
Evoluclon Socloeconomlca de Venezuela 

Francisco Mlerese 

I. La historia socioecon6mica de Venezuela durante este siglo puede 
caracterizarse por la transformaci6n del modelo de subdesarrollo 
agroexportador -predominantemente cafetalero en su ultima fase, 
d pico de fines del siglo pasado- al modelo de subdesarrollo petrole
ro fincado en la monoexportaci6n de hidrocarburos, que termina de 
implantarse con plenitud durante el periodo de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Las cinco primeras decadas de este siglo han estado signadas por 
el agitado proceso sociopolitico y econ6mico de transici6n de un 
modelo a otro. 

El siglo xx venezolano recibe una herencia poco halagadora del 
precedente a saber: caida prolongada de las exportaciones y de sus 
ingresos, deficit fiscal reiterado, imposibilidad de pagar los servicios 
de la deuda externa, litigios con las filiales de empresas foraneas en 
hidrocarburos, transportes, oro, etcetera, derrumbe del regimen 
politico liberal-democratico, nominalmente federal, a manos de un 
movimiento caudillista armado, que aparta los partidos oligarquicos 
del ejercicio del poder e instala un regimen nacionalista autocratico. 
Es todo un sindrome de la decadencia de la sociedad rurallatifundista 
exportadora y de su inserci6n en los marcos del sistema mundial, en 
gran medida como consecuencia de los cambios estructurales que se 
operaban en el centro de este. 

• Colaborador del CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Miembro de la Junta 
Direcriva del Centro de Esrudios de la OPEP. 
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Primera decada 

La fragilidad interna y externa que aquejaban al pais en estos aDOS, 
junto con el descubrimiento de las promisoras reservas petroleras 
por exploradores e inversionistas foraneos, arrastro bien pronto al 
gobierno a conflictos armados de mucha gravedad en el plano 
interno e internacional que ocupan casi toda la primera decada. El 
desenlace fue la instalacion forzosa, por obra de la intervencion 
armada de las grandes potencias y del capital extranjero, de un nuevo 
gobierno aquiescente para ambas partes de la coalicion, en especial al 
capital petrolero, que entonces comienza a recibir concesiones a 
pedir de boca. No hace falta enfatizar en las secuelas del esfuerzo 
belico impuesto, asi como del pago compulsivo de deudas, sobre la 
economla, y el costa social consecuente. En tan lamentables condicio
nes no les resulto dificil ni caro a los facto res ex6genos echar los 
cimientos del prerequisito institucional para el nuevo modelo: la 
creaci6n de un Estado Petrolem, propulsor y garante del capital 
extranjero como agente exclusivo de la exportacion petrolera. 

Segunda decada 

Toda la superficie del pais es repartida -de este a oeste- en forma 
de concesiones al capital petrolero, con las empresas anglo
holandesas como adelantadas. Durante la Primera Guerra Mundial se 
perforan los primeros pozos exitosos, surgen las primeras instala
ciones de embarque y de refinadon; al finalizar, se inician las 
exportaciones, las cuales confirman a Venezuela como pais produc
tor y ella atrae a los inversionistas norteamericanos en tropel. Se 
instala como enclave tecnico y economico el sector petrolero extranje
ro, pasando de la exploraci6n y desarrollo a la producdon autosostenida. 

T ercera decada 

La produccion petrolera avanza a tal ritmo que llega a duplicarse 
cada aDO entre 1922 y 1928 Y la exportaci6n crece paralelamente 

EVOLUCION DE VENEZUELA 

hasta colocar al pais a la cabeza en el mundo, desplazando a Mexico 
de ese lugar. A mediados de ese decenio, el valor de la exportacion 
petrolera supera al de todos los demas rubros en conjunto; ella 
desencadena la mayor migracion hacia zonas urbanas y petroleras en 

,	 el pais. Sin embargo, su aporte al ingreso nacional es aun infimo, 
dada la insignificante tributacion y el bajisimo nivel de salarios 
pagados. Estos rasgos causan los primeros roces fiscales y laborales, 
que se agudizan con el estallido de la gran depresion. 

Cuana decada 

La·gran crisis de los.treinta hunde definitivamente la exportacion 
agropecuaria de Venezuela y deja al petroleo como la unica opcion 
para laeconomia venezolana. El dilema llega a su climax, no obstan
te, porque mientras la pobreza y el desempleo se generalizan en una 
sociedad rural arruinada, tambien afectan al area petrolera, que solo 
aporta, en 1936, el 5 por ciento del ingreso nacional bruto. La huelga 
petrolera nacional, la organizacion partidista y la agitacion sociopo
Utica sacuden y amenazan la estructura social y, sobre todo, la 
viabilidad social del modelo petrolero, en una region conmovida por 
la Guerra del Chaco y por la nacionalizacion mexicana del petroleo. 

Quinta decada 

La Segunda Guerra Mundial, que realza aun mas la significad6n 
internacional del petroleo venezolano, contribuye al fraguado de un 
pacto tripartita entre el gobierno venezolano, el norteamericano y 
las compaDias petroleras para institucionalizar definitivamente el 
modelo, ganando para el mismo a la sociedad venezolana, a medida 
que el pais emerge de una prolongada depresion. El Tratado de Re
ciprocidad Comercial entre Venezuela y Estados U nidos, la Ley de 
Hidrocarburos, la Ley de Impuesto Sobre la Renta y el Primer 
Convenio Colectivo entre los sindicatos petroleros y las empresas 
del ramo son los elementos basicos de la institucionalidad petrolera, 
cuya esencia sigue siendo fieI a las bases establecidas en el primer 
decenio. 
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II. La importancia del petroleo como factor clave del nuevo modelo 
de desarrollo del capitalismo, basado en la energia barata y abundan
te para el motor de combustion interna, la iluminacion y los aparatos 
electrodomesticos, con el fordismo como principio organizativo de la 
produccion fabril, el monopolio trasnacional como protagonista 
economico, amen de su relevancia belica; en suma, todo 10 que esta 
personificado en el American Way of Life como paradigma de 
produccion y consumo difundido por la potencia hegemonica en el 
nuevo orden internacional, dara un impulso muy especial a los 
emergentes paises petro/eros de la periferia, como satelites, privile
giados (relativamente). Venezuela aparecera en la poHtica interna
donal como prototipo del nuevo genero de sociedades dependientes. 

He aqui como presenta la Mision del Banco Mundialla transfor
madon de Venezuela: l "Gracias a la decision adoptadaen 1943 porel 
gobierno y las companias petroleras de acelerar el desarrollo de los 
recursos petroleros, la rapida expansion economica produjo un 
cambio espectacular". En efeeto, se paso 

"de una pequena economia agricola (4 millones de personas con 
producto bruto inferior a 7 mil millones de Bs. (a predos 1957), a 
una petrolera y manufacturera con mas de 7 millones de habitan
tes y 26 mil millones de Bs. de producto total para 1959. En 1936 
el petroleo creaba apenas un ingreso equivalente a un tercio del 
aporte agricola. El crecimiento desde 1943 fue tan rapido que ya 
en 1948 contribuia con 20 por ciento al producto nacional, supe
rando la contribucion conjunta de la agricultura y la industria". 

En efecto, uno de los rasgos de la colonizacion petrolera sobre 
decenas de millones de hecrareas yde la migracion a las ciudades es la 
aceleracion del incremento de la poblacion total, que paso de 2.8 por 
dento anual en la epoca de la Segunda Guerra Mundial a un maximo 
de 4.2 por ciento por ano en 1950-1955, para retroceder a 3.6 por 
ciento' en la primera mitad de la decada siguiente. 

Otro rasgo contradictorio, es la incapacidad de absorber producti
vamente la adicion de la fuerza de trabajo, debido a la alta densidad 
de capital por persona de la industria petrolera y la baja densidad de 
la agricultura expulsora de la mana de obra. El desempleo urbano, y 

1 El Desarrollo Econ6mico de Venezuela. Edici6n en espaiiol, Irnprema Nacional, 
Caracas, 1961. 
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sus sustitutos, son un problema·cronica; aunque la oeupacion aumen
ta a una tasa creciente entre 1940-1945 y 1950-1955 (2.6 por ciento y 
3.8 por ciento respectivamente), la brecha respecto al crecimiento 
demogrHico se ampHa y posteriormente se mantiene. 

La poblacion activa retrocede por ella en terminos relativos, 
disminuyendo constantemente desde 32.2 por ciento de la poblacion 
total en 1940, al 30.3 por ciento en 1964. 

Las migraciones interregionales y del campo a la ciudad capital, 
ciudades, puertos y campamentos petroleros constituyen un proceso 
veniginoso que replantea por completo la ubicacion demografica 
sobre el territorio, con un grado de concentracion (en la franja 
centro-costera) pocas veces visto en el mundo. Para 1941, el31 por 
ciento de la poblacion vivia en ciudades de 2 500 y mas habitantes, 
veinte anos despues 10 hada el 63 por dento. 

Mientras en 20 anos (1940-1960) el producto bruto se multiplica 
por 4.6 impulsado por el auge extraordinario del producto petrolero 
venezolano que se sextuplica, el manufacturero y agricola conjunta
mente solo consiguen algo mas que duplicarse, representando en el 
ultimo ano el 60 por dento del petroleo, revehindose incapaz de 
abastecer los requerimientos internos de bienes, 10 cual se refleja en 
una aceleraci6n sin precedente de las imponaciones. 

Las caracteristicas de la transformacion petrolera de la economia 
venezolana se expresan tambien en la estruetura de la poblacion aetiva. 

El rasgo mas acusado es el contraste entre la nueva capacidad 
productiva y la escasa absorcion de personal del sector petrolero, 
demostrando inmensa intensidad de capital y producto por persona. 
Asi, en 1941, el petroleo ocupaba el1.6 por ciento de la poblacion 
activa; ya en plena expansion de posguerra, en 1950, solo aumentola 
oeupacion al 2.8 por ciento, para decaer de nuevo a menos del 2 por 
ciento en 1961. Los escasos y muy debiles eslabonamientos producti
vos internos hacia atras y hacia adelante tipicos del enclave, reduci
dos a la construccion de infraestructura, reducen adicionalmente la 
generacion indirecta de empleo, acentuando este rasgo estructural. 

El reverso del mismo se manifiesta.en la otra vertiente del sector 
primario: el agropecuario, que ocupaba la mayoda de la poblacion 
trabajadora. Pese a la ruina y la emigracion, todavia en 1941 daba 
empleo al 51.4 por ciento; pero ya en 1950 la proporcion baja al44 
por ciento y en 1961 se situa en 35 por dento. 

La petrolizaci6n de la economia no se traduce en impulso al 
empleo manufacturero: para 1950 la cifra de oeupados en el sector es 
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menor en terminos absolutos que en 1941 y, aunque luego llega a su
perarla, en 1961, la cuota, parte de la poblaci6n activa alli empleada que 
es del 12 por ciento, en tanto que habia sido del 14 por ciento en 1941. 

La construcci6n, por su parte, que infla su n6mina durante las 
rachas de inversi6n petrolera, exhibe gran inestabilidad y tiende a 
expeler trabajadores durante los lapsos de signo opuesto. Entre 1941 
y 1950 casi se triplica su personal (duplicandose su porcentaje de la 
poblaci6n activa), pero en el decenio siguiente se reduce. 

Asi queda el sector terciario urbano (gobierno, comercio, trans
porte, servicios), como el gran dep6sito residual de mana de obra que 
no halla lugar en las actividades directamente productivas. Es en el 
terciario en el cuallas fronteras entre empleo, subempleo y desem
plea son mas difusas. Alllla proporci6n de la poblaci6n activa era de 
30 por ciento en 1941, sube a 36 por ciento en 1950 y escala a 46 por 
ciento en 1961. La distribuci6n de los productos y de los ingresos 
pasa a ser la ocupaci6n principal de los venezolanos. 

Aun asi, el paro abierto afecta a una considerable porci6n de la 
sociedad. Los registros correspondientes comienzan a llevarse 
apenas desde 1950. Entonces los desocupados equivalieron a16.3 por 
ciento de la poblaci6n activa, y se elevaron luego para alcanzar, en 
1961, el 13.7 por dento en todo el pais. El problema era entonces 
mas grave aun en el area metropolitana de Caracas, afectando a122.6 
par ciento de sus trabajadores. Despues disminuy6 continuamente 
para llegar al 13.8 por ciento en 1964. 

Las enormes disparidades y desajustes que se ponen de manifiesto 
en la estructura de la ocupaci6n son tambien caracteristicas de la 
distribuci6n del ingreso. 

III. Resulta obvio que el ingreso clave en el estilo venezolano es el 
creado en el sector petrolero, que aparece en las cuentas del pais 
como ingreso territorial bruto, contra valor del Producto Territorial 
Bruto PIB del sector. El coeficiente de correlaci6n entre su crecimien
to y el del PTB global entre 1950 y 1964 fue de 0.994. Ahora bien, ya 
en esta magnitud se presenta una dicotomia distributiva entre la 
participaci6n nacional, correspondiente al gobierno y a los dudada
nos venezolanos y la extranjera, que va a manos de los empresarios 
petroleros foeaneos principalmente, pero tambien a empresas y 
personas habitualmente no residentes en el pais. Si tomaramos 
1941, como ejemplo y nos refirieramos al producto petrolero bruto 
generado en Venezuela, es te representaria el 17.7 por ciento del PTB, 
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que es una propord6n considerable. Si atendieramos ahora la parti
cipaci6n nacional, esta se reduce a menos de la mitad del PTB 

petrolero, y representa s610 el 8 por ciento del .PTB. Para 1936 
la desproporci6n era aun mayor, pues el ingreso percibido por la 
economia nacional fue apenas e14.5 por ciento del PTB, Yaun asi esta 
muy sobreestimado, como luego se vera mientras el PTB petrolero 
representaba el 14 por ciento. La disputa entre el segmento nacional 
(propiedad del subsuelo y fuerza de trabajo) y el segmento extranje
ro (capital y servicios productivos) por la redistribuci6ndel ingreso 
bruto en el area petrolera es uno de los elementos dinamicos del 
estilo de subdesarrollo petrolero. 

Aunque inicialmente los particulares (trabajadores, contratistas, 
ternitenientes) del pais pueden recabar ingresos netos superiores a 
los del gobierno venezolano, es este en definitiva el que recibe el 
grueso de la participaci6n nacional en el ingreso petrolero. En tal 
sentido, una partida compensatoria que no debe pasarse por alto es 
la exenci6n de impuestos a importaciones realizadas por las compa
nias petroleras. Durante la mayor parte de los anos veinte tal partida 
super6 el monto de los impuestos pagados por las empresas.2 Toda
via en 1938, segun los datos de la Memoria del Ministerio de 
Fomento correspondiente, el gobierno percibi6 110 MM de Bs.· por 
impuestos petroleros, pero otorg6 exoneraciones por 95 MM de Bs. El 
ingreso neto del Estado venezolano apenas alcanz6 15 MM de Bs. 

El DiaNo de Debates de la Camara de Diputados informa de 
manera amplia sobre las batallas legislativas que se libraron para la 
epoca en este y otros casos similares,3 que sin duda fueron la regIa y 
no la excepci6n durante ese periodo (sin excluir el ano 1936). La 
polarizaci6n de los ingresos en favor de las empresas foraneas es 
mucho mas pronunciada de 10 que presentan las estimaciones 
usadas. 

La conversi6n, pues, del Estado en el perceptor real de la mayor 
parte del ingreso nacional derivado del petr61eo es un elemento 
cardinal de la implantaci6n del estilo petrolero de subdesarrollo. A 

F partir de la Segunda Guerra Mundial crece sustancialmente la per

• Miles de Millones de BoHvares. (MM de Bs. )
 
2 En los alios 1922-1929 las exoneraciones acordadas a las petroleras sumaron 219MMdeBS.
 
miemras los impuestos pagados por estas fueron de 18 MMBs. Memorandum del MiniItro de
 
Fomento, G. Torres, (1930), citado por R. Betancourt. Venezuela duefla de IU petroleo,
 
Caracas, 1975.
 
I R. Betancourt, Venezuela, Polltica y Petroleo, Ed. Senderos, Caracas, 1969.
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cepci6n fiscal proveniente del petr61eo y el Estado se convierte en la 
entidad econ6mica mas importante, por sus recursos financieros y 
por sus medios propios de poder coercitivo que Ie permiten (y Ie 
constrii'ien) a aplicar una politica econ6mica amen de sus derechos 
de propiedad sobre recursos naturales. Los impuestos brutos en 1945 
triplican con creces los de 1940 y casi se triplican para 1950, aunque 
luego su ritmo declina, hasta la nueva fase desencadenada por la 
crisis energetica en los ai'ios setenta, cuando los ingresos crecen a 
saltos, todo 10 cual va a desembocar en un cambio estructural, con la 
nacionalizaci6n petrolera de 1976 (amen de la del mineral del hierro, 
que la precede). 

La 16gica interna de la evoluci6n economicosocial, que concentra 
en el Estado no s610 los ingr.esos sino tambien las exigencias sociales, 
sus contradicciones y las responsabilidades, por un lado, y por el otro 
conduce a cierta atrofia de los seetores productivos privados, va 
determinando una acumulaci6n de roles econ6micos en el sector 
publico, desde simple intermediario fiscal entre ingresos externos y 
gastos publicos tradicionales, pasando a promotor-protector de la 
actividad privada -en especial del sector empresarial-, a Estado 
benefactor y, por ultimo, a Estado empresario 0, mas precisamente, 
al Estado como primer empresario del pais. 

Al Estado Ie es posible el cumplimiento de todas las funciones 
renumeradas por el acrecentamiento considerable y persistente de los 

ingresos petroleros, como participaci6n a su vez en el prodigioso 
negocio que representaba el petr61eo venezolano para las trasnacio
nales del ramo. Algunas cifras pueden dar idea de la evoluci6n. En 
1940, Venezuela produjo cerca de medio mill6n de barriles diarios de 
petr61eo, que reportaron 1.09 d61ar por barril a las compai'iias y 20 
centavos de d61ar por barril al gobierno. Para 1957, la producci6n 
super6 los 2 y medio millones de barriles, a 2.70 d61ar por barril, 
tocandole 1 d61ar por barril al fisco venezolano. La decada de los 
setenta se inici6 con un volumen tope de producci6n (3.7 millones de 
barriles diarios) y con un crescendo de precios que los llevani por 
encima de los 30 d61ares por barril al final de la misma, mientras 
creda la cuota -parte correspondiente al gobierno hasta llegar a la 
(casi) totalidad a partir de 1976. El pais pasa asi de una fase prolon
gada de penuria de divisas, con una entrada inferior a 70 millones de 
d61ares en 1940, a casi 1 700, en 1957, para llegar abruptamente a los 
"excesos de renta" de 10 y 20 mil millones de d61ares a mediados y 
fines de bs ai'ios setenta. En el dechado de contraste que es Venezue- ,t 
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la, una buena parte sufre todavia de penuria, otra parte sufre por 
excesos. 

El gasto publico se convierte, por consiguiente, en la palanca 
fU'ndamental para la actividad econ6mica "interna", no petrolera. De 
alli la correlaci6n claramente observable entre el crecimiento de esa 
variable y la evoluci6n del Producto Nacional Bruto (PNB). Es 
nitido el contraste con la situaci6n en el modelo anterior, cuando se 
generaliz6 ellema de "Estado pobre en un pais rico", que ahora se 
convierte en "Estado rico y pueblo pobre", "Estado omnipotente", 
"Hipertrofiado", etcetera. 

Sin embargo, se trata de una riqueza y de una omnipotencia 
bastante relativas. Por una parte, las presiones sociales a 10 que esta 
sometido el aparato del Estado por parte de las antiguas y nuevas 
capas dominantes generan un trasiego considerable de ingresos 
hacia sectores privados con finalidades poco 0 nada productivas, con 
rasgos parasitarios muy visibles. 

Por otra parte, la creciente cuanda de mana de obra carente de 
empleo, 0 de oportunidad de trabajo por cuenta propia induce al 
Estado a promover ocupaciones compensatorias en el senD mis'mo 
de la burocracia, en servicios'paraestatales, a traves de la reforma agra
ria, etcetera, que originan erogaciones fiscales de baj a produetividad. 

Por ultimo, el requerimiento de apuntalar los sectores producti
vos internos se convierte en la tarea mas dificil y onerosa para el 
Estado de un pais petrolero. Cuando entre la cuarta y la quinta decada 
de este siglo, en medio del derrumbe y la postraci6n del sector 
agroexportador, el estrato dominante opta definitivamente por la 
via petrolera, adopta una politica cambiaria de revaluaci6n del signo 
monetario, destinada a maximizar el ingreso de divisas petroleras. La 
paridad del bolivar pasa de 5.20 a 3.09 por d61ar. A su vez el Tratado 
de Comercio con EVA congela a un bajo nivellas tarifas arancelarias, 
en especial para las importaciones provenientes de ese pais. El efecto 
conjunto es el abaratamiento y, por ende, el incremento del volumen 
de importaciones en detrimento de la producci6n de ardculos simila
res en Venezuela: la artesania y la manufactura se ven especialmente 
afectados. Las dificultades para la exportaci6n tradicional creada por 
la revaluaci6n se intenta reducirlas mediante la adopci6n de tipos de 
cambios diferenciales ad hoc mas altos; aunque esto no impidi6 la 
decadencia de la agroexportaci6n. El sector secundario fue aliviado 
transitoriamente por el desabastecimiento externo originado por la 
Segunda Guerra Mundial, pero luego qued6 expuesto a la competen
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cia abierta del exterior. La excepcion notoria era la construcci6n 
impulsada por los requerimientos de la urbanizaci6n galopante y por 
la demanda de la propia expansi6n petrolera, 10 cual propulso cierta 
industria de materiales de construccion en forma significativa, y 
alguna que otra rama conexa. 

Por 10 que concierne a la agricultura, esta se reconvierte, princi
palmente, en las zonas proximas a las concentraciones urbanas y 
petroleras, hacia la produccion para el mercado interno creciente, en 
aquellos rubros menos vulnerables a las importaciones, tales como 
alimentos de tipo tropical. En particular la vieja ganaderia extensiva 
de los llanos dedicados a la exportacion es remplazada por una nueva 
actividad pecuaria en las vastas regiones del Zulia y Lara cercanas a 
los mercados petroleros, asi como en la proximidad de la capital y en 
el nororiente del pais, sede del otro polo petrolero. Algunas lineas de 
industria transformadora agropecuaria se instalan. 

Tales son las condiciones y limites en que se encuentra la produc
ci6n interna al cabo de la transicion al estilo petrolero. Salvo las 
excepciones seiialadas, su rentabilidad tiende a disminuir mientras 
aumenta la brecha en relacion al comercio de importacion y a otros 
de intermediaci6n conectados con el sector petrolero 0 con el sector 
publico. El cierre de talleres y empresas y el abandono de fincas 
plantean el agravamiento del desempleo, que no puede ser absorbido 
indefinidamente por la construcci6n financiada por el gobierno. 

Queda claro, que la actividad productiva privada no puede mar
char sin la intervencion protectora del Estado. En el sector agrope
cuario, reformas agrarias y agricolas promueven la redistribuci6n 
de la tierra, dotan de creditos, de sistemas de riego y de garantias de 
comercializacion rentable a empresarios y campesinos. En resumen, 
una sustancial transferencia de recursos del Estado al sector rural 
privado, con resultados a 10 sumo mediocres. En el sector industrial, 
la acci6n estatal tom6 dos vias: una, la del proteccionismo a la 
empresa privada, mediante el congelamiento de importaciones, 
amen del crc~dito y otras multiples facilidades (tributarias, energia 
barata, etcetera); en suma, otra colosal transferencia de ingresos 
publicos al empresariado industrial. Otra, la de asumir la funcion 
empresarial como responsabilidad estatal, sobre todo en el caso de 
grandes empresas productoras de insumos basicos (metales, energia, 
petroquimica) . 

En estos casos, el Estado recurrio a la asociacion 0 a la contratacion 
de servicios de compaiiias trasnacionales, experiencias que se han 
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revelado en extremo onerosas para el pais. En este conjunto de 
condiciones permisivamente protectoras, el clima predominante no 

,I fue ciertamente propicio para lograr y perfeccionar la productividad 
hasta lograr la autoeficiencia de las empresas y su competitividad ~ 

! internacional con base en la reduccion de costos. Ni podia contribuir 
en tal sentido, la elevada concentradon de la propiedad rural e 
industrial en unos pocos grupos familiares, ni la implantacion de 
filiales de monopolios internacionales, ni el surgimiento de mer
cados oligop61icos en cada rama industrial, ni la conglomeraci6n 
financiera-productiva en cada grupo, etcetera. Lo anterior gener6 
fuertes margenes de rentabilidad empresarial, pero a costa del po
tencial de crecimiento y de mejoramiento de la productividad. Asi se 
establecieron y han funcionado ramas productivas adictas de manera 
cronica ala renta petrolera estatal, pues recurrentemente requieren 
nuevas dosis de la misma para seguir adelante. 

Otros rasgos tipicos, intimamente conectados con el anterior, son 
la tendencia a la caida de la inversion privada interna y a la 
generacion de colocaciones externas, a menudo con alto grado de 
liquidez, por parte de los grupos empresariales privados. 

IV. Esta incapacidad de crecimiento productivo autonomo y genui
no, fuera del sector petrolero, plagado de parasitismo y de exporta
ci6n de excedentes financieros, y la conversi6n de Venezuela en una 
"economia de importacion", se expresa con el maximo dramatismo 
cuando a favor de la crisis energetica y de la accion de la OPEP, 
Venezuela llega al climax de su modelo petrolero, cuando la valoriza
cion sin precedente de su producto de exportacion Ie concede al 
gobierno una inusitada capacidad financiera que Ie permite naciona
lizar sin trauma el sector clave de su economia y superar, al parecer, 
las ataduras mas negativas de la dependencia externa, a traves de un 
proceso de integracion interna. 

En la realidad, los nexos que subordinan cada una de las partes y el 
conjunto de la sociedad venezolana al sistema internacional se reve
Ian mas fuertes de 10 imaginable, y condenan al fracaso el tibio 
intento "independentista". En verdad, ni la nacionalizacion petrolera 
es propiamente tal, ni la politica economica del gobierno se dirige a 
provocar una ruptura estructural con el modelo petrolero imperan
teo Solo pretende acelerar los ritmos de crecimiento, para 10 cual, 
ademas de agrandar faraonicamente sus propios planes expansivos 
economicos, exacerba a dimensiones extraordinarias el trasiego de 
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fondos al sector empresarial, hasta la condonaci6n de deudas por 
creditos otorgados, propiciando una incontinencia sin precedentes 
del gasto privado, que desemboca en una hemorragia externa masi
va. Para costearla asf como para Henar las brechas financieras por sus 
propios megaplanes, el sector publico incurre en endeudamiento 
externo por unos 30 mil miUones de d61ares, ejercicios en que 10 
emula el sector privado, ducho ya en el doble juego financiero de 
mete y saca, que acumula una deuda bruta superior a los 10 mil 
miUones de d61ares, mientras sus colocaciones en el exterior rebasan 
el monto de la deuda publica. 

Resultado de esta orgfa financiera fue la subita revelaci6n de una 
deuda consolidado equivalente a la mitad del PTB, ostentando la 
dudosa distinci6n de ser la mayor deuda externa per capita del 
mundo. 

Entre tanto la inversi6n productiva interna, luego de una breve 
reanimaci6n a mediados de los aCios setenta, volvi6 a decaer Hegando 
a hacerse inferior a la tasa de reposici6n a comienzos de los aCios 
ochenta. 

En suma, desde 19781a economfa venezolana pasa de la declina
ci6n de las tasas de crecimiento a la cafda global del producto bruto, 
en 10 que ya constituye un prolongado proceso depresivo, con secue
las sociales cada vez peores en terminos de desempleo, inflaci6n y 
empobrecimiento generalizados. 

Desde luego, la declinaci6n absoluta de la actividad economica se 
ha hecho mas persistente y ostensible con la reduccion simulranea 
del volumen y los precios de las exportaciones petroleras comunes a 
todos los pafses de la OPEP durante los aCios ochenta, 10 cual por cierto, 
sugiere la tentaci6n de atribuirle caracter coyuntural 0 ex6geno a la 
crisis venezolana actual. 

, El examen cuidadoso de las cifras reales a 10 largo del decenio de 
los setenta pone de relieve la presencia de sfntomas que no pueden 
ignorarse en cuanto a su significacion estructural, ademas de los que es
capab;m a la estadfstica por los propios rasgos elusivos 0 subrepticios 
de las operaciones encubiertas, de tipo financiero intramonopolista. 

Asf, el monto del PTB petrolero a precios constantes, que seCiala la 
magnitud real de la actividad productiva petrolera, inc1uida la refina
ci6n, exhibe una tendencia persistente al descenso que atraviesa toda 
la decada anterior y se continua hasta 10 que va de la presente. 

Si enfocamos la evolucion petrolera desde el angulo del producto 
nacional bruto y del ingreso petrolero en terminos reales, haHamos 
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que se Hega a un maximo hist6rico en 1974, y durante el decenio 
siguiente, pese a la nacionalizaci6n y a las alzas fuertes de precios de 
1980-1981, los incrementos de ingresos de esos aCios se revelan 
debiles y effmeros, pues predomina la tendencia a la declinacion. Esta 
se verifica pese a las considerables infusiones de fondos para inver
siones petroleras, que afectan el excedente disponible para el resto 
de la economfa. 

Otro sfntoma elocuente se encuentra en el deterioro adicional de 
la productividad del gasto publico, justo en la decada de mayor 
crecimiento de los recursos del Estado. Entre 1971 y 1978 el incre
mento porcentual del gasto publico en terminos reales fue tres veces 
mayor al aumento relativo del Producto Nacional Bruto. En los 6 
septenios de crecimiento positivo del producto desde 1936, fue el de 
respuesta mas pobre al gasto publico. El septenio subsiguiente sera 
de decrecimiento del producto nacional y el deterioro fiscal de origen 
petrolero arrastrara tambien el descenso del gasto publico real. Se 
genera asf un drculo vicioso en la competencia por fondos del sector 
publico entre el sector petrolero y el no petrolero, al verse ambos 
afectados por descensos tendenciales en su productividad, agr,avados 
por los requerimientos del servicio de la deuda e.xterna. El refinan
ciamiento de la misma, la utilizacion de las reservas monetarias 
internacionales hasta Hmites cdticos, el deficit fiscal, la austeridad 
presupuestaria, la devaluacion monetaria, la busqueda de "dinero 
fresco" en el exterior, tales son los elementos mas salientes de la 
panoplia usada por el gobierno para capear el temporal. 

Uno de los rasgos distintivos del modele petrolero de subdesarro
Ho es que no pueden atribuirse sus problemas a la escasez de capital. 
En primer lugar, porque las oportunidades lucrativas de inversion 
en el sector petrolero de la periferia suscitan grandemente el interes 
de las empresas trasnacionales, que a menudo disputan entre sf por 
las mejores opciones. Otros pafses del Tercer Mundo, en cambio, 
entran a menudo en competencia con otros para atraer capital 
foraneo. En segundo lugar, una vez convertido en pafs petrolero, la 
magnitud del ingreso que este percibe no es pequeCia, comparativa
mente, dentro del Tercer Mundo. Por su ingreso per capita, Vene
zuela apareci6 en la inmediata posguerra allado deJapOn, Alemania 
y otros pafses desarroHados. 

Despues de la explosion de precios de los aCios setenta (que no es 
ajena a la acci6n conjunta de las principales naciones petroleras), el 
nivel de ingreso se multiplieD sucesivamente por 4, por 5 y por 10, 
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colocandose muy por encima de los demas paises subdesarrollados, 
induciendo a la creaci6n de un "mundo aparte" en las categodas 
estadlsticas internacionales. 

A tal peculiaridad se han referido diversos autores con las deno
minaciones de "crecimiento rentista perverso", "indigesti6n de capi
tal", "efecto Venezuela", etd~tera. 

A cambio de ese relativo "privilegio", la condici6n de monoexpor
tador difkilmente es mas marcada que en el pals petrolero, cuyo 
sector esencial esra absolutamente dominado (en producci6n, refina
ci6n, transporte y comercializaci6n internacional) por el capital 
monopolista extranjero, 10 que Ie confiere rasgos de enclave focaneo 
al sector, y crea un dualismo entre este y el resto de la economla del 
pais (10 que se puede llamar la economla nacional en primera 
aproximaci6n, aunque ese termino es impreciso en muchos 
sentidos). 

Es obvio que en un pais aSI, los primedsimos ingresos, los que 
cuentan, son los derivados de las exportaciones petroleras. Las 
cuentas internacionales, divididas obligadamente en petroleras y no 
petroleras, requieren atenci6n prioritaria. El cuadro general de la 
balanza de pagos se presenta asi: una balanza comercial petrolera 
holgadamente superavitaria alimenta una generosa salida de ganan
cias del capital del ramo, amen de servicios de transporte y seguros, 
cuyo saldo cubre la importaci6n de bienes y servicios del sector 
publico y privado. 

En los tramos iniciales la cuenta capital tiende a ser positiva para 
financiar las inversiones (asi como en rachas inversionistas eventua
les posteriores), luego se hace nula y por ultimo se vuelve negativa, 
cuando llega la fase de recuperaci6n del capital. El transito de una a 
otra fase tiende a significar, ceteris paribus, la transici6n de la 
holgura (relativa) a la estrechez (relativa tambien) en terminos de 
capacidad de importaci6n del pais, puesto que el cos to en divisas para 
la empresa focanea se reduce con la moderaci6n de la explotaci6n. 

Visto desde otro angulo, el sector clave petrolero entrega un flujo 
neto de divisas al sector publico -propietario del patrimonio del 
subsuelo-, como valor de retorno para el pals de la exportaci6n de 
sus hidrocarburos. Los requerimientos de importaci6n del consumo 
y la inversi6n publica, asi como los hom610gos del sector privado 
"nacional", deben ser cubiertos con ese flujo. Ambos seetores son 
deficitarios estructuralmente en sus cuentas externas ydeben seguir
10 siendo para asegurar la reproducci6n del modelo econ6mico; 10 

.. 
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que no obsta para que haya lineas de producci6n superavitarias en 
ambos, tales como algunas de la vieja agricultura de exportaci6n, 
alguna rama basica estatal, 0 el rengl6n automotriz en manos del 
capital focaneo. Salvo excepciones, el subsector industrial privado es 
cr6nicamente deficitario en su balanza de pagos en otras palabras, se 
trata de una industria importadora (de insumos, equipos, tecnicas) y 
exportadora de fondos, como tributaria del capital extraojero por 
varias vias. 

Enfrentado al recaimiento relativo de los ingresos petroleros y al 
incremento del desempleo, el sector publico intenta desde los anos 
cincuenta invertir una fracci6n de su participaci6n petrolera para 
construir una base exportadora alternativa 0 complementaria, ya 
mediante la elaboraci6n del gas y del crudo (petroquimica) 0 me
diante la explotaci6n de otros recursos naturales (hierro, metalurgi
ca, hidroenergia). El esfuerzo de inversi6n publica se revela por 10 
general superior en tiempo y en dinero a las expectativas y las 
disponibilidades del gobierno, generando tensiones crecientes con 
los gastos corrientes y a menudo deficit fiscales, obligando a improvi
sar formas de financiamiento (endeudamiento, nuevas concesiones, 
etcetera) con secuelas diversas, a veces reformistas y resultados ala 
postre mediocres. 

En suma, la contribuci6n de la explotaci6n petrolera a la economia 
nacional se mide, no por el volumen 0 por el valor de la producci6n 0 
la exportaci6n de hidrocarburos, sino por el valor de los gastos de esa 
rama en el pais, tanto operativos como de inversi6n, y por el monto 
de los impuestos pagados al gobierno. Esa suma, que expresa 10 que 
se ha dado en llamar valor de retorno del petr61eo para el pais, se regis
tra en la balanza de cambios como el ingreso anualde divisas petroleras. 

Siendo el Estado el principal perceptor de ese ingreso, las diversas 
formas de utilizaci6n del mismo, que en conjunto constituyen 10 
esencial del gasto publico (GP), este emerge como la variable instru
mental bdsica que sirve al sector publico para influir en el comporta
miento de la economia nacional "interna", allado de politicas como 
la monetaria, la cambiaria y la tributaria interna, que muestra claras 
limitaciones. Debe quedar claro, sin embargo, que el gasto publico no 
se Ie puede considerar como variable independiente, pues su cuanda 
depende de la fracci6n del excedente petrolero que corresponde al 
Estado, el cual determina 10 sustancial de los ingresos ordinarios 
del Estado, pero, ademas, sirve de base a la obtenci6n de entradas 
extraordinarias a traves del credito publico. 
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Aunque el Estado intenta incrementar su margen de libertad de la 
politica fiscal, aumentando su autonomia respecto del monto del 
excedente petrolero, e incluso aborda el manejo del propio sector, asi 
como del mineral de hierro, a traves de las nacionalizaciones, y en 
virtud igualmente de su activa participacion en las decisiones de la 
OPEP, los acontecimientos que influyen y acompafian las bajas de 
precios petroleros en los afios ochenta ponen en evidencia que las 
bases de la supuesta autonomia son mas ilusorias que reales. Resulta
do de esta brecha entre ilusi6n y realidad es, entre otros, el descomu
nal endeudamiento externo. 

Si consideramos los principales indicadores del crecimiento ma
croeconomico PTB, Ingreso Neto Bruto (INB), Ingreso Nacional 
Neto (INN) yDemanda Agregada Interna (DAI) en comparaci6n con 
el gasto publico global, hallamos que aquellos crecieron durante la 
decada de los cincuenta a tasas bastante similares, cercanas all0 por 
ciento anual, que bajan a 7.5 por ciento, aproximadamente, en la 
siguiente, para subir a 17.5 por ciento en los setenta, todo ello a 
precios corrientes. Entre tanto, las tasas medias interanuales de 
incremento del gasto publico fueron en los mismos decenios 13.4 
por ciento, 6.8 por ciento y 26.2 por ciento, respectivamente. 

Al considerar las mismas series a precios constantes encontramos 
relaciones similares a las indicadas para las decadas cincuenta y 
sesenta pues los indicadores del crecimiento del producto e ingreso 
se mueven en forma paralela entre si y en relacion con el gasto 
publico (este crece el17 por ciento en la primera y al 5 por ciento en 
la segunda decada, mientras las 4 series indicadas sefialan casi en 9 
por ciento y el 5 por ciento, respectivamente). En cambio, durante 
los setenta, las series macroecon6micas se dispersan, creciendo el INN 
al 9 por ciento, la DAI al 8 por ciento, el INB al 7 por ciento y el PTB 
cerca del 5 por ciento interanual, mientras el gasto publico aumento 
al 18 por ciento anual promedio. De aqui surgen claras inferencias, a 
saber: 

a)	 EI crecimiento real de la actividad productiva global del pais, 
reflejado con mayor aproximacion en el PTB constante, mues
tra una reduccion en cada decenio respecto del anterior, que es 
mas notable en el de los afios setenta debido al contraste con el 
incremento del gasto publico, que exhibe el climax dinamico 
en toda la historia de la economia venezolana justo en esa 
decada. En verdad, el debilitamiento del PTB durante, los 

setenta vendria a revelarse como un sintoma de 10 que acaba
ria por ocurrir desde 1979; el estancamiento y la declinaci6n 
persistentes de la producci6n global de Venezuela, patente 
durante los afios ochenta, hasta hoy. 

b)	 Corolario de 10 anterior, sostenida tendencia a la baja en la 
capacidad productiva del gasto publico (medida por la razon 
PTB-gasto publico). Para 1950, la relacion era 5; para 1980, 
habia caido a la mitad. Puede observarse que la improductivi
dad del gasto publico crece en las rachas de fuertes oscilaciones 
coyunturales. En 1958-1961, por la contraccion del producto; 
en 1974-1977, por la abrupta expansion del gasto publico. En 
la confluencia de las decadas sententa y ochenta coinciden, 
como una novedad, un alza del gasto y una baja del PTB. 

En torno a la pertinencia de estas conclusiones puede surgir la 
duda de hasta que punto es valido medir la influencia del gasto 
publico sobre la actividad productiva nacional, tomando como indi
cador de esta el PTB, que incluye un elemento importante sobre el 
cual el gasto publico no ha tenido, en terminos historicos, ninguna 
incidencia, esto es, el producto petrolero. Para responder a esta 
preocupacion se pueden recalcular las series delPTB, con la exclusion 
del segmento petrolero, y, por razones analogas, el segmento mine
ro (en su mayor parte mineria de hierro explotada por trasnaciona
les, hasta 1974), para obtener 10 que abreviaremos como PIB (Pro
ducto Interno Bruto, no petrolero ni minero). Otro indicador es el 
PTB del sector publico donde el componente de exportacion influye 
en mucho menor proporcion hasta el momento de la nacionalizacion 
y donde la inclusion de·ese segmento a partir de ella es valido para 
juzgar de la capacidad productiva directa del Estado antes y despues 
de nacionalizar los recursos basicos. Para tal indicador la informa
cion disponible es reciente y demasiado breve para establecer ten
dencia; solo cabe sefialar que en 1972 cada bolivar de gasto publico 
genera Bs. 0.37 de PTB publico y que para 1980, cuatro afios despues 
de nacionalizado el petroleo y al cabo de una sostenida racha de 
cuantiosas inversiones en el sector productivo estatal, el rendimien
to habia bajado a Bs. 0.34 de PTB publico por bolivar gastado. Como 
se comprendera, el prestigio de las empresas publicas y del Estado 
como administrador ha llegado en Venezuela al infimo nivel, dando 
lugar a animadascampafias de reprivatizacion, que quien sabe de 
donde vienen. 
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Veamos, pues, la evolucion de la relacion entre el PIB y el gasto 

publico, cuya magnitud indica la eficiencia real de la politica econo
mica gubernamental para compensar la disminucion tendencial del 
peso de la produccion petrolera y promover la diversificacion econo
mica nacional. Durante los anos cincuenta ese indicador se sostuvo a 
un nivel cercano a 4 (bolivares de PIB por cada bolivar de GP) en que 
estaba a inicios de los sesenta. Luego elPIB crecera menos rapido que 
el gasto para llegar a la igualdad (es decir, 1) en 1980. En ese ano el 
PIB fue igual al GP. Durante los ochenta el GP ha tenido que reducirse, 
pero 10 ha hecho en mayor proporcion el PIB. Esto es fkilmente 
comprensible, aunque insolito, en los ultimos anos, cuando una 
proporcion creciente del GP se ha dedicado al servicio de la deuda extema. 

A similares conclusiones se llega a analizar la eficiencia del gasta 
publico en la generacion de demanda agregada interna para fines de 
inversion y consumo en el pais, pues se asiste tambien aqui a una 
declinacion que se acentua a partir de los anos setenta. De la compa
racion entre la DAI y el PIB se desprende que la demanda interna 
exhibe cada vez menor capacidad de traducirse en produccion nacio
nal, 10 cual refuerza la pronunciada tendencia ala caida de la produc
tividad nacional. 

Una manera simplificada de resumir los hallazgos presentados es 
que paradojicamente, luego del prolongado e intenso esfuerzo de 
"siembra del petroleo", esto es de diversificacion economica promo
vida por el Estado venezolano, durante los anos recientes la actividad 
economica nacional no petrolera ha pasado a depender estrecha
mente de los gastos del sector publico y, por su intermedio, de los 
resultados de la actividad petrolera, a su vez dependiente de factores 
exogenos. Ello muestra a las claras el fracaso de los intentos de 
superar las restricciones estructurales de la dependencia petrolera, 
intentos de diversificacion y de independizaci6n por medio de la 
creacion de ramas 0 polos alternativos de desarrollo, los "grandes 
programas" que cada una de las tres decadas parecieron abrir cami
nos hacia tales metas -la "industria basica estatal" de los anos 
cincuenta, la industrializaci6n sustitutiva de la decada de los sesenta, 
las nacionalizaciones de los setenta acompanados en cada caso con 
programas de modernizaci6n agricola- se han revelado a la postre 
incapaces de vencer los grandes obstkulos ydesafios de la estructura 
global petrolera. 

Estas conclusiones quedan comprobadas circunstancialmente 
cuando se examinan sectorialmente los resultados productivos (en 

agricultura, industria, construccion) con los montos respectivos de 
egresos publicos destinaaos a la promocion y ayuda de tales activida
des en manos del sector privado. Asi, la construcci6n sufre alzas y 
bajas segun los incrementos 0 decrementos en las partidas presu
puestarias. El caso de la agricultura es patetico: la cuanda de su 
producto ha sido cubierta enteramente en las ultimas tres decadas y 
media por el financiamiento publico. La industria manufacturera 
privada, que debia ser supuestamente el motor alternativo del des
arrollo nacional, no ha pasado de ser una industria de invernadero, 
altamente dependiente de las multiples formas de ayuda financiera y 
de proteccion del sector estatal, para financiar aldsimas tasas de 
beneficio y de ahorro liquido exportable y con baja vocaci6n inver
sionista autOnoma. 

De alli el estancamiento que senalan sus indicadores, tanto a nivel 
productivo como de absorci6n de mana de obra. Para el conjunto de 
la economia interna, en suma, ausencia casi total de capacidad auto
sostenida de reproduccion ampliada, de acumulacion genuina. 

De manera que como desenlace de cada nuevo intento Venezuela 
recae una y otra vez en el petr61eo como recurso de suprema 
instancia, haciendose mas -y no menos- petrolera cada vez. 

Esto es 10 que ahora ocurre, una vez mas. Pero cuando la explota
cion petrolera venezolana ha entrado en una fase distinta, de deca
dencia irreversible en sus rendimientos fisicos yecon6micos, cuando 
por tanto la propia columna vertebral del modelo socioecon6mico 
nacional se deteriora y declina. La caida de la capacidad de produc
cion desde 1968 ha sido sostenida, con el consecuente incremento de 
costos unitarios, a los que se han anadido los costos adicionales de la 
nacionalizacion, por descuenta en comercializacion, regalias tecno
16gicas, proliferacion de gastos administrativos y megaproyectos 
ultraonerosos. A ella se suma la tendencia a la reduccion de la 
importancia del petroleo dentro del balance energetico occidental y 
la disminucion relativa de la demanda, reforzada por la politica 
proteccionista ydiversificadora energetica de las potencias centrales. 
A mas largo plazo, la remodelacion tecnologica del sistema acentua" ra la reducci6n del coeficiente energetico y, en especial petrolero, de 
la producci6n global. En general, han pasado a la historia los impul
sos alcistas dellado de la demanda. La tijera de precios ycostos que asi 
se genera tiende a reducir en el horizonte previsible el excedente 
petrolero venezolano, principal ingreso del pais. Intentando contra

". rrestar esa tendencia, la industria petrolera se ha ligado a fuertes 
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programas de inversion los cuales ahora compiten, como rama 
nacionalizada, por los fondos del sector publico con otras finalidades 
de consumo 0 inversi6n no-petrolera, es decir, para la economIa 
"interna". Se ha caido asI en una suerte de drculo vicioso que no hace 
sino agravar la penuria de divisas disponibles para los distintos 
requerimientos, determinando el agotamiento de las previamente 
acumulada como reservas internacionales. 

En resumen, cabe llegar a la conclusi6n general de que el sistema 
productivo del modelo de subdesarrollo petrolero venezolano ha 
entrado en su fase final, de declinaci6n irreversible. 
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