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Apuntes sobre el contexto energético



Introducción:

Petróleo

[Gt / 
año]

Producción de petróleo centrada alrededor de los 

siglos 20 y 21.

Tiempo [año]



Consumo mundial de energía primaria por fuentes (2012)
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Consumo de energía primaria mundial por regiones (2012)Consumo de energía primaria mundial por regiones (2012)
Fuente: BP
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Consumo de energía 
en América Latina



La producción de energía primaria enLa producción de energía primaria en 
América Latina es un 20% mayor que el 

consumo.

Balance de Importación y Exportación de Petroleo y Derivados en Mtep (2010)

Producción de 
petroleo

Importación de 
crudo

Importación de 
derivados

Exportación de 
crudo

Exportación de 
derivados

496.3 21.2 86.8 199 53.1

Fuente. Elaboración propia en base a datos BP, 2011







Producción de Energía Sur y Centro América (Mtep)

2010 2015 2020 2025 2030

Petroleo 350,0 395,5 426,5 450,2 477,7

Gas Natural 145,1 175,1 191,8 233,9 270,7

Carbón 53,8 59,7 65,2 68,5 72,0

N l 4 9 6 7 9 2 10 5 12 2Nuclear 4,9 6,7 9,2 10,5 12,2

Hidro 157,2 178,8 198,2 218,0 240,7

Biocombustibles 18,3 26,5 38,7 52,1 63,6

Renovables 11,1 17,3 21,6 27,9 34,8

TOTAL 740,3 859,7 951,2 1061,2 1171,7

Consumo de Energía Sur y Centro América (Mtep)

2010 2015 2020 2025 20302010 2015 2020 2025 2030

Petroleo 282,0 305,2 335,0 357,1 379,5

Gas Natural 132,9 162,7 190,1 219,5 248,5

C bó 23 8 25 7 34 3 38 0 36 2

Fuente. Elaboración propia en base a datos BP, 2011

Carbón 23,8 25,7 34,3 38,0 36,2

Nuclear 4,9 6,7 9,2 10,5 12,2

Hidro 157,2 178,8 198,2 218,0 240,7

R bl 11 1 1 3 21 6 2 9 34 8Renovables 11,1 17,3 21,6 27,9 34,8

TOTAL 611,9 696,5 788,3 871,1 951,9















País Energía per cápita (2009)

Primaria (Kg petroleo) Eléctrica (KWh)

Argentina 1853 2759

Los países de Europa occidental 
consumen entre 2500 y 5000 Kg 
petróleo/año de energía 
primaria per cápita mientrasBolivia 638 558

Brasil 1243 2206

Chile 1698 3283

Costa Rica 697 1813

primaria per cápita, mientras 
que en energía eléctrica el 
consumo oscila entre los 5000 y 
los 8000 kWh/añoCosta Rica 697 1813

Colombia 1067 1047

Cuba 1022 1348

Ecuador 796 1115

Fuente: elaboración propia en base a datos 
del Banco Mundial 
(http://datos.bancomundial.org) y la Agencia 
Internacional de la Energía
(http://www.iea.org/stats/index.asp)

Kg de petroleo
Uso de energía per cápita (2011)

El Salvador 828 845

Guatemala 701 548

Haití 263 36

Honduras 592 678

Región
Kg de petroleo 
equivalente 
per cápita

África Subsahariana 682
América Latina y el Caribe 1292
Asia meridional 555

Jamaica 1208 1902

Méjico 1559 1943

Nicaragua 540 460
Asia meridional 555
Asia oriental y pacífico 1671
Países árabes 1807
Europa y Asia central 2068
OCDE 4168
Oriente medio y norte de África 1376

Panamá 896 1735

Paraguay 749 1056

Perú 550 1136

Rep. Dominicana 826 1358 Oriente medio y norte de África 1376
Países menos desarrollados (NNUU) 339
Unión Europea 3323
MUNDO 1890

Trinidad y Tobago 15158 5662

Uruguay 1224 2671

Venezuela 2357 3152



Relaciones Gasto Energético‐ Ingreso Promedio por quintiles 
en algunos países de América del Suren algunos países de América del Sur
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Perú 5.2 5.2 5.0 4.6 3.0

Bolivia 5.3 3.2 2.1 1.5 .6

q1 q2 q3 q4 q5

Bolivia
Chile 16.0 9.6 7.2 5.3 2.6
Ecuador 15.8 7.0 4.7 3.0 1.2
Paraguay 9.3 6.9 3.4 3.7 3.4

Fuente: DRNI. Proyecto Energía y Pobreza. CEPAL, UNDP, CdMadrid



Los impactos de este modelo energético son múltiples. Es difícil establecer un orden de 
importancia de los mismos ya que afectan en diferente escala. De esta manera y solo para 

establecer los alcances del diagnóstico nombraremos:

La directa relación, ya establecida sin dudas, entre la producción y consumo de 
energía y el proceso de cambio climático que encuentra entre sus causas principales 

las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la quema de 
combustibles fósiles.

Los impactos de las grandes obras de infraestructura energética, en todos los 
eslabones de su cadena, sobre los territorios, la biodiversidad y las comunidades 

afectadas.

La contaminación local producida por las cadenas energéticas de producción 
transformación, transporte y consumo de la energía.

Las inequidades relacionadas a las características de apropiación de la energía y sus 
beneficios en toda la cadena productiva.

La apropiación privada y con fines de lucro de los bienes y servicios energéticos. La 
mercantilización de las cadenas energéticas en todas sus etapas.

La ausencia de la participación ciudadana en la construcción de las políticas 
energéticas y sobre todo en la posibilidad de decidir sobre los usos del territorio son 

una característica inherente al sistema energético vigente.



Situación nacional



Oferta Interna de Energía Primaria (2012)

Energía Hidráulica 
4%

Nuclear 
Leña 
1%

Bagazo 
1% Aceite

3%

Otros Primarios 
1%

O e ta te a de e g a a a ( 0 )

2%

Carbón Mineral
1%

Petróleo 
33%

Gas Natural 
54%

Fuente: Elaboración propia en base a Balance Energético 2012, SE
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Oferta interna de energía secundaria (2012)
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Consumo final por sector (2012)
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Consumo de electricidad por sector (2012)
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Sector eléctrico

Fuente: Informe Anual Cammesa 2012









Demanda – Influencia acondicionador térmico

Frío

22/jul/13Acondicionamiento 
Térmico (diff 12/10 °C) MWTérmico (diff 12/10 C) MW
Horas de la tarde 4800

Horas de la noche 3800

Dif Frío vs Templado 
Acondicionamiento 

Térmico e iluminación 
4800 MW

Moderado

29/jul/13



Pensando en Alternativas
Ejes de análisisEjes de análisis



Criterios de Análisis

‐ Políticas energéticas como una política sectorial de las políticas de
desarrollo
‐ Revertir los resabios del neoliberalismo en el sector energético
‐ Pensar en alternativas que contemplen no solo variantes tecnológicas

t t bl i t bié i f d l i i tsustentables sino también mecanismos y formas de relacionamiento
alrededor de la energía que debiliten las relaciones capitalistas
‐ La construcción de la sustentabilidad energética requiere desarrollar
alternativas a la concepción de la energía en tanto capital para fortalecer laalternativas a la concepción de la energía en tanto capital, para fortalecer la
idea de patrimonio y de derecho
‐ Se trata de entender la dinámica del sistema energético enfocando
aquellas variables y relaciones que nos permitan explorar posibilidades deq y q p p p
reorganización con el objetivo de reducir la utilización de energía, viabilizar
el reemplazo progresivo de fuentes, al tiempo que se construyen
mecanismos, formas, estilos, que permitan alcanzar niveles de vida
adecuados, para todos los seres humanos según sus contextos y culturas



‐ Derecho y mercancía
‐ Energía y necesidades humanas
Energía y redistribución de la riqueza‐ Energía y redistribución de la riqueza

‐ Renovabilidad y sustentabilidad de las fuentes energéticas
‐ Alternativas sectoriales
‐ Las políticas energéticas locales



Derecho y Mercancía

‐ Concebimos a la energía como parte de los comunes, como
una herramienta y no un fin en sí mismo y en ese marco parte
d l d h l ti i l d h dde los derechos colectivos en congruencia con los derechos de
la naturaleza.
‐Entre los procesos de largo plazo que se configuran como
desafíos podemos citar dos. La construcción social de la energía
como derecho y la desmercantilización del sector de la energía.
‐El concepto de desmercantilización disputa la centralidad deEl concepto de desmercantilización disputa la centralidad de
los mercados para resolver las necesidades. Reconocer y
potenciar otras instituciones y otros actores por fuera del

d it li t d b iómercado capitalista debe ser una opción.
‐Se trata de debatir acerca de la construcción de nuevas
relaciones sociales en el plano de la producción, distribución y
consumo de energía.



Energía y necesidades humanas

‐Fuerte dependencia de un número creciente de bienes para 
satisfacer necesidades humanas que se ha venidosatisfacer necesidades humanas que se ha venido 
profundizando con el desarrollo del capitalismo. Trabajar las 
dimensiones asociadas a la culturalidad, como condición 
necesaria para el desarrollo de un futuro menos dependiente 
de materiales y energía.
‐ “Ruralizar las ciudades”
‐ Programas de agricultura urbana extendidos
‐ Redes de consumo sustentable



Energía y redistribución de la riqueza

A i d t 30 ill d A é i L ti ti‐Aproximadamente 30 millones de personas en América Latina no tienen
acceso a la energía eléctrica, de estas, más del 70% son pobres, y más de 80
millones cocinan con biomasa en condiciones que afectan a su salud.
El acceso a la energía no es un eje prioritario de las políticas energéticas‐ El acceso a la energía no es un eje prioritario de las políticas energéticas

actuales.
‐ Los sectores pobres pagan más por energía de menor calidad con respecto a
sus ingresos.sus ingresos.
‐ Revisar las tarifas de las diferentes fuentes son una condición indispensable
para un proceso de transición esto requiera flexibilizar los sistemas tarifarios
asociándolo a parámetros como ingresos, condiciones del hábitat y
patrimonio de manera de establecer mecanismos que castiguen el
sobreconsumo suntuoso y subsidien un consumo digno para otros sectores.
‐Un paso más adelante sería poder avanzar en conceptos como el de “canasta
energética” que significa poder construir, teniendo en cuenta pautas
culturales y sociales, un mix de medios energéticos que garanticen una vida
digna. Esto significa fortalecer la idea de energía como un medio y no como un
fi í ifin en sí mismo.



Consumo de Energía Útil  por Hogar, 
( d )Estrato y Uso (Montevideo)

Alt I 1 00Altos Ingresos = 1.00

Usos
Altos 

Ingresos
Medios 

Ingresos
Bajos 

Ingresos
Carencia-

dosUsos Ingresos Ingresos Ingresos dos
Iluminación 1,00 0,37 0,20 0,27
Cocción 1,00 0,63 0,47 0,92
Calentamiento de Agua 1 00 0 48 0 24 0 35Calentamiento de Agua 1,00 0,48 0,24 0,35
Calefacción 1,00 0,16 0,08 0,13
Conserv. de Alimentos 1,00 0,52 0,28 0,37
Refrig y Ventilación 1 00 0 15 0 09 0 20Refrig. y Ventilación 1,00 0,15 0,09 0,20
Bombeo de Agua 1,00 0,33 0,08 0,01
Fuerza Motriz 1,00 0,41
Otros Artefactos 1 00 0 35 0 14 0 31Otros Artefactos 1,00 0,35 0,14 0,31
TOTAL 1,00 0,38 0,20 0,33

MIEM-DNETN. “Estudios de base para el diseño de estrategias y políticas…”Julio 2009



Renovabilidad y sustentabilidad de las fuentes energéticas

Renovabilidad:

• Atributo de las fuentes energéticas

Sustentabilidad:Sustentabilidad:
• Atributo de su uso

Indicadores 
Ecológicos

Social

Indicadores de 
Sostenibilidad

Indicadores 
Sociales

Indicadores

Económicos
EcológicaEconómica

Indicadores 
Políticos o 

InstitucionalesPolítica



Pensar alternativas sectoriales

‐Los sectores de mayor consumo son  transporte e industria con 
diferencias subregionales
‐ Necesidad de analizar los aspectos estructurales
‐ Exportación de energía virtualExportación de energía virtual
‐ Corredores para la circulación de mercancías para la 
globalización
E l últi di ñ l t IIRSA tili 55 390‐ En los últimos diez años los proyectos IIRSA utilizaron 55.390 

millones de dólares para el sector transporte, el 89 % con 
financiamiento público o público‐privado en proyectos asociados a 
los llamados corredores bioceánicos y 40.684 millones de dólares 
para el sector energía (BID, CAF, FONPLATA, 2011)
‐ Destrucción de las cadenas locales de producción alternativas aDestrucción de las cadenas locales de producción, alternativas a 
esto 



Sector Industrial de Brasil:

Quadro 3.9: Participação dos 5 setores industrias energo-intensivos no consumo 
industrial e consumo total no Brasil - 2006industrial e consumo total no Brasil - 2006

Setores 
Selecionados 

Consumo 
(em mil tep) 

Participação no 
Consumo Industrial

Participação no 
Consumo Total 

Alumínio primário(1) 2.061 2,7% 0,97% 
Siderurgia 16.985 22,12% 8,02% 
Ferroligas 1 613 2 1% 0 8%Ferroligas 1.613 2,1% 0,8%
Papel e Celulose 8.016 10,44% 3,78% 
Cimento 3.087 4,02% 1,45% 
Total 5 Setores 31.762 41,37% 15% 
Total Indústria 76.757 - 35,6% 
Total  211.541 36,3% -,

(1) Cálculo próprio a partir dos dados do Quadro 3.8. 
Fonte: SNE/MME - Balanço Energético Nacional: 2006; SSM/MME -Anuário Estatístico, 2007; 
           ABAL-Anuário Estatístico: 2006; IBS-Anuário Estatístico: 2006; BRACELPA-Estatísticas do 
           Setor, 2006. 

Quadro 3.10: Distribuição por Setor Industrial da produção para o mercado 
interno e para exportação - 2004

 

Setores Selecionados  Produção para o 
Mercado interno (%) 

Produção para o Mercado 
Externo (%) 

Alumínio 33,3 66,7 
Ferroligas 55,4 44,6 
Siderurgia 59,4 40,5 
Celulose 44,9 55,1Celulose 44,9 55,1
Papel  77,1 22,8 
Minério de Ferro 23,6 76,4 

      Fonte: Elaboração própria a partir dos quadros anteriores. 



CIIU Denominación PyMES Grandes Consumo Energético
Empresas Miles de TEP

15 Alimentos y Bebidas 34 9 65 1 2 379

Participación - %

15 Alimentos y Bebidas 34,9 65,1 2.379
27 Metales Comunes 6,5 93,5 1.799
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinación del Petroleo 0,8 99,2 1.175
26 Productos Minerales No Metálicos 39,2 60,8 1.019
24 Sustancias y Productos Químicos 36,0 64,0 899
21 Papel y Productos de Papel 37,3 62,7 527
17 Productos Textiles 88,2 11,8 335
25 Productos de Caucho y Plástico 79,5 20,5 292
20 Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho 94,3 5,7 268
34 Vehículos Automotores, Remolque y Semiremolques 26,9 73,1 155
28 Metal, Excepto Maquinaria y Equipo 89,2 10,8 147
19 Curtido y Terminación de Cueros Fab de Productos de Cuero 45 2 54 8 11919 Curtido y Terminación de Cueros, Fab. de Productos de Cuero 45,2 54,8 119
29 Maquinaria y Equipo NCP 91,9 8,1 112
36 De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 100,0 0,0 84
31 Maquinaria y Aparatos Eléctricos NCP 80,1 19,9 66
22 Edición e Impresión; Reproducción de Grabaciones 73,3 26,7 46
16 Productos de Tabaco 53,8 46,2 31
18 Confección de Prendas de Vestir; Terminación y Teñido de Pieles 98,1 1,9 26
35 Equipo de Transporte NCP 92,1 7,9 13
33 Instrumentos Médicos y de Precisión 99,1 0,9 13
32 Equipos y Aparatos de Radio, Television y Comunicaciones 40,8 59,2 6
30 Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática 100,0 0,0 1

  
Total 33,9 66,1 9.512

Fuente: “Estudio sobre los consumos energéticos del Sector Industrial” (GTZ – Fundación Bariloche, 2004)



Participación porcentual de medios de transporte de cargas generales en distintos paísesParticipación porcentual de medios de transporte de cargas generales en distintos países

País barcaza Camión ferrocarril

Argentina 7 75 18

Canadá 34 11 55

Francia 18 28 54

Alemania 31 15 54

EEUU 25 28 47

Fuente: Informe preliminar del transporte de granos en la argentina, Secretaria de Agricultura 
Ganaderia Pesca y Alimentos, 2007 



Las políticas energéticas locales

A dif i d t líti t i l l líti éti‐A diferencia de otras políticas sectoriales, las políticas energéticas son, en 
la mayoría de los casos, delegadas en los estados nacionales. Por lo tanto las 
mismas tienen una fuerte impronta de concentración y centralización.
La concentración de las políticas energéticas en manos de los estados‐La concentración de las políticas energéticas en manos de los estados 
nacionales y dentro de estos en círculos de “especialistas” configura una 
preocupante situación de falta de debate alrededor del desarrollo de las 
mismasmismas
‐No solo es posible, sino necesario, avanzar en la democratización y 
descentralización de las políticas energéticas. 
‐El desarrollo de estos espacios democráticos presupone espacios de 
formación y debate para la toma de decisiones. Persiguen a su vez la idea de 
incorporar a la energía en los debates transversales diversos como la 
eliminación de la pobreza, el sistema de transporte urbano, los códigos de 
edificación, las políticas de residuos, la eficiencia, las modalidades del 
comercio, temas todos en los cuales la energía es un protagonista hoy 
silencioso y que debemos lograr explicitar.



HOJA DE RUTA : Ejemplo





Escenarios y transiciones



La transición energética

La transición tiene procesos urgentes y de largo plazo superpuestos. Los 
límites al crecimiento, el calentamiento global, la equidad socioambiental
marcan las urgencias.
Entre algunas de las muchas acciones que deberíamos trabajar 
encontramos:
‐ Implementación de mecanismos de eficiencia energética que se asocien a 
l di i ió b l l i d l d íla disminución absoluta y no relativa del consumo de energía. 
‐ Incorporación de energías renovables sustentables de manera efectiva en la 
matriz energética. 
Intervención por parte del Estado a fin de corregir las anomalías de‐ Intervención por parte del Estado a fin de corregir las anomalías de 

mercado. 
‐ Determinación de restricciones y planes de eliminación progresiva de 
fuentes no renovables y no sustentables de energía.fuentes no renovables y no sustentables de energía. 
‐ Fortalecimiento del rol del estado como ejemplificador en el uso de las 
energías. 
‐ Reforma de los sistemas de subsidios a las fuentes fósiles y la industria y
extractiva



A esto deberíamos incorporar:

‐ Promoción del debate sobre la viabilidad del actual 
modelo productivo.modelo productivo.
‐ Construcción de herramientas que fortalezcan la 
concepción de energía como derecho. 
Fortalecimiento de pautas de consumo de bajo contenido‐ Fortalecimiento de pautas de consumo de bajo contenido 

energético y restricción de consumos excesivos. 
‐Acceso a los bienes energéticos y sus servicios en 
condiciones dignas. 
‐ Democratización de las políticas energéticas.
‐ Desarrollo de políticas energéticas locales, comunales,Desarrollo de políticas energéticas locales, comunales, 
municipales, provinciales, etc. 
‐ Incorporación en el análisis de las políticas de desarrollo 
de la variable energéticade la variable energética. 



REPENSAR LAS POLÍTICAS ENERGÉTICASREPENSAR LAS POLÍTICAS ENERGÉTICAS

P lí i d d ll lí i é i• Políticas de desarrollo y políticas energéticas. 

• Capitalismo y modernidad. 

• Las formas del capital, naturaleza y economía verde

• El trayecto de las políticas energéticas en América 
L iLatina

• Contemplar todos los sectores

• Contemplar todo los niveles y democratizar las 
políticas energéticas



Escenarios energéticos

A i I t i l d E í
Fuente: IEA, 2011

Agencia Internacional de Energía



E i Sh ll 2050Escenarios Shell 2050



Escenarios Shell 2050



Escenarios Shell 2050

Fuente: Energy. Escenarios alternativos 2015 Shell, 2008



Escenarios Shell 2050

Fuente: Energy. Escenarios alternativos 2015 Shell, 2008



Departamento de Energía EEUU



Departamento de Energía EEUU



E i ECOFYSEscenarios ECOFYS

Ejes conceptuales:

‐ Asumir escenarios denominados BAU (Business as usual) y 

tendencial sobre los cuales se trabajará.

‐Establecer las tecnologías que se encuentran maduras para el g q p

nuevo escenario y asumir senderos de incorporación de las 

nuevas tecnologíasnuevas tecnologías.

‐Asumir el paradigma de las trias energéticas.





Escenarios ECOFYS



Acerca de las fuentes:

Se consideran maduras las tecnologías solar térmica, 

solar fotovoltaica, solar de concentración, eólica 

terrestre y marina, geotérmica para calor y electricidad, 

hidroeléctrica y las diferentes opciones de la biomasa









Matriz de Generación de Energía Eléctrica
al 2025

Matriz de Generación de Energía Eléctrica
al 2025

Escenario Tendencial  Escenario Tendencial  

Año 2009Año 2009

Escenario Estructural  Escenario Estructural  Escenario Estructural  Escenario Estructural  

75
2… 40.8%7.6%1.9%9.6%6.3%12.8% 28.7%Nuclear Hidráulico Importación Renovables Autoproducción Gas Natural Liquidos Carbón



Oferta Interna de Energía al 2025

E i  E t t l

Oferta Interna de Energía al 2025

E i  E t t lEscenario EstructuralEscenario Estructural

Año 2025 – 134,5 MTEPAño 2025 – 134,5 MTEPAño 2008 – 80 MTEPAño 2008 – 80 MTEP ,,

76



Escenarios energéticos para la 
Argentina (2013-2030) con 
políticas de eficienciap
FVS, coord. Carlos Tanides



Plataforma Escenarios 
Energéticos ArgentinaEnergéticos Argentina 

2030.
Informe de síntesis



Plataforma Escenarios 
Energéticos Argentina 2030.

Informe de síntesis







Primeras reflexiones finales:

Los ejemplos anteriores o deben ser vistos como una receta‐ Los ejemplos anteriores o deben ser vistos como una receta

‐ Estamos frente a un problema complejo que debe abordarse en ese 

marco dando cuenta de las diversas dimensionesmarco dando cuenta de las diversas dimensiones

‐ El tema de la energía no es un tema técnico o solamente técnico

‐ Es clave le desarrollo de capacidades para repensar y desarrollar el p p p y

modelo energético

‐ Recuperar la idea de la energía como una herramienta para satisfacer 

necesidades humanas en un contexto de recursos finitos e 

inequidades



SOBRECONSUMO: ecológicamente no sostenible

ESTILOS DE 
Espacio 
ambiental 

VIDA 
SUSTENTABLES

ambiental 
disponible 
per cápita

PRIVACIÓN: socialmente no sostenible

Desarrollo a escala humana



Es necesario incorporar al cambio físico otros aspectos que 
tienen que ver entre otros elementos con:tienen que ver entre otros elementos con:

‐ Democratizar las políticas energéticas
T f l í d h l d t d‐ Transformar a la energía en un derecho en el marco de todo 

un nuevo conjunto de derechos
‐ Desprivatizar donde sea necesario y desconcentrar la lógica 
del funcionamiento del sistema energético.
‐ Repensar el nuevo sistema energético en un marco de límites 
al crecimiento pero también de flagrante inequidadal crecimiento pero también de flagrante inequidad.
‐ Pensar que las alternativas energéticas no deben ser solo 
fuentes renovables de energía sino utilizadas 

t t bl tsustentablemente.
‐ Construir un modelo de satisfacción de necesidades humanas 
menos intensivo en energía y materiales y equitativo 



“¿Cómo desactivar el crecimiento de un proceso que tiene
i d i i i ódi é iinstaurado en su estructura originaria y en su código genético un
motor que lo impulsa a crecer o morir? ¿Cómo llevar a cabo tal
propósito sin generar como consecuencia una recesióng
económica con impactos socioambientales de alcance global y
planetario?

Y agrega: ”esto lleva a una estrategia de deconstrucción y
reconstrucción, no a hacer estallar el sistema, sino a re‐organizar
l d ió d h d l j d lla producción, a desengancharse de los engranajes de los
mecanismos de mercado, a restaurar la materia desgranada para
reciclarla y reordenarla en nuevos ciclos ecológicos. En este
sentido la construcción de una racionalidad ambiental capaz de
deconstruir la racionalidad económica, implica procesos de
reapropiación de la naturaleza y reterritorialización de lasreapropiación de la naturaleza y reterritorialización de las
culturas.” (Leff, 2008)



Gracias

Msc. Ing. Pablo Jorge Bertinat
Observatorio de Energía y Sustentabilidad, UTN FRRo

wiseros@ciudad.com.ar@

www.oesutnrosario.com.ar



BONUS TRACK



www.energiayequidad.org



• Energía para qué
• Energía para quién
• Energía comog

www.energiayequidad.org



Panorama mundial renovablesPanorama mundial renovables



MERCADOMERCADO
INTERNACIONAL
DE ENERGÍAS
RENOVABLESRENOVABLES













Fracking









Sustentabilidad y EnergíaSustentabilidad y Energía



El debate sobre la crisis y el futuro energético aún no ha 
incorporado un análisis sobre la relación entre la demanda 
energética, los modelos productivos, los derechos de la 
población y la sustentabilidad en el uso de los recursos y los 
territorios.

E t t t id t l tá j lEn este contexto, es evidente que lo que está en juego en la 
discusión sobre el desarrollo energético en nuestra región es 
la dinámica del modelo de desarrollo vigente, donde la 
apuesta por el crecimiento económico sostenido haapuesta por el crecimiento económico sostenido ha 
significado un aumento de la demanda por insumos 
energéticos para satisfacer a los sectores productivos, 
especialmente a aquellos vinculados a la extracciónespecialmente a aquellos vinculados a la extracción, 
transporte y exportación de materias primas o comoditties 
(como recursos naturales con bajo procesamiento).



Desde el punto de vista que aquí se parte, se acuerda con los enfoques que postulan

que, un ecosistema sostenible, es aquel que puede perpetuarse a lo largo del tiempo,

mejorando o al menos conservando sus funciones y características sistémicas.

Dotación de recursos

Atributos de los 
sistemas abiertos

Adaptabilidad y 
flexibilidad

Homeostasis general

Capacidad de 
respuesta



Social

DIMENSIONES DE 
LA 

SUSTENTABILIDAD

EcológicaEconómica

SUSTENTABILIDAD

Política



‐ Según sostiene Gallopin (2003):

“El desarrollo es acerca del mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, y

no necesariamente del aumento del Producto Nacional Bruto (PNB) (ni siquierano necesariamente del aumento del Producto Nacional Bruto (PNB) (ni siquiera

del PNB “reverdecido” que toma en cuenta el agotamiento del capital ecológico).

En consecuencia, desarrollo no es sinónimo de crecimiento económico…”.



‐En términos teórico‐operativos, se recuerda que se entiende a la‐En términos teórico‐operativos, se recuerda que se entiende a lap , q

sustentabilidad como un atributo de los sistemas abiertos a interacciones

con su mundo exterior, no como un estado fijo sino como “[…] la

p , q

sustentabilidad como un atributo de los sistemas abiertos a interacciones

con su mundo exterior, no como un estado fijo sino como “[…] la

preservación dinámica de la identidad esencial del sistema en medio de

cambios permanentes” (Gallopín, 2003).

preservación dinámica de la identidad esencial del sistema en medio de

cambios permanentes” (Gallopín, 2003).

‐El desarrollo sustentable es un concepto distinto al de sustentabilidad,‐El desarrollo sustentable es un concepto distinto al de sustentabilidad,

aclarando que el término desarrollo se asocia a la idea de cambio y que

por consiguiente “[…] desarrollo sostenible no es una propiedad sino un

aclarando que el término desarrollo se asocia a la idea de cambio y que

por consiguiente “[…] desarrollo sostenible no es una propiedad sino un

proceso de cambio direccional “[…] mediante el cual el sistema mejora de

manera sostenible a través del tiempo” (Gallopín, 2003).

proceso de cambio direccional “[…] mediante el cual el sistema mejora de

manera sostenible a través del tiempo” (Gallopín, 2003).



“A muy largo plazo, hay dos tipos fundamentales de situaciones de desarrollo

verdaderamente sostenible: el mejoramiento de la calidad de vida con crecimiento no

material (pero sin crecimiento económico material neto) y las economías de

crecimiento cero (en que no hay ningún crecimiento económico).” (Gallopin, 2003)

S t l d ll t t bl di ti l t d lSe asume entonces que, el desarrollo sustentable se distingue claramente del

crecimiento económico, por lo cual debieran construirse nuevas valoraciones y

mecanismos para evaluar tanto las partes como las funciones del sistema.



Elizalde (2002) plantea que

“[…] el modelo de “desarrollo” imperante, entendido como crecimiento

sostenido, es tributario de un sistema de creencias anclado a la ideología

del progreso y es (eventualmente) la culminación del paradigma científicodel progreso y es (eventualmente) la culminación del paradigma científico

moderno. Si queremos alcanzar la sustentabilidad, es imprescindible la

modificación de tal sistema de creencias. En esta perspectiva, adquiere

pleno sentido la propuesta de una nueva teoría sobre las necesidades

humanas...”



SUSTENTABILIDAD Y ENERGÍA:

Si se aplica la definición de sustentabilidad desarrollada por Gallopín al sistema

energético actual, asumiendo que la sustentabilidad energética es la preservación

dinámica de la identidad esencial de dicho sistema en medio de cambios

permanentes, se pone en evidencia la necesidad de transformar las características

esenciales del mismo, para viabilizar su sostenibilidad a través del tiempo y paraesenciales del mismo, para viabilizar su sostenibilidad a través del tiempo y para

avanzar en dirección de un desarrollo sustentable.

Al igual que en cualquier sistema vivo, el sistema energético, es un componente 

esencial del sistema ambiental humano. Si el desarrollo sustentable es posible, no 

podrá lograrse sin alcanzar la sustentabilidad del sistema energéticopodrá lograrse sin alcanzar la sustentabilidad del sistema energético.






