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1. Resumen Ejecutivo 

La matriz energética Argentina, tiene un alto porcentaje de consumo de 

combustibles fósiles (principalmente petróleo y gas), alcanzando el 87%. Estos 

recursos no renovables, están en decaimiento. El petróleo alcanzó su pico en 

el año 2001, mientras que el gas lo hizo en el año 2006. Los nuevos 

descubrimientos de petróleo y gas no convencional abren una puerta a un 

nuevo panorama energético de abastecimiento, ya que las reservas calculadas 

en Petróleo no convencional ubican a Argentina en el cuarto lugar, y las 

reservas de Gas no convencional, la ubican en el segundo lugar, después de 

China. Sin embargo, la extracción de este combustible, no solo es cara y lleva 

algunos años lograr un régimen de producción, sino que genera contaminación 

ambiental, no solo por la combustión de los productos derivados del petróleo, 

sino por los métodos de extracción, principalmente el fracking o fractura 

hidráulica, que hoy en día son tan controversiales. 

Nuestro país atraviesa una crisis en materia energética. Durante los últimos 4 

años, Argentina ha tenido que importar energía, ya sea para uso automotor 

(Naftas y Gas Oil) o para la generación eléctrica (Gas Natural y Gas Oil). La 

preocupación por el abastecimiento energético tiene hoy un rol protagónico.  

En el caso del gas natural, éste se utiliza mayormente para la generación 

térmica, y tiene un papel muy importante, debido a que la energía eléctrica es 

el motor de los países en crecimiento. Sin embargo, el costo de la importación 

es varias veces superior al precio de venta, y esto impacta en el presupuesto 

del Estado Nacional. 

La falta de auto abastecimiento, así como el compromiso medio ambiental, nos 

conducen a pensar en diversificar la matriz energética. 

Estudios recientes, muestran la gran potencialidad que tiene el territorio 

argentino en la producción de energías renovables. Fundamentalmente en lo 

referente a la energía eólica, el país tiene un 70% del territorio con vientos 

constantes de velocidades de 6,5 m/s en promedio (Revista Petroquímica – 

octubre de 2010), que permitirían la generación de energía eólica suficiente 

para abastecer de sobra toda la demanda de generación eléctrica del país. El 
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potencial eólico on shore de Argentina es uno de los más grandes del planeta y 

podría abastecer 50 veces el consumo de energía eléctrica de Argentina. 

El estado nacional ha mostrado su compromiso a través de la Ley 26.190, para 

poder alanzar un porcentaje del 8% de consumo de energía proveniente de 

fuentes renovables en el año 2016 (siendo hoy el porcentaje de: 0,73% entre 

solar, eólica y otras fuentes renovables). (BP Statistical Review of Word 

Energy- June 2013). 

En el año 2009 el Gobierno hizo el lanzamiento del programa GENREN, 

consistente en la  licitación de proyectos de energías renovables para realizar 

contratos a precios acordados por 15 años. La primera licitación que realizó el 

GENREN fue por 1.000 MW, y obtuvo presentaciones por 1.437 MW de 

potencia. De esta potencia, 754 MW salieron licitadas por energía eólica. 

En el marco de la segunda etapa del GENREN se espera licitar 1.200 MW de 

potencia eólica. (Revista Petroquímica – octubre 2010). 

Al día de hoy se ha instalado menos del 10% de los proyectos acordados en el 

marco del GENREN. Desde ese programa hasta hoy ha habido muy pocos 

avances y una de las principales barreras es la dificultad en la obtención de 

financiamiento para proyectos que basan su rentabilidad en los pagos 

comprometidos por el Estado Nacional por los próximos 15 años. 

Esta dificultad financiera junto a ciertas condiciones contractuales, regulatorias 

e impositivas hacen que, a pesar del excelente recurso natural disponible, las 

fuentes renovables tengan en nuestro país costos más caros que en los países 

vecinos o en relación a sus precios internacionales. 

A pesar de esto, las energías renovables en Argentina son competitivas frente 

a los altos costos de generar energía con combustibles importados o la 

importación de energía eléctrica desde países vecinos. 

Los desafíos son acompañar este proceso con políticas estables, 

instrumentación de reglamentaciones, marco jurídico, compromiso 

medioambiental, acceso a financiamiento, política de divisas, tarifas 

actualizadas que garanticen rentabilidad y competencia igualitaria. 
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3. Introducción 

3.1. Problemática 

La Matriz Energética de Argentina está constituida por energías primarias. 

Existen diferentes fuentes energéticas disponibles. En Argentina el 86,9% 

proviene de Petróleo y de Gas, fuentes no renovables, o también llamados 

combustibles fósiles.  

Existen 19 cuencas sedimentarias, de las cuales solo cinco son productivas: 

Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral o Magallanes. 

Lamentablemente, tras varios años de explotación de los yacimientos de crudo 

y de gas, a partir de 1998, la producción de petróleo comenzó a caer a una 

tasa del 2,0% anual y a partir del 2004 comenzó a decaer la de gas a una tasa 

del 2,1% anual. (BP Statistical Review of Word Energy -  June 2013). 

En estos últimos años, se han anunciado nuevos hallazgos, en lo referente a 

Shale Oil y Shale Gas, que auguran un incremento en las producciones de 

petróleo y gas, sin embargo, requieren de inversiones importantes, que hoy en 

día, dada la coyuntura del país, son difíciles de realizar. 

Por otra parte, no se trata solo del hecho de contar o no con estos recursos, 

sino también, del impacto que estos combustibles generan al medio ambiente. 

El consumo de estos combustibles de origen fósil tiene un efecto negativo para 

el medio ambiente, dado que su combustión genera dióxido de carbono que es 

el principal constituyente de lo que se conoce como gases de efecto 

invernadero, principales responsables del calentamiento global. Las actividades 

más importantes que generan este tipo de combustión, son las industriales, 

domésticas, comerciales y agropecuarias. 

Las consecuencias de esto son, por ejemplo, el aumento de las temperaturas, 

que han venido manifestándose en los últimos años, a lo que debe agregarse 

ciclones, tornados y otros fenómenos climáticos de gran intensidad con efectos 

devastadores (IPCC – 2013). Este efecto llamado calentamiento global de debe 

a las actividades humanas. En la convención de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, se define como “Cambio Climático” al “cambio de clima 
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atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición atmosférica mundial y que suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparables”. Al cambio de clima 

producido por causas naturales, se lo denomina como variabilidad natural del 

clima. 

El clima siempre ha ido variando, pero en las últimas décadas, lo ha hecho en 

forma más acelerada. Al buscar la causa, algunos científicos han encontrado 

que existe una relación directa entre el calentamiento global y el aumento de 

emisiones de gases de efecto invernadero provocado principalmente por 

países industrializados (IPCC – 2013). 

El efecto invernadero fue descubierto por Joseph Fourier en el año 1824 

(Joseph Fourier), quien describe el proceso de calentamiento de los planetas 

causado por que los gases de la atmosfera actúan como un invernadero. El 

problema surge con la utilización de los combustibles fósiles, que aumentan el 

calor que se retiene por este efecto, lo que lleva a un calentamiento global 

inducido por el hombre y su actividad. 

Energías amigables con el medio ambiente 

En Argentina tenemos condiciones favorables para la obtención de energía 

limpia. Un alto grado de insolación en el norte de nuestro territorio permite 

producir energía solar. Nuestras áreas costeras y prácticamente toda la 

Patagonia tienen vientos que pueden aprovecharse para generar energía 

eólica. También el largo de la costa, donde se genera la posibilidad de obtener 

energía mareo-motriz, los ríos que permiten generar energía hidráulica, y 

también está la biomasa que genera la actividad del agro, que tiene un enorme 

potencial para la producción de biocombustibles líquidos como biodiesel y el 

etanol, y gaseosos como el biogás. También, hay posibilidades del desarrollo 

de energía geotérmica. 

Para que toda esta energía pueda ser aprovechada eficientemente, se debe 

priorizar la eficiencia energética tanto industrial como doméstica. A esto se 

suma el alto uso de combustibles fósiles para realizar el transporte terrestre, 
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que se realiza mayormente por camión, dada la desgastada infraestructura y la 

presión sindical. 

Hoy en día el transporte consume el 50% del Gas Oil producido en el país. 

Este gas oil se destina un 56% al transporte de carga, 20% agropecuario, 14% 

pasajeros, 6% vehículos particulares y tan solo un 2% ferrocarriles y 2% 

Embarcaciones (Hidro-vía).  (Secretaría de Energía - 2013) 

3.2. Preguntas de Investigación 

 Pregunta central: ¿Cuál es el modelo de Matriz Energética Sustentable 

aspiracional para Argentina, teniendo en cuenta sus recursos naturales y la 

tecnología disponible? 

 Sub-pregunta/s:  

o ¿Qué energías renovables son factibles en Argentina? ¿Son viables? 

o ¿Existen empresas en Argentina desarrollando estas tecnologías? 

o ¿Que se está haciendo desde el Gobierno en Argentina para migrar a un 

modelo de Matriz más amigable con el Medio Ambiente? 

3.3. Objetivos 

 General: Tener un panorama de la situación actual de las Energías limpias 

en Argentina, y determinar cuál o cuáles son las viables y factibles, para 

poder avanzar y contar con un Modelo Sustentable de Matriz Energética 

aplicable a Argentina, según sus recursos naturales y su geografía. 

 Específicos: Conocer los tipo de energías renovables que pueden obtenerse 

en forma rentable en Argentina. Conocer tecnologías y empresas que se 

están abriendo camino en esto. Comparar costos a nivel regional. 

3.4. Justificación de las Razones de Estudio 

En Argentina, la energía que se produce es 90% de origen Fósil (Petróleo y 

Gas), recursos que son no renovables y muy contaminantes. Se hace 

necesario evaluar otras opciones de abastecimiento de energía, ya que no se 

trata solo de contar con energía sustentable en el tiempo, sino de contar con 

Energía “Limpia”. 
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Esta problemática se ve agravada, por la falta de una planificación estratégica 

adecuada, ya que un cambio en la matriz puede llevar varias décadas, y debe 

plantearse de forma responsable. 

Este estudio analiza las energías renovables, su factibilidad técnica teniendo 

en cuenta estudios que abalan la disponibilidad de los recursos necesarios 

para su obtención y su viabilidad económica identificando las posibles barreras. 

Esto puede resultar de interés tanto para organismos gubernamentales, como 

para empresas se abren camino en este rubro. 

3.5. Marco Conceptual 

En el mundo diariamente se usan grandes cantidades de energía para poder 

hacer funcionar fábricas, hogares y ciudades enteras. La mayor parte de la 

energía que se usa, proviene de fuentes no renovables (hidrocarburos fósiles) 

como petróleo (4.130,5 Mill de TOE/año; 33,1%), gas (2.987,1 Mill de TOE/año; 

23,9%) y carbón (3.730,1 Mill de TOE/año; 29,9%), que, tarde o temprano, 

terminarán por agotarse. También se consume energía nuclear (560,4 Mill de 

TOE/año; 4,5%), que la experiencia nos muestra que si existe alguna falla de 

seguridad, la contaminación puede ser enorme, así como la toxicidad para el 

ser humano. El porcentaje de energía renovable es de 8,6%: entre Energía 

Hidráulica (831Mill de TOE/año, 6,7%) y Otras energías renovables (237,4 Mill 

de TOE/año, 1,9%), que suman un total de 12.476,6 Mill de TOE/año para el 

año 2012 (BP Statistical Review of Word Energy - June 2013). 

Por otra parte, la demanda energética está creciendo, y se ha duplicado en 

estos últimos 25 años, debiéndose ese incremento a la mayor actividad fabril y 

al consumo en los hogares. Este incremento de la demanda energética, no se 

da en todas las regiones del planeta por igual. El 70% del incremento estimado 

de la demanda energética para el próximo cuarto de siglo se generará en los 

países en desarrollo. China por sí sola consumirá un 30% de ese aumento. 

Esto resulta preocupante, sin embargo este no es el único problema. (CEFIR - 

2013) 

El impacto ambiental que se genera por el uso de combustibles no renovables, 

es también preocupante. Por un lado, están los gases de efecto invernadero 

que se generan al quemar combustibles fósiles y producen el calentamiento 
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global. Por otro lado, está la extracción y el transporte, que a su vez produce 

otros impactos al medio ambiente, como la contaminación de las aguas y de 

suelos. 

La preocupación por estos temas ha ido en aumento, y ha resultado en un 

replanteamiento de la matriz energética mundial, poniendo especial interés en 

las energías renovables. Esta preocupación se vio plasmada en el Protocolo de 

Kyoto (Protocolo de Kyoto - 1998), cuyo objetivo fue el de reunir a países para 

discutir medidas que permitan reducir la producción de gases invernadero y 

dejar fijados objetivos. Posteriormente se realizaron otras reuniones 

organizadas por las Naciones Unidas, donde se analizaron temas referentes a 

las inversiones necesarias para cambiar la matriz energética en el mundo. 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo – 2010). 

En Argentina, el tema energético no es menor. La matriz energética Argentina 

presenta un consumo de Petróleo y Gas de 86,9% (valor 2012), esto es: 

Petróleo: 28,2 Mill de TOE/año que representa un 32,5% y Gas: 47,3 Mill de 

TOE/año que representa un 54,4%, versus un 57,0% en la matriz energética 

mundial, un 55,8% en Brasil y un 66,2% en Chile. (BP Statistical Review of 

Word Energy - June 2013). Además de la falta de inversiones, infraestructura y 

desarrollo, existen problemas políticos y medidas económicas que incentivan 

aún más el uso de estos combustibles. 

El uso de gas, en Argentina, esta incentivado por los subsidios, siendo el precio 

de compra muy inferior al precio de importación. El precio del gas importado 

cuesta entre 10,58 y 19,00 USD/Mill de BTU vs. 2,65 USD/Mill de BTU que 

paga el cliente final (sea residencial o industrial). (Boyadjián, Carlos – 

noviembre de 2011). Esto significa que desde la nación se realizan gastos para 

mantener el motor de crecimiento, pero esto no es sostenible en el tiempo.  

Si se hace un análisis de países vecinos, como Brasil, se puede ver que tienen 

consumo alto de renovables, representando aproximadamente un 38,1% de su 

matriz energética.  

Chile, está planteándose seguir los pasos de países como Noruega cuyo 

consumo más importante proviene de la energía hidráulica (32,3 Mill de 
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TOE/año que representa el 60% de su consumo energético anual) o Dinamarca 

que se enfoca en consumir energía eólica (3,4 Mill de TOE/año, que representa 

el 20% de su Matriz energética). Noruega y Dinamarca, son ejemplos para el 

mundo, ya que su búsqueda se enfoca a que las actividades humanas pueden 

coexistir con la naturaleza, sin dañarla. 

Argentina tiene recursos renovables que permiten el desarrollo de una matriz 

sustentable, sin embargo, el desafío es lograr este cambio en el menor tiempo 

posible. A Noruega le llevo 4 décadas llegar a contar con una matriz más 

amigable con el medio ambiente. (Pablo Javier Piacente – 2010). Dinamarca 

comenzó su búsqueda de mejora tecnológica desde los años ´70, con la crisis 

del Petróleo y su alarmante incremento de precios. 

La discusión ya está sobre la mesa, y varios organismos están planteándose 

posibles escenarios, como los planteados en la Plataforma Escenarios 

Energéticos Argentina 2030, sin embargo es un largo camino, donde debe 

estar presente la continuidad política e institucional como actores clave, 

acompañando este crecimiento en renovables, como una decisión estratégica a 

nivel país y con un compromiso muy fuerte para con el medio ambiente. 

3.6. Estrategia metodológica  

3.6.1. Tipo de estudio: exploratorio y descriptivo. 

3.6.2. Unidades de análisis: 

 Se hizo una revisión del consumo energético en el mundo, y se 

analizaron los casos de éxito de países que implementaron soluciones 

energéticas basadas en fuentes renovables. 

 Se hizo una revisión bilbliográfica del estudio “Climate Change 2013” 

(IPCC -2013) que estudia el impacto por generación de GEI 

 Se analizó la potencialidad de generación de energías renovables. 

 Se realizó un estudio de viabilidad económica, comparando costos 

entre energías limpias, y la energía eólica con países de la región. 

3.6.3. Técnicas de recolección de datos: revisión documental y entrevistas 
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4. Matriz Energética Mundial 

4.1. La situación energética en el mundo 

El consumo de energía en el mundo se ha duplicado en los últimos 25 años 

(CEFIR - 2007), y crece en función del crecimiento de los países, atado al 

incremento en la producción fabril y el consumo en los hogares. En los últimos 

10 años ha crecido un 30%, siendo su consumo en 2012 de 12.477 Millones de 

Tn de Petróleo equivalente, frente a 9.597 en 2002. (BP Statistical Review of 

Word Energy – June 2013). 

La mayor parte de este crecimiento se está dando en países emergentes, 

como China e India, que actualmente se llevan el 66% del incremento neto del 

consumo energético global. (BP Statistical Review of Word Energy – June 

2013). 

Esto significa que el consumo energético está íntimamente ligado a las 

necesidades económicas y sociales de la población. Sin embargo no es igual 

en todas las regiones del planeta, ni el crecimiento es parejo. Hay regiones que 

crecerán más en los próximos 30 años, como China (BP Statistical Review of 

Word Energy – June 2013).  

El crecimiento del consumo energético en China en los últimos 10 años fue de 

155%, siguiéndolo Vietnam con un 143%, Qatar con un 142%, Perú con un 

84% e India con un 81%, sin embargo el peso del consumo de Vietnam, Qatar 

y Perú en la matriz mundial es bajísimo, en cambio el consumo de China 

representa un 22% del consumo total, e India un 5%. Estos dos países junto 

con EEUU (que representa un 18% de la Matriz), son los tres mayores 

consumidores, consumiendo el 44% del total de la matriz mundial 2012, sin 

embargo en el caso de EEUU, su consumo decrece un 4%. (BP Statistical 

Review of Word Energy – June 2013). 

Además aun hoy existen 1.600 millones de personas en el mundo que no 

tienen acceso a la electricidad y 2.500 millones que recurren a la leña, el 

carbón, los residuos agrícolas (biomasa), entre otros, para satisfacer  sus 

necesidades diarias de energía. (CEFIR - 2007) 
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Fuente: Elaboración Propia con datos del informe BP Statistical Review of World (June 2013) 

Se puede ver que en las regiones en desarrollo el consumo de Energía crece, 

mientras que en zonas como América del Norte y Europa y Eurasia, el 

consumo se mantiene. 

El mayor crecimiento de consumo de energía se da en Asia, debido al 

incremento del consumo en China e India, contando con un share de 26% del 

consumo total en 2012, y se llevan el 66% del incremento del consumo 

energético mundial de los últimos años. 

4.2. Petróleo 

La cotización Brent (referencia del Crudo en Europa) promedió 111,67 dólares 

por barril en el 2012, un aumento de $ 0,40 por barril respecto al promedio 

2011. El consumo mundial de petróleo creció en 2012 respecto a 2011 en 

897.000 b/d, un 0,9 %, por debajo del promedio histórico. El consumo de la 
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5. Problemática Medio ambiental 

La problemática derivada del uso de combustibles fósiles consiste en que su 

combustión genera contaminación del aire, del agua y del suelo, y a su vez 

contribuye al fenómeno de calentamiento global. 

La contaminación  atmosférica se genera por varias causas, pero la más 

importante es la actividad industrial, comercial, doméstica y también 

agropecuaria. (IPCC – 2013) 

La contaminación del aire se genera por la quema de combustibles fósiles en 

fábricas, que se usan para generar calor/energía, como por ejemplo el uso del 

fuel oil o del gas natural en hornos y calderas. Esta combustión genera gases 

tóxicos, como el monóxido de carbono, además de otros humos industriales. A 

esto se suma el humo que generan los vehículos, al usar estos combustibles 

fósiles. (IPCC – 2013) 

Esta contaminación es la responsable de la muerte de aproximadamente medio 

millón de personas en el mundo, y también causa entre 4 y 5 millones de casos 

de bronquitis crónica, y otras enfermedades graves. (Jagoba Idigoras Ponce 

De León – 2011) 

Los principales contaminantes del aire se clasifican en primarios y secundarios. 

Los primarios provienen directamente de la fuente que los produce, como el 

monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y otros 

hidrocarburos. Los secundarios están sujetos a cambios químicos como 

oxidantes fotoquímicos, o por ejemplo el ozono, que tienen corta vida en ese 

estado inestable. (Jagoba Idigoras Ponce De León – 2011) 

En el mundo existen 3 casos graves de contaminación ambiental: Tokio, Los 

Ángeles y la Ciudad de México, sobresaliendo Tokio, donde los niveles de 

contaminación son altísimos, destacándose la contaminación por presencia de 

ozono. (Jagoba Idigoras Ponce De León – 2011) 
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Los modelos utilizados para calcular proyecciones de temperatura del IPCC 

están de acuerdo en la dirección del futuro cambio global, pero el tamaño 

proyectado de esos cambios no puede predecirse con precisión. En el futuro, 

las tasas de emisión del gas de efecto invernadero (GEI) podrían tomar 

cualquiera de las muchas trayectorias posibles, y algunos procesos físicos 

subyacentes aún no se comprenden completamente, lo que dificulta su modelo. 

Esas incertidumbres, combinadas con la variabilidad natural del clima de año a 

año, producen un "margen de incertidumbre " en las proyecciones de 

temperatura. 

El siguiente diagrama muestra tres escenarios distintos, y su evolución en el 

tiempo.  

 (a) Promedio del cambio de temperatura media en superficie [ºC] de los 

registros históricos (línea de color negro), con estimaciones mínimas y 

máximas obtenidas como salidas de los diferentes modelos (gris), junto con 

las proyecciones climáticas futuras y su incertidumbre. La variabilidad 

natural (naranja) se deriva del modelo de la variabilidad inter-anual, y se 

supone constante en el tiempo. El área verde corresponde a las emisiones y 

se estima como la diferencia en el modelo de proyecciones de distintos 

escenarios. El área azul corresponde a la incertidumbre del cambio y se 

basa en el modelo climático propagación, así como las incertidumbres 

añadidas desde el ciclo del carbono, así como estimaciones aproximadas de 

incertidumbre adicional a partir de procesos mal modeladas. 

 (b) la incertidumbre en lo referente al cambio climático parece incrementarse 

al descubrir algún nuevo proceso de medición, ya que estos nuevos 

procesos de medición cuantifican nuevas incertidumbres no medidas 

previamente. 

 (c) se puede disminuir con la mejora de modelos adicionales y limitaciones 

observacionales.  
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que cambiará lo largo de la tierra siguiendo un patrón similar a la 

precipitación. 

 Es muy probable que la superficie del hielo marino en el Ártico continúe 

reduciéndose en cuanto la temperatura media de la superficie se eleve. Al 

mismo tiempo, en la Antártida, se espera una disminución de la extensión 

del hielo marino y su volumen, pero no se tiene certeza de que esto ocurra. 

 El océano elevará su temperatura. 

 Se incrementará la concentración del CO2 atmosférico. 

 En la medida que se frene el incremento de temperatura de la tierra, pueden 

estabilizarse y frenarse algunos impactos, pero las emisiones de CO2 fueron 

tan elevadas, que su impacto será irreversible a corto-mediano plazo. 

 Algunos fenómenos podrían llegar a tener un impacto más fuerte, y no 

crecer en forma lineal. 

5.5. Contaminación en la Explotación de los recursos no 

renovables 

La contaminación ambiental por la extracción del Shale Oil y Shale Gas puede 

ser muy diferente, de acuerdo a la profundidad en la que se encuentra la roca 

no permeable, a la ubicación de los yacimientos (si están cerca de poblaciones 

o si las napas de agua potable están cercanas a la zona donde está la roca no 

permeable), y a los químicos que se agreguen al agua para realizar el fracking, 

etc. 

La parte del proceso más controversial es el fracking o fractura hidráulica, que 

es la técnica utilizada para extraer el gas natural de yacimientos no 

convencionales. Se trata de extraer el gas acumulado en los poros y fisuras de 

rocas sedimentarias estratificadas de grano fino o muy fino, generalmente 

arcilloso o margoso. La principal característica de esta roca es su poca 

permeabilidad, que  impide la migración del gas. Para extraerlo es necesario 

realizar cientos de pozos ocupando amplias áreas (la separación entre ellos 

ronda entre 0,6 a 2 km) e inyectar en ellos millones de litros de agua que 
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contienen sustancias químicas tóxicas en un 2% en proporción. (Greenpeace - 

2013) 

Los impactos ambientales no se tratan solo de la contaminación del agua, sino 

que hay otros: 

 Contaminación de las aguas subterráneas, 

 Contaminación atmosférica por emisión de GEI, 

 Contaminación acústica, 

 e Impactos paisajísticos. 

5.6. Protocolo de Kyoto– 1998  

(Convención  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) 

Con el fin de promover el desarrollo sostenible, los países intervinientes 

asumieron compromisos cuantificados de limitación y reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Para ello: 

a) Cada uno de estos países aplicará y/o seguirá elaborando políticas y 

medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, por ejemplo: 

 El fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la 

economía nacional; 

 La protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto 

invernadero; 

 La promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y 

la reforestación; 

 La promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las 

consideraciones del cambio climático; 

 Realizar investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas 

nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido 

de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean 

ecológicamente racionales; 
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 Reducir en forma progresiva o eliminar gradualmente las deficiencias del 

mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y 

las subvenciones que sean contrarios al objetivo de la Convención en todos 

los sectores emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de 

instrumentos de mercado; 

 Fomentar reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de 

promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de 

los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de 

Montreal; 

 Tomar medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de 

efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector 

del transporte;  

 Limitar y/o reducir las emisiones de metano mediante su recuperación y 

utilización en la gestión de los desechos así como en la producción, el 

transporte y la distribución de energía; 

b) Cooperaran entre sí para fomentar la eficacia individual y global de políticas  

que les permitan cumplir con el punto a). 

c) Las partes deberán mostrar el cumplimiento de los compromisos asumidos 

en el año 2005. 

d) Las variaciones netas de las emisiones por las fuentes y la absorción por 

los sumideros de gases de efecto invernadero que se deban a la actividad 

humana directamente relacionada con el cambio del uso de la tierra y la 

silvicultura, limitada a la forestación, reforestación y deforestación desde 

1990, calculadas como variaciones verificables del carbono almacenado en 

cada período de compromiso, serán utilizadas a los efectos de cumplir los 

compromisos. 

5.7. Ocaso de las fuentes de Energía Convencionales 

Las energías convencionales enfrentan hoy diferentes tipos de problemas, 

como el agotamiento de las reservas a corto y mediano plazo. Por otra parte, 
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existe el problema medioambiental, con su incidencia en el cambio climático 

global. 

El actual modelo de desarrollo económico y el modo de vida está basado en un 

fuerte consumo de estos combustibles, y el ritmo de consumo se ha 

incrementado en forma constante y hasta exponencial en algunos países. Su 

importancia se evidencia en el valor estratégico que se les asigna y que ha 

llevado a conflictos, en algunos casos de carácter desbastador, en las áreas 

donde se ubican las reservas más importantes. 

Pero, además, la generación, el transporte y el consumo de las energías 

convencionales tienen un fuerte impacto sobre el medio ambiente. El consumo 

de energía, incluyendo el transporte, es la principal fuente de emisiones de 

gases de efecto invernadero y lluvia ácida. 

La actividad humana ha alterado la circulación atmosférica a escala planetaria. 

En los últimos 100 años la temperatura media de la Tierra ha aumentado 

0,74°C. En los últimos 10 años se duplicó el aumento del nivel del mar (3,1mm 

anuales). Para los próximos cien años, los expertos pronostican un aumento de 

entre 1,1ºC y 6,4°C de temperatura y de entre 18 y 59cm del nivel del mar, 

según el mejor y peor escenario como han sido definidos por el Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático. (IPCC – 2013)  

El uso de combustibles fósiles representa el 56% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero que se registran en el planeta. El 99% del calentamiento 

global provocado por las tecnologías de generación de electricidad se debe a la 

utilización de lignito, gas natural, petróleo y carbón, que provoca gases 

residuales de efecto invernadero como el C02 y metano. 

Producir 1 kWh de electricidad con un sistema renovable como el mini 

hidráulico, por ejemplo, tiene un impacto medioambiental 300 veces inferior al 

que tiene producirlo con lignito, 250 veces menor respecto al que supone 

generarlo con carbón o petróleo, 125 con uranio y 50 con gas natural. 
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5.8. Países con matriz amigable con el medio ambiente 

Caso Noruega 

Noruega está comprometida con el medio ambiente. Es el sexto país productor 

de Energía Hidráulica en el mundo. La energía hidráulica representa el 67% de 

su matriz energética. (BP Statistical Review of Word Energy – June 2013). 

“Prácticamente todo el consumo energético de los hogares en Noruega se 

alimenta de la energía hidráulica acumulada de los lagos y ríos glaciares. Una 

evaluación reciente de la Agencia Internacional de Energía (AIE) advierte que 

Noruega tiene la oportunidad de ocupar el lugar de “las pilas de Europa”. La 

interconexión incrementada con el continente europeo y las Islas Británicas 

brindan una alternativa viable de energía hidráulica, para cuando se aquietan 

los molinos de viento o cuando las condiciones meteorológicas no son óptimas 

para el uso de energía solar.” (Noruega abastecida por la naturaleza – 2013) 

Caso Dinamarca 

Dinamarca es uno de los países con mayor producción de energías renovables 

(mayormente eólica). Su matriz energética muestra un consumo de un 20% de 

energía eólica. (BP Statistical Review of Word Energy – June 2013). 

“Dinamarca no quiere depender del petróleo ni del carbón. Tampoco de la 

incertidumbre y los cambios bruscos del mercado, por lo que quiere producir y 

abastecerse de energía verde. 

Líder en la producción de energía eólica y biomasa (material orgánico), 

Dinamarca acaba de anunciar que a finales de esta década producirá una 

tercera parte de su energía de fuentes renovables, y el anuncio además va 

más allá, ya que el gobierno danés fijó el año 2050 como la fecha límite para 

que todo el país funcione con energía verde.” (Paul Moss  - 2012) 

El reto es almacenar la energía 

“El camino no sólo implica construir más turbinas de viento y plantas de 

energía, sino superar el principal reto: almacenar toda la energía producida por 

fuentes renovables para su uso cuando no brille el sol o cuando no sople el 

viento. 
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Los ingenieros daneses están examinando diferentes alternativas para 

almacenar electricidad, lo cual permitiría ampliar el número de coches 

eléctricos en el país ya que podrían funcionar con baterías recargables. No 

obstante, los proyectos todavía están en etapa de desarrollo.” explica el 

vicepresidente ejecutivo Thomas Dalsgaard a la BBC. (Paul Moss  - 2012) 

Caso Nueva Zelandia 

Nueva Zelandia tiene una larga historia de descubrimientos innovadores y 

experiencia en energías renovables, junto con regulaciones, legislaciones y 

políticas ambientales sólidas. 

Las innovaciones en tecnología limpia de Nueva Zelandia abarcan el diseño de 

turbinas de viento,  energía geotérmica, investigación en energía marina o de 

olas y mareas. Un ejemplo es el desarrollo planificado de ToddEnergy y 

CrestEnergy, proyecto de 200 turbinas bajo el agua en el puerto de Kaipara, 

que está diseñado para generar hasta 200 MW de energía, asegurando el 

suministro de 520 mil hogares en la región del norte. La unión de la experiencia 

técnica con las fortalezas de Nueva Zelandia en el campo de la biotecnología 

agrícola ha producido avances muy interesantes en el campo de los 

biocombustibles. Wellington, capital del país, cuenta con una red de trolebuses 

eléctricos operados por electricidad obtenida en gran medida de fuentes 

renovables. (Nueva Zelandia – 2014)  

Sus energías son eólica, hidráulica, geotérmica, Bioenergías (Biomasa) y 

Mareomotriz. 
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Sin embargo la falta de un marco regulatorio que permita a las petroleras 

invertir y garantizar un retorno económico, como la falta de acceso a 

financiamiento a tasas accesibles, no permitieron a las petroleas como a 

inversores privados, realizar inversiones para poder reemplazar la caída de la 

producción en yacimientos maduros, con nuevos descubrimientos. Esto 

provocó que en las últimas cuatro décadas se pase desde el 

autoabastecimiento y la exportación, a la caída de producción de gas por falta 

de inversión. 

La brecha entre la producción y el consumo es cada vez mayor. En los últimos 

dos años se hicieron inversiones para contar con dos puertos para poder recibir 

las importaciones de gas natural licuado, gasificarlos en el puerto e inyectarlos 

al anillo (Escobar y Bahía Blanca). 

6.1.4. Situación del Sector de Energías Renovables en Argentina 

El primer régimen de promoción de energías renovables se puso en manifiesto 

en 1998, con la Ley 25.019, que establecía un régimen de apoyo a todos los 

emprendimientos de generación de energía a partir de fuente eólica y solar. Sin 

embargo, esta ley demoro mucho en ser reglamentada (2001), y su 

herramienta de promoción (Tarifa del 0,01 $/kwh) quedo obsoleta frente a la 

crisis de finales de 2001, que culminó con la devaluación de la moneda. 

En el año 2002, en la Cumbre de Johannesburgo de ese año, se planteó el 

desafío de evaluar la adopción de una meta de inserción de energías 

renovables y en el año2004 Argentina explicitó la meta voluntaria del 8% de 

electricidad en base a energías renovables en un plazo de 10 años. Ello inspiró 

el objetivo que se plasmó en la Ley Nacional 26.190 (2006), hoy en vigencia. 

Esta ley tenía como objetivo promocionar  y fomentar la producción de energías 

renovables (no solo eólica y solar), y establecer una meta legalmente 

vinculante en la integración de estas fuentes en el sistema eléctrico nacional. 

Fue aprobada a finales del año 2006 y reglamentada en mayo de 2009. 

En el artículo 2 de la ley se hace mención a “lograr una contribución de las 

fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del 

consumo de energía eléctrica nacional en los próximos 10 años”. 
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6.2. Energías Renovales: ¿Cuales son factibles? 

Argentina es un país con gran cantidad de recursos naturales que pueden ser 

aprovechados para generar energías renovables, como la energía eólica, solar, 

biocombustibles, hidráulica y biomasa y en menor proporción geotérmica y 

mareomotriz. 

Desde el gobierno, se adjudicaron a empresas proyectos de energía renovable 

en el marco del GENREN (Anexo 11.4), programa oficial diseñado por el 

Gobierno para incentivar la inversión en fuentes alternativas de generación 

eléctrica. 

La iniciativa está en línea con la Ley 26.190 (Ver Anexo 11.3), que exige en 

2016 un 8% de generación de energía de fuentes renovables. (El Inversor, 

energético y minero – 2013) 

Sin embargo, a tres años de las adjudicaciones apenas se concretó un 10% de 

los proyectos anunciados. Las razones pueden ser el escaso financiamiento 

externo que existe en el país, los bajos precios de la energía en el mercado 

doméstico debido a las regulaciones de precios y la frágil confianza que genera 

entre los inversores la coyuntura país. 

6.2.1. Energía Eólica 

La energía eólica es la energía que se obtiene a partir del viento, 

aprovechando la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, 

y convirtiéndola en electricidad mediante aerogeneradores, conectados a las 

grandes redes de distribución de energía eléctrica. 

Los parques eólicos construidos en tierra suponen una fuente de energía cada 

vez más barata, competitiva o incluso más barata en muchas regiones que 

otras fuentes de energía convencionales. 

Pequeñas instalaciones eólicas pueden, por ejemplo, proporcionar electricidad 

en regiones remotas y aisladas que no tienen acceso a la red eléctrica. 

La tecnología es conocida y existente desde hace muchos años. 

Uno de los inconvenientes de la energía eólica es que no siempre sopla el 

viento a la misma velocidad y además, cuando esta energía se genera puede 
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(Si). Ambos, a temperatura ambiente, tienen muy pocos electrones libres, que 

son los responsables de su pequeña conductividad. 

Estos materiales tienen propiedades eléctricas únicas. En presencia de luz 

solar los electrones son excitados por los fotones asociados a la luz y se 

mueven a través del material, produciendo una corriente eléctrica; este efecto 

es conocido como fotovoltaico. 

La energía solar fotovoltaica tiene el mismo inconveniente que tiene la energía 

eólica, y este es que debe estar acoplado con otro tipo de energía renovable. 

La energía solar termoeléctrica, no tiene ese problema. La misma se obtiene 

almacenando el calor del sol durante el día en sales fundidas a altas 

temperaturas (entre 500 y 800 °C) y generar la energía eléctrica por el 

mecanismo del ciclo de turbina de vapor durante la noche o en los días 

nublados, pudiendo de esta manera adaptar la producción de energía al 

consumo eléctrico, lo que representa una ventaja frente a la energía eólica e 

hidráulica que deben acoplarse. 

En Argentina se tiene un conocimiento razonable de la energía solar disponible 

y su distribución geográfica, sin embargo es necesario realizar mayor cantidad 

de mediciones. La red solarímetra Nacional cuenta con solo 2 estaciones de 

medición, y se espera adicionar otras 20 más, esfuerzo que están intentando 

hacer las universidades. Un ejemplo de esto es el grupo de estudios de la 

radiación solar (GERSo-lar) de la Universidad Nacional de Luján. (Fundación 

Bariloche & Secretaría de Energía – Junio 2009). 

Del estudio realizado por esta universidad, se desprende el siguiente mapa de 

medidas realizadas en enero y en julio. La unidad de medida es kwh/m2 por 

día. 
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Se trata de emprendimientos binacionales, con Paraguay la primera y Uruguay 

la segunda. La gran disponibilidad de energía eléctrica con que cuenta 

Paraguay,  producto de sus grandes represas binacionales, ha permitido la 

completa utilización por parte de Argentina de lo generado por Yacyretá, 

mientras que con Uruguay la energía se comparte. 

La demanda de electricidad crece en forma sostenida, pero no se da un 

incremento en la oferta con igual ritmo, puesto que no se ha desarrollado un 

apropiado proceso de planificación e inversión a largo plazo para enfrentar el 

crecimiento de la demanda. 

Se prevé un aumento de la capacidad instalada a 2025 de 16.000 MW, dela 

cual una parte importante corresponderá a nuevas mega represas 

binacionales. Se proyecta la construcción de Corpus Christi sobre el Paraná 

(con Paraguay, 2.900 MW), el complejo Garabí sobre el río Uruguay (con 

Brasil, 1800 MW) y completar el nivel de cota original de Yacyretá (de los 76m 

actual a los 83m de cota planificados). Las represas de gran envergadura 

pueden presentar impactos ambientales y sociales de significación, por lo que 

algunas de estas propuestas podrían motivar conflictos socio-ambientales. 

Como desarrollo complementario, existe una intención aumentar la cantidad de 

micro centrales hidroeléctricas, de menor costo de inversión y más amigables 

socio ambientalmente. De hecho, se piensa en una duplicación en la 

generación hidroeléctrica en general y en ampliar en 60 MW la generación de 

energía a base de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. 

6.3. Energías Renovales: ¿Cuales son viables? 

Hoy en día la tecnología para la generación de energías renovables es 

conocida y está muy desarrollada, al punto que los costos de producción han 

bajado y hoy se puede decir que son competitivas con la obtención de energías 

a partir de combustibles fósiles. 

Costos 

En Argentina el costo de obtención de energía eléctrica por una central térmica 

a partir de Gas Natural con ciclo combinado es de 4,62 cvos. USD/kWh (372 

$AR/MWh según Voces en el Fenix – 2007 y 332 $AR/MWh según Energías 
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b) Aportes de inversión en energía limpia y acceso a financiamiento para 

proyectos relativos al cambio climático (30%): este considera el aporte de 

fondos que apoyan las energías limpias, la disponibilidad y el costo del capital 

local. 

c) Cadena de Valor (10%): se analiza la fabricación y cadenas de suministro 

locales para productos y servicios 

d) Actividades de Gestión de Gases de Efecto Invernadero (20%): identifica las 

condiciones que estimulan los proyectos, políticas y acciones corporativas de 

mitigación y compensación de emisiones de carbono. 

En el estudio se hace un ranking, y encabeza esta lista Brasil, por segundo año 

consecutivo, que obtuvo la mejor posición gracias a sus líneas de negocios en 

bajas emisiones y gestión de gases de efecto invernadero. En segundo lugar 

se encuentra Chile y en tercer lugar Nicaragua.  

Los resultados en la Región de América Latina y el Caribe, fueron buenos. La 

capacidad instalada de energía renovable de los 26 países aumentó de 11,3 

GW (en el 2006) a 26,6GW (en el 2012). La inversión en energía limpia superó 

las tendencias globales y, en el 2012, solo descendió un 3,8% (equivalente a 

$16.800 millones), frente a un descenso del 11% en la financiación global. 

(José Rodrigo Rojas M. – Febrero 2014) 

Respectos al marco de políticas para energías amigables con el ambiente, la 

cifra asciende a 110 políticas evaluadas. 

“19 de los 26 países han sumado medidas que promocionan las fuentes 

renovables, los biocombustibles y reducción de CO2. Por su parte, los 

microcréditos verdes aumentan en relevancia: regionalmente, operan 63 

organizaciones que han desembolsado cerca de $400 millones, Chile lidera 

con $120 millones. Otro punto clave es que, desde el año pasado se han 

identificado 927 proyectos de compensación de emisiones, 790 bajo el 

“Mecanismo de Desarrollo Limpio” y más del 50% dedicado a iniciativas de 

generación de energía”. (José Rodrigo Rojas M. – Febrero 2014) 
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6.6. Entrevista 

Entrevista Ariel Mesh y Esteban Van Dam 

Empresa Eolocal (molinos de baja Potencia) 

Socios: Ariel Mesh, Esteban Van Dam, Alejandro Fernandez y Adrián Romero 

25 de febrero 2014 

 

Objetivo entrevista:  

El motivo de la entrevista es conocer la opinión de grupos empresarios acerca 

de la actividad que realizan y que apoyo del gobierno tienen y cuáles son las 

barreras que debe enfrentar 

 

Preguntas:  

1. ¿Qué tipo de molinos están comercializando?, ¿Son fabricados íntegramente 

en Argentina?, la Tecnología ¿es conocida? ¿Quiénes son sus clientes? 

Eolocal fabrica molinos de baja potencia, para zonas rurales. Estos molinos 

sirven para abastecer por ejemplo un hogar, en una zona donde el acceso a las 

redes eléctricas es complicado. Existen molinos de alta potencia, media 

potencia, y baja potencia. Nosotros fabricamos de baja potencia. 

2. ¿Qué vientos debe haber para que el molino funcione en condiciones 

óptimas? Y ¿Qué energía se genera? 

La cantidad de energía generada depende en gran medida del recurso eólico 

en la zona en que se prevé instalar. En una zona con un promedio de 7 m/s 

(por ejemplo en el Partido de la Costa, en la Provincia de Buenos Aires, en 

donde hay un buen recurso eólico), un equipo de 700W genera un promedio de 

164 kWh por mes (aproximadamente 5.400 Wh por día). 

Para tener una idea, una heladera consume 2.400 Wh y 20 luces de bajo 

consumo 1.800 Wh. 

3. ¿Cómo funciona? 

El generador consta de 3 discos. Uno fijo, con bobinas de cobre, y dos discos 

con imanes a cada lado, que giran solidarios con las aspas, cuando el viento 

las hace girar, esta energía mecánica es transformada en corriente eléctrica, 
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que se almacena en baterías, lo que nos permite tener corriente eléctrica 

incluso en momentos de poco viento. 

4. ¿Cuáles son los componentes de un Molino de viento? 

Una instalación está dividida básicamente en dos partes:  

- Generadores: El o los equipos que generan corriente eléctrica: 

aerogenerador, paneles solares, etc. 

 - Controladores: Sistema que adapta y almacena la corriente generada para su 

consumo: panel eléctrico, baterías, regulador y conversor. 

5. ¿Cuáles son las ventajas de un molino de viento? 

Modularidad: Pocos componentes, fácil de armar y desarmar. Simplificando 

tareas de mantenimiento o reemplazo. 

Robustez: Sobredimensionados, para soportar condiciones extremas de viento, 

de desgaste mecánico, de ataque de rayos UV y corrosión; asegurando una 

vida útil superior a los 20 años. 

Simpleza: Diseño simple, para que las tareas de mantenimiento sean mínimas 

y sencillas.  

6. ¿Cuánto cuesta un Molino de baja potencia? 

Cuesta aproximadamente 40.000 $AR (Febrero de 2014) 

7. ¿Qué vida útil tiene? 

Se estima entre 15 y 20 años, pero 4 o 5 años duran las baterías, hay que 

cambiarlas y hacerles mantenimiento. 

8. ¿Cuánto tiempo lleva fabricar un molino? ¿Qué tiempo lleva instalar un 

molino? 

Nosotros en este momento estamos en condiciones de fabricar unos 20 

molinos al mes. La instalación lleva uno o dos días.  

9. ¿Qué pasa si no hay viento? ¿Cómo se guarda la energía generada por el 

viento? 
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La energía se transforma en corriente continua, y se almacena en baterías. 

Estas baterías son especialmente diseñadas para almacenar energías 

alternativas. Luego con un conversor de corriente, transformamos la energía 

continua de las baterías en 220v. 

Por otra parte este tipo de Molino cuenta con estaciones hibridas. Esto significa 

que  es que si la zona tiene buena irradiación solar, se puede colocar paneles 

solares que cargan las mismas baterías Esto permite que con la misma 

instalación eléctrica se pueda almacenar ambas energías. 

10. ¿Qué periodo de repago tiene un molino, para quien hace la inversión de 

comprar uno y reemplazar a un grupo electrógeno?  

Hicimos un cálculo estimativo, donde el valor promedio obtenido es de 

aproximadamente 3 años. 

11. ¿Cuáles son los productores de Molinos líderes en el Mundo? ¿Cuál es el 

mayor productor en Argentina? 

El mayor productor mundial es Vestas (Dinamarca), luego Siemmes 

(Dinamarca). 

En Argentina Impsa, del grupo Pescarmona, fabrica molinos de alta potencia. 

12. ¿Qué barreras encuentran al buscar acceder a créditos?  

En Argentina es muy difícil obtener créditos a tasas razonables. 

9. ¿Qué proyecciones de crecimiento esperan en lo referente a energía eólica? 

Vemos que hay crecimiento, pero comparándolo con otras regiones se puede 

ver que en Argentina crece más lentamente la demanda. El problema es 

coyuntural, ya que el marco legal es uno de los problemas y el costo de los 

combustibles que compiten no ayuda, dado que muchos están subsidiados. 
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7. Conclusiones y desafíos para Argentina 

La compleja coyuntura energética actual nos obliga a replantearnos el 

consumo energético y de qué forma generar energías para lograr un 

autoabastecimiento. Paradójicamente, resulta una oportunidad de aprovechar 

el enorme potencial que tiene Argentina en recursos renovables. 

Hoy en día, la tecnología para la generación de energía renovable está 

desarrollada y disponible. Existen empresas a nivel mundial que han venido 

desarrollando este tipo de tecnología durante, y localmente Argentina está 

preparada, ya que cuenta con una cadena de valor adecuada para realizar 

desde la Ingeniería de la obra, hasta la fabricación de piezas, montaje y puesta 

en marcha, como lo demuestra el estudio de Climascopio – 2013.  

Argentina presenta potencial para desarrollar varios tipos de energías dados 

sus recursos, como ya hemos visto, sin embargo la energía eólica, cuenta con 

el mayor potencial, dado que no solo existen empresas locales que están 

preparadas y trabajando en la fabricación de molinos de alta, media y baja 

potencia (como IMPSA en alta potencia y Eolocal en molinos de baja potencia), 

sino que además los costos son bajos y la inversión no es tan elevada como en 

el caso de otras energías renovables. Esto hace que la rentabilidad de ese tipo 

de energía sea mayor comparativamente. 

En el programa GENREN pudo notarse que en la licitación se presentaron más 

proyectos del tope máximo, que es un indicativo que existe interés y que hay 

empresas preparadas para asumir este desafío. 

Los impactos son muy alentadores: 

 Las emisiones se reducen en 0,5 Kg/KWh de energía limpia producida. 

(Energías Renovables – abril 2014) 

 Se estiman unos 900 puestos para la construcción, y entre 1453 y 8483 

puestos ( ̴ 5.000 empleos) por cada GW de potencia instalada. (Energías 

Renovables – abril 2014) 

Por otra parte, cabe destacar, que para generar el 8% de energías renovables, 

se deberán realizar inversiones por 6.600 Millones de USD. 
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El gobierno ya mostro un interés en incrementar el porcentaje de energías 

limpias con vista al 2016 y alcanzar un 8%. Su interés se hizo evidente con el 

programa GENREN. 

Es importante que se trabaje en los puntos débiles que tiene Argentina, que 

según marcaba el estudio de Climascopio eran los parámetros I y II:  

PARÁMETRO I: marco propicio 

A pesar de que el costo de producir estas energías está bajando, los bajos 

precios de la energía en el mercado minorista son una importante barrera al 

crecimiento de la energía limpia. Si Argentina libera el mercado de la energía,  

se generaría mayor rentabilidad atrayendo más inversores. 

PARÁMETRO II: Financiamiento 

El acceso a Financiamiento es un punto débil a trabajar y que genera trabas 

para que inversores locales, puedan emprender. Por otra parte, Inversores 

extranjeros necesitan ver estabilidad y tener confianza en el país. 

Para resolver esto es importante: 

→ Generar Confianza 

→ Instrumentar las Normativas 

El desafío es muy grande, y es a su vez una oportunidad de transformar una 

coyuntura adversa en una oportunidad para diversificar la matriz, logrando el 

autoabastecimiento y a su vez el aprovechamiento de los recursos naturales 

que goza Argentina, para generar energías de fuentes limpias, sostenibles y 

rentables, que reducen enormemente el impacto al medio ambiente y a su vez 

generan empleo. 
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8. ANEXOS 

8.1. OCDE/OECD 

OCDE/OECD (http://www.oecd.org/): Fundada en 1961, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros 

y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social 

de las personas alrededor del mundo.  

La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente 

para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes.  

Países miembros: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, 

Dinamarca, España, Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, 

Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

República Checa, Suecia, Suiza y Turquía. 

Países en proceso de adhesión a la Organización: Rusia, Colombia y Letonia 

En 2015 comenzarán las conversaciones de adhesión de Costa Rica y Lituania 

Colaboración con países clave: Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica 

(Además de colaborar con otras 60 naciones) 

8.2. OPEP 

OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo): Es una 

organización intergubernamental, con sede en Viena. Creada como respuesta 

a la bajada del precio oficial del petróleo acordada unilateralmente por las 

grandes compañías distribuidoras en agosto de 1960. Sus fines son la 

unificación y coordinación de las políticas petroleras de los países miembros, 

con la defensa de sus intereses como naciones productoras. 

Fue fundada en Bagdad, en una conferencia entre el 10 y el 14 de septiembre 

de 1960 por iniciativa del Gobierno de Venezuela presidido por Rómulo 

Betancourt del partido Acción Democrática, y entonces ministro de Energía y 

Minas venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo y el ministro de Petróleo y 

Recursos Minerales de Arabia Saudita, Abdullah al-Tariki. 
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La OPEP controla aproximadamente el 43,2% (BP Statistical Review of Word 

Energy – June 2013) de la producción mundial de petróleo y el 72,6% (BP 

Statistical Review of Word Energy – June 2013) de las reservas de petróleo del 

mundo. 

La OPEP es una organización reconocida desde el 6 de noviembre de 1962 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), gracias a la resolución de 

la ONU número 6363. La OPEP tuvo su sede en Ginebra (Suiza) entre 1960 y 

1965, y después trasladó su sede a Viena, gracias a las facilidades que otorgó 

el gobierno austriaco. 

Los estatutos de la OPEP dicen que su objetivo es coordinar y unificar las 

políticas petroleras entre los países miembros, con el fin de garantizar unos 

precios justos y estables para los productores de petróleo, el abastecimiento 

eficiente, económico y regular de petróleo a los países consumidores y un 

rendimiento justo del capital de los inversores. 

Los países miembros lograron un significativo aumento del precio del petróleo, 

sobre todo en los años 1973, 1974 y 1979, y una mayor participación y control 

sobre la explotación realizada en sus territorios. 

8.3. Historia del Petróleo en Argentina 

“Corría el año 1865, apenas siete años después de que el negocio petrolero se 

iniciara en Pennsylvania, cuando en la provincia de Jujuy se gestaba el primer 

emprendimiento petrolero de la Argentina. Leonardo Villa fue el primer 

empresario que intentó explotar el petróleo en forma comercial con el fin de 

cubrir las demandas del mercado de Kerosén para alumbrado público, al igual 

que se realizaba en Estados Unidos desde 1858. Sin embargo, la iniciativa de 

este pionero, chocó contra una impenetrable muralla. Para comenzar la 

explotación, Villa se vio obligado a solicitar autorización de las autoridades 

jujeñas y luego al Poder Legislativo nacional, la cual tras infinitos vaivenes le 

fue denegada. Hacia fines del siglo XIX otros emprendimientos sufrieron la 

misma suerte”. (Guillermo Yeatts – 2004) 

Fue recién en el año 1907, cuando el Ministerio de Agricultura, que buscaba 

agua potable para los habitantes de Comodoro Rivadavia, descubrió petróleo 
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por accidente. Es así que se declaró el 13 de diciembre de 1907, como el “Día 

del descubrimiento del petróleo” en  Argentina. 

El marco regulatorio de la industria petrolera exhibió una gran inestabilidad, con 

recurrentes ciclos en los que reformas importantes eran luego revertidas tras 

un cambio de gobierno. El petróleo no fue ni un sector liberado a la actividad 

privada ni tampoco un sector en el que se impulsó de manera sostenida la 

explotación estatal. (Portal Planeta - Historia del Petróleo en Argentina) 

En esos años, no había una legislación específica para las actividades 

petroleras, que se regían por el Código de Minería de 1886. El Código 

respondía de manera muy clara a dos preguntas básicas sobre el régimen legal 

aplicable al petróleo. ¿De quién eran los hidrocarburos? De las provincias o de 

la Nación, en función de la localización de los yacimientos. ¿Quién debía 

explotarlos?. La respuesta era: Los particulares, con una explícita prohibición 

de que lo hiciera el Estado. 

En la práctica, el empresario particular solicitaba un permiso de cateo para 

explorar un área determinada en la que debía comenzar a realizar los trabajos 

correspondientes en un período no mayor a 30 días, y donde debía perforar al 

menos un pozo en un plazo no mayor a 290 días. En caso de producirse 

descubrimientos, el empresario podía solicitar una concesión por tiempo 

ilimitado, con el compromiso de mantener trabajos en la mina pero sin ninguna 

obligación de pago al Estado. Los pagos por regalías y por el impuesto a las 

ganancias llegarían en la década del treinta. 

Estas condiciones, con el paso del tiempo se probaron excesivamente 

favorables para las empresas, y no bastaron para consolidar una explotación 

petrolera. Otros factores negativos fueron un mercado demasiado incipiente 

para la colocación de los productos, falta de capital, dificultades técnicas, 

carencias en infraestructura de transporte, y la desafortunada ausencia de un 

descubrimiento importante. 

Quince años después del primer descubrimiento, Hipólito Yrigoyen fundó 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), primera empresa encargada de la 

extracción y tratamiento del petróleo. El ingeniero Enrique Mosconi estuvo a 
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cargo de aquella empresa estatal (El presidente de la República Marcelo 

Torcuato de Alvear lo había nombrado presidente). 

Si bien la legislación consideraba que el recurso debía ser explotado por el 

sector privado, el peso político y estratégico de mantener la producción 

petrolera bajo la órbita del Estado, condicionó fuertemente la organización de la 

industria en esos primeros años de vida. 

En 1910, bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, se crea la Dirección 

General de Explotación del Petróleo, formada por una comisión presidida por el 

Ing. Luis Huergo, con el objetivo de regular la actividad de las compañías 

extranjeras que comenzaban a establecerse en el país. 

Mosconi, el fundador de YPF (YPF.Argentina.ar - 2012) 

Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen (1916 – 1922), se 

realizaron varias obras para la producción de petróleo; sin embargo, en 1922, 

debido a rumores de irregularidades en la venta de petróleo y a la baja 

producción de los pozos, se decide reestructurar la administración. De esta 

forma, se la reemplaza por la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales y en 1922, el entonces coronel Enrique Mosconi asume la dirección 

general de YPF. A partir de allí, Mosconi permanecería en la empresa por ocho 

años, dedicando gran esfuerzo para incrementar la exploración y producción de 

petróleo. 

YPF fue la primera petrolera estatal integrada verticalmente en todo el mundo, 

y según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la extensión de la 

explotación de YPF en Salta, Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa Cruz desde 

la década de 1920, implicó una movilización de recursos y trabajo en la 

construcción de la infraestructura. 

A pesar de que también existía una considerable participación en la industria 

de las multinacionales Shell y Esso, el General Mosconi e Hipólito Yrigoyen le 

dieron a la empresa el monopolio legal del petróleo durante toda su existencia 

como Sociedad del Estado. De todos modos, su producción siempre superó la 

del sector privado. 
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A partir de la década del ’30, los grandes saltos productivos se dieron en el 

marco de procesos de desregulación y de incentivo a la mayor participación del 

sector privado. 

En 1947, el presidente Juan Domingo Perón aplica una política desarrollista y 

nacionalista en YPF. Entre 1940 y 1970 la producción se multiplica 7 veces y la 

de gas 14 veces. Pese a su postura, en 1955, Perón firma un contrato con la 

empresa Standard Oil de California para explorar petróleo, pero luego de su 

derrocamiento el contrato no se cumple. 

En 1958, el presidente Arturo Frondizi, quien apoyaba el monopolio estatal, 

inicia un programa de inversiones privadas para extraer crudo para lograr el 

autoabastecimiento. 

En 1963, el presidente Arturo Illia anula los contratos petroleros por 

considerarlos lesivos. 

Durante la última dictadura militar, que des-industrializó el país, predominó el 

desmantelamiento expreso de YPF a fin de garantizar el costoso 

endeudamiento externo. Una empresa exhausta, pero pródiga quedaba como 

última joya de la corona cuando el gobierno de los noventa optó por obviar la 

importancia económica y estratégica de este recurso natural y no renovable 

permitiendo la privatización primero y su extranjerización después. La última 

dictadura dejó sumida a la empresa en una crisis financiera. 

La privatización y extranjerización 

Como la mayoría de las empresas públicas argentinas, durante el gobierno de 

Carlos Saúl Menem, YPF fue privatizada. Entre 1989 y 1992 se llevaron a cabo 

las principales reformas, cuyo primer paso fue el cambio de tipo societario de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Sociedad del Estado) para convertirse en 

una Sociedad Anónima (YPF S.A.).  

Mientras que países vecinos como Brasil con Petrobras, Venezuela con 

PDVSA y México con Pemex mantenían el petróleo en manos del Estado, 

Argentina lo vendía apresuradamente para intentar salvar una falsa 

estabilización cambiaria. 
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En 1993, el Estado mantenía el 20% de las acciones y la acción de oro, y un 

12% los estados provinciales. El sector privado era propietario del 46% del 

accionariado, y lo componían bancos y fondos de inversión de diversos países. 

En 1998, el sector privado poseía casi el 75% de las acciones, aunque el 

Estado mantenía la acción de oro. 

Finalmente, en 1999, se culminó la privatización al venderse el último 24% de 

acciones estatales y provinciales a la española Repsol por un valor de 9.000 

millones de dólares. Repsol compró en el mismo año otro 73% de acciones que 

pertenecían al sector privado. 

En el año 2000, la empresa empleaba a 5500 personas y ganaba 500 millones 

de dólares por año. Poseía el 46 por ciento del mercado de combustibles. 

En diciembre de 2007, el Grupo Petersen, un conglomerado argentino de 

empresas al mando de Enrique Eskenazi, compró parte de YPF S.A. y, el 4 de 

mayo del 2011 aumentó su participación accionaria en la compañía. En ese 

entonces la mayoría accionaria la tenía Repsol y el grupo Petersen, mientras 

que una minoría se encontraba en manos de inversores privados. 

A comienzos de este año, YPF explotaba en el país 60 áreas y en sólo 15 

concentraba el 83,3 por ciento de su producción de crudo, según datos del 

IAPG. 

En cambio, hasta el momento, por bajas inversiones y productividad, YPF 

perdió concesiones en seis provincias por el 19 por ciento de su producción 

nacional. 

El 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un 

proyecto de ley al Congreso Nacional para expropiar las acciones de YPF, 

equivalentes al 51% de su capital social. A su vez, a través de un Decreto de 

Necesidad y Urgencia (DNU), dispuso la intervención de la empresa Repsol 

YPF y declaró de interés público nacional la exploración de hidrocarburos, con 

el objetivo de lograr autoabastecimiento.  

La falta de inversión provocó el decaimiento de la producción de Petróleo, 

generándose una crisis en el sector energético que condujo a la importación de 

combustibles líquidos. 
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En el final de esa crisis económica se produjo una devaluación muy importante 

(salida de la  convertibilidad) lo que dejó prácticamente sin efecto la principal 

herramienta de promoción de la Ley 25.019: el pago de $ 0,01 por cada kWh 

volcado a redes de distribución de energía. Ese incentivo de un centavo se 

correspondía a un centavo de dólar por kWh cuando la norma fue aprobada. 

Dicho incentivo tenía un impacto significativo, al menos para los proyectos más 

competitivos.”  (Energías Renovables – abril 2014). 

La Ley disponía principalmente: 

 Interés Nacional en la generación de energía eólica y solar, 

 El Consejo Federal de la Energía Eléctrica promoverá la generación de 

energía eó1ica y solar, pudiendo afectar para ello recursos del Fondo 

para el Desarrollo Eléctrico del Interior, 

 Las inversiones destinadas a este tipo de energía podrían diferir el pago 

del IVA durante 15 años, 

 Estos emprendimiento gozaran de estabilidad fiscal por 15 años. 

8.6. Ley 26.190 (Energías Renovables – abril 2014) 

Esta Ley es el principal instrumento vigente en relación a la promoción de las 

fuentes renovables en el sistema eléctrico y tuvo tres grandes objetivos: 

a) Actualizar el régimen de promoción que se había establecido por Ley 25.019 

(1998). 

b) Extender ese régimen a otras fuentes renovables, más allá de la eólica y la 

solar. 

c) Establecer una meta legalmente vinculante en la integración de estas 

fuentes en el sistema eléctrico nacional. 

La norma se aprobó hacia fines de 2006 y recién fue reglamentada en mayo de 

2009. 

La meta que adoptó la Ley en su Artículo 2, “lograr una contribución de las 

fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del 
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consumo de energía eléctrica nacional”, resulta apropiada. Se trata de una 

meta factible para ser concretada en un plazo de diez años y, al mismo tiempo, 

supone un crecimiento muy significativo de las renovables. Con financiación 

esta meta es lograble aún desde la baja potencia instalada a 2013, ya que hay 

numerosos proyectos ya desarrollados. Diversas organizaciones sociales 

demandaban por esos años la adopción de metas en ese orden de magnitud. 

Una meta de desarrollo debe ser factible pero, al mismo tiempo, debe 

representar un desafío para el sector público y privado para modificar 

conductas y tendencias. 

En la reglamentación del Artículo 2 se establece que se tomará como base 

para el cálculo del porcentaje de cumplimiento de la ley el “Informe del Sector 

Eléctrico” que publica anualmente la Secretaría de Energía. Sin embargo, dicho 

informe aún no incluye esa información de modo explícito. 

Otro elemento importante de la ley es la definición de cuáles son las 

tecnologías consideradas “renovables”. La definición adoptada en su Artículo 4 

es lo suficientemente amplia como para incluir una gama muy importante de 

tecnologías pero al mismo tiempo excluye aquellas que resultaban más 

conflictivas, adoptando un criterio muy similar al adoptado en las negociaciones 

de cambio climático en la aplicación de los mecanismos del Protocolo de Kyoto. 

Los mecanismos de promoción, continuando con los lineamientos de la Ley 

25.019, se basan en dos principales herramientas: 

a) Alivios y diferimientos impositivos; y b) Pago de un incentivo por kWh para 

mejorarla competitividad de la energía renovable. 

Sin embargo aquí existe una diferencia importante. Mientras la ley 25.019 

planteaban mecanismo sencillo para el pago de la remuneración, la que estaba 

fijada en0,010 $/kWh para todos los proyectos que cumplían los requisitos 

exigidos, en la nueva norma, en su Artículo 14, se colocan sólo valores 

máximos. 

El valor definitivo de la Remuneración Adicional, por la reglamentación del 

Artículo14, dependerá de una normativa que definirá los criterios para su 

valoración que incluirá tres componentes: a) Contribución a la Sustitución de 
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Combustibles (50%); b) Contribución por la participación de la industria 

nacional y oportunidades, de creación de empleo (40%); y c) Contribución por 

la rápida puesta enmarca de los proyectos (10%).  

Estos criterios para cuantificar el valor definitivo de la remuneración es un 

cambio de criterio respecto del utilizado en la Ley 25.019. Es un mecanismo 

más complejo y deja márgenes para decisiones discrecionales. 

Otro problema que aparece en el Artículo14 de la ley es que la generación 

eléctrica en base a centrales solares térmicas quedó sin Remuneración 

Adicional asignada. 

Un aspecto importante en relación a este punto es que los nuevos valores de la 

Remuneración Asignada para las distintas fuentes pretendían subsanar la 

desactualización de la Ley 25.019 y establecer un mecanismo permanente de 

actualización de los mismos. Establecer en 1,5 centavos por kWh lo que antes 

era 1 centavo significó, desde el arranque, una devaluación de la 

remuneración. En 1998 el centavo representaba un 40% del precio estacional 

de la energía. Al adoptarse partir de 1,5centavos se adoptó un valor devaluado 

del “centavo” original. 

En 2005 se estableció el Coeficiente de Adecuación Trimestral (CAT) por 

Ley25.957. Se adoptó así, en la Ley 26.190(Artículo 14), el CAT como 

referencia para la actualización automática de valor del Fondo Fiduciario y las 

Remuneraciones. Sin embargo este factor (CAT) dejó de ser actualizado en el 

mismo año 2005. De todos modos, al no haberse puesto en vigencia el Fondo 

Fiduciario de Energías Renovables por medio del cual se pagan las 

Remuneraciones Adicionales, nunca se establecieron esos criterios para fijar el 

valor definitivo de las mismas y tampoco se actualizaron los valores máximos. 

Otro elemento importante es que en el Artículo 6 de la Ley como en su 

reglamentación se hace referencia al desarrollo de un “Programa Federal para 

el Desarrollo de las Energías Renovables” el que se debe desarrollar a través 

del Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE). Dicho Programa no se 

encuentra activo aún ni se encuentra mención alguna al mismo en el sitio web 

del CFEE. 
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Por último, en los Artículos 7, 8 y 9 se define el “Régimen de Inversiones” y 

quiénes serán sus beneficiarios. Si bien la reglamentación estableció que sería 

el CFEE el organismo donde debían iniciarse los trámites para gozar de tales 

beneficios, tal procedimiento se estableció en mayo de2011 para que se inicien 

a través de la Secretaría de Energía. 

En síntesis, varias de las medidas vinculadas a los mecanismos de promoción 

no se han puesto en marcha. Estos mecanismos son: el pago y actualización 

de las Remuneraciones Adicionales, el Fondo Fiduciario de Energías 

Renovables y el Programa Federal para el Desarrollo de las Energías 

Renovables. 

El Régimen de Inversiones fue establecido en el 2011.De todos modos, si bien 

es necesario que los mecanismos de promoción de la ley estén plenamente en 

vigencia, debe advertirse que dada la actual estructura de precios dentro del 

sistema eléctrico, el sistema de remuneraciones adicionales no resultará 

suficiente para impulsar el desarrollo de las renovables. 

La ley establece la meta de que el 8% de la energía eléctrica en 2016 sea de 

fuentes renovables, pero no establece una obligación de cumplimiento para un 

sujeto determinado. 

A través de la reglamentación de la ley o de normas complementarias, podría 

exigirse a los distintos actores del mercado eléctrico, incluida la demanda que 

se abastezcan de energía eléctrica de fuentes renovables en concordancia con 

la meta de la ley, estableciendo penalidades en caso de incumplimiento. 

La incorporación de generación de fuentes renovables disminuye los costos del 

sistema, eso debe transparentarse a los consumidores para desmitificar que las 

renovables son caras, pero a la vez traducirse en el sistema tarifario. 

Por otra parte, así como se destinan fondos públicos a subsidiar el costo de 

combustibles importados utilizados para generar energía eléctrica, podría 

destinarse financiación del sector público para que CAMMESA pueda cumplir 

con la meta legal del 8% renovable. 
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8.8. PROYECTO PERMER (Energías Renovables – abril 2014) 

Uno de los proyectos más importantes que se encuentra en ejecución por la 

Secretaría de Energía de la Nación es el PERMER(Energía Renovable en 

Mercados Rurales Dispersos). El monto total del proyecto se conformó a través 

de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF– 

(U$S30 millones), una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial –

GEF– (U$S10 millones), Fondos Provinciales que incluyen fundamentalmente 

el Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico del Interior –FEDEI–, aportes del 

Ministerio de Educación para la electrificación de escuelas rurales, los 

concesionarios y de los clientes. 

En una primera etapa, se prevé proveer servicio a unos 87.000 usuarios y a 

2.000 instituciones públicas especialmente para iluminación y comunicación 

social. Comprende la utilización de sistemas fotovoltaicos, eólicos, celdas de 

combustible, micro-turbinas hidráulicas y, eventualmente, generadores diésel. 

Se subsidia la instalación de los equipos como una forma de incentivar a los 

usuarios y de hacer posible la inversión de los prestadores privados.  

El proyecto se implementa a través de acuerdos entre el Estado Nacional y los 

gobiernos provinciales. A su vez, las provincias que tienen interés en participar 

en el PERMER deben tener la posibilidad legal de otorgar concesión a 

empresas privadas o públicas que comprendan las áreas de su mercado rural 

disperso y disponibilidad para afectar recursos de los Fondos Eléctricos para 

ser aplicados como contrapartida local del financiamiento. 

A través del Proyecto, se han efectuado diferentes estudios de mercado (usos 

residenciales, potencialidades productivas) en las provincias de Santa Fe, 

Jujuy, Salta, Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Neuquén, San Juan, La Pampa, 

Misiones, Tierra del Fuego, Corrientes, Chubut, Mendoza y Formosa. Se está 

avanzando en la posibilidad de desarrollo de nuevos proyectos en Santa Cruz, 

San Luis, Entre Ríos y Santa Fe. 

En ejecución se encuentran proyectos de celdas fotovoltaicas de diferente 

porte, que en total alcanzan aproximadamente otro MWp. También se están 

implementando sistemas solares térmicos (cocinas y hornos solares). 
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