
 Humania del Sur    61

Las relaciones diplomáticas 
Venezuela-Irán (1999-2013)

Esther Liliana Molina
Escuela de Historia

Facultad de Humanidades y Educación
Universidad de Los Andes

Mérida, Venezuela 
ORCID: 0009-0007-9222-371X

DOI: https://doi.org/10.53766/HumSur/2024.37.03
esther.molina17@gmail.com   

Resumen
Las relaciones Venezuela-Irán se formalizaron el 9 de agosto de 1950, cuya primera 
etapa hasta 1999 estuvo enmarcada, básicamente, por los vínculos generados de la 
participación de ambos países en la OPEP. Con la llegada de Hugo Chávez Frías 
al poder en 1999 y de Mahmud Ahmadineyad en 2005, los lazos de intercambio 
y cooperación se fortalecieron. Por ello, el presente artículo tiene como objetivo 
analizar las relaciones venezolano-iraní durante el período 1999-2013, partiendo 
de los postulados teóricos de la historia reciente y de las relaciones internacionales, 
bajo un enfoque metodológico histórico-documental.
 Palabras clave: Venezuela, Irán, diplomacia, cooperación bilateral, siglo 
XXI.

Venezuela-Iran Diplomatic Relations
(1999-2013)

Abstract
Relations between Venezuela and Iran were formalized on August 9, 1950, and their 
first phase, until 1999, was characterized by the ties generated by the participation 
of both countries in OPEC. With the coming to power of Hugo Chávez Frías in 
1999 and Mahmud Ahmadineyad in 2005, the exchange and cooperation ties were 
strengthened. Therefore, the purpose of this article is to analyze Venezuelan-Iranian 
relations during the period 1999-2013, based on the theoretical postulates of recent 
history and international relations, under a historical-documentary methodological 
approach.
 Keywords: Venezuela, Iran, diplomacy, bilateral cooperation, 21st 
century.
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1. Introducción
La República Islámica de Irán está ubicada en el suroeste de Asia, 

entre el mar Caspio al norte y el golfo Pérsico al sur, con una superficie de 
1.745.150 km². El Islam es la religión oficial, y según el Banco Mundial para 
el 2022 tenía una población de 88.5 millones de habitantes y una renta per 
cápita de 4.669 dólares americanos (Oficina de Información Diplomática, 
2024). Limita con Armenia, Azerbaiyán, el mar Caspio y Turkmenistán 
al norte; Afganistán y Pakistán al este; Turquía e Irak al oeste; y el Golfo 
Pérsico y el mar de Omán al sur. 

Su política exterior1 ha experimentado significativos cambios desde 
el establecimiento de la República Islámica en 1979 bajo el liderazgo del 
Ayatolá Alí Jomeini, quien buscó consolidar el poder nacional y eliminar la 
influencia extranjera en el país. Dentro de los aspectos a destacar a partir de 
este período, se pueden mencionar, entre otros, la orientación ideológica, 
la guerra con Irak (1980-1988) y su ruptura con los Estados Unidos, la 
que ha ocasionado cierto aislamiento internacional, acrecentada desde el 
impasse diplomático conocido como la “crisis de los rehenes en Irán” de 
1979 (Brun, 2008, p. 20). La relación con el país norteamericano condiciona 
hasta hoy en día su política exterior, la cual ha evidenciado cierto cambio 
desde 2006 cuando el presidente iraní Mahmud Ahmadinejad declaró que 
su país tenía la intención de retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear 
(Fernández, 2006).2 Tal motivo ha hecho que sea importante para la nación 
persa diversificar sus socios y aliados, de allí que las relaciones con América 
Latina hayan cobrado mucho interés en el siglo XXI, en “la búsqueda de 
socios comerciales que ayudarán a mitigar las consecuencias de las sanciones 
impuestas por los Estados Unidos” (Kourliandsky, 2013).

Por otro lado, la República Bolivariana de Venezuela desde la llegada 
de Hugo Chávez Frías a la presidencia en 1999, comenzó un proceso pau-
latino de cambios que, entre otras cosas, va a redefinir su política exterior, 
lo que significó un acercamiento con socios “no tradicionales”, entre ellos: 
China, Rusia e Irán, buscando la construcción de un “mundo multipolar”.3 

Sin embargo, pese a lo que puede pensarse y ante el evidente giro de 
las relaciones Venezuela-Irán en el siglo XXI, los vínculos entre ambos países 
datan por lo menos de finales de los años 40, con lo que la historiografía 
venezolana denomina: “La Misión al Medio Oriente” de 1949. Nótese que 
un año después ambos países formalizaron relaciones, exactamente el 9 de 
agosto de 1950. Luego, a partir de la década de 1960 con la creación de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dichos vínculos 



 Humania del Sur    63

fueron tomando su curso en el marco de la participación de ambas repúblicas 
en el mencionado organismo, los dos países figuran como miembros funda-
dores en conjunto con Iraq, Kuwait y Arabia Saudita. Irán en la década de 
los setenta, previo a su revolución, tendrá un considerable acercamiento con 
varios países latinoamericanos, no solo con Venezuela, entre ellos México, 
Argentina4 y Chile.

Este artículo tiene como objetivo analizar la evolución y las motiva-
ciones detrás de las relaciones Venezuela-Irán durante la administración del 
presidente Hugo Chávez Frías (1999-2013), igualmente busca entender las 
implicaciones geopolíticas y económicas que emergen de esta alianza. Se 
pretende ofrecer una visión preliminar de cómo y por qué Venezuela e Irán 
fortalecieron sus lazos en un contexto global desafiante. Para tal fin, se ha 
dividido en tres partes: en la primera, se hace un breve repaso de las relacio-
nes entre ambos países previo de 1999; en la segunda, titulada: “Venezuela 
e Irán en el siglo XXI”, se ahonda en las relaciones políticas y económicas 
del período 1999-2013; y la tercera, las consideraciones finales. 

Dicha propuesta se encuentra enmarcada en los postulados teóricos 
de la historia reciente y de las relaciones internacionales, bajo un enfoque 
metodológico histórico-documental. En cuanto a las fuentes, se hará uso 
de un compendio de ellas de carácter oficial y biblio-hemerográficas espe-
cializadas con las cuales se dará sustento al estudio.

2. Venezuela e Irán en sus inicios
Los vínculos entre Venezuela e Irán datan de mediados de la década 

de 1940, aunque un punto de honor lo representa la denominada “Misión 
al Medio Oriente” de 1949, organizada luego que las compañías petroleras 
internacionales intentaron disuadir a los venezolanos para que rebajaran sus 
prerrogativas respecto al petróleo, la que tuvo por objetivo:

(…) visitar Irán, Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Siria y Egipto. La 
responsabilidad estuvo a cargo del Dr. Edmundo Luongo Cabello (técnico 
petrolero), Luis Emilio Monsanto (Diplomático) y el Dr. Ezequiel Monsalve 
Casado (Abogado). Dicha Misión tiene un enorme significado en el 
acercamiento entre Venezuela y los países Árabes Islámicos y fue la “semilla” 
de la OPEP, según las apreciaciones del iraní Manucher Farmanfarmaian 
(1997), diplomático que tuvo una alta responsabilidad en la consolidación 
del organismo, además, llegó a ser el primer Embajador iraní en Venezuela 
en la década del setenta. (Dugarte, 2021, p. 20)
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Estos contactos van a permitir que las relaciones entre Irán y Ve-
nezuela se formalizaran el 9 de agosto de 1950 (Ministerio de Relaciones 
Exteriores [en adelante MRE], 1953, p. 31). A partir de allí existieron otros 
contactos importantes entre la delegación venezolana y la iraní, ellos son: la 
Primera Convención Nacional de Petróleo efectuada en Caracas en 1951, 
el Primer Congreso Árabe de Petróleo organizado por la Oficina Petrolera 
de la Liga Árabe, realizado en 1957 en El Cairo; y luego, en la misma ca-
pital egipcia, para 1959, el Congreso Petrolero Árabe. En este Congreso de 
1959 se firmó el “Pacto Maadi”, entre Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, 
Egipto, Siria y Venezuela. Entre los puntos del Pacto destacan: aumentar 
la participación en los beneficios petroleros en una fórmula aproximada de 
60% para el Estado y 40% para las compañías, mantener las imposiciones 
fiscales separadas de las fórmulas de participación; aumentar la capacidad 
de refinación de los países productores y asegurar la conservación del gas 
natural y crear compañías petroleras nacionales (Dugarte, 2021, p. 21).

La Alianza vino a fortalecerse en 1960, cuando los dos países lideraron 
en compañía de otras naciones petroleras (Arabia Saudita, Kuwait, Irak, 
Irán y Venezuela) la creación de la OPEP, el 14 de septiembre de 1960. Este 
organismo será el principal vínculo político entre Venezuela y la República 
Islámica de Irán. En términos generales, dichas relaciones se circunscribieron 
solo a los contactos diplomáticos y técnicos necesarios, en aras de lograr 
los acuerdos pertinentes para establecer las políticas de precios y volúmenes 
de producción que aplicarían los integrantes del mencionado cártel en el 
negocio petrolero mundial (Colmenares, 2011, p. 2).

Lo referido, viene a corroborar aquello planteado por Niakui & 
Karami (2014), de que las relaciones entre Irán y América Latina en el 
siglo XX no disfrutaron de prosperidad ni expansión, salvo algunas fases de 
transición y solamente con determinados países, entre los que se encuentra 
Venezuela. Con este país sudamericano, se insiste, que los mayores contactos 
se han realizado en el marco de la cooperación petrolera con la creación 
de la OPEP. Por supuesto, las relaciones eran establecidas en un entorno 
internacional totalmente diferente al de inicios del siglo XXI, pues los dos 
países eran aliados de Estados Unidos en una escena mundial caracterizada 
por la Guerra Fría (Brun, 2008). Esa fase de “transición” se puede observar 
en la década de 1970. Se recuerda que pese a que las relaciones Venezuela-
Irán tuvieron sus primeros contactos en la década de 1940 y se formalizaron 
el 9 de agosto de 1950, solo será a partir de 1970 cuando se nombre a un 
Embajador en Caracas y viceversa en Teherán. Anterior a ello, las relaciones 
tenían concurrencia en Washington.
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En marzo de 1975, el Sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, hizo 
una visita de Estado a Venezuela a la cual respondió Carlos Andrés Pérez, 
yendo a Irán en 1977, durante una gira por Oriente Medio. La visita del 
Sha se cuenta dentro de los encuentros al más alto nivel político de aquellos 
años, entre el 5 y 9 de mayo de 1975. Ello, fue propicio para la firma de la 
declaración conjunta con el presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979). 
En la Memoria de la Cancillería venezolana correspondiente al año 1975, 
se argumenta que: 

Los dos Jefes de Estado ratificaron su respaldo al establecimiento de un 
nuevo orden económico internacional, adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas durante su Sexto Período Extraordinario de Sesiones, 
el cual se basa en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el 
interés común y la cooperación entre los Estados. (MRE, 1976, p. 502)

Asimismo, el presidente Carlos Andrés Pérez realizó una visita a Irán: 
“Durante los días 27 y 30 de abril de 1977, el presidente Carlos Andrés Pérez 
y tres de sus ministros visitaron Irán para apuntalar las relaciones económi-
cas y definir una estrategia común en la OPEP” (Camacho Padilla, 2019, 
p. 77). No obstante, desde 1979 cuando se establece la República Islámica 
en Irán, se produjeron cambios en la dinámica de la relación bilateral con 
Venezuela. Aunque de ninguna manera se puede hablar de ruptura, pues 
no fracturó del todo la relación, el panorama de ambos países hizo que las 
relaciones mantuvieran un perfil bajo, cuyo único vínculo se limitaba a sus 
alianzas en la OPEP (Al-Shehri, 2014). 

Es así como en los años ochenta y noventa existe una ralentización 
de las relaciones binacionales, agudizada por el incidente ocurrido en 1991 
con el embargo del Embajador iraní en Caracas que rompió el diálogo, 
reanudado años después en 1995 (Brun, 2008). De hecho, la década de 
1990 fue de pocos contactos no solo con Venezuela sino con el resto de la 
región, luego del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) 
(Kourliandsky, 2013).5 Para el caso venezolano, este panorama cambió con 
la llegada al poder de Hugo Chávez Frías, a inicios del siglo XXI, cuando 
se promocionó el acercamiento con el presidente Sayid Mohamed Jatamí 
(1997-2005) y luego con Mahmud Ahmadineyad (2005-2013), fortalecién-
dose las relaciones mediante la cooperación en diversas áreas, incluyendo 
la energética e industrial.

En definitiva, Venezuela e Irán desde los años cincuenta presentaron 
afinidades en cuanto a sus políticas, en especial por el nacionalismo petrolero. 
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Sin embargo, las discontinuidades ocasionadas por las crisis políticas que 
atravesaron, incidieron en la dinámica de las mismas durante una buena 
parte de este período.

3. Venezuela e Irán en el siglo XXI

3.a. “Renovado” acercamiento e intercambio político, 1999-2013
Como se ha dicho, los primeros acercamientos entre Venezuela e Irán 

estuvieron caracterizados por altibajos en su proyección, con la salvedad de 
la existencia de un espacio de intercambio permanente dentro del ámbito de 
la OPEP. Sin embargo, este panorama cambió radicalmente con la llegada 
al poder de Hugo Chávez Frías en 1999, cuando la relación entre ambos 
países se amplió debido a un gran número de proyectos y acuerdos de coo-
peración, y más de ocho visitas de alto nivel entre el presidente venezolano 
y su homólogo iraní. 

Para Ellis (2023), la relación de Irán con Venezuela, eje de su 
compromiso en la región, comenzó con una coincidencia en los intereses 
estratégicos entre el movimiento populista de izquierda del expresidente 
Hugo Chávez Frías y los esfuerzos del entonces presidente iraní, Mahmud 
Ahmadineyad, por librarse de las sanciones, proseguir con el desarrollo de 
misiles y otros programas militares, así como demostrar que su gobierno 
no estaba aislado internacionalmente para desarrollar opciones militares 
asimétricas y de otro tipo contra Estados Unidos. En tal sentido, “Chavez 
has been a staunch supporter of Tehran’s controversial nuclear projects and 
in 2008 declared Iran has a legitimate right to develop its nuclear program. 
At the same time, he said Venezuela is also “interested in developing nuclear 
energy”6 (Ellis, 2023).

Es pertinente recordar que luego de llegar Chávez al poder en 1999 se 
aprueba una nueva Constitución que produjo elecciones en el año 2000. En 
efecto, Chávez resultó electo como presidente para el período presidencial 
(2001-2007). No obstante, la Venezuela que encuentra el nuevo presidente 
es una nación envuelta en una crisis económica. Entonces, dentro de sus 
propuestas, presenta el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2001-2007, que entre otros objetivos se orientó a impulsar el sistema político 
internacional multipolar (Duarte, 2004).

De este modo, el presidente Chávez en el marco de la gira por las 
naciones de la OPEP, visita la República Islámica de Irán, el 10 de agosto de 
2000, con el fin de invitar al presidente Jatami a participar en la II cumbre 
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de Soberanos, jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros de la 
OPEP. El presidente Jatami apoyó la Cumbre propuesta y afirmó que su 
visita a Irán fortalecería los lazos de amistad entre ambos países (MRE, 2001, 
pp. 187, 214). Como resultado de estos acercamientos, para el año 2005 
los gobiernos de Venezuela e Irán firmaron 22 acuerdos de cooperación en 
total, vinculados a las áreas de comercio, agricultura, petróleo, petroquímica, 
gas, minas, vivienda, banca, finanzas, transporte marítimo, promoción y 
protección de inversiones, desarrollo de maquinarias y vehículos de carga y 
pasajeros. De estos acuerdos se desprendieron proyectos tales como: cons-
trucción de vivienda, pequeña y mediana industria, fábrica de cemento, 
energéticos, mineros y líneas de créditos. Cabe destacar que cada uno de 
estos convenios tenía por objetivo complementar las economías de ambos 
países, en especial en el área petrolera y gasífera.

A partir de allí, las relaciones Venezuela-Irán comenzaron a presentar 
una fuerte intensificación. En primer lugar, hay que destacar la asistencia al 
Taller de Alto Nivel “El nuevo mapa estratégico” por parte del presidente 
Chávez, los días 12 y 13 de noviembre de 2004, donde fueron trazados los 
diez objetivos estratégicos que vendrían a reestructurar los planes de acción 
de su gobierno, y que fomentaron seguir impulsando el nuevo sistema 
multipolar e internacional (Molina Medina, 2012; Ministerio de Comu-
nicación e Información 2004). Y en segundo lugar, la llegada al poder de 
Ahmadineyad como nuevo presidente de Irán para el período 2005-2013, 
que permitió consolidar numerosos tratados bilaterales y visitas de alto nivel. 
De este modo, para el año 2006, los presidentes Chávez y Ahmadineyad 
reafirmaron su compromiso por construir un mundo pluripolar,7 así como 
también resaltaron la importancia de intensificar en diversos ámbitos la 
alianza estratégica que une a ambos países “dentro de un espíritu de her-
mandad” (MRE, 2007, p. 756). 

En este mismo año 2006, durante los meses de julio y agosto, se 
realizaron dos visitas por parte del presidente venezolano a la República 
Islámica de Irán, donde se suscribieron 12 instrumentos jurídicos. Más 
adelante, en el mes de septiembre destacan 32 instrumentos adicionales 
suscritos durante la visita oficial del presidente de la República Islámica de 
Irán, Mahmoud Ahmadineyad, a la República Bolivariana de Venezuela, el 
17 y 18 de septiembre de 2006 (MRE, 2007, pp. 304-314). Posteriormente, 
en el 2007, se fortalecieron y afianzaron las relaciones bilaterales. Lo que se 
tradujo en: “46 instrumentos jurídicos con la República Islámica de Irán 
en las áreas de: cooperación energética, petroquímica, minería, maquinaria 
pesada y equipos, infraestructura, cooperación financiera, economía social, 
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industria alimentaria, agricultura, comunicación e información, educación, 
turismo y ambiente” (Ministerio del Poder popular para Relaciones Exte-
riores [en adelante MPPRE], 2008, pp. 514-515).

Dos años más tarde, se llevaron a cabo tres encuentros entre ambos 
países, dando como resultado la firma de 34 acuerdos en diferentes áreas 
de cooperación: 

Uno de los avances más significativos fue la instalación del Banco Binacional 
Iraní-venezolano y del Fondo de Financiamiento Conjunto, con lo cual se le 
dará el soporte financiero a los proyectos energéticos, industriales, agrícolas y 
científicos en nuestro país y en la región. Los recursos del Banco Binacional 
podrán ser utilizados para el financiamiento conjunto de proyectos de 
desarrollo en terceros países, particularmente en naciones vulnerables de 
América Latina, Asia y África. De esta forma, los esquemas de triangulación 
entre Venezuela e Irán con países africanos, asiáticos y latinoamericanos 
podrán constituirse en un pivote dentro de la configuración de un sistema 
internacional pluripolar, permitiendo el establecimiento de los basamentos 
para la construcción de un nuevo sistema financiero. (MPPRE, 2010, pp. 
24-25)

En este sentido, los “lazos de hermandad” expresados en los numero-
sos tratados bilaterales de cooperación fueron afianzando las relaciones, en 
medio de ideales antiimperialistas compartidos.8 A pesar de las diferencias 
geográficas, fue clave el pensamiento antiimperialista y regionalista para la 
mencionada alianza (Hakimzadeh, 2009). Por cierto, son estos “ideales” 
los que han sido cuestionados y puestos en tela de juicio por parte de los 
detractores la relación.

Un aspecto a ser tomando en cuenta al momento de estudiar estos 
“lazos de hermandad”, se puede ubicar en una rueda de prensa realizada 
en Caracas, en marzo del 2005, en la cual el presidente iraní, Mohammad 
Jatami, aseguró que el poderío de su país no estaba en su armamento militar 
sino en la profundización de la democracia y el desarrollo económico de la 
nación. Sumado a esto el presidente Chávez afirmó que Irán tenía todo el 
derecho de desarrollar su energía atómica y continuar sus investigaciones. 
Asimismo, aseveró que no se le puede negar a ningún pueblo del mundo 
sus derechos. Como contrapartida, Washington ofreció incentivos econó-
micos a Irán, entre ellos, el ingreso de ese país en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), a cambio de que Teherán pusiera fin a su programa 
nuclear. Por su parte, Jatami criticó la visión que tiene Estados Unidos y la 
presión que ejercen sobre los pueblos que buscan independizarse. Y de esta 
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forma Teherán decidió conservar su derecho en avanzar con su programa 
nuclear con fines civiles (Soto, 2005). 

A raíz de esto, en el 2010, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados 
Unidos presentaron una resolución ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para imponer sanciones a Irán y restringir la venta de armas 
(tanques, helicópteros y sistemas de cohetes) debido a la falta de coopera-
ción de ese país para demostrar el carácter pacífico de su programa nuclear. 
Dicha resolución fue aprobada por 12 votos. De igual manera, aprobaron 
el congelamiento de activos de entidades sospechosas que tuviesen relación 
con las actividades no declaradas del programa nuclear (ONU, 2010). 

Por esta situación, el presidente venezolano Hugo Chávez Frías en 
un comunicado de prensa que realizó el 10 de junio del 2010, expresó el 
rechazo de Venezuela a la resolución de la ONU que imponía sanciones a 
Irán de la siguiente forma:

El Gobierno bolivariano reitera su respaldo irrestricto a las legítimas 
aspiraciones del pueblo de Irán al uso de la energía nuclear con fines pacíficos 
y condena esta nueva acción orientada a obstaculizar su marcha hacia el 
desarrollo y el bienestar. El gobierno venezolano alberga la convicción 
de que la fuerza ética del pueblo y del gobierno de Irán, junto con el 
apoyo solidario de naciones amigas como Venezuela, vencerán esta nueva 
imposición, contribuyendo así con el surgimiento de un mundo pluripolar 
donde imperen la justicia y el respeto a la soberanía. (MPPRE, 2011, p. 390) 

Por estos años, Venezuela e Irán mantuvieron sus lazos diplomáticos 
y continuaron con el objetivo común de construir “un mundo pluripolar”, 
a fin de contrarrestar las limitaciones impuestas por los países occidentales, 
en particular las de Estados Unidos y la Unión Europea.

Por otro lado, en el 2010 se lograron importantes resultados en el 
área de infraestructura, específicamente en la construcción de viviendas y 
rehabilitación de carreteras. Se propusieron nuevas áreas de interés con las 
empresas iraníes Kayson e Iranian Housing, centradas en ascensores, materia-
les de construcción y asistencia sanitaria. Además, se presentó un sistema de 
compensación para desarrollar intercambios económicos sin transferencias 
financieras entre ambos países, y se creó un grupo de trabajo técnico para 
evaluar los datos del comercio bilateral y los mecanismos de pago. De igual 
manera, se instauró una comisión para revisar los proyectos existentes en 
agricultura y tierras. En ese mismo año, se celebró en Caracas la VIII reu-
nión del Comité de Energía y Petróleo Venezuela-Irán para evaluar todos los 
proyectos e identificar avances en estas áreas (MPPRE, 2011, pp. 197-198).
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Del 2011, los logros más relevantes se sintetizan de la siguiente forma: 

Suscripción de diez (10) acuerdos durante la celebración de la VII Comisión 
Mixta Venezuela-Irán, en Caracas, los días 22 y 23 de septiembre de 2011. 
Este mecanismo de alto nivel constituyó el escenario propicio no sólo 
para pasar revista a los principales proyectos estructurantes de la relación 
Venezuela-Irán, sino que permitió detectar obstáculos en la ejecución de 
los proyectos y tomar las acciones necesarias para optimizar y garantizar el 
desarrollo eficiente de los mismos. Se organizó en nueve mesas de trabajo 
en los sectores de Industria, Minas y Comercio; Vivienda y Transporte; 
Finanzas; Agricultura y Tierras; Hidrocarburos, Ambiente, Electricidad, 
Asuntos Sociales, en las que participaron delegaciones oficiales y un grupo 
de más de 30 empresas iraníes. La delegación iraní estuvo presidida por el 
Ministro de Industrias, Minas y Comercio, Mahdi Ghanzafari y la delegación 
venezolana por el Ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e 
Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez. (MPPRE, 2012, p. 182)

Seguidamente, para enero de 2012, la visita a Venezuela del presidente 
de la República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadineyad, estableció el 
escenario propicio para suscribir tres acuerdos en las áreas: Política, Ciencia 
y Tecnología e Industrias (MPPRE, 2013). Igualmente, se destaca: 

Durante 2012 se inauguraron con la cooperación iraní el Complejo 
Procesador de Plástico San Francisco de Yare (marzo de 2012) y el Complejo 
Procesador de Plástico Tomás Lander (08 de septiembre de 2012), ubicado 
en la Zona Industrial Pampero del Municipio Tomás Lander del estado 
Miranda, los cuales producirán más de 769 millones de piezas al año dirigidas 
a suplir la demanda de las industrias alimenticias y automotriz en Venezuela. 
La cooperación iraní también se ha revelado fructífera, con la inauguración 
el 14 de septiembre de 2012, de la planta de leche Leonardo Infante, ubicada 
en el estado Guárico. Hasta la fecha, se han instalado veintisiete (27) plantas 
de leche con asistencia de la República Islámica, generando mil seiscientos 
veinte (1.620) empleos directos y cuatro mil ochocientos setenta (4.870) 
empleos indirectos. De la misma forma, el 24 de septiembre de 2012 se 
inauguró con la cooperación de las empresas iraníes la Fábrica de plantas 
procesadoras de alimentos en el Sector Las Flores de Guanare, estado 
Portuguesa, que genera doscientos cincuenta y nueve (259) empleos directos 
y setecientos setenta y siete (777) indirectos y está destinada a producir, 
fabricar y comercializar plantas procesadoras de alimentos (lácteos, jugos, 
pulpas y conservas de frutas). (MPPRE, 2013, pp. 127-128)
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Al año siguiente, el 5 de marzo, se dio el fallecimiento del presiden-
te Hugo Chávez Frías, lo que generó conmoción en Venezuela. Para esta 
ocasión, el presidente iraní Ahmadineyad, visitó Venezuela el 08 de marzo 
con la finalidad de asistir a su funeral, ocasión en la que expresó solidaridad 
al pueblo venezolano.9 Seguidamente, en la toma de posesión de Nicolás 
Maduro Moros, el 19 de abril del 2013, ambos países ratificaron su intención 
de continuar y profundizar los lazos de amistad y cooperación (MPPRE, 
2014, pp. 255-256).

3.b. Del intercambio comercial
Desde 1999 hasta el 2013, el comercio exterior10 entre Venezuela e 

Irán se intensificó notablemente bajo los gobiernos de Hugo Chávez Frías 
y Mahmoud Ahmadinejad. Este período estuvo marcado por numerosos 
acuerdos estratégicos que buscaban diversificar las economías de ambos 
países y fortalecer sectores clave como el energético, agrícola e industrial 
(Banco Mundial, s.f.; Monaldi, 2015). La cooperación entre las dos nacio-
nes fue mucho más allá del simple comercio de bienes, estableciendo una 
asociación multifacética.

En el sector energético la colaboración fue particularmente destacada. 
Venezuela, con vastas reservas de petróleo, e Irán, otro importante pro-
ductor de hidrocarburos, utilizaron esta asociación para intentar fortalecer 
su industria. Irán apoyó a Venezuela con asistencia técnica y equipos para 
modernizar su industria petrolera. A cambio, Venezuela exportó petróleo a 
Irán, utilizando las refinerías iraníes para procesar el crudo y reexportarlo 
(Diehl, 2009; Batmanghelidj & Rodríguez, 2020). 

El sector agrícola también jugó un papel crucial en esta relación 
bilateral. A través de varios acuerdos, Irán y Venezuela colaboraron en su 
desarrollo, incluyendo la transferencia de tecnología y maquinaria agrícola 
iraní a Venezuela. Estos proyectos conjuntos estaban diseñados para mejo-
rar la seguridad alimentaria en el país sudamericano, que enfrentaba serias 
dificultades en su producción interna de alimentos. La colaboración incluyó 
la creación de granjas modelo y la capacitación de agricultores venezola-
nos en técnicas avanzadas de cultivo, lo que resultó en un aumento de la 
productividad agrícola en ciertas áreas del país (Colmenares, 2011; Henao 
& Socolovsky, 2013). Ejemplo de ello fue el acuerdo en el 2011 entre la 
empresa “Venezolana de Alimentos La Casa” (Venalcasa) y la industria iraní 
“South Machine” con el objetivo de ampliar la producción de alimentos 
(Mastronardi, 2011).
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Las relaciones comerciales entre Venezuela e Irán durante este pe-
ríodo se incrementaron como parte de la alianza estratégica que buscaba 
fortalecer sus economías (OMC, s.f.; United Nations, s.f.). La cooperación 
en sectores clave como el energético, el agrícola y el industrial no solo be-
neficiaron económicamente a ambos países, sino que también promovió 
un intercambio de conocimientos y tecnologías. Un punto a resaltar fue 
la creación en 2010 del Banco Binacional Irán-Venezuela (IVBB), dicha 
institución permitió eludir las penalizaciones a Irán, institución que fue 
sancionada años después, en 2018, por la Oficina de Control y Activos 
Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, 
por sus siglas en inglés) (Ellis, 2023).

Para el período 1999-2013, el comercio Venezuela-Irán mostró va-
riaciones significativas. En 1999 las importaciones venezolanas fueron de 
USD 136.695 sin exportaciones hacia Irán. Esta situación cambió en 2004, 
cuando las exportaciones alcanzaron los USD 771.549 y las importaciones 
USD 351.962. A partir de 2005, las importaciones venezolanas aumenta-
ron notablemente, alcanzando un máximo de USD 80.863.763 en 2008, 
mientras que las exportaciones, aunque fluctuantes, también crecieron con 
un pico de USD 13.234.867 en 2006. Ahora bien, en 2013 las importa-
ciones disminuyeron a USD 19.080.130 y no se registraron exportaciones. 
En general, el comercio bilateral no representa mayor importancia para la 
dinámica comercial venezolana, con una clara balanza comercial a favor de 
Irán, tal y como puede observarse en la Tabla 1 y en la Figura 1 respectiva-
mente. (COMTRADE, 2024 & OEC, 2024).

Venezuela por su parte exportó crudo y gas, mientras que recibió 
productos refinados y tecnología relacionada con la industria petrolera. 
Asimismo, se pueden contabilizar como productos industriales importados 
desde Irán: equipos y componentes para las industrias petrolera, automotriz 
y de la construcción, al igual que el intercambio tecnológico en materia 
agrícola y en defensa, o diversos alimentos (Colmenares, 2011).



 Humania del Sur    73

Tabla 1
Comercio Venezuela-Irán (1999-2013)

(en dólares)

Año Importación Exportación

1999 136,695 -

2000 236,334 -

2001 185,301 4,041

2002 401,176 98,368

2003 509,758 52,283

2004 351,962 771,549

2005 15,257,012 275,105

2006 37,446,938 13,234,867

2007 32,692,748 -

2008 80,863,763 727,739

2009 78,788,679 302,133

2010 17,635,663 639,605

2011 53,820,947 721,300

2012 65,309,341 -

2013 19,080,130 -

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por COMTRADE 
(2024) y The Economic Complexity Observatory (OEC, 2024).
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Es importante destacar que Venezuela e Irán firmaron un acuerdo 
para evitar la doble tributación y el desarrollo del transporte marítimo. 
Además, se constituyó un Fondo Binacional de Financiamiento para el 
Desarrollo, con el fin de financiar los acuerdos suscritos. Finalmente, se 
pactó la construcción de 10.000 viviendas en Venezuela por parte de Irán, 
junto a otros instrumentos en las áreas de educación, pesca y desarrollo de 
exportaciones (Soto, 2005). En algunos casos, Irán actuó como intermediario 
con otros socios de Oriente Medio para temas agrícolas, entre otros. En 
definitiva, los proyectos y acuerdos que se acaban de mencionar fueron un 
vehículo de “ayuda mutua”. Lo que llevó a que al final de esta etapa, más 
de 80 empresas iraníes operaran en Venezuela, entre ellas unas 60 empresas 
conjuntas. (Colmenares, 2011).

4. A modo de conclusión 
Al examinar las relaciones Venezuela-Irán durante el período 1999-

2013, se pueden extraer varias conclusiones significativas que reflejan la 
evolución y el fortalecimiento de esta alianza estratégica:

a. La convergencia inicial de Venezuela e Irán se remonta en el 
marco de la creación de la OPEP, con los primeros contactos a 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por COMTRADE 
(2024) y OEC (2024)

Figura 1 
Comercio Venezuela-Irán (1999-2013)
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finales de los años cuarenta. Sin embargo, fue la búsqueda de 
aliados internacionales con intereses y posturas comunes en el 
escenario global lo que consolidó a Irán como un socio estratégico 
clave para la política exterior venezolana del siglo XXI. Esta aso-
ciación se vio impulsada por la necesidad mutua de contrarrestar 
la influencia hegemónica y encontrar alternativas a las potencias 
dominantes.

b. Con la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social 
de la Nación 2001-2007, cuyo objetivo era promover un sistema 
político internacional multipolar, las relaciones bilaterales entre 
Venezuela e Irán se fortalecieron considerablemente. Este plan 
no solo apuntaba a diversificar las alianzas internacionales de 
Venezuela, sino que también facilitaba una cooperación más 
profunda y amplia entre ambos países en múltiples sectores.

c. La determinación y el compromiso de los presidentes Hugo 
Chávez Frías y Mahmoud Ahmadinejad jugaron un papel cru-
cial en la profundización de esta relación. Bajo sus liderazgos, 
ambos países impulsaron unos niveles elevados de cooperación 
en diversos sectores como minería, hidrocarburos y gas natural, 
energía, industria, comercio, cooperaciones bancarias, transporte, 
ciencia y tecnología, salud y medicina, agricultura, pesca y acui-
cultura, educación, turismo, infraestructura y vivienda. Sobre la 
base de estas iniciativas, las ideas centrales como la oposición al 
sistema de dominación, el cuestionamiento al imperialismo y el 
capitalismo, los antecedentes coloniales y el tercermundismo, 
han sido aspectos de la identidad común que han impulsado a 
estos países a promover sus relaciones bilaterales.

d. El fundamento de esta asociación bilateral estratégica se evidencia 
en los 193 acuerdos firmados entre 1999 y 2013. La instauración 
de comisiones mixtas resultó en la formación de numerosas 
empresas conjuntas. Estos acuerdos y empresas mixtas no solo 
fortalecieron la relación económica, en su momento, sino que 
también, bajo la óptica de ambos gobiernos, simbolizaron una 
alternativa a lo que consideraron el “imperialismo dominante”.

e. No obstante, las sanciones impuestas a Irán por los Estados Uni-
dos y la muerte del presidente Hugo Chávez Frías representaron 
obstáculos significativos que dificultaron la implementación y el 
avance de varios acuerdos durante 2012-2013. 
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f. Finalmente, la relación Venezuela-Irán enfrenta el reto continuo 
de implementar y dar seguimiento a los acuerdos suscritos. Los 
puntos en común compartidos que enfatizan un orden multipolar 
y oposición al imperialismo, sigue siendo el punto de unión que 
sustenta esta relación. El éxito de esta alianza dependerá de la 
capacidad de ambos países para adaptarse a los cambios geopo-
líticos y económicos, y de su persistente compromiso con sus 
principios fundacionales de resistencia y cooperación estratégica.

Las relaciones bilaterales entre Venezuela e Irán han cumplido 74 
años de existencia, trascendiendo el ámbito meramente formal para con-
vertirse en un vínculo aparentemente sólido y duradero. El verdadero éxito 
de la diplomacia11 reside en la materialización de los acuerdos y proyectos 
establecidos, no solo en su firma. El seguimiento y cumplimiento de los 
compromisos será siempre significativo en tanto que puedan generar un 
cambio real, traducido en bienestar para sus sociedades, la que, en el caso 
venezolano, deberá ajustarse siempre a los principios democráticos de lib-
ertad y justicia social.

Notas

1  A lo largo de los años ha habido diversas definiciones sobre política exterior, sin 
embargo, a grandes rasgos se puede afirmar que son el conjunto de decisiones 
y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los 
medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con 
otros actores de la sociedad internacional (Calducho, 1993).

2  En este contexto, en el año 2006 el Embajador iraní en Venezuela, el 
Excelentísimo Señor Ahmad Sobhni, dictó una conferencia sobre el programa 
nuclear iraní el 22 de junio de 2006 en los espacios de la Cátedra Simón 
Bolívar de la Facultad de Humanidades y Educación, en donde también se 
presentó la obra del expresidente Muhamad Jatami: Diálogo de Civilizaciones, 
una reedición en español avalada por el Centro de Estudios de África, Asia y 
Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas “Dr. José Manuel Briceño Monzillo” 
de la Universidad de Los Andes (Venezuela). Para conocer las opiniones del 
Exembajador Sobhni, véase: Mata Carnevali (2006).

3  No es tan sencillo definir en pocas líneas en qué consiste el denominado 
“sistema multipolar”. Sin embargo, Rodríguez (2022) plantea que dentro de 
las particularidades radica en que las potencias principales son más de tres y sus 
fuerzas no son demasiado desiguales. En este sistema aumenta la previsibilidad 
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y disminuye la posibilidad de conflicto y la negociación diplomática debe 
anteponerse a la guerra para poder mantener el equilibrio.

4  Según Cordero (2024), a finales de los años ochenta Irán disfrutaba de una 
relación privilegiada con Argentina por las exportaciones de carne vacuna. 
Aunque será trastocado de alguna forma en 1994 con el atentado contra la 
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde fallecieron 85 personas.

5  Este incidente se produjo el 18 de julio de 1994 en la sede de la AMIA, 
institución central de la comunidad judía en Argentina. Aunque oficialmente 
no hay condenados, tanto hace 30 años como actualmente ha existido 
ciertos impasses diplomáticos entre los gobiernos de Argentina e Irán (pese al 
Memorándum de entendimiento Argentina-Irán de 2013). La investigación 
no ha escapado a la polémica, especialmente, luego que “Nisman acusó 
formalmente a Hezbolá como autor material de los hechos y señaló a Irán por 
su autoría intelectual. Se establecieron varias hipótesis que intentaron explicar 
por qué se planeó el ataque: una, la suspensión de transferencia de tecnología 
nuclear a Irán en los años noventa; la otra, la participación argentina en la guerra 
del Golfo de 1990. Nisman emitió una orden de captura a Interpol contra 
ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés, aunque Irán siempre negó 
la culpa, algo que hizo que las extradiciones de los señalados no se pudieran 
llevar a cabo” (Cordero, 2024). Alberto Nisman, era el fiscal argentino que 
investigaba el atentado de 1994, pero fue asesinado en 2015.

6  “Chávez ha defendido los controvertidos proyectos nucleares de Teherán, en 
2008 declaró que Irán tiene derecho legítimo a desarrollar su programa nuclear. 
De igual manera, afirmó que Venezuela está interesada en desarrollar la energía 
nuclear...” (Traducción propia).

7  En una publicación oficial del Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación e Información (MINCI) se refiere que: “La construcción 
de un mundo pluripolar implica la creación de nuevos polos de poder que 
representen el quiebre de la hegemonía unipolar, en la búsqueda de la justicia 
social, la solidaridad y las garantías de paz bajo la profundización del diálogo 
fraterno entre los pueblos, su autodeterminación y el respeto de las libertades 
de pensamiento” (MINCI, 2008).

8  El antiimperialismo implicó imaginar una comunidad que trascendía la 
nación. Aldo Marchesi reformuló el antiimperialismo en una perspectiva más 
radicalizada, donde la emergencia de la revolución cubana representó para 
diversos intelectuales el camino para una modernización latinoamericana 
alternativa al capitalismo (Marchesi, 2006).

9  No se puede dejar de mencionar que el presidente iraní Ahmadinejad a raíz de 
esta visita sufrió ciertas críticas en su país, una vez que se difundieran imágenes 
en la cual supuestamente aparecía abrazando a la madre del difunto presidente 
Chávez Frías, Elena Frías de Chávez. Consolándola por la pérdida física de su 
hijo.
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10  Se trata del intercambio que existe entre dos naciones al exportar (vender) e 
importar (comprar) sus productos. Ramos (2016), sostiene que ni siquiera los 
países más ricos son autosuficientes por sí mismos, por ende, la idea es que cada 
uno de ellos pueda ofrecerle al otro lo que no posee o aquello de lo que carece, 
y viceversa, generando a su vez el bienestar y supervivencia de la población. 

11  La diplomacia, es un área que se encarga de las actuaciones por parte de los 
Estados y tiene una connotación esencialmente internacional, ya que se refiere 
a la ejecución o puesta en práctica de la política exterior de cada país, lo cual 
incluye sus relacionamientos de todo tipo con otras naciones y sujetos de 
derecho Internacional (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021).
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