para un

cesfuerzo mis activo por expandir nuestras exportaciones.



Por medio de tales esfuerzo, pienso que

cexportaciones en el 1978, al igual que en afi #

El propuesto presupuesto del Presidente para el ao fiscal 1979, ahura anteel congreso.

tiene como meta mejorar el funcionamiento exportador norteamericano.

?La administracién esté pidiendo una extensién de la vida y autoridad del banco. Este

proyecto de ley aumentaré la autoridad de compromiso general del banco; aumentaré la

?utoridad de reserva fraccional para garantiasy seguros, yextendera la vida del banco por

cinco afios, desde el 30 de septiembre de 1978 al 30 de septiembre de 1983.

?Ya ha comenzado la incrementada actividad de Bximbank. Autorizaciones directas de

préstamos en.los primeros seis meses del afto fiscal 1978 fuerun 301% mas altas que

?utorizaciones directas de préstamos para los primeros seis meses del afo fiscal 1977.

?Mientras que estamos comprometidos a dar fondos a un mayor nivel de exportaciones

¢estadounidenses, no estamos dispuestos a financiar transacciones no meritorias solo por

hhacer mas negocio. Al llevar a cabo este mandato del congreso para ayudar afinanciar y

facilitar exportaciones norteamericanas, se requiere que Eximbank encuentre una ?seg

tidad de pago razonable? para cualquier transaccién en la cual se extienda respaldo

{financiero. Ast lo tnico a que Eximbank se arrieaga ea al financiamiento de exportacién

Hevado a eabo solo luego de una cuidadosa indagacién por el nce referente aelmerito de

crédito del prestamista extranjero

Eximbank hace decisiones de erédito examinando la transaccién de exportacin, al

?comprador y su pais. En cualquier ocasién que ele pide asistencia inancieraa Eximbank,



1 banco se asesora de la condicién financiera y los prospectos del comprador individual

extranjero o institucién prestamista. El banco eatudia la viabilidad economics del

Proyecto. Ademés, Eximbank lleva a cabo evaluaciones comprensivas econmicas,

Politicas y sociales de los paises compradores.

Debemos recordar que Bximbank no es una organizacién desarrolladora como el World

Bank o el IADB, més tratamos con realidades comerciales.

Nuestro reglamento dicta que debemos considerar el impacto que pudiera tener la

i6n en 1a econoia y los empleos de EEUU. Debemos considerar las cunsecven

Gias @ largo plazo de cada autorizacion ast como el impacto a corto plazo de cada

?utorizacién para asegurar que proveamos el beneficioméximo a los Estados Unicns dela,

?transaceiones que financiamos,
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Derechos Humanos.

Cada solicitud de erédito directo  garantia fianciera al Eximbank es referida at

Departamento de Estado pura una revisiOn de sus potenciales implicacinnes para cun las

derechos humanos. Las conclusiones del Departamento de Estado som consideratlas into

?con nuestros otros eriterios de préstamo.

En cuanto a prohibiciones y restriciones, Eximbank no ufrecefinanciamiento para la

exportacién de equipo militar. Actualmente no se nos permite financiar ventas a twice

comunistas, fuera de Polonia, Rumanta y Yugoslavia, y no podemos financiar repeat



es répidos a base de metal liquide o facilidacles reprocesadoras de combustible nu-lear

Financiamiento de Proyectos Energéticos.

Eximbank ha respaldado fuertemente el desarrollo global eneryético de consputvas

norteamericanas durante més de treinta aos. Descle 1945, Liximbunk ha avtorizee ol

financiamiento de més de 400 proyectos relaciunados evn energia en ¢l exteanjera- sn un

valor de contrato para los Estados Unidos de easi $12 billones. Ltn autorizactones

relacionadas a energia de Eximbank han representado casi 20% de toto los proyeriom

largo plazo det banco.

Mas de la mitad de nuestra actividad relacionada a la energia ha sido en fuerza

nuclear. Fuimos pioneros en este campo hace veinte afos atrés y hemos desempenad un

papel de liderato desde entonces

?La generacién y distribucién de fuerza, inclayendo fuerza nuclear, representa wx del

80% ce la actividad del banco relacionada con la enersia.

?La participacién de Eximbank en el desarrollo energéticn se espera que creza

rhpidamente para satisfacer futuras necesidades. En ef pasado, hemos financial

@xPortaciones para barrenado de petroleo y as, proyectoa de LNG y mineria de carbiin

Nuestras actividades no se limitan a combustible files. Recientemente autorvamos

financiamiento de cuatro equipos de barrenado que seran utilizados en la exploraciin

Aesarrollo de depésitos de vapor geotermal

Como ayudamos a los compradoreé extranjeros de bic



1, Programas de préstamos o eréditos directo.

IL Créditos de suptidores, loa m&a importantes, que se logran a través de bancos

?comerciales de los EEUU (incluyendo a Puerto Rico). Este programa se llama

M/T Commercial Bank Guaranty Program?. Elotro proxrrama derédito muplidor

?9 opera a través del FCIA por el cual se ofrece un piliza de sexuros al suplidar american

AArobos de estos programas fueron desarrollados en reaccién a peticiones para

facilidades de crédito presentadas por compradores extranjeros

[Loe programas son sencilloe, féciles de trabajar; manejan transacciones pequehas -

Seneralmente menos de $5 millones a pagarse en menos de? afios. En el afto fiscal 1977,

?79% de las autorizaciones del banco ocurrieron en los programas de M/T., El tamano

promedio de trangaccién fue de unos $82 millones cubriendo tales cosas como hombas,

Sompresores, unidades gencradores de fuerza, y otro equipo relacionado a petréleo y gat

Estudio de ingenieria y viabilidad son elegibies bajo estos programas

CPF es el Programa de Crédito Directo de M/T que facilita el financiamiento de

?xportaciones pequefias y medianas estadounidenses. EIB provee lineas de crédito en

dilares a instituciones financieras extranjeras. El préstamos de EIB a la institucion

Cooperadora consta de un 50% del préstumo de exportacién conferido por el bance

cooperader. El banco extranjero prover el 50% restante de aus propios fondow,o de otros

?Préstamos. Nuestra tarifa de préstamo al banco cooperadar ex de 73/4. En el to fiscal

1977, $47 millones autorizados. Transaecién promedio es de $150 millones,

 



 

 

ws y servicios norteameri:

 

 

 

-135-

�

---Page Break---

Bank to Bank Guaranty Program - por el cual el EIB provee garantia que cubre lineas

do eréditos reponible de M/T establecidos entre bancos de Estados Unidos y bancos

cextranjeros en paises no industrializados. Una garantia de banco proteje los bancos de

Estados Unidos de los riesgos comeciales y politicos de hacer préstamos a instituaones

financieras extranjeras, que, a su ver, asumen los riewgos de crédito al hacer préstamos

directos al prestamista. En el ao fiscal 1977 aprobamos 39 garantias de banco a banco.

Qué guarda el futuro?

?Varios expertos han indicado que durante los préximos diez aos el desarrollo de

energia mundial (excluyendo a los Estados Unidos) requerira alrededor de $1.0 trillones



(medida eetadounidense) en desemboleo capital -aproximadamente $100 mil millones

Alrededor de Ia mitad de estos requisites representa desarrollo de recursos (proyectos

de LNG, mineria de carbon, barrenado de petréleo etc) y mitad representa facilidades de

produccién eléctrica (plantas de fuerza)

Eximbank espera ser un contribuyente importante a ambos aspectos de os requisitos

energéticos de capital en esta préxima década -una esperanza alentada porel hecho de que

ellos proyectos que Exim ha identificado como necesitados de nuestra ayuda financiera en

1 ao fiscal 1979, el 50% consta de proyectos relacionados a la energia.

En conclusin: el 8 de novierabre el Presidente Carter dijo al pueblo norteamericano,

?Espero que tal ver de aqui a cien afios se haya efectuado la transicién a recursos

?teemplazables de energia, y haya terminado la preocupacién de nuestra nacién por la

?energia. Pero podemos hacer esa transicién tranquilamente - por nuestro pals, nuestros

hijos ynietos-solo si ahora tomamos medidas cautelosas para prepararnos para el futuro?.

Conservacién y desarrollo de energia no son solo preocupaciones domésticas; son lalla

al futuro proreso del mundo. Eximbank, como parte del gobierno de mayor consumidor

?mundial de energi, pondré de ou parte para ayudar a otras naciones en eateexfverz

lobal.
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IMPACTO DE ESTRATEGIAS ENERGETICAS

EN EL DESARROLLO ECONOMICO DEL

CARIBE

ROBERT PANARO

Nuestro tema es economia energética y el desarrollo futuro del Caribe. Para tratar de

?un tema tan amplio lo queme gustaria hacer es considerar algunas preguntas que los nitos

plantean y que todo el mundo evade:

?Donde estamos? :Dénde podemos ir? Por qué y por qué no??

?Voy a tratar de las fuerzas en juego en el Caribe en términos de energia y de escala

?mundial porque éstas son basicas; éetas determinarén lo que ustedes pueden hacer,



Luego trataré de ilustear e6mo algunas de estas fuerzas pueden ser explotadas por el

Caribe para eatimular su desarrollo econémico-social en el interée de aus pucblos,

Pero primeramente, déjenme definir el Caribe:

Empieza més o menos en el Delta del rio Orinoco que desparrama nutrimientos al Mar

Caribe. Sigue todo lo largo de la costa de Venezuela, oda Ia costa de Colombia, Panama,

América Central, Méjico, yluego toda la cadena de islas antillanas dé as Bahamas hasta,

Trinidad y Tobago, Podriamos aftadir quizas In Guiana Francesa, Surinam y Guyana,

Probablemente debemos incluir el Golfo de Méjico, y la costa estadounidense. Debemos

notar también una dispersién de otras islas en el Caribe, por ejemplo San Andrée y

Providencia que pertenecen a Colombia,

Esta rona que acabo de describir tiene al norte los 48 estados contérminoa de los EUA

leual es el consumidor de energia més grande del mundo, Canada y Alaska. Luego lare-

ssién caribeia tiene al sur una vasta zona en desarrollo que incluye el Brasil y Ar.

gentina.

 

 

ada

anteriormente; un aumento considerable en el grado de internacionalizacién ~ hoy en

ia encontramos a japoneses por casi todo el Caribe; madurez ?los acuerdos dela region



arecen cumplirse mejor que antes; mayor mobilidad - gran cantidad de oportunidades

?Para las personas que desean moverse - muchos de ustedes que han vivido en Nueva York

gben que est lleno de personas caribefas: colombianoe, dominicanos, antillanos de cada

 

 

Una cogs ha sucedido entre los afios cincuenta y ahora que es importante. Eato es el

fracaso de Cuba como modelo de desarrollo. Casi todo el mundo ereyé que aquel modelo

{tendria un gran impacto en la regin. Me refiro particularmente a la promeaa bdaica del

Pégimen de Castro que fue liberar el pais de la industria azucarera, Hoy en dia esta

Deleando para mantener Ia produccién de azucar simplemente para sobrevivir,

Ahora, ctuiles son los proyectos energéticos de eacala mundial en el érea? Estas son los

ue tienen un impacto en lo que aucede en el mundo asi como en la dren sf mismo, ahora

?mismo. No estoy hablando del futuro como lo hizo el doctor Netachert,

Por ejemplo, tomemos primero a Maracaibo petrle, gus, efneria,ptroquimica ~

dos millones de barriles al dia. ®
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?Tenemos el gas natural que se encontrd recientemente en la peninsula de Guajiraenel

nordeste de Colombia, estimado en 3.4 trillones de pies ctbicos (medida estadoanidense)

¥ que esté ahora en desarrollo con lineas corriendo desde Guajira hasta Cartagena.

?Tenemos los depbsitos de carbin de piedra de Cerrej6n, cincuenta mil millones de

toneladas métricas en las costas colombianas cerca de Rio Hacha en Guajira, més un

?nuevo campo de gas natural encontrado cerea de Cartagena misma, ein eatimarse pero

?aparentemente de gran tamafio.

?Tenemos el rio Atrato que desemboca en ol golfo de Uraba cerca de le frontera

anamefia. Este es casi ln mitad del tamafo del Mississippi y ha sido eecasamente

?explorado por Colombia. Hemos concebido un proyecto para poner tna planta hidroeléc-

tric de cinco a seis millones de kilovatios en el Atrato. Ente aeria igual al proyecto de

Churchill Falls en Canada y el Bratak en Rusia.

Panamé ~ ahora mismo esperamos que 1.2 millones de barziles de petréleo de Alaska

asarén a través del Canal de Panamé a la costa este de los Estados Unidos.

Méjico ~ petrbleo estimado en 120 mil millones de barrles y el pais exportard pronto 2

?millones de barriles diarios; gas estimado on 20 trillones de pies edbicos (medida

?tadounidense); carbén de piedra estimado on 12 mil millones de toneladas métricas.

Curazao,Arubu y Bonaire ~ estas constituyen uno de los centros mae grandes del

?mundo para el embarque, refinamiento y produccién de petroquimicas; eada tno refina y

?embarca un millén de barriles de aceite mineral diarios. Un millon de barriles diarios 6



?cerca de50 millones detoneladas al afo esto significa un gran nimero debarcoe y viajes

?una gran cantidad de trabajo.

Las Islas Virgenes -se dice que Santa Cruz tiene la capacidad de refinamiento més

?grande en el mundo ~ 700,000 barriles al dia.

Minatitlén y Costzaocoalcos en Mjico: ahora mismo las plantas petroquimicany otras

obras en construccién ali ~ todas son de eacala mundial

Galveston y Nueva Orleans ~ también escala mundial. Los Estados Unidoses todavia,

1 segundo o tercero més grande productor de petr6leo casi gual de Saudi Arabia,

En el medio de ia cuenca caribefia tenemos otra industria gigantesca, la bauxita en

Jamaica, 30 por ciento de las reservas mundiales, con ofre 30 porciento en Surinam y

Guyana.

 

De hecho el Caribe os una free rodeada de energia a. cual va. ser siempre un poco més

Dbarato porque el asunto de transportacién hacia los Estados Unidos y los otros grandes,

cconsumidores es un poco més favorable.

Ahora demos una mirada a otroo proyectos de eacala mundial alrededor del Caribe

© carea del miamo:

Elrlo Orinoco es el segundo o tercer rio més largodel mundo ee del tamafiodel Congo



{gon un flujo en el orden de 40 mil metros etbicos por sogundo 0 tres veces més que el

?Mississippi. El Orinoco constituye una de la fuentes de energia renovable mae grande del

?mundo y no tiene una sola represa. Hay una en el rio Caroni que es uno de aus tributarios

pero solamente una. El Orinoco se puede represar cerca de Puerto Carrefio en la frontera,

venezolana-colombiana. Se puede represar también mde arriba en Puerto Ayacucho y en

?otros lugares. Ustedes, entonces, estén sentados cerea de una delas fuentes mia grandes de

?energia renovable del mundo entero. Nosotros caleulamos que aélo una represa en los altos

del rio puede generar 20 millones de kilovatios o cuatro veces el proyecto Churchill Falla,

Dr. Netochert so refiré alos petrdleos extradensos dela Faja del Orinoco como"afierade

brea?. Pereonalmente he explorado esa érea en pequetios acroplanos, volando alolargode

la frontara donde el Rio Atabapo desemboca en el Orinoco, La faja extiende como por 350

?ilometros a lo largo del rioy casi 400 kilémetros hacia elaur. Ahora loqueel Dr. Netachert
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?no mencioné ee que la parte venezolana es solamente la mitad. La otra mitad esta en

Colombia.

2¥ qué hay de la cuence amazona? Esta, por supuesto, es la fuente de energia més



?grande del mundo. Todos lo saben. Nadie hace nada acerca de ello. Es como con el tiempo.

?No hay una sola represa en toda la cuenca. Queyo sepa, por accidente, soy la nica persona

Jha hecho un estudio hidrografica de la Grea como fuente de energia y para hacerlo tuve

{gue escarbar el dinero, El Amazona flaye a 250 mil metros por segundo demanera que esto

To hhace cinco o seis veces el tamaiio del Orinoco o el Congo. Con represas més omenoe del

enti ruso se podria instalar 300 millones de kilovatios a4, sin considerar los tributarios

En cuanto a energia, la cuenca del Amazons es ilimitado ~ sei 0 siete veces la

Gnergia de toda Arabia y del Irén, Nunca se acaba ~ la cuenca tiene solos dos estaciones,

?completamente remojada 0 increfblemente remojada.

?Vamos a darle una ojeada acotro proyecto para que tengan otra percepcién. Tomemosel

atmo de Tehuantepec, el pasaje en laa montafias a través de Méjico cerca de Guatemala.

Ha estado en los Hbros de historia por afios y afos. Es 130 millas de ancho, 200 metros de

alto en el centro. Hay una carretera de cuatro carries que corre norte-sur entre Salina Cruz

y Minatitlan Coatzaocoalcos. Hay un ferrocarrl. Hay un puerto en ambos lugares. Hay

Yaa refineria en ambos lados, Ahora mismo loe mejicanos estén considerando un proyecto,

?que nosotros deserrollamos para poner puertos de 500 mil toneladasa cada lado del Iatmo.

?Dos puertoe para barcos-tanque con capacidad de 500,000 toneladas queentran en grandes

laguna. El costo de la infraestructura oe de un mil millones de délares. Poniendo los dos

puertoe bajo una sola autoridad que ae extiende desde el Atléntico hasta el Pacifico, Que

Bene? Lo que tiene es un pais con buen crédito. Méjico ha recibido ya préstamos en una

?eantidad total de 20 mil millones de délares y es mi experiencia que quienquiera que pue-

{da tomar prestado grandes cantidades dedinero puede conseguir aGn més, Resulta que Mé

ico puede interesarse por proyectos que son capital.intensivos. Y porque esta auto-



dad de puertos esta en el medio de petrleo y gas tan abundante puede interesaree

también en proyectos que eon energia-intensivas como probablemente ningén otro lugar

fen el mundo excepto al Amazona o el golfo persa.

'Y gquéhay de la manode obra? Debe haber més decuatro millones de desempleados en

?esa zona. Aat que pucden tener probablemente a concentracién industrial mas grandedel

?mundo para 1990 en términos de industrias mayores de transformacin.

Otra vez, si dan una ojeada al mapa verin otro proyecto de escala mundial que ha

pasado inadvertido, Tarde o temprano algén individuo va.a entender el verdadero interés

Pacional de Arabia Saudita el cual ee una bane en ¢l Atléntico para seguirla ruta del valor

fagregado, No quiere dar el negocio a Esso y los otros. Quiere usar sus propios buguee-

tangue. Quiere la misma cosa en el Pacifico para aprovecharse del mercado japonés. En el

?Atlantico hay colo un sitio, Been las elas orientales del Caribe que tienen aguas profundas

?on zonas protegidas. Podria ser St. Kitts y Nevis. El buquetanque de 500,000 toneladas

?Guela por el estrecho en aguas profundas y dar vuelta a Ia esquina de Basseterre donde

?Gene un puerto natural protegido de los vientos por una enorme montafia. Que yo sepa

nadie ha notado esto todavia pero va a ocurrir porque es de eacala mundial,

?Todo eato contribuye a grandes oportunidades en el Caribe. Ustedes pueden servir este

negocio de energia que crecer& en el futuro. Ustedes pueden proveer puntos de transforma

?Gon pera freas como Tehuantepec. Pueden prover puntos de diatribucién. Pueden

testablecer enlaces en los limites externos. Si yo estuviera en una isla pequefia aqui en

?cl medio del Caribe, empezaria a interesarme profundamente en los eventos notables que

?estén ocurriendo en Colombia y Venezuela.



De hecho esta parte del mundo siempre ha estado ?en el medio?. Estuvo en el medio de

Ja competencia colonial entre ingleses y espatioles. Bstuvo en el centro de la trata de

ceeclavos (que fue sobre todo un desastre). Estuvo en el medio de! negocio del azticar y est
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todavia hasta cierto punto. Estuvo en el centro de los movimientos independentistas,



Estados Unidos primero y luego las islas y Sur América. Estuvo en el centro durante Ia

época de ia dominacién del hemisferio por los EB.UU. y cuando su influencia decliné co-

?mo en el caso de Cuba. De modo que parte de Ia historia de esta region es estar en el

?centro de fuerzas mundiales competitivas.

?Tebricamente ustedes deben tener cierta experiencia en estar enterrado en el centro y

vivir con incertidumbre, violencia y problemas insolubles. En cualquier caso no es muy

placentero estar en el mediode las fuerzas de scala mundial, Por eaoesexactamente donde

41 Caribe se encuentra ahora. Esa es la contestacién a la pregunta, {donde estamos?

Estamos en el centro de las fuerzas en juego entre los hemiaferios norte y sur. en elmediode

tun cambio en el centro de gravedad de comercio e inversién del Atléntico al Pacifico

mientras el coloso del Japén crece y rece y si hay un problema de comercio es realmente

?con Japén y no con los Saudis. Ustodes estén en el medio de una tra

amo la sociedad industrial ala sociedad superindustril y esta transformacion ocurre por.

{que e! mundo se esté desarrollando y todo el mundo quiere todo ahora mismo. Quizas inks

tarde habré una sociedad postindustrial como dice mi amigo, Herman Kahn, pero yo creo,

de que ahora mismo cambios tremendos estan en marcha, Durante los proximos 10 0 12

?afios el negocio petrolero del mundo se redoblaré. Realmente estamos a la enteada de

la Era Petrolera. No estamos terminando Ia era del petrdleo, entramos en ella. Habran

?nuevos actores, capitanes, tanques, nuevo de todo lo que puedan pensar en el negocio.

Especialmente si el precio del aceite se queda bajo y Ia gente continda quemando cada

ota de esta suatancia de la cual se pueden hacer més de 100 mil productos itiles ahora

 

 



Ahora bien, ustedes estdn en el centro de un esfuerzo para proveer petréleo y gas a los

Estados Unidos y en el medio de un esfuerzo para desarrollar nuevas alternativas

?energéticas para servir las necesidades cel mundo industrializado y del mundo en

desarrollo. Estén en la segunda siega dela revolucin deexpectativas ascendientes. No'son

en ascenso ~ han aubido y nunca va a bajar otra ver, Estén en el medio de los crescientea

contactos entre la riqueza de América, norte y aur, y la falta de riqueza en el Caribe.

Desafortunadamente el Caribe no esta preparado para estar en el centro, Seencuentra

dividido, sin cohesiGn, competitive internamente, puestos avanzados y aislados, sin

liderato a fondo ancho, destinado a moverse con ios golpes o agarrar individualmente

cualquier oportunidad que aparezca. Forzado a ajustarse continuamente a presiones

exteriores. No hay planeamiento, ni teoria para el desarrollo del Caribe en total. No hay'ni

siquiera un plan para hacer un plan. Todo lo que puededecir es, Dénde estamos?? Como la

frase inventada para describir las elecciones francesas - ?Plus ca change, plus est la

?meme chose,

Esta conferencia, quizés, es un indice de algin entendimiento de Ia crisis y las

oportunidades y vice versa. La crisis de un hombre es siempre la oportunidad para otro.

Quizds este tipo de cosa nos puede dirigir a una mejor cohesién y eventualmente a uns

gstrategia general de desarrollo. Hay algunos indicadores positivos pero no muchos.

Quizés la clave para una estrategia relacionada con|a energia yel desarrollo cconémicoen

esta Grea es entender que estén en el centro y que pueden usar un accidente geogritfico

estratégico conscientemente como una ventaja. Estar en el medio de las fuerzas de eacala,

?mundial significa que estamos donde esté la accién y donde la accion estard en el futuro.

Conio dio Dr. Netachertéatees el cruce. No es solamente México y Venezuela, Colombia y



Jon EE.UU. Todos los muchos cruces recorridos se pueden desarrollar. Qué se puede poner

8 las eaquinas? Un estacién de gasolina por lo menos en Estados Unidos, un motel, una

tienda, una estacion de peaje, una unidad de seguridad ai tiene estabilidad. Estar en el

{ruce puede ofrecer ventajas si toman ventajas de las fuerzas en juego como en el cao de

?Judo donde usan la fuerza del otro para balancear su propia pero més débil fe «7
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?Una cose ¢8 muy importante en esta nueva era ~la primacia de os célculosdecostosy

bbeneficios econémicos est muerto. Esto fue claro con el oleoducto de Alaska. Muchos

riterios diferentes se requieren para que un proyecto pueda ponerse en marcha. La

?amistad puede poner en marcha un proyecto. Por ejemplo, hay la posibilidad de cambiar

?sxtcar por carbin de piedra de Colombia. Esto seria mucho més barato que hipotecarse

?para comprar un reactor nuclear para una iela pequefa, Hay la posibilidad de hacer algo

con Colombia. porque es en su interés nacional estar sus amigos. Imporia menos Ia

economfa. Repito- Ia gente esté cansada de los andlisis de costos por beneficios. Me pasé

?muchos afios trabajando en élioa y estoy harto también.

El segundo factor diferente os In internacionalizacién. Esto no es s6lo una zona de



influencia de los EEUU. La Doctri

 

    

 

Aceptado que estos son cambios en escala y complelidad. Ustedes tienen que

gntenderlos y tienen que ver las corrientes porque todo el que vive en una isla en el Caribe

debe entender que es muy dificil nadar en contra de la coreiente y mAs facil nadar con ella.

La importancia de Singapore como un modelo de desarrollo necesita enfatizarse. Si

tuviera una recomendacién que darles a cualquiera que eaté interesado en el desarrollo del

Caribe, los enviaria a Singapore. Allé un grupo de Chinos en 10 aftos fueron de puerto

?Gmero 33 en el mundo a puerto nimero 3. Fueron a ser némero uno entre los puerios de

?petr6leo del mundo. Tienen una capacidad de 60 millones de toneladas de refinamiento al

?ato. Y para confundir a los ambientalistas ellos rodearon la bata y las refinerias con

argues piblicos donde en stbado y domingo la gente nada, zabull, pesca y ee alegra en

 

En su proceso de desarrollo los Chinos tomaron de todas partes. Tal comounaestacién

de peaje. {Necesita agua para su barco? Magnifico ~ aqui eaté Ia cuenta, Construyeron

?aquella gran ciudad con este tipo de comercio, ganando un porcentaje pequefio de todo lo

a pau pore puerto. En mi opin nobay otro modelo que ustedes en el Caribe podran



emular.

Las conclusiones que tengo entonces, son:

2. Unanse, formen una comisién regional de comercio con una orientacién energética

que eaté bien fianciado y que incluya individuos de primera categoria y que sea orientada

hacia la accién y no hacia la papeleria y los informs.

2, Que viajon. Vayan a Singapore y a las éreas nuevas y alos nuevos inversionistas,

?o,como turistay sino con la idea de buscar nuevas palancas que se podrian aplcar a eate

sitio.

3, Cuando viaje, Heve una invitacion. Diganles en Dhahran y Riyad que vengan a

donde osté la accién. Porque sus activos on ol cruce. Debe eer posible usar eldinero deotron

para su desarrollo, El peligro esté en hacerlo solo oon hipoteca por razones personales ode,

corgullo.

 

 

Hay algo mis que ee muy importante en cl modelo de desarrollo de Singapore. Soy

?amigo personal de Lee Kuan Yew, primer minietro de Singapore. En una ocasién me diol

?aplicar el proces usado on Singapore, que co una pequeta laa s6l0 300 llascundrads:

?Por supuesio, hay muchos factores en nuestro proceso de desarrollo pero sobre todo tave

que entender que antes de ganar un délar para mi tengo que ganar in délar para cada uno



?emi vecinoso me ponen fuera del negocio" Me gustaria djarls con ete penoamlento,

Por algo nuevo, ustedes deben ayudar ala préxima isla en ves de ayudar primero a uotedes
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EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR ENERGETICO

EN EL CARIBE

MARIO RIETTI

Es motivo de especial satisfaccién pronunciar las palabras de clausura en este

almuerzo con que termina la Conferencia del Caribe sobre energia para el desarrollo

Deseamos felicitar a los patrocinadores de esta Conferencia por los magnificos resultados

obtenidos al reunir un grupo tan importante de expertos para analizar los problemas de

energia del Caribe en el contexto del proceso de devarrollo econémico y social. A los

participantes de esta Conferencia presentamos un saludo especial del Presidente del Banco

Interamericano de Desarrollo, Lie. Antonio Ortiz Mena,

Los temas que se han analizado y discutido en esta Conferencia sobre energia para el

desarolo estén muy lizados alas actividades del Banco yen esta ocanin no referimon a

?oportunidades y potencial de cooperacién parael desarrollo de energia enel Caribeen el

nti des abetvoeyfancones dl BID

Empezaremos por destacar que es un objetivo del Banco contribuir al desarrollo



?econémico y social de sus paises miembros a través de préstamos y cooperacién técnica

ppara el financiamiento de proyectos que permitan aumentar la disponihilidad y seguridad

ol abastecimiento de energia a fin de atender eficientemente las erecientes necesidades

?que existen en el campo energético. Los paises de América Latina en su conjunto presentin

actualmente una extremada vulnerabilidad frente al problema energético y el BID dentro,

de su politica de préstamos y cooperacién técnica esté proporcionando un gran volumen de

reedrs0s para el financiamiento del sector energético en los priximos aos.

Un estudio recientemente realizado en el Banco, titulado ?La Energia y el Petrsleo en

América Latina: Situacion y Perspectivas?, pone de relieve que los paises latinoameri

teanos dependen del petréleo en mayor proporcién que cualquier otra regién en el mundo.

Por ejemplo, en 1975 el potréleo abastecis el 70% de las necesidades energeticas dela region

yen muchos paises mis del 90%, como es el caso de algunos paises en el Caribe. Sedestaca

aademés que la mayor parte del consumo energético de la rogién es absorbida por los

sectores productivos y slo una pequetia proporcién corresponde al consumo residencial ya

Tos servicios

La carga energética, definida como la relacién entre el costo de las importaciones de

petrdleo y el nivel de exportaciones de cada pais, en América Latina aumenté deun 8%de

?exportaciones totales en 1972 al 25% en 1976, En los paises del Caribe la carga

?energética fue superior al promedio de la region y en muchos paises como Panamé ller6

hhasta el 66.3%, Los paises mas gravemente afectados por el alza de los costos dela energia

?on los que deben satisfacer una proporcién considerable de sus necesidades de potréleo a

?través deimportaciones. La mayoria de los paises del Caribe estan dentro desta eategoria

?con la excepcién de Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia y Méjico. Sirva esta



?oportunidad para aclararles que en nuestro concepto el Caribe abarca todos los paises que

?tienen sus costas baftadas por el mar Caribe y comprendeno solamente las islasdel Caribe,

ssino que a paises como Méjico, los paises del Istmo Centroamericano, Colombia y

Venezuela.

Elaumento en el precio del petréleo ha tenido un fuerteimpactoen la balanza de pagos

yen las perspectivas econémicas de América Latina en sw conjunto, Los paises

importadores de petréleo en América Latina han aumentado sus gastos de unos mil

millones de délares en 1972 cinco mil ochocientos millones de délares en 1976. Bsas cifras,

demuestran la necesidad, dentro de un esquema de planificacién, de lograr mejorar y
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desarrollarel potencial hidroeléctrico y geotérmico dela regién asi como dela energia solér

y la bisqueda y aplicacin de otras fuentes no convencionales de energia.

Para los responsables de conducir la politica energética de nuestros paises, el proceso



de transformacion de una estructura econdmica que depende del petrdleo a una que se base

?en nuevas fuentes de energia, representa un gran énfasis en la investigaciOn y en el uso

cficiente de los recursos bésicos para la produccién de energia. Asimismo, ésto esta ligade

al éxito de politicas que se tengan en la conservacién de energia y la sustitucién de

combustible que los paises desarrollados adopten para disminuir en forma significativa el

crecimiento de su consumo de petroleo. También esta vinculado a la rapide yal costo en

?que se puedan desarrollar nuevas fuentes de energia para tansferirlas a otras regiones del

?mundo y a la medida en que los paises en proceso de desarrollo de América Latina puedan

?aumentar su acceso a las fuentes de recursos financieros y téenicos para continuar st

proceso de desarrollo en el campo energético.

Para lograr eos abjetivos el Banco estimula la planificacin largo plazo que permita,

el uso y desarrollo eficiente de fuentes de energia, el establecimiento de apropiadas

pricticas y polticas en su conservacién y el establecimiento de estructuras tarifarias que

Dresten debida atencién a consideraciones de eficiencia y patrimonio. Los préstamos

?aprobados por el BLD en América Latina durante los Gltimos tres afios ascendieron 2 casi

<inco mil millones de délares. De ese total un 22% fue destinado a proyectos en el sector de

energia, Después de analizar la capacidad de generaciin de proyectos en este vector ¥

especialmente la necesidad de incrementar el financiamiento de inversiones para desarro-

ar el potencial hidroeléetrieo y geotérmico de la regién para 1978, el BID se propone

dostinar el 25% de sus recursos para préstamos destinados al financiamiento del sector

?energético. Para incrementar la produccién de energia se requieren grandes inversiones

destinadas a a exploracién y explotacién de os depésitos de combustible sil, los recursos

hhidréulicos y las reservas geotérmicas dela regién. Se requiere de un periodo considerable

de tiempo para realizar esas investigaciones y los paises que actualmente importan gran

yolumen de petroleo para producir energia necesitan cooperacién para apoyar esos



?esfuerzos orientados al desarrollo de la energia en el Caribe.

La necesid de eafuerzos cooperativos en el desarrollo energético nos plantean uno de

Jos objetivos principales dentro de a politica del Banco Interamericano de Desarrollo en el

sector de energia eléctrica al estimalar la integracién regional mediante proyectos

nacionales y multinacionales e interconexiones que faciliten el desarrollo y la éptima

Uutilizacién de fuentes renovables de energia y el intercambio de energia eléctrica que et

producida por dichas fuentes para incrementar asi la seguridad de abastecimiento y la

?mejor utitizacién de los recursos disponibles. En este contexto el Banco concedis

tecientemente una cooperacién por US$579.000 a Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nicaragua y Panamé para un estudio de interconexiGn eléetrica en el istmo

Centroamericano, Con esos fondos el Banco Centroamericano de Integracién Econémica

(BCIE) contrataré servicios de consultoria que son necesatios para la segunda etapa dewn

rograma que fue iniciado en 1975 sobre interconexidn eléctrica en Centroamérica. Las

<onclusiones obtenidas durante la primera fase de eae programa confirmaron la necesidad

do un sistema integrado estimando que la interconexién de todos los sistemas nacionales

representaria un ahorro de més de US$500 millones, en el periodo de 1980 a 1999, para los

paises del istmo Centroamericano.

La interconexién eléctrica de los paises centroamericanos se ha venido promoviendo

desde hace varios afios como un instrumento bésico para el desarrollo econémico y la

integracion regional. A través de lla los paises buscan el aprovechamiento bptito,

ficiente y racional delos recursos energéticos dela regién y los beneficios que se derivan de

la operacién conjunta de un sistema integrado. En su primera etapa el proceso de

interconexién eléctrica se desarrollaré mediante a instalacién fisica de las lineas de
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transmisin que permitan enlazar los sistemas eldetricos depaises vecinos entrelos puntos

?més cereanos a las fronteras respectivas. B! programa de interconexidn elétrica del istmo

Centroamericano abarca seis posibles interconexiones bilaterales que comprende cada

tuna a dos paises asf: Honduras Nicaragua, Nicaragua Costa Rica. Guatemala! Sal

vader, Guatemala Honduras, Honduras El Salvador, Costa Rica-Panamé.

Este programa consiste en Ia construccién de las lineas, subestaciones y obras

?complementarias para la interconexién de los sistemas de transmisin de Guatemala y Bl

Salvador, Guatemala y Honduras, Nicaragua y Costa Rica. AGn cuando los esfuerzos

romocionales realizados por el BCIE desde su creacién y dequelos estudios realizadox.en



special por la Comisi6n Econémica para le América Latina, (CEPAL) habian demestrado

la valider de la interconexién eléetrica como instrumento de desarrollo e integracién

regional la falta de decisién politica por parte de los gobiernos era uno de los obstéculos

para llevar adelante esa interconexién eléctrica. Actualmente esos obstAculos, han

esaparecido y los paises se han pronunciado por la interconexién en el marco de un

proceso gradual que fue inciado con simples intercambios de energia pero tiene como

?objetivo final la integracién total en la regién de los sistemas eléctricos.

Los estadios que ee realizan con Ia eooperacién del BID determinaran los sistemas de

transmisién més eficaces para integrar el abastecimiento de energia eléctrica en los seis,

+ paises y contribuirén al diseRo de los planes de un centro de despacho y redes de transm

tién que comenzardn sus operaciones en 1983. Asimismo, incluiran proyecciones dela de-

manda de energia eléetrica para los proximos quince a veinte afis, la uctualizacién de

la informacion sobre proyectos hidroeléctricos y el potencial geotérmico de la region. asi

como el eatudio de los programas de generaciOn de menor costo para los seis paises.

La primera de las interconexiones bilaterales Honduras Nicaragua ya se ha realizado

y esté en plena operacién desde octubre de 1976. smo, #e encuentran listo los

proyectos de interconexién entre Nicaragus-Costa Rica y Guatemala-El Salvador y en el

corto plazo Guatemala-Honduras, quedando pendiente para el futuro solamente

{interconexiones entre Honduras y El Salvador y entre Costa Rica y Panamé.

Desde gu fundacién el Banco Interamericano de Desarrollo ha apoyado os esfuerzosde



lectrifieacin de los paises Centroamericanos con diez préstamos con un total combinado

{de casi US $300 millones, A través de se apoyo se ha logrado el mejoramiento del nivel de

?vida de la regién con un abastecimiento més amplio de los servicios eléctricos en dreas

rrurales y una menor dependencia de combustibles importados. En los dltimos affos l BID

hha financiado los proyectos hidroeléctricos de Cerrén Grande y San Lorenzo en Bl

Salvador, el Arenal en Costa Rica, y Chixoy en Guatemala. Dentro del programa de prést-

?mos para este aio se contempla financiar el proyecto hidroeléctrico de El Cajon en Hondu

tas yel proyecto de Corobic\ en Costa Rica, Asimismo,en 19771 BID aprobé una operacion,

?de cooperacién téenica de recuperacién contingente por US§455.00 para ayudar a finaciar

log estudios de factiblidad y los disefios finales deun proyecto hidroeléctricoen Nicaragua,

ue es la Central Hidroeléetrica Asturias

En 1977 el BID aprobs tree préstamos para El Salvador por un total de USS904

rillones destinados a construir Ia central hidroeléctrica San Lorenzo de 180.000 KW em-

plazada sobre el rio Lempa. Durante ese mismo afo también ve aprobaron otros tres

?réstamos para Panamé por un total de USS98 millones para financiar la construccién de

In central hidroelécrica La Fortuna que con una eapacidad de 255,000 KW duplicaré la

?energia eléctriea en eve pais.

Las perapectivas de crecimiento de las economias de los paises del Caribe estan

vvinculadas al desarrollo de los recursos energéticos de la region y la disponibilidad del

?suministro externo de energia. Por esa razén las posibilidades y el potencial para la

?cooperacién en este campo debe continuar con esfuerzoa que permitan el desarrollo energé-

tice de la regién. Dentro de ese contexto el Banco Interamericano de Desarrollo esté
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doles asistencia financiera y cooperacién técnica que les permita mejorar

y administracién para estimular la produccin de energia sustituyendo los recursos

énergéticos no renovables por recursos energéticos renovables que permitan el uso 6ptimo

4e los reeuraos existenter

Para satisfacer

Ja produccién, elimin

?esfuerzo muy grande que involucra una movilizacién sustancial de recursos financieros ¥

técnicos en los cuales el BID contribuiré en forma positiva participando en el financia:

1miento de proyectos de generacién y transmisin de energia, en eleetrificacin rural y en

planifieacién a largo plazo del sector de energia.

Los problemas energéticos estén vincalados con el proceso de planificacién para el

desarrollo y por esa razén el BID puede proporcionar cooperacién técnica para Ia

formulacion de politica nacionales de energia. Los problemas energéticos de los palses no

roductores de petr6leo en el Caribe estén intimamente vinculados con los problemas

del desarrollo rural y el desarrollo integral y la Gnica manera como estos pafses pueden

presiones o problemas del futuro e# a través de una planifieacién integral

?que analice las vinculaciones de los energéticos y los programas de desarrollo integral.

Dentro de sus programas de cooperacion téenica el Banco proporciona la asistencia

necesaria para preparar aquellos estudios que permitan el andlisis de la alternativa de

?menor costo para Ia expansién de los iatemas de energia eléetriea, Consideramos que los,

problemas del mundo actual estriban en la falta de fuentes de energia. El petréleo



Driicticamente ae esté agotando y es necesario sustituirlo por fuentes energéticas no

{radicionales. Los esfuerzos de desarrollo que sehacen en paises avanzados para encontrar

nuevas fuentes de energia ojalé puedan permitir a los pafses del Caribe mejorar sus

situacién econémica y sus perspectivas de desarrollo. Para atenuar la dificil crisis

?energética ve requiere coordinar las politicas de energia en los patses en proceso dedesarro-

lo yos paises avanzados; solo de esa manera podremos salir de circu vicioso del subde-

?sartolloy lograr que la cooperaciGn y los esfuerzos conjuntos permitan el resultado Sptimo

?entre los recursos disponibles y las oportunidades tecnologicas.
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TALLERES DE TECNOLOGIA ENERGETICA

?Lunes, 3 de abril

Moderador

Martes, 4



?Taller ?A?

Moderador

?Segundo Moderador

abril

 

?Taller BY

Moderador

?Segundo Moderador

(Miercoles, § de abril

Jueves, 6 de abril

Segundo Moderador

Moderador

Introducci6n a las Pautas y Organizacién del Taller

Dr. Ugur Oriabasi, CEEA

 



Fuentes Energéticas Convencionales y Conservacién

Dr. Henry J. Gomberg, Presidente, Fusién KMS, Ine.

Dr. Juan A. Bonnet, Director, CEA

Recursos Energéticos Alternativos

?tothe P. Kezios, Director, Bscuela de Ingenieria Mecinica,

Instituto de Tecnologia de Georgia

. Michael Henry, Vicepresidente, TEAM, Inc

Continuacién de los Tallees Paralelos ?A? y ?BY

?Taller Conjunto sobre el Ambiente, la Energia, lot

Alimentos y la Salud

Sr. Vincent Checchi, Presidente, Asociados de Checehi, Ine.

Dr. Wilhelm Godschalk, Cientfico Decano, CREA;

Consejero, Departamento de Salud de Puerto Rico

Resumen y Comunicado Final a los Participantes

?en los Talleres

Dr. Ugur Ortabasi, CEEA



Dr. Michael Henry, Vicepresidente, TEAM, Ine.
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?aller ?A?: ?Fuentes Bnergéticas Convencionales?

Resumen ~ J. Negroni

a sesiin empezé con una discusiSn de las notar del Dr. Gomberg en la sesién del

?martes invitando a seguir explorando los puntos coneretos que fueron presentados.

La discusién comenté con la exposicion del Sr. Negroni sobre los beneficios de la inte-

sracién de los sistemas de energfa elétrica en cualquier reglén concreta a fin de reducir

al minimo las necesidades y costos de combustible para los consumidores. Se present a

Puerto Rico como un easo a propésito donde una gran red interconectada ha hecho posi:

ble ta reduecién del gasto de combustible y de los costar:

() Consiguiendo un coeficiente de carga mis alto del empleo de la energia y operando

las unidades a casi si mayor rendimiento unido a una mayor distribucién de la carga de

costos.

(&) Haciendo posible el empleo de grandes unidades generadoras con su rendimiento

al méximo,

(6) Permitiendo el uso de mezclas de diferentes tipos de unidades, especialmente el uso

con el maximo de capacidad.



?También fueron discutidos los beneficios de una red de lineas de tranemisin en el dass

rollo de la electrificacion rural. En el caso de Puerto Rico, la red interconectada ha hecho

ue la energie esté a disposicién de los consumidores rurales al costo mas bajo posible, y

l empleo de una politics de fjar los precios en comtin ha permitido que los costos rurs-

Jes sean subvencionados por los consumidores urbanos 8 un costo muy bajo para los

habitantes de a ciudad,

BI Dr. Modesto Iriarte sugirid que los beneficios de la integracién podrian extendefve

?# muchas partes del Caribe por medio de una red de cables subterrineos D.C. en la que

tas cesiones de energi podrian hacerse para:

(a) Reunir los recursos energéticos de la manera mis econémice.

(b) Aplazar la construccién de nuevas unidades generadoras de combustible fésil en

?muchos lugares hasta que puedan desarrollarse recut energéticos locales mis econdmicos,

() Ahorrar energia por el empleo y carga mis efieaces de la capacidad de generacién

disponible,

EI Dr. Iriarte también destacé el hecho de que tal red podria permitir la instalacion de

lunidades de energia nuclear en algunas de las ists més grandes, y extender los beneficios

de esta fuente energitica de bajo costo a otros sectores de la regién, lo cual de otra

?manera no justificara la instalacion de plantas nucleares,

BI Dr. Bonnet trajo a 1a memoria de los participantes el Reporte de Barbados sobre



4a reunién del Grupo de Proyectos sobre Recuros Energéticos Alternativos y sugirio que

los Proyectos Propuestos que figuran en al reporte podian aplicarse a la discusién. Sin

embargo, a Ia lista podrian hacerse vavias afiadidurs, tales como:

(a) Nuclear

(©) Conversién Ocoano-termica

(©) Geotermica

Se pid alos miembros del grupo que contribuyesen con otras sugerencias

Bt Dr. Anitra Thoraug presenté el hecho de que el calor de desecho de las plantas de

?energia exlstentes deberiautilizarse de una manera planificada y efiese para proteger y

<desarollar pesquerias y para desarollar nuevos recursos en lat industras pesqueras y en.

mmariculturs.

EI Sr. Negroni también destacé el hecho de que grandes cantidades de energia son

vertidas y desaprovechadas por causu de Ins realidades del Ciclo Carnot, y que cantidades

considerables de esta energia podrian recuperatse por medios tales como:

(a) La modificacion de los cielos de vapor a fin de permitir Ia extraccién del vapor

?para usos industriales, para la detilacién del agua, para la fabricacién de alcohol u otros
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Droductos, a un costo relativamente més bajo que el que yermiten

oper

() El empleo de efluentes de agua refrescante de un modo coordinado part la desalniza:

ion del agua, para criadero de paces © de erustiveos, 0 para el desarollo de nuevos

?rocedimientos para la recuperacién del calor de desecho

Hay varias razones por las que Puerto Rico es una base ideal para semejante estudio:

1. Como isla, Puerto Rico estéaislada de las fuentes externas de contaminacion,

2. Aunque la isa tiene varios centros grandes de industrializacién, también hay areas no

?industiairadas y limpias. Et irea de Fajardo en la costa oriental, por ejemplo, tene aire

Puro trafdo ininterrumpidamente por los vientos slisce del este, Dicha dren puede servir de

contro



8. Puerto Rico tiene un sistema del cuidado de la salud Gnico, segin el eual puede obte-

nerse tratamiento gratuito, si el paciente no esti asegurado, en los muchos dispensarioe

sala de emergencia esparcidos por toda Ia isla. A consuouencia de esto, mis del 80% de la

Poblacion hace uso de los servicios del Departamento de Salud, y se dispone de un edmulo

do datos estadistcos sobre la salud.

1a repercusin de la contaminacién atmostérica en Ia salud se estudia mejor con las

estadisticas sobre las enfermedades respirators agudas (afeceién bronco-pulmonar, usta

Invitaciones).

Los datos sobre contaminacién pueden obtenerte fécilmente en la mayoria de 1os pafes.

En Puerto Rico, la Junta de Calidad Ambiental, en colaboracién con BP-A., registra los

niveles de SO, y de particulas. Pueden estudiarse dos modos distintos de corrlacién

estadistica. Los niveles promedios de contaminacin para distintas areas pueden correlacion-

arse con el nimero de casos de enfermedades respiratoriasreportadon por les sales do

cemergencia de servicio en estas reas. Alternativamente, los niveles cle contaminacion, ast

?como la relativa incidencia de las enfermedades respratoris, pueden ser estudiados como

unciones del tiempo, y puede deverminarse una correlacién entre ambas functones,

Nosotros empleamos ambos métodos y descubrimos coeficientes de corrlacién del 0.6

¥y més altos cuando las éreas contaminadas fueron comparadas con las incontaminadas.

Por ejemplo, localidades como Catafo (al oeste de San Juan) y Guayanilla (en ln costa

sur) mostraron ambas niveles altos de SO, y de particulas e incidenciasrelativamente

altas de enfermedades respiratorias agudas. Guayanilla queda en ln misma diteceion del

viento que sopla de la planta termoeléctrica de Ia Costa Sur, la mis grande de la isi,



?mientras que Catafo cae en la direccién del viento que viene de Unis las industrias y

automéviles de Ctrolina y del érea metropotitana de San Juan, El mnétodo allerno (extix

diando Ia dependencia de! tiempo) ofrece resultados sumamente inleresantes cuando se

an cambios grandes en la contaminacién atmostérica debidos a ln aceign de control

?extermo. Bjemplos son: las disminuciones en el contenido de azulre del aceite combustible

?que conltevan un descenso en los niveles atmostéricos de SO, y +! eeere periédico de

?una central azucarer, eliminando temporalmente las particulas de bagazo de la atavoafera,

?La contaminacién dol agua y de los alimentos a menudo esté estrechamente relacionads,

?con Ia contaminacion del sire. Los vientos alisios soplan contaminantes atmostéricos

isla adentro hacia las montafas donde las luviesarmistran dichas sustancias contaminantes

hasta los lagos y corrientes, y hasta los campos donde pueden ser ingerides por el ganado

que pasta, En las reas costeras, las industrias quimicas y farmacéutieasafaden sus Uquidos

residuules a los grandes estanques de drenaje, El problema se resuelve por nuestro acostum.

bbrado procedimiento de la clorscién para suministrar agua potable. En verdad, la cloracién

8 muy necesaria, especialmente en los trépicos, para evitar las enfermedades contagiosas,

pero se ha demostrado que el cloro reacciona con las sustancias contaminantes industrales

para producir hidrocarburos clorados que son cancerigenos. Existen otros procedimientos,

las actuales pricticas de
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tales como Ia ozonizacién; pero, prescindiendo del alto costo de las diferentes teenologias

?este procedimiento exige una mayor cantidad de energia, y, para los pales en desarrollo,

la ventaja de combatir las enfermedades contagiosas enn el método que menos enengiare-

?quiere probablemente pesa mis que <I riesgo aumentado de eéncer por algin tiempo.

?Se cedié la palabra a los dems participantes de este taller. Los primeros comentarios

tos hizo et Dr. Raymond Brown (CEEA) quien destacé la importancia de obtener datos

reales acerca de la salud ambiental en ver de conjeturas ingeniosas, pero muy taGricas y

académicas. Lbs sees humanos son variables muy incontrolables, dijo el Dr. Brown, y nada

hay que pueda susttuir a los datos que son rigurosos. Lament el actual derrotero seguido

en Ia investigacion ambiental donde se emplean los modelos de los Leéricos para hacer pro-

-yecciones de largo alcance sin ningiin dato séido registrado. Kn otro orden de cosa, Hamd

In atencién al hecho de que, si sustituimos los combustibles fviles por otros combustibles,

?estamos cambiando un conjunto de problemas de salud por otro. Por ejemplo, el serin y

derivados de la madera, lo mismo que el bagazo de la aha de wxicar, ae ha descublerto que

son bastante cancerigenos.

El Dr. Arthur MeB. Block record6 con cierta nostalgia el viejo mercado de alimentos de

?Rio Piedras. Las ratas, la falta de refeigeracin y el desperdicio de alimentos. El Dr. Block

?observ en un tono més serio que una condicién esenclal para contat con un buen suminis-

to de alimentos es la posibilidad de mantener su ealidad durant un tiempo. El caleuld que



Ja pérdida de alimentos por causa del despordicio es de alrededor le! 20% en Centroamérica.

El problema importante a resolver es cémo conservar la comida con una minima inversion

?de energis. Ahora hay fondos de la A.I.D. de EE.UU. a disposicién de las universdades y

de las insttuciones dedicadas a la investigacién para estudiar este tipo de problema, El

Dr. Block sugisié que los interesados deberian ponerse en contacto con el Dr. Mick Plaess,

de la Universidad de Delaware, Departamento de Ingenieria. Recomendo, ademis, ponerse

fn contacto eon la Repiblica de China a fin de obtener alguna informacidn sobre como ext

pals grande hace frente a sus problemas de salud con un potencial consumido de energia bajo.

1 moderador abundé en el comentario sobre este punto recordando sus experiencia en

Guyana. El problema, indic6, no es tanto la tecnologia como principalmente Ia organizacion

y el financiamiento,

Dr. Edgar Werner (CEEA) presenté su programa de Conversién de la Energia de la Bio-

?mata Marina (MABEC). Subrayé la naturaleza vital det desarrollo de In energia en los pases

?menos desarrolades, aun cuando éste se leve a cabo por elgin tiempo a costa del ambiente,

?Las metas concretas del programa de MABEC son:

1) Determinar la vabilidad de desarollar un recurso adecuado y sostenible de ta biomasa

marina en las aguas ocednicas de Puerto Rico.

2) Valorar los diferentes métodos de conversin de la energia de Ia biomasa compatibles

con la tecnologia Local y con las limitaciones socioeconomicas.

'3) Desarrollar un proyecto y modelo de concepto de un sisiema energético funcional para

Ja produceién/conversign de Ia biomasa marina



Los materiales de la biomasa bajo estudio comprenden las algas matina, principalmente las

amadias kelp y sangazo. Entre los diferentes métodos de produccidn a ser estudiados encon-

framos el forraje el acrecentamiento de la produecién por medio de aljibes nutrilivos 0 de

?aguas fecales, y la maricultura. Los métodos de conversion de la energia que tienen interés

som la fermeniacién aerobia y anaerobia, la pirdlisis, y la combustion directa. La generacion

del metano es uno de los objetos principales del estudio, aunque no deber?a descartarse la

maricultura como una posible fuente de alto contenido proteinico. El aerecentamiento de Ia

roduccién por medio de los liquidos fecales también puede tener una aplicacién ambiental

Stil como un tratamiento biologico de las aguas fecales. Puede ser posible combinar Ia pro-

duceién de algas con un procedimiento de limpieza pars los residuot del ron y In industria
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BI Sr. Colin Laird (Trinidad) expresé la conclusién a qu? habia legado, tras de asistir

?a conferencia durante tres dias, de que nosotros no comprendemos el verdadero sentido

del problema del Caribe, Sefialé que un pals menos desarrollado es, en realidad, que apenas

si tiene base alguna para ningiin tipe de desarrollo. #1 turismo depende on gran medida de

factores extermos, y tiende a destruir el trasfondo cultural de la gente, La Gnica posibllidad

entonces,es el desarrollo a través de la naturaleza agrfola original cle la isles. El tema para

festa conferencia deberia haber sido realmente: Aplieacin de la tecnologia apropiada a los

paises rurles. Después, el Sr. Laird cit6 algunos ejemplos: la gente de! campo sabe cémo

utilizar el viento, ya para evar a eabo tareas mecénicas en la terra, ya para dar empuje a

sus embareaciones cuando salen de pesca. Pero hoy en dia la gente prefiete desperdiciar la

fenergia y contaminar el ambiente con los motores. Quizés haya un medio modemo de me-

?morar la navegacién y de utilizar el viento otra vex. La gente del campo solia eubrir Is leche

¥ otros alimentos con un pafio himedo para mantoneris frescos. Ahora necesita refigers-

oras eléctricas para conservar los alimentos. Antes, se diseRaban los edifcios para que se

?mantuvieran frescos; ahora su misma estructura hace autométicamente necesario el sire

acondicionado. Los viejos carboneros detaparecieron, y ahora el carhén es un articulo de

lujo. El procedimiento de fertiizar los eampos se ha vuelto ruinoso. Para ser breve, los vejos

el campo sabian muchas cosas que nosotros hemos olvidado

EE Dr. Godschalk indagd si habia entendido correctamente que el Sr, Laird simplemente no

?deseaba volver a los viejos tiempos, o si més bien queria aplicar nuestros conocimientos



tecnolégices modemos para mejorar los métodos antiguoe. El Sr. Laird confirms este punto,

Jo cual dié pie al Dr. Godschalk para remachar que los métodos antiguos ciertamente tenian

?sus buenos puntos, pero que algunas mejoras parecen indicadee cuando strata de procedi-

mientos relacionados con la salud. Los vejos del campo quizés sabfan conservar los alimentos,

pero solian morirse de gastroenteritis y, por lo comin, a una temprana edad.

Bl iltimo coluborador en esta sesién fue el Dr. Basil Vassos (U.P.R.) e! cual puso de relieve

1a repercusion a largo plazo de las sustancias contaminantes relacionadas con la enengia. El

?grupo del Dr. Vassos ha investigado la suerte del plomo ambiental procedente de los escapes

4e los autos. Se estudiaron las inmediaciones de Int carreteras y periédicamente se hicieron

especificaciones del Pb (plomo). Corea de la carretera (a una distancia de 20 pies) se encon-

?raron niveles del orden de libras por acrepié; las eantidades disminufan a distancias mayores

de la carretera. Le mayor parte del plomo eslaba cerca de la tuperficie junto a las nuevas

cearreteras. En las cercaniss de las vejas careteras y de Iss cottas se encontré plomo a mayor-

fs profundidades. La conclusién del Dr. Vassos fue que, dentro de 60 aioe, todavia estaremos

lidiando con el problema del plomo, incluso si ahora dejamos de usar gasolina con plomo.

Asty todo, la suptesiGn del plomo de la gasolina parece ser una sabia medida y uizis seria

recomendable el empleo del metanol o etanol como un surtituto

?Tras estos comentarios, el moderndor cert la sesin.

 

 

 



  

Conelustones

 

La sesin fue muy estimulante y hubo més entusiasmo por participar en la discusién que

1 que el tiempo de que se disponia permitis, Bn una préxima confereneia puede dedicarse

mis tiempo a este aspecto, puesto que consta que hay interés,

Se noté un vacfo mis bien grande entre los comentarios de algunos de lot participantes

puertorriqueios, quienes en algunos casos ofrecieron resultados de investigncin reales, y los

puntos de discusién relacionados con los palses menos desurrollados. En estas dltimas nacio-

nes, In generacién de enerpia para el desarrollo tlene una preferencia priortaria, y los asuntos

de salud y ambientales son considerados frecuentemente impedimentos, Puerto Rico esté en

?su mayor parte completamente desareollado y tiene lor mismos problemas que lor EE. UU.

continentales. Nuestro pueblo de Peduelas puede competir confiadamente con la parte norte
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de New Jersey, en cuanto a contaminacion se reflee, Tene:i0s la tarea de remediar algo

del daiio que se ha hecho. Pero quiere eso decir que los paises menos desarrollados

eberian seguir la misma tinea de desarrollo por la que ha pasado Puerto Rico? De seguro

?que no. Es importante darse cuenta desde el principto de que, aunque se dispone de varias

alternativas de energia, cada una tiene su propio costo adicional en cusnto a la repercusion

de Ia salud ambiental, Deberiamos estar conscientes de la magnitud de esta repercusion de

?manera que pueda hacerse la correcta elecein. Esta eleccién no puede ser uniforme para

todas las naciones del Caribe. En un pas, puede que sea bastante viable y relativamente

?econémico un sistema de energia solar fotovoltaica; mientras que en une isa vecina, la

conversion de la biomasa podria ser una mejor solucién, De cualquier modo, parece inser

sato invert energia innecesaria donde la naturaleza ya esta suministrando una fuente,

Donde las corrientes del viento y del agua han estado desempefiando el trabajo durante

?muchos afos, por qué quemar combustibles fosiles para realizar el mismo trabajo? Para

?qué hacer uns inversién en aire acondicionado cuando una casa bien disefada con enceda

eras que cubran las paredes caleinadas por el sol proporciona tanto aislamiento del calor?

BI mejor sitio donde gastar energia en un pais rural es el terreno agricola. La agricultura

?no emplea mucha energia, pero hay un punto critico por debejo dal cual la produccidn es

afectada contrariaments. Pero es en la agricultura (pata el consumo local) y en las industias

Pequefias, de gran rendimiento energético y orientadas a dar servicio, donde se encuentra

?1 mejor porvenir de los pafses menos desarrollados, En Puerto Rico estamos en condiciones

de proporcionar adiestramiento y direccién,

ELDr. Arthur McB. Block también presenté el problema de que los métodos de conser

én podrian plantear nuevos problemas que a su vex podrian empeorar el empleo mat



?ficaz de los combustibles tal como ocurre en Ia industria eléctrica cuando te disminuye él

uso de In electricidad. Este problema ha de ser tenido en cuenta al hacer cualquier valoracion

de este problems.

1 Sr. Colin Laird también submay6 Ia importancia de idear nuevas pricticas de Arquitec

tura Tropical que tomen en consideracién las condiciones paticulares de la region y hagen

1 mejor uso de la luz solar y de los vientos alisis disponibles, Se insistiS en qué, ademas

de cualesquiera moditicaciones del cédigo de construccién que puedan exigitse, ef necesario

cambiar Ias acttudes de fos arquitectos, de los ingenieros y del piblico a lo largo y anche

de toda la regién a fin de conseguir que todo el mundo esté més consciente de la tagnitud

?dol problema.

El tiempo disponible no permitié una exploracién en profundidad de todos éstos puntos

¥y fue un acuerdo general entre los paticipantes que a este taller deberian seguir otros mas

el mismo caricter. Una de las recomendaciones del Taller ¢establecimiento de un euerpo

Permanente, bien de caricter oficial 0 bajo el patrocinio de CEEA, en el que podria derse

?ste intercambio de informacion e ideas sobre el tema con una base de contin dad
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4n el corto tiempo disponible fue posible conseguir en clerta medida todos los objetivos

do este taller. -

1. Los representantes dle las naciones del Caribe establecieron lineas de comunicacién,

2 Se discutieron proyectos que ya estin en marcha de investigacin, entrenamiento y

emostracién.

8. Se discutié la necesided de llevar a cabo una investigacin de unas demostraciones

?mas amplias y extensas,

4. Se discutieron los métodos para una posible colaboracién en los proyectos y planes

para los arreglos de acopio de fondos.
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?Las conclusiones fueron las siguientes:

1. Los paises del Caribe se enfrentan un problems parecido de dependencia de la energia

extranjera,

2. Los paises del Caribe tienen recursos parvcidos para Ia generacién alternativa de energia.



3. Los paises del Caribe afrontan por lo comin el problema de fondos Kmitados para dedi-

car al desarrollo de la generacién alternativa de energis.

4. Gran parte de la tecnologia solar (incluye el viento, ete.) esta lista para una demostra

cin ahora (en su actual estado do desarrollo de ingenierf); pero parte de ella exige un

lugar especifico (vg. el viento, ls geotérmica, la solar); la mayor parte de ela es demasiado

costosa para su empleo diario por una persona corriente; incluso los pequelios proyectos de

demostracin (modulares) han de estar sostenidos por alyunas insituciones © por donaciones.

5. Para abaratar el costo del desnerollo para cualquier pais determinado, Ia comunidad

Ldeberia unirse para concentear sus esfuerz0s en proyectos colectivos para cl provecho de

todos (quizis centralizar en un pais las plantas de investigucion y demostracién de la bio-

?masa, subvencionado por varios; Ia energia marine R&D en otto pais, subvencionada por

varios otto, ete)

6. Es difell Megar (y financiar) a algiin convenio estatal sobre esfuerzos mancomunados

sin antes contar con la informacién explicta sobre lo que puede hacerse y sobre lo que es

mejor hacer en cada pais. Est informacion debe venir iniialments de los seetores eientificos

naturales y sociales de cada pais.

7. Bn virtud de la conlusion 6, la cesién de informacion acerea de la tecnologia ha de

hacerse antes que la cesiin de a tecnologia mecinica, y deberia empezarse de inmediato,

Habiendo andado un largo trecho en el eamino del desarrollo, ahora podemos dedicarnos

?los problemas de la limpieza y del orden, y podemos hacer estudios sobre Ins casas que



_produjeron los problemas en primer lugar. Podemos separar los errores que cometimos y

tyudar 8 otros pues a evitaros, lo mismo que mostrar nuestros logros ¥ ayudar a otros

?a hacer lo propio.

sta conferencia cumple un cometido muy til y deberia elebrarse anualmente. En

reuniones futuras quiz podriamos desarrollir el terreno que media entre los paises plena-

mente desarrollados y los que estin en vias de desarrollo
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