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PrólogoCADER
La Organización Meteorológica Mundial ha reconocido un
nuevo récord de temperatura máxima para la Antártida
de 18,4 grados centígrados el 6 de febrero de 2020 en la
estación de Esperanza. Al mismo tiempo, la cuenca del
río Paraná sufre una de las peores sequías de los últimos
100 años con graves consecuencias para el transporte de
bienes y personas, para el acceso al agua potable, y para
la generación de energía eléctrica. Otras consecuencias
visibles del cambio climático se hacen realidad día a día
y el mundo ha decidido que es momento de actuar.
El Acuerdo de París es el camino que los países han
consensuado para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero con el objetivo de evitar las peores
consecuencias del cambio climático. Las energías
renovables tienen un rol preponderante para cumplir
dichas metas.Todas las regiones en el mundo están
avanzando aceleradamente en la priorización de la energía
renovable. Las empresas y los consumidores en el mundo
demandan fervientemente energía de fuentes renovables.
Ello está alimentando un círculo virtuoso de innovación,
desarrollo y, muy especialmente, de creación de empleo.
Latinoamérica no es la excepción, y si bien países como
Brasil y Chile han tomado la vanguardia, Argentina tiene
un potencial inmejorable para convertirse en una potencia
de energía renovable.
En septiembre del 2015, Argentina logró un consenso
casi unánime para aprobar una ley de energía renovable.
En ese momento, el país se fijó la meta de alcanzar un
20 % del consumo de electricidad a partir de fuentes de
energías renovables para el año 2025. En noviembre de
2017, el país aprobó una nueva ley para impulsar también
la autogeneración en los hogares, comercios e industrias.
Es así como el país ha logrado alcanzar un 12% de energía
renovable. Un hito importante, pero aún el camino es
incierto para poder alcanzar el compromiso asumido del
20% en el año 2025 conforme la legislación vigente. Para
conseguirlo será importante la colaboración de todos los
sectores. Será crítico un liderazgo que pueda establecer
una política de estado que logre fijar una visión clara de
largo plazo.
Como Cámara queremos colaborar con el país para hacer
realidad tanto el objetivo que hemos asumido con nuestra
ley como los compromisos que hemos asumido ante el
Acuerdo de París. Hemos seleccionado a KPMG, una de las
consultoras más prestigiosas a nivel global, para estudiar,
analizar y proponer un marco que contribuya tanto para
guiar a la Argentina en este desafío como para poder
maximizar las oportunidades de creación de empleo.
Santiago Sajaroff
Presidente
Cámara Argentina de Energías Renovables
Juan Manuel Alfonsín
Director Ejecutivo
Cámara Argentina de Energías Renovables
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PrólogoKPMG
El debate sobre la transición energética a menudo se
focaliza en el impacto de la emisión antropogénica de
gases de efecto invernadero sobre el cambio climático,
pero esto es sólo una parte de la discusión más amplia
sobre modelos de desarrollo alternativos, lo cual involucra
aspectos sociales, institucionales y culturales.
El mundo ya está transitando el camino hacia un nuevo
paradigma global de crecimiento en el marco de la Agenda
2030 de desarrollo sostenible. Este nuevo paradigma
implica grandes desafíos de transformación energética para
todos los países, sin excepciones.
La adopción de un modelo de desarrollo sostenible se
basa en un nuevo ciclo de inversión de largo plazo a
escala global. Los esfuerzos para promover las energías
renovables no convencionales y la eficiencia energética ya
se extienden en todo el mundo. El desarrollo de conceptos
como redes eléctricas inteligentes, electrificación del
transporte, reciclado de residuos, hidrógeno verde, captura
y almacenamiento de carbono y diseño de edificios
energéticamente eficientes son algunas de las principales
manifestaciones de este nuevo paradigma.
Es ampliamente reconocido que la generación eléctrica
de fuentes renovables es una de las opciones de
descarbonización más efectivas en el corto plazo. En
los últimos años, se han registrado grandes avances
en energías renovables que han resultado en mayores
factores de capacidad y una marcada tendencia a la baja
en los costos. Las mejoras tecnológicas han sido clave
en este proceso y una gran variedad de diseños ya han
logrado ser competitivos o están cerca de serlo.
El proceso de transformación que se está registrando en
el panorama global se está haciendo sentir en los distintos
países y regiones del mundo más allá de sus características
propias como la disponibilidad de recursos energéticos, la
orientación al comercio exterior y las políticas nacionales.
Latinoamérica es una región con gran potencial en
energías renovables, principalmente debido a la dotación
de recursos que le brinda grandes oportunidades para
ser la primera región neutral de carbono y convertirse en
exportador líder de energías limpias. Varios países de la
región están avanzando en esta dirección.
En este contexto, Argentina debe restablecer las
condiciones que permitan atraer las inversiones necesarias
para transformar su matriz energética y convertirse en
un productor relevante de energías renovables a nivel
regional y mundial desarrollando una industria competitiva
y creando empleo de calidad. La transición energética
representa una oportunidad para reunir a los distintos
actores involucrados, construyendo alianzas entre el sector
público y privado con el objetivo de posibilitar el desarrollo
de la infraestructura sostenible que necesita el país y, en
última instancia, mejorar el bienestar de la ciudadanía.
KPMG está comprometido en contribuir con esta
transformación vital de la economía apoyando un futuro
sostenible. Para ello, hemos reunido el conocimiento y
la experiencia de nuestras prácticas de Infraestructura,
Energía y Recursos Naturales y Sustentabilidad con el
objetivo de asistir a empresas, gobiernos e inversores
a planear, financiar, construir y gestionar proyectos
sostenibles, entre los cuales se destacan las energías
renovables.
El presente informe intenta ser un espacio para la
reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que tiene
Argentina en el desarrollo de las energías renovables en
el actual contexto global de transformación hacia una
economía sostenible.
Fernando Faría
Socio Líder de Infraestructura para
Latinoamérica y Vice Global de KPMG IMPACT
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•	 El plan de transición energética de Argentina.
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El sector de energías renovables de Argentina
•	 El régimen de fomento de las energías renovables (Ley 27
.191).
	
• RENOVAR: las subastas públicas.
	
• MATER: el mercado a término del sector privado.
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.424).
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Siglasyabreviaturas
ABRACEEL Asociación Brasileña de Comercializadores de Energía Eléctrica
ABSOLAR Asociación Brasileña de Energía Solar
ADEERA Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Argentina
AGEERA Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de Argentina
AGUEERA Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de Argentina
ANEEL Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil
ARS Pesos argentinos
ATEERA Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de Argentina
BCRA Banco Central de la República Argentina
BICE Banco de Inversión y Comercio Exterior
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BIO-GNC Biogás natural comprimido
BIO-GNC Biogás natural licuado
BLS Instituto de Estadísticas Laborales del Gobierno de Estados Unidos
BNDES Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social de Brasil
BNEF Bloomberg New Energy Finance
BP British Petroleum
BRL Reales brasileños
CADER Cámara Argentina de Energías Renovables
CAMMESA Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.
CBI Climate Bonds Initiative
CCF Certificado de Crédito Fiscal
CEADS Consejo Empresarial Argentino de Desarrollo Sostenible
CER Certificados de reducción de emisiones
CFAI Chartered Financial Analyst Institute / Instituto de Analistas Financieros Certificados
CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CNCPS Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
CNE Comisión Nacional de Energía de Chile
COP22 22ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COP26 26ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CORFO Corporación de Fomento de la Producción de Chile
EAC Energy Attribute Certificates / Certificados de atributos de energía
EPE Oficina de Investigación Energética de Brasil
ESG Environmental, social and corporate governance / Medioambiental, Social y Gobierno Corporativo
FANSIGED Régimen de Fomento para la Fabricación Nacional de Sistemas, Equipos e Insumos
FAO Organización para la Alimentación y la Agricultura
FODER Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables
FODIS Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables
FOGAR Fondo de Garantías Argentino
G20 Group of Twenty / Grupo de los 20
GEI Gases de efecto invernadero
GIZ Sociedad Alemana de Cooperación Internacional
GJ Gigajoule
GNCC Gabinete Nacional de Cambio Climático
GW Gigavatio
GWh Gigavatio hora
ICMS IVA Federal de Brasil
IEA International Energy Agency / Agencia Internacional de Energía
IED Inversión Extranjera Directa
II Impuesto sobre la Importación (Brasil)
INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina
InfoLeg Información Legislativa y Documental
INTA / INTI Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria / Instituto Nacional de Tecnología Industrial
IPAR Índice Provincial de Atractivo Renovable
IPCC Panel Intergubernamental del Cambio Climático
IPCC SR 1.5 Reporte Especial sobre Calentamiento Global de 1.5°C
IPI Impuesto a los Productos Industrializados (Brasil)
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IRENA International Renewable Energy Agency / Agencia Internacional de las Energías Renovables
kW Kilovatio
kWh Kilovatio hora
LCOE Levelised costo of electricity / Costo nivelado de electricidad
MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MATER Régimen del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable
MBTU Millón de unidades térmicas británicas
MME Ministerio de Minería y Energía de Brasil
MtCO2e Millón de toneladas de dióxido de carbono equivalentes
MW Megavatio
MWh Megavatio hora
NDC Nationally Determined Contribution / Contribución Nacional Determinada
NEA-OCDE Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
NGFS Network for Greening the Financial System / Red para un Sistema Financiero Verde
NOA Noroeste de Argentina
NOE Noreste de Argentina
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONU Organización de Naciones Unidas
PADIS Programa de Apoyo al Desarrollo Tecnológico de la Industria de los Semiconductores
PBI Producto Bruto Interno
PDE 2030 Plan Decenal Nacional de Expansión Energética a 2030
PE Precio Estabilizado
PERMER Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
PIS / COFINS Programa de Integración Social / Financiación de la Seguridad Social de Brasil
PMG Pequeños medios de generación
PMGD Pequeños medios de generación distribuida
PNRS Política Nacional de Residuos Sólidos
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PCL Política de Contenidos Locales
PPA Purchase Price Agreement / Contrato de abastecimiento de energía
PROBIOMASA Proyecto para la Promoción de Energía Derivada de Biomasa
ProGD Programa de Desarrollo de Generación de Energía Distribuida
PROINFA Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica
PF Protocolo de Finanzas Sostenibles de la Industria Bancaria en Argentina
RE100 Renewable Energy 100 / Energía Renovable 100
REC Certificados de Energías Renovables
REN21 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century / Red de Política Energética Renovable para el siglo 21
RENOVAR Programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de Argentina
RSU Residuos sólidos urbanos
SAyDS Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
SBTi Metas Basadas en Ciencia
SEIA Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de Chile
SEN Sistema Eléctrico Nacional de Chile
SENER Secretaría de Energía de la Nación
SGR Sociedades de Garantías Recíprocas
SSER Subsecretaría de Energías Renovables
tCO2e toneladas de dióxido de carbono equivalentes
TUSD Tasa de utilización del sistema de distribución
TUST Tasa de utilización del sistema de transmisión
TWh Teravatio hora
UBA Universidad de Buenos Aires
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UNDP Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
UPME Unidad de Planeación Minero-Energética
USD Dólares estadounidenses
UTE Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
VALCOE Value adjusted LCOE / valor ajustado de de los costos nivelados de energía
WBCSD World Business Council for Sustainable Development / Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible
WEC World Economic Forum / Foro Económico Mundial
WEF Foro Económico Mundial
WISDOM Mapeo de Oferta y Demanda Integrada de Dendrocombustibles
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Destacados
La transición energética: la aceleración del cambio requerido en Argentina
•	 Una acción climática global fallida tendría el mayor impacto potencial en daños y pérdidas a largo plazo.
En base a las NDC, el sistema energético mundial emitiría 60% más GEI que el presupuesto requerido para
cumplir con el Acuerdo de París.
•	 Argentina registra emisiones per capita 15% más altas que el promedio del G20 y debe reducirlas cerca
de 40% a 2030. Para crecer en cumplimento con su NDC, el país necesita realizar profundos cambios en el
sector energético.
La competitividad de las energías renovables: los costos y las externalidades
•	 La integración de energías renovables es la forma más eficiente para la etapa inicial de la transición
energética dada la notable reducción de sus costos de inversión de hasta 79% en los últimos 10 años.
•	 La competitividad de las energías renovables se justiprecia cuando se internalizan los costos de las
emisiones de GEI. Asimismo, las tecnologías de biomasa y biogás pueden ser competitivas si se
consideran sus externalidades positivas valorizadas en USD 102-222/MWh.
Los países de la región: Chile y Brasil como experiencias de desarrollo
•	 Con economías disímiles, ambos países lograron un alto desarrollo de las energías renovables. En Brasil, el
programa PROINFA y el acceso a financiamiento del BNDES con tasas preferenciales fueron centrales para el
desarrollo. Asimismo, Brasil cuenta con un plan decenal a fin de orientar la transición energética hacia una
matriz renovable.
•	 Chile enfocó sus esfuerzos en la promoción de energías renovables para disminuir la dependencia de
combustibles importados. Un marco regulatorio eficaz, una economía estable y un mercado financiero
sólido permitieron el crecimiento acelerado del sector.
El desarrollo del sector en Argentina: el marco regulatorio y la necesidad de un horizonte de largo plazo
•	 El país tiene la oportunidad de consolidar las energías renovables como una política de estado. Una visión
de largo plazo deberá conciliar la NDC vigente con el horizonte de la Ley 27.191 para alcanzar un objetivo de
consumo del 30% a 2030.
•	 Argentina necesita una hoja de ruta energética que articule los incentivos del sector público y el sector privado
dando un horizonte de visibilidad a 2030 y 2050.
•	 El país podrá aprovechar la tendencia global hacia las finanzas sostenibles (i.e. bonos y préstamos verdes)
manteniendo la seguridad jurídica y la estabilidad tributaria.
Los desafíos: los precios relativos, el financiamiento y la infraestructura
•	 La cobertura de costos de las tarifas eléctricas rondó el 50% a fines de 2020, implicando subsidios por USD
4.500 millones. Un esquema segmentado que respete la equidad y evite errores de inclusión o exclusión
permitirá reequilibrar los precios relativos.
•	 El acceso al financiamiento es una barrera principal en el país debido al alto costo del capital y el limitado
crédito al sector privado que sólo alcanza 12,6% del PBI.
•	 La infraestructura de transporte actual sólo permite cubrir 12% de la demanda con fuentes renovables, muy por
debajo del 20% requerido por la Ley 27.191 a 2025. La ampliación de la red implica 2.200 Km de líneas cuyas
inversiones requerirán incorporar fondos del sector privado para lograr una transición energética exitosa.
Las oportunidades: la industria nacional, el empleo y la sustitución de importaciones
•	 Argentina tiene una tasa de industrialización que ofrece potencial para el desarrollo de capacidades locales en
las cadenas de valor renovables. Existen más de 700 empresas argentinas inscriptas para proveer productos
manufacturados íntegramente en el país.
•	 Se crearon 17
.500 puestos de trabajo directos a partir de la Ley 27.191. La energía eólica y la solar fotovoltaica
generan el mayor volumen de empleo y las bioenergías son las más intensivas en mano de obra durante la
vida útil de los proyectos.
•	 Las energías renovables pueden sustituir importaciones de hidrocarburos destinados al parque térmico.
Asimismo, el biometano es un sustituto perfecto del gas natural importado pudiendo ser inyectado en
gasoductos, convertido a Bio-GNL o Bio-GNC.
Los riesgos: las inversiones hundidas y las barreras paraarancelarias
•	 Los países con grandes reservas de hidrocarburos como Argentina son más propensos a quedarse con activos
no amortizados en un escenario de regulaciones climáticas. La infraestructura de gas natural del país permite
una transición energética compatible con el Acuerdo de París en la medida que las inversiones de largo plazo
contemplen su adecuación para operar con hidrógeno o biometano.
•	 Asimismo, Argentina debe mitigar el riesgo de las crecientes regulaciones sobre huella de carbono que
pueden afectar las exportaciones agropecuarias e industriales del país.
 


	12. Resumenejecutivo
•	 La transición  energética ya está ocurriendo en el
mundo y Argentina es parte de la concertación de
naciones involucradas en el cambio global.
2021 será un año crucial para los compromisos
internacionales de acción climática en el marco del
Acuerdo de París. Existe una gran expectativa mundial
por la Conferencia de las Partes (COP26) a realizarse en
Glasgow a fin de año, donde Argentina deberá presentar su
estrategia de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI).
La pandemia del Covid-19 no ha detenido el “momentum”
en torno a la acción climática en el mundo. Por el contrario,
el cambio de actitud de los gobiernos, las empresas y los
consumidores hacia el ecosistema ha sido notable a partir
de la crisis sanitaria y los modos de producción y consumo
de la economía mundial están siendo revisados.
La aceleración de la transición energética observada en los
países centrales está ejerciendo presión sobre los países
en desarrollo, entre los que se encuentra Argentina, cuyas
emisiones de GEI per capita (8,4 tCO2e) son 15% más
altas que el promedio de los países del G20 (7
,3 tCO2e)
(Climate Transparency, 2020).
•	 Las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC)
siguen siendo insuficientes para cumplir con los
objetivos del Acuerdo de París.
Los países están aumentando su ambición climática
para alinear las NDC con la meta de evitar un cambio
climático peligroso, manteniendo el calentamiento global
muy por debajo de los 2°C y prosiguiendo los esfuerzos
para limitarlo a 1,5 °C. Según las NDC comprometidas, el
sistema energético mundial emitiría aproximadamente un
60% más GEI que el presupuesto máximo de emisiones
necesario para cumplir con el Acuerdo de París (IEA &
IRENA, 2017).
En este contexto, Argentina ha incrementado el
compromiso de reducción de emisiones GEI incluido en su
Segunda NDC a 349 MtCO2e para el año 2030 a partir del
anuncio realizado por el Presidente de la Nación, Alberto
Fernández, en la Cumbre Internacional de Líderes sobre el
Clima organizada por Estados Unidos a comienzos de 2021.
El escenario proyectado de emisiones para el país muestra
que la economía nacional alcanzaría 592 MtCO2e en el año
2030 si no se implementaran acciones de transformación
(SAyDS, 2015). De acuerdo con el último inventario, el
país emite 364 MtCO2e, por lo cual necesita reducir
sus emisiones cerca de un 40% para el año 2030. Esto
significa que, para que Argentina pueda crecer a largo plazo
en cumplimento con la NDC comprometida, se requieren
profundos cambios estructurales en la economía nacional,
especialmente, en el sector energético, el cual representa
el 53% de las emisiones totales, considerando tanto la
oferta como la demanda de energía (MADS, 2020).
En este sentido, el desarrollo de la oferta de energías
renovables en el país podría contribuir con una reducción
de 27 MtCO2e, lo cual equivale a más del 25% de las
reducciones totales necesarias en el sector energético
nacional para el año 2030 (SENER, 2019).
•	 La forma más eficiente y económica de iniciar la
transición energética es mediante la integración de
fuentes renovables al sistema eléctrico y las mejoras de
eficiencia energética.
El proceso de transición energética involucra la
complementación de múltiples tecnologías, incluyendo la
generación eléctrica de fuentes renovables, las mejoras de
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	13. eficiencia energética y  la electrificación de usos, así como
los biocombustibles, el hidrógeno, los sistemas de captura
y almacenamiento de carbono, entre otras. En todos los
escenarios posibles, la integración de energías renovables
a la generación eléctrica y las mejoras de eficiencia
energética son esenciales para la transformación hacia una
matriz de bajas emisiones. (IEA & IRENA, 2017).
El aumento de la competitividad de las energías renovables
las ha transformado en soluciones económicas y de rápida
implementación. Debido a su madurez tecnológica y la
reducción de costos alcanzada en los últimos años, la
integración de fuentes de energía renovable al sector eléctrico
es la forma más eficiente para iniciar la transición energética.
Casi 90% de la generación eléctrica mundial deberá provenir
de fuentes renovables para 2050 (IEA, 2021).
•	 Las energías renovables mejoraron su competitividad
de forma acelerada en los últimos 10 años gracias a la
notable reducción de sus costos de inversión.
Entre 2010 y 2019, el costo de inversión de la tecnología
eólica disminuyó, en promedio, 24% a USD 1,4 millones
por MW (IRENA, 2020), y la reducción adicional proyectada
lo llevará a USD 0,8 millones por MW en 2030 (BID 2019).
En el mismo período, la baja del costo de inversión de la
energía solar fotovoltaica fue del 79%, llegando a USD
0,99 millones por MW (IRENA, 2020), y se proyecta una
reducción de costos adicional hasta alcanzar USD 0,7
millones por MW en 2030 (BID, 2019).
Por su parte, los costos de inversión de las bioenergías,
tales como biomasa y biogás, fue de USD 2,1 millones por
MW en 2019 (IRENA, 2020), en promedio, entre distintas
tecnologías basadas en una amplia variedad de sustratos
alternativos.
•	 La competitividad de las energías renovables en relación
con los combustibles fósiles se justiprecia cuando se
internalizan los costos de las emisiones de GEI.
Evaluar la competitividad de las tecnologías de generación
eléctrica implica tener en cuenta los costos externos.
Los precios de mercado no consideran todos los costos
de la energía generada dado que ignoran los impactos
negativos para la sociedad causados por las emisiones. Si
se internalizan estos costos en los precios de la energía,
se puede apreciar la verdadera competitividad de las
tecnologías renovables. Contabilizar estas externalidades
negativas puede duplicar el costo de las tecnologías
basadas en combustibles fósiles (REN21,2012).
Las reformas fiscales verdes buscan alentar la disminución
de la emisión de GEI internalizando costos. En Argentina,
se han aplicado cargas tributarias a la emisión del dióxido
de carbono a partir de 2017
. Sin embargo, esta reforma
fiscal se realizó de tal forma que el impuesto pagado por
los productores sea el mismo que pagaban con anterioridad
a dicha reforma, con la intención de no afectar los precios
de los combustibles. Por esta razón, el mecanismo actual
no refleja enteramente la internalización de costos en
función de las emisiones correspondientes.
Por su parte, Argentina no cuenta con un sistema de
precios de carbono como mecanismo de mercado
afianzado. En 2020, sólo algunos países tenían
implementado un mecanismo de comercialización de
emisiones de carbono (Banco Mundial, 2020). A fin
de analizar el impacto de los precios de carbono en la
competitividad de las tecnologías, si se asume USD 100/
tCO2, la generación térmica de ciclo combinado tendría
un costo nivelado de energía (LCOE) por encima de
USD 80/MWh, mientras que sin costo de emisiones se
ubica en torno a los USD 40/MWh (IEA, 2020). Aunque
las estimaciones son inciertas, los costos causados por
los daños provocados por las emisiones de GEI en la
infraestructura económica y social podrían exceder los USD
100/tCO2 a 2050 (Nordhaus, 2017).
•	 Aún sin internalizar los costos de las emisiones, el
LCOE de las tecnologías eólica y solar fotovoltaica ya
pueden alcanzar rangos competitivos con respecto a
las centrales térmicas más eficientes.
A nivel mundial, la energía solar fotovoltaica y la energía
eólica registran LCOE competitivos en el rango de USD
21-38/MWh y USD 37-57/MWh, respectivamente, frente
a USD 37-38/MWh de una central de ciclo combinado,
asumiendo un precio del gas natural de USD 3,1/MBTU
(BID, 2019). Cabe observar que, si se consideran precios
del gas natural de USD 7/MBTU y USD 12/MBTU, el rango
de LCOE del ciclo combinado se incrementa a USD 67-69/
MWh y USD 97-103/MWh (BID, 2019).
•	 Asimismo, las tecnologías basadas en biomasa
y biogás también pueden ser competitivas si se
consideran sus externalidades positivas.
Las energías renovables derivadas de la biomasa y el
biogás presentan múltiples externalidades positivas, entre
ellas, el tratamiento de residuos y efluentes, componente
crítico del modelo de economía circular necesario para
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible del país, las
cuales deben ser tenidas en cuenta al momento de evaluar
la factibilidad de estos proyectos.
La valoración monetaria de los beneficios externos
generados por los proyectos de biogás se estima en el
rango de USD 145-222/MWh asumiendo una disponibilidad
del 85%. Por su parte, los cobeneficios de los proyectos de
biomasa se valorizan en USD 102-110/MWh (FAO, 2020).
Más del 60% del valor monetizado de las externalidades
positivas generadas por la tecnología de biomasa
corresponde a beneficios socioeconómicos relacionados
con inversiones, creación de empleo y pago de impuestos
locales, lo cual implica un significativo impacto positivo en
el producto bruto geográfico de la provincia anfitriona del
proyecto. Los co-beneficios pueden alcanzar hasta el 75%
en el caso del biogás. El resto de las externalidades están
relacionadas con el sector eléctrico por potencia firme y
beneficios ambientales.
Estos resultados sugieren que los precios de la energía
eléctrica generada en base a bioenergías están justificados
una vez que se internalizan los co-beneficios que entregan
a la sociedad.
•	 Argentina ha avanzado a partir de la Ley 27.191 pero es
necesario priorizar las energías renovables de manera
que el país pueda aprovechar las oportunidades que
ofrece la transición energética global.
Luego de 17 años de intentos de promoción de las
energías renovables en el país desde el primer marco
regulatorio aprobado en 1998, la Ley 27
.191 de 2015
impulsada por el Senador Guinle de la Provincia de
Chubut, y apoyada en forma mayoritaria en el Congreso
Nacional, logró sentar las bases del desarrollo del
sector de generación eléctrica de fuentes renovables en
el país. En 2018, la Ley 27
.424 de generación distribuida
complementó el marco necesario para impulsar la
transformación del sistema eléctrico nacional.
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Al momento de la aprobación de la Ley 27
.191, Argentina
contaba con una capacidad instalada de energías
renovables equivalente a menos del 2% de la matriz
eléctrica. Las deficiencias en la regulación y el acceso
limitado a fuentes de financiamiento hicieron que sólo unos
pocos proyectos pudieran llevarse a cabo hasta entonces.
Desde 2015, se adjudicaron 244 proyectos localizados en
todo el territorio nacional, sumando más de 6,3 GW de
energías renovables a través de las rondas 1, 1.5, 2 y 3 de
las licitaciones públicas RENOVAR, la Resolución 202/2016
y el régimen bilateral entre privados MATER. A la fecha, se
han instalado más de 4 GW, pero todavía restan cerca de 6
GW para cumplir con el objetivo del 20% a 2025.
•	 Nuestros vecinos, Chile y Brasil, con economías
muy diferentes entre sí, han logrado un importante
desarrollo de las energías renovables.
El desarrollo de las energías renovables ya es una
tendencia marcada en Latinoamérica. Chile ha alcanzado
el liderazgo regional en energías renovables y Brasil es
la mayor economía de la región, por lo cual representan
puntos de referencia relevantes para Argentina. Ambos
países cuentan con estructuras económicas muy diferentes
y han logrado implementar modelos de desarrollo exitosos.
En Brasil, el Programa de Incentivo a las Fuentes
Alternativas de Energía Eléctrica (PROINFA) otorga
beneficios fiscales para las energías renovables, incluyendo
excepciones a los aranceles de importaciones y el ICMS
(IVA Federal), entre otros incentivos estaduales. Asimismo,
los proyectos renovables pueden obtener hasta el 80%
del financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES) con tasas preferenciales, si
cumplen los requisitos de contenido nacional. Por su parte,
en 2020 Brasil creó mecanismos para la emisión de bonos
verdes que podrían financiar hasta 36 GW para 2029.
A través del “Programa de Desarrollo de Generación de
Energía Distribuida”
, Brasil introdujo incentivos fiscales
y un sistema de crédito para la venta de excedentes de
electricidad a la red bajo el mecanismo de medición neta.
De esta manera, Brasil promovió el lanzamiento de líneas
de crédito específicas para financiar la compra de sistemas
distribuidos que se canalizan a través de bancos estatales
y privados. En 2020, la potencia instalada en generación
distribuida superó los 5 GW y se espera que el programa
atraiga una inversión de USD 20.000 millones por parte
de los usuarios-generadores para 2030. Brasil es un caso
testigo del potencial de creación de empleo en generación
distribuida, donde se crearon más de 180.000 puestos de
trabajo distribuidos en los distintos estados del país y se
espera que emplee a 650.000 personas para 2035.
Brasil cuenta con un “Plan Decenal Nacional de Expansión
Energética” que muestra la perspectiva del sector
eléctrico brasileño para el período 2021-2030, cuyo
objetivo es centrarse en la energía eólica, solar y otras
fuentes renovables no convencionales reduciendo la
generación hidroeléctrica de gran escala. Asimismo, Brasil
se encuentra evaluando el tratamiento regulatorio para el
establecimiento de plantas híbridas y asociadas, incluyendo
el almacenamiento de energía.
Chile, por su parte, enfocó sus esfuerzos en la promoción
de fuentes de energías renovables con el fin de disminuir la
dependencia de combustibles fósiles importados. Entre los
principales factores que destacan su éxito, se encuentran
políticas energéticas comprometidas con una transición
rápida que posibilitaron cumplir con anticipación las cuotas
de energías renovables impuestas. El marco regulatorio
vigente, sumado con una economía estable y un mercado
financiero sólido, así como los menores costos de inversión
de las tecnologías renovables y la disponibilidad de
recursos de alta calidad han permitido el desarrollo de las
energías renovables en un corto período de tiempo, incluso
sin contar con incentivos fiscales o subsidios.
 


	15. En Chile, no  existen políticas de requisito de contenidos
locales nacional para los proyectos renovables. El país ha
logrado convertirse en un mercado estable con buen clima
de negocios y sin aranceles de importación que les permite
a los proveedores ofrecer precios competitivos.
A fines de 2020, existía más de 1 GW instalado en
generación distribuida, el cual representa un 15,9% del
total de las energías renovables no convencionales del
sistema.
En su visión de largo plazo, Chile ya está impulsando el
“Plan de Estrategia Nacional de Hidrogeno Verde” para
convertirse en uno de los principales exportadores a nivel
mundial.
•	 La importancia de las energías renovables como
política de estado para Argentina.
Seis años después del lanzamiento de la Ley 27
.191, el país
tiene la oportunidad histórica de consolidar las energías
renovables como una política de estado, en el marco de la
transición energética nacional.
En la reciente Cumbre Internacional de Líderes sobre el
Clima, el Presidente de la Nación anunció un nuevo objetivo
de consumo eléctrico de fuentes renovables del 30%
para 2030. Esta visión de largo plazo deberá conciliarse
con el horizonte de la Ley 27
.191 que, actualmente,
determina cuotas de consumo de energía eléctrica de
fuentes renovables para todos los usuarios hasta alcanzar
el objetivo del 20% para 2025, por lo cual el nuevo objetivo
anunciado debería ser instrumentado mediante una
actualización de la Ley.
El desarrollo de las energías renovables en el marco
de la transición energética requiere de la formulación e
implementación de un plan nacional de largo plazo que
excede el período de un mandato presidencial. Argentina
necesita una hoja de ruta que articule los incentivos del
sector público y el sector privado, dando un horizonte de
visibilidad para la toma de decisiones de inversión a 2030
y más allá. El plan de la transición energética nacional
debe establecer los objetivos de largo plazo, así como las
metas de corto plazo asociadas a indicadores que permitan
realizar el seguimiento continuo de los resultados de la
transición energética.
•	 Las energías renovables son una oportunidad de
desarrollar la industria nacional y crear empleo en
todas las provincias del país.
Uno de los aspectos centrales del régimen de fomento
impulsado por las Leyes 27
.191 y 27
.424 es el desarrollo de
la industria nacional. Ambos regímenes incluyen incentivos
fiscales y financieros para las cadenas de abastecimiento local.
Argentina es un país con una tasa de industrialización
que hace viable el desarrollo de capacidades locales de
ensamblado, fabricación de componentes y prestación de
servicios asociados a las tecnologías renovables.
Sin embargo, atraer inversiones requiere de un horizonte
que permita sostener economías de escala eficientes. En
este sentido, la planificación de la transición energética
alineada a la política industrial del país debe ofrecer una
hoja de ruta para el desarrollo de pequeñas, medianas
y grandes empresas de la cadena de valor las energías
renovables en el país.
En energía eólica, Argentina tiene amplias posibilidades de
desarrollar la industria de aerogeneradores y la provisión
de servicios en el país. Existen empresas con capacidad
instalada para abastecer el mercado local, incluyendo
plantas de fabricación de generadores, ensamblado de
góndolas, bujes y producción serial de torres.
En energía solar fotovoltaica, un alto componente de los
bienes y servicios pueden ser provistos por la industria
nacional, incluyendo laminado de módulos, fabricación de
estructuras de soporte, seguidores, cables, seccionadores,
estaciones y los servicios de puesta a tierra y monitoreo.
En los proyectos de baja y mediana escala, la participación
de los insumos producidos por la industria nacional sumado
a la mano de obra local puede significar cerca del 65% de
la estructura de costos.
De forma similar, en bioenergías, existe capacidad local
para la producción de equipos y provisión de servicios de
ingeniería en el país, incluyendo la fabricación de calderas,
equipamiento logístico, recipientes y tanques para plantas
de biomasa. En estos proyectos, los proveedores de origen
nacional pueden significar hasta el 80% de la estructura de
costos totales.
•	 La creación de empleo de calidad.
En Argentina, se crearon alrededor de 17
.500 puestos
de trabajo directos en energías renovables a partir de la
implementación del régimen de fomento de la Ley 27
.191
(SSER, 2018). La distribución geográfica de los puestos de
trabajo creados indica una federalización de las energías
renovables en el país en consonancia con los objetivos de
la Ley.
Debido a sus escalas, la energía eólica y la solar
fotovoltaica son las tecnologías que más volumen
de empleo generan en el país. Al mismo tiempo, la
tecnología de biogás es la más intensiva en mano de
obra durante la etapa de O&M con un índice entre 4,6 y
4,2 empleos directos por MW instalado según el tipo de
sustrato, seguida por los pequeños aprovechamientos
hidroeléctricos con 2,5 y biomasa con 2,2 (SSER, 2018).
La participación de las energías renovables de gran escala
y de la generación distribuida aún es baja en la matriz
energética nacional, por lo que el potencial de creación de
empleo directo, indirecto e inducido es mucho mayor en el
país.
•	 A su vez, las energías renovables constituyen
una oportunidad para sustituir importaciones de
hidrocarburos.
Un análisis de la contribución potencial de las energías
renovables a la balanza comercial en base a un proyecto
típico de generación eólica indica que, considerando la
salida de divisas por la importación de la tecnología, existe
un ahorro neto de divisas por sustitución de importaciones
de gas natural que permite el recupero en cuatro años,
asumiendo un factor de capacidad eólico de 55%, un
precio del gas natural decreciente de USD 5 a USD 3
por MBTU y un componente nacional del 40% sobre la
inversión total (Margulis et al., 2019). A partir del quinto
año, la inversión en el proyecto eólico estaría aportando
divisas netas a la balanza energética del país durante el
resto de su vida útil.
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	16. Así, los recursos  renovables y el gas natural pueden ser
complementarios si se consideran en forma integral
en un plan nacional de transición energética. Ante un
escenario de postergación de las inversiones requeridas
para explotar competitivamente el gas natural a gran
escala en el país, la incorporación de energías renovables
permite sustituir importaciones. De igual manera, en un
escenario de exportación de GNL al mundo, el aumento
de la participación de las energías renovables en la matriz
eléctrica permitiría optimizar los saldos exportables.
•	 El Biometano como oportunidad para sustituir
combustibles fósiles importados.
Los proyectos de biometano pueden beneficiar a 18
provincias del país con ahorros por compras de gas
natural. Si estas provincias desarrollaran la producción
de biometano en sus propios territorios aprovechando la
disponibilidad de efluentes ganaderos y cultivos forrajeros,
mejorarían sus productos brutos geográficos y, al mismo
tiempo, la recaudación fiscal.
El biometano es un sustituto perfecto del gas natural
pudiendo ser inyectado en gasoductos o convertido a
GNL. Si se asume una producción de biometano para
sustituir el 5% del consumo de gas natural del país en
2030, se llevarían a cabo proyectos de inversión por más
de USD 4.200 millones involucrando la construcción de
más de 650 plantas en 15 provincias del país, creando
más de 1.000 puestos de trabajo anuales durante la etapa
de construcción y 21.000 directos, indirectos e inducidos
durante la operación de las plantas (CADER, 2020).
Por su parte, el biometano puede sustituir al gas oil
consumido en el transporte. Por ejemplo, la conversión del
parque automotor de transporte urbano de pasajeros a BIO-
GNC (i.e. biometano comprimido) puede ser una solución
integral para las ciudades altamente pobladas del país que
generan grandes volúmenes de residuos. El BIO-GNC puede
ser producido a partir de residuos sólidos urbanos (RSU)
en las cercanías de los grandes centros urbanos donde
se encuentran los puntos de consumo, transformando el
costo del pasivo ambiental que enfrentan actualmente los
municipios en creación de valor económico.
Un plan de desarrollo del biometano a 2030 en el
país permitiría el crecimiento de las cadenas de valor
relacionadas a la construcción y montaje de las plantas
productoras. Un régimen de promoción del biometano
eficaz debería combinar los mecanismos utilizados para
el fomento de la energía eléctrica de fuentes renovables
y el de los biocombustibles líquidos mediante cuotas de
consumo y esquemas de fijación de precios, así como
incentivos fiscales a la producción y las ventas.
•	 Argentina enfrenta importantes desafíos para
desarrollar las energías renovables en el país.
La combinación de los recursos renovables disponibles en
el territorio nacional le otorga al país el potencial energético
para ser un actor relevante en la futura matriz energética
global descarbonizada. Además de los vientos de más de 6
m/s disponibles en el 70% del territorio nacional y más del
50% recibiendo una irradiación solar media anual superior
a los 3,5 kwh/m2, Argentina dispone de excelentes
condiciones naturales para el aprovechamiento energético
de la biomasa y el biogás a partir de una amplia variedad de
sustratos que tienen sinergias positivas con las actividades
agropecuarias y forestales del país. Asimismo, los recursos
hídricos para los pequeños aprovechamientos eléctricos
son abundantes a lo largo del territorio nacional.
Sin embargo, existen una serie de factores críticos que
son necesarios para poder aprovechar de las oportunidades
que ofrecen las energías renovables al país. Las decisiones
de política económica sobre los precios relativos resultan
clave para restablecer los equilibrios de la macroeconomía
argentina.
El tipo de cambio, las tarifas, y los salarios se encuentran
detrás del nivel de actividad económica, la distribución del
ingreso y los procesos inflacionarios, por lo que la fijación
de precios relativos es determinante de los equilibrios
fiscales y comerciales de la economía argentina.
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En este sentido, las tarifas eléctricas se mantienen
por debajo del costo real de generación, transmisión y
distribución de la electricidad, siendo financiadas mediante
subsidios a la demanda que presionan sobre el déficit
fiscal consolidado del país. A fines de 2020, la cobertura
de costos medios del sistema eléctrico ya se ubicaba
en el orden del 50% (CAMMESA, 2020), implicando una
asignación presupuestaria superior a USD 4.500 millones
en 2020, un 59% superior al del año anterior.
En Argentina, el restablecimiento de los equilibrios
macroeconómicos requiere que las tarifas eléctricas
estén basadas en un esquema eficiente de subsidios
segmentados que respeten la equidad y eviten errores
de inclusión o exclusión de manera que existan los
incentivos necesarios para el consumo racional de energía
eléctrica, mejorando la competitividad sistémica de la
economía nacional. A modo de referencia, los subsidios
energéticos les cuestan a los gobiernos de América Latina
y el Caribe un promedio de USD 12 para transferir USD 1
de ingresos a los hogares del quintil más pobre, mientras
que los programas específicos, como las transferencias
monetarias, les cuestan en promedio USD 2 por cada USD
1 transferido a los hogares más pobres (Feng et al., 2018;
Robles et al., 2017).
•	 El acceso al financiamiento es una de las barreras
principales para la inversión en Argentina.
El sistema financiero argentino tiene escasa profundidad
y plazos limitados, lo cual obliga a una alta participación
de capital propio en el financiamiento de las empresas
argentinas y, en particular, de las pymes. La relación
créditos al sector privado sobre el PBI se ubica en
12,6%, siendo muy inferior al promedio de los países
latinoamericanos que alcanza niveles en torno al 50%
sobre el PBI (BCRA, 2020).
La banca de desarrollo puede ser un instrumento para
mejorar la inclusión financiera y la asignación de recursos
en el país. El BICE tiene potencial para incrementar
su participación en el financiamiento productivo como
entidad de segundo piso (Kulfas, 2018). Asimismo, el
fortalecimiento del sistema de garantías nacional debe
ser un pilar de la ampliación del acceso a las PyMEs que
no cuentan con niveles altos de calificación crediticia. La
desgravación impositiva para el fomento de instrumentos
bancarios y del mercado de capitales similares a la
deducción del impuesto a las ganancias mediante el aporte
a las SGRs, compañías de seguros y fondos de inversión
puede ser una forma eficaz de direccionar fondos a
proyectos sostenibles.
Por su parte, es necesario que Argentina logre ampliar
las líneas de crédito disponibles en el marco de los
mecanismos internacionales de financiamiento climático
de manera de canalizar fondos a proyectos de pequeña
y mediana escala a través del BICE y la banca local.
Finalmente, se requiere el fondeo del FODIS y el FODER,
creados por las leyes 27
.191 y 27
.424, con aportes del
Tesoro Nacional.
•	 Las restricciones de la infraestructura de transporte
representan un obstáculo mayor para el cumplimiento
del objetivo de consumo de fuentes renovables.
La infraestructura de transporte actual sólo permite cubrir
hasta algo más de 12 % de la demanda con fuentes
renovables, muy por debajo del objetivo de consumo del
20% establecido por la Ley 27
.191 para 2025.
La ampliación de la red de transporte para responder a
esta limitación implica desarrollar el sistema de transporte
en aproximadamente 2.200 Km de líneas de alta tensión
(SENER, 2019). Esta ampliación permitiría el despacho de la
energía solar generada en la región NOA y la energía eólica
generada en la región Sur a través de la red Rodeo-La Rioja
y las líneas Vivoratá Plomer y Choel Choel-Puerto Madryn,
respectivamente.
La expansión del sistema de transporte requiere de un plan
de inversiones de largo plazo integrado al plan nacional
de transición energética a 2030. Dadas las restricciones
presupuestarias del estado nacional, el modelo actual de
financiamiento basado en fondos públicos ya no resulta
eficaz para expandir la red con la velocidad que exige una
transición energética exitosa, por lo que se requiere la
consideración de esquemas que permitan la participación
del sector privado.
•	 Para aprovechar el potencial que brindan las energías
renovables, Argentina debe atraer capitales privados y
evitar desincentivos a la inversión.
Los beneficios fiscales de la Ley 27
.191 han sido
fundamentales para que los inversores encuentren
incentivos para desarrollar proyectos renovables en
el país. Sin embargo, dado que los créditos fiscales
están nominados en pesos, han sufrido una importante
devaluación en su poder adquisitivo en los últimos años
desnaturalizando los beneficios. En este sentido, el diseño
del sistema tributario argentino no resulta eficiente ya
que genera una importante carga fiscal a los proyectos. A
modo de ejemplo, la carga tributaria generada por el simple
flujo de fondos como las retenciones sobre dividendos e
intereses y los impuestos a las transferencias bancarias
encarecen la estructura de costos de los proyectos.
En este sentido, el régimen de estabilidad tributaria que
garantiza la invariabilidad de la carga fiscal es uno de los
requisitos más valorados por los inversores. La Ley 27
.191
establece garantías a los inversores mediante un sistema
de protección ante cualquier incremento fiscal que sufran
los proyectos a nivel municipal, provincial y/o nacional,
impidiendo la creación de tributos, cánones o regalías.
A pesar de este claro objetivo en las normas legales y en el
actual marco regulatorio de las energías renovables, a fines
del año 2019 el Municipio de Puerto Madryn emitió normas
con un objetivo contrario aplicando dos tasas municipales
sobre la construcción de los parques y sobre seguridad,
higiene y control ambiental, las cuales representan
alícuotas del 2% de la inversión y 4,5% de las ventas,
respetivamente. Es fundamental que exista un consenso
a nivel nacional para respetar los objetivos de la Ley 27
.191
ya que el daño de no respetar los objetivos de un marco
legal creado puede resultar más perjudicial.
•	 La seguridad jurídica y la previsibilidad son condiciones
necesarias para la inversión dado que las inversiones
en energías renovables se recuperan en un horizonte de
largo plazo.
Desde la crisis financiera iniciada en 2018, existen más de
2.000 MW de proyectos que están demorados a la espera
de que se normalicen las condiciones macroeconómicas
del país. La pandemia del Covid-19 ha empeorado,
aún más, la situación imponiendo la necesidad de
readecuaciones a los plazos de desarrollo de los proyectos,
como ha sucedido en todo el mundo.
 


	18. El tratamiento de  estos proyectos debe basarse en los
principios de la seguridad jurídica a fin de consolidar
la confianza entre el sector público y el sector privado
de manera que se viabilicen las futuras inversiones
garantizando. El puente hacia la transición energética
deberá construirse a partir de los proyectos frustrados
a causa de los desequilibrios macroeconómicos que
ha sufrido el país. Una resolución adecuada aumentará
las chances de llevar adelante una transición energética
exitosa basada en la confianza y el crédito internacional.
•	 Los riesgos de la transición energética global para el
país deben ser gestionados. Cuanto antes se lleve a
cabo la transformación, el proceso será menos costoso.
La postergación de las decisiones sobre cambio climático
hasta 2030 implicaría un escenario global de transición
desordenada con un mayor riesgo de transición que
afectaría la inversión, la productividad y los precios relativos
de la economía mundial (NGFS, 2020).
Argentina debe contemplar las implicancias para el país de
un escenario de concertación mundial sobre la aceleración
de las regulaciones climáticas a fin de mitigar riesgos de
inversiones hundidas y de barreras a las exportaciones.
•	 Los países con grandes reservas de hidrocarburos,
como Argentina, tienen un mayor costo de oportunidad
y son más propensos a quedarse con activos hundidos.
Los activos hundidos, o abandonados, representan un
riesgo sistémico para la estabilidad financiera mundial. En
este sentido, IEA advierte que, para alcanzar la neutralidad
de carbono en 2050, la inversión global en combustibles
fósiles debería restringirse, exclusivamente, a mantener
la producción de los yacimientos de petróleo y gas natural
existentes (IEA, 2021).
En Argentina, el desarrollo del gas natural requiere grandes
inversiones de capital para la exploración, producción,
transporte y exportación de gas natural, incluyendo
gasoductos y plantas de licuefacción que pueden alcanzar
los USD 90.000 millones en la próxima década (SENER,
2019). El país cuenta con una infraestructura de gas
natural que permite una transición energética compatible
con el Acuerdo de París en la medida que las inversiones
adicionales para expandirla contemplen su adecuación para
operar con hidrógeno o biometano producido en base a
energías renovables. A fin de mitigar el riesgo de invertir
en activos que queden abandonados en un escenario
de mayor regulación climática mundial, Argentina podría
generar una parte significativa de su electricidad a partir
de plantas basadas en hidrógeno o biometano para 2050
Hagemann et al. (2019).
Las condiciones del país brindan el potencial de convertir
a Argentina en un líder mundial en la producción de
hidrógeno y biometano a partir de fuentes renovables
abasteciendo la demanda local y los mercados de
exportación.
•	 Asimismo, Argentina debe prever el nuevo escenario
mundial a fin de evitar que las regulaciones sobre la
huella de carbono afecten las exportaciones del país.
La relevancia que adquirieron los nuevos compromisos
internacionales de reducción de GEI establecieron una
nueva relación entre el comercio internacional y el cambio
climático.
La Unión Europea es precursora en requerimientos
ambientales para sus importaciones, pero esta tendencia
se está generalizando en el mundo. Incluso, China empieza
a considerar la utilización de barreras paraarancelarias
relacionadas con el impacto ambiental.
Uno de los desafíos de Argentina como país exportador es
implementar programas de neutralidad de carbono para las
empresas y un mercado de certificados ambientales para
financiar inversiones y generar activos transables en el país.
•	 Argentina cuenta con excelentes posibilidades hacia
el futuro para convertir los riesgos que plantea la crisis
climática en oportunidades de desarrollo para el país
Durante el período 2008-2019, Argentina recibió sólo el
5% de las inversiones en energías renovables realizadas
en Latinoamérica (BNEF
, 2020). Teniendo en cuenta el
peso relativo del país en la región, los niveles de inversión
deberían ser significativamente mayores. En la medida
que Argentina sea capaz de ofrecer seguridad jurídica y
reglas estables para la inversión, el país podrá aprovechar
el creciente flujo de inversiones disponible en el mundo
para el sector de energías renovables en el marco de la
tendencia global hacia las “finanzas sostenibles”
.
La transición energética global constituye una oportunidad
histórica para hacer realidad el potencial de Argentina
mediante la consolidación de una política de estado que
articule eficazmente las acciones del sector público y el
sector privado con el objetivo de contribuir al desarrollo
sostenible del país.
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	19. Argentina necesita llevar  a cabo una transformación de su sector
energético que posibilite articular crecimiento económico, inclusión
social y cuidado medioambiental, de acuerdo con los objetivos de
desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
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Parque Eólico Diadema (6,3 MW) & Parque Eólico Diadema II (27,6 MW),
ubicados en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut.
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	20. E
n medio de  la crisis pandémica del Covid-19,
Argentina se enfrenta al desafío de avanzar
aceleradamente en la transición energética
impulsada por el cambio climático a nivel global.
De esta manera, el país necesita llevar a cabo
una transformación de su sector energético que posibilite
articular crecimiento económico, inclusión social y cuidado
medioambiental, de acuerdo con los objetivos de desarrollo
sostenible de la Agenda 2030 (CNCPS, 2017).
Actualmente, Argentina se encuentra en pleno proceso
de reestructuración de sus finanzas públicas intentando
restablecer los equilibrios macroeconómicos necesarios
para poder regresar a un sendero de crecimiento sostenible.
El sector energético es un elemento central de este proceso
ya que tanto el precio de la energía como su disponibilidad
para abastecer a empresas y hogares tienen un impacto
directo sobre los equilibrios fiscales y comerciales del país.
En este contexto, Argentina se debate en torno al trilema
energético que enfrenta el mundo entero (WEC, 2020). A fin
de apoyar un crecimiento sostenible, la matriz energética
nacional debe cumplir tres objetivos simultáneos: brindar
seguridad energética a partir de la disponibilidad de fuentes
primarias e infraestructura para satisfacer la demanda,
otorgar equidad energética asegurando el abastecimiento a
precios accesibles y mitigar el impacto ambiental mediante
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) que afectan el cambio climático.
Desde 2015, el último objetivo ha ganado un notable
protagonismo a nivel mundial a partir de la firma del
Acuerdo de París, en el seno de Naciones Unidas, el cual
obliga a los países a reducir sus emisiones de GEI. Este
es un desafío relativamente nuevo para Argentina que
se suma a sus dos desafíos históricos relacionados con
el autoabastecimiento y el acceso a la energía para la
producción y el consumo nacional.
A partir de 2010, Argentina ha perdido la capacidad de
autoabastecerse siendo en mayor medida dependiente de
importaciones netas de combustibles fósiles. Este déficit de
balanza energética ha sido revertido en los últimos años a
partir de la explotación de los nuevos yacimientos de gas
natural y petróleo no convencionales del país. Sin embargo,
nuevamente en 2021 se espera que haya necesidad de
importar hidrocarburos, especialmente gas natural, para
satisfacer la demanda invernal debido a una caída en la
producción local.
Gran parte de estas importaciones son destinadas a
abastecer las centrales termoeléctricas que constituyen la
base de la matriz eléctrica del país. Incluso, ante la falta de
gas natural, aumenta el uso de combustibles líquidos para
generar electricidad, lo cual tiene un impacto negativo en
los costos y en las emisiones GEI. Por lo tanto, el problema
de seguridad energética afecta los otros dos objetivos de la
matriz sostenible, la equidad y la mitigación de emisiones.
En cuanto a la equidad energética, Argentina posee un
extenso territorio con una alta concentración del consumo
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	21. El Capítulo II  “Competitividad de las Energías
Renovables” describe la mejora de costos alcanzada por
las tecnologías renovables que las convirtieron en una
alternativa competitiva para la descarbonización de la
matriz energética nacional. Se desarrolla el problema
de la internalización de los costos externos de las
tecnologías fósiles por emisiones GEI y la consideración
de las externalidades positivas de las bioenergías, en
particular, aquéllas relacionadas con los beneficios
brindados mediante la gestión de residuos que posibilita la
implantación de un modelo de economía circular.
En el Capítulo III “Revisión de Casos Latinoamericanos”
se realiza una reseña de los modelos de desarrollo
del sector de energías renovables en Brasil y Chile. Se
analizan los aspectos regulatorios, fiscales y contextuales,
así como los avances registrados en la integración de
energías renovables a sus matrices energéticas nacionales.
Además, se evalúa el impacto en términos de atracción de
inversiones, desarrollo de la industria local y generación de
empleo.
El Capítulo IV “El Sector de Energías Renovables en
Argentina” se centra en los regímenes de fomento de las
energías renovables y de la generación distribuida en el
país. Se analizan los objetivos de consumo eléctrico de
fuentes renovables de la Ley 27.191, la diversificación de
la matriz eléctrica nacional, los incentivos fiscales y la
estructuración de garantías para la inversión, tanto en el
marco del programa de subastas públicas (RENOVAR)
como en el mercado a término de energías renovables
(MATER). Por su parte, se analiza el sistema nacional de
generación distribuida de la Ley 27.424 y la adhesión de las
provincias, así como los incentivos fiscales, el mecanismo
de financiamiento y el fomento a la industria nacional.
Finalmente, se presenta el proyecto para la promoción
de biomasa y el proyecto para la promoción de energías
renovables en zonas rurales que completan el panorama
normativo del sector de energías renovables en el país.
En el Capítulo V “Desafíos de las Energías Renovables en
Argentina” se plantean los obstáculos que enfrenta el
sector en términos de equilibrio macroeconómico, acceso
al financiamiento y restricción de la capacidad de transporte
del sistema eléctrico nacional.
En el Capítulo VI “Oportunidades y Riesgos para Argentina”
se describe el potencial que ofrece la explotación de los
recursos renovables al país: atracción de inversiones,
desarrollo de la industria nacional, creación de empleo de
calidad, sustitución de importaciones de hidrocarburos y
ahorro de subsidios a la electricidad. Finalmente, se analizan
los riesgos de una transición energética desordenada
en términos de inversiones hundidas que no puedan ser
amortizadas y barreras paraarancelarias a las exportaciones
del país.
21 | Energías Renovables en Argentina
eléctrico en grandes centros urbanos, especialmente el área
metropolitana de Buenos Aires, y amplias zonas rurales
aisladas del sistema eléctrico. En ambos casos, el acceso a
la electricidad en forma asequible ha sido un problema que,
desde la crisis financiera de 2001, el país ha enfrentado con
subsidios generalizados que aumentan la desigualdad y
desincentivan el consumo racional de la energía.
En este contexto, las energías renovables surgen como
un pilar de la solución al trilema energético argentino,
contribuyendo al abastecimiento energético a partir de
recursos de alta productividad disponibles en el país, a
costos relativamente competitivos y con impacto positivo
en el medioambiente.
A partir del régimen de fomento a las energías renovables
establecido por la Ley 27.191 en 2015 y complementado
por el régimen de fomento a la generación distribuida
de fuentes renovables por Ley 27.424 en 2018, el país ha
iniciado una nueva etapa de la transformación de su matriz
energética. Como resultado de este proceso, durante el
año 2020, la oferta de energía renovable se incrementó un
63,7% en comparación con el año 2019, motivado por un
aumento del 9,5% en la potencia instalada y un incremento
de la participación promedio de las fuentes renovables en la
generación hasta llegar a un 10% (CAMMESA, 2020).
Sin embargo, el desarrollo futuro de las energías
renovables en el país enfrenta importantes desafíos que
deben ser atendidos para alcanzar los objetivos de la
transición energética nacional.
El objetivo de este informe es revisar la literatura relevante
y reunir información histórica y prospectiva acerca de las
energías renovables y su rol como solución competitiva
para impulsar la transición energética del país. El
documento brinda perspectivas sobre las oportunidades
que ofrecen las energías renovables al país en términos de
inversiones, desarrollo industrial y creación de empleo, así
como los desafíos que enfrentan.
El informe está dirigido no sólo a las partes interesadas en
el sector de energías renovables sino también al público
más amplio de la sociedad argentina en general y brinda
un espacio para la discusión sobre la capacidad de las
tecnologías renovables para asumir un rol protagónico en
el desarrollo sostenible del país.
El Capítulo I sobre “LaTransición Energética” trata el
proceso de descarbonización de la economía mundial
impulsado por el cambio climático, la concertación
internacional lograda en el Acuerdo de París en 2015 y el
aumento del compromiso de reducción de emisiones de
Argentina en su segunda contribución nacional. Asimismo,
se discute la necesidad de un plan nacional de largo plazo
que brinde una hoja de ruta para la transición energética
del país en cumplimiento con los objetivos nacionales y los
compromisos asumidos ante la comunidad internacional.
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Argentina es parte de la acción climática global y cuanto antes logre
implementar las medidas acciones necesarias para llevarla a cabo,
menos costoso resultará el proceso de transición para el país.
Parque Solar Fotovoltaico “Ullum IV” (18 MW) & Parque Solar Fotovoltaico “Ullum Solargen 2”
(6 MW) localizados en la Provincia de San Juan. Estructura Fija Monoposte 100% nacional,
inspeccionada y certificada por IRAM.
Latransición
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E
n los últimos  años, el cambio climático ha
escalado en las prioridades que marcan la
agenda mundial. Más allá de la conmoción
global provocada por la pandemia del Covid-19,
todas las señales indican que el compromiso de
las naciones para limitar el calentamiento global se acerca
a su momentum y las decisiones de transformación de la
matriz energética global no serán postergadas.
De esta manera, el objetivo de mitigación del impacto
ambiental causado por la producción y el consumo
de energía se ha convertido en el foco principal del
trilema energético en el mundo. Los gobiernos, las
empresas y los ciudadanos están alcanzando un nivel de
concientización inédito acerca del cambio climático y sus
riesgos asociados.
A cinco años del Acuerdo de París, los gobiernos están
aumentando sus compromisos nacionales y acelerando
la descarbonización de sus economías para evitar costos
mayores a los ya asumidos.
El Pacto Verde Europeo sancionado en 2019 ha
posicionado a la Unión Europea como pionera en la
implementación de un programa de descarbonización
alineado con el Acuerdo de París. A fines de 2020, el
Consejo Europeo refrendó el compromiso vinculante de
lograr la neutralidad climática para 2050.
A principios de 2021, Estados Unidos formalizó su
reincorporación al Acuerdo de París manifestando su
voluntad de liderar los esfuerzos globales hacia una
economía neutral en carbono, incluyendo la presentación
de una contribución nacional determinada más ambiciosa
para 2030 y una estrategia de largo plazo para lograrla.
Reino Unido incrementó su meta de reducción de
emisiones al 78% para 2035. Por su parte, Japón y Canadá
también mejoraron sus metas, entre otros países.
A su vez, China se comprometió a la neutralidad de carbono
para 2060 y recientemente ha presentado su 14° plan
quinquenal que, aunque con señales divergentes, plantea
objetivos de reducción de intensidad energética expresos.
La aceleración de la transición energética observada
en los países centrales está ejerciendo presión sobre
los países en desarrollo, los cuales deben llevar a cabo
las transformaciones correspondientes en sus propias
economías, de acuerdo con el principio de esfuerzos
justos y equitativos. Entre ellos se encuentra Argentina,
cuyas emisiones de GEI per capita (8,4 tCO2e) son
mayores al promedio de emisiones del resto de los
países del G20 (7,3 tCO2e), de acuerdo con los datos de
2017 (ClimateTransparency, 2020).
Al mismo tiempo, las empresas del sector privado se
están comprometiendo con objetivos de consumo
de energías limpias más allá de las exigencias de
cumplimiento regulatorio. La asociación internacional
RE100, por ejemplo, es una iniciativa del sector privado
compuesta por más de 260 empresas internacionales
que tiene el objetivo de avanzar aceleradamente hacia
un abastecimiento de energía eléctrica íntegramente
de fuentes renovables. A fines de 2020, 47% de las
empresas miembro de RE100 abastecen más del 50% de
sus necesidades eléctricas con fuentes renovables y un
35% de ellas más del 75% (RE100, 2020).
Asimismo, los ciudadanos en todo el mundo apoyan
mayoritariamente la acción climática y están dando a
los gobiernos un claro mandato para tomar las acciones
de transformación necesarias. De acuerdo a la encuesta
realizada por el Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas a 1,2 millones de personas en 50 países, dos
terceras partes de la gente piensa que el cambio
climático es una emergencia global (UNDP
, 2019).
Incluso cuando la acción climática requiere cambios
significativos en sus propios países, la mayoría sigue
apoyando las medidas de transformación. En los países
donde los combustibles fósiles son una fuente mayor de
emisiones, la gente apoyó la promoción de las energías
renovables, entre otros medios de descarbonización.
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El cambio climático representa uno de los tres factores de
desestabilización ambiental global que ya han excedido el
límite tolerable junto al ciclo de nitrógeno y la pérdida de
biodiversidad.
En 2018, el IPCC emitió un informe llamado “Reporte
Especial sobre Calentamiento Global de 1.5°C” (IPCC SR
1.5) que señala los riesgos del cambio climático sobre la
salud, los bienes materiales necesarios para la subsistencia,
la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la seguridad
humana, y el crecimiento económico.
El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC)
es la organización multilateral de Naciones Unidas fundada
en 1988 para brindar una opinión objetiva y científica
sobre el cambio climático, sus potenciales impactos y
riesgos naturales, políticos y económicos y las opciones de
respuesta para la mitigación y adaptación.
A pesar de estos avances, aún se requiere una mayor
ambición climática para alcanzar el objetivo de limitar el
calentamiento global a 1.5°C. El reporte del IPCC de 2018
demuestra que los compromisos tomados en el marco
del Acuerdo de París no son suficientes y, por lo tanto, se
necesitan mayores compromisos de reducción de GEI. Las
emisiones globales netas de CO2e deberían caer 45% para
2030 con respecto a los niveles de 2010, alcanzando cero
emisiones netas para 2050 (IPCC, 2018).
El cambio climático entre las tres prioridades ambientales del planeta
Principales impactos del cambio climático en Argentina
En Argentina, los sectores productivos más afectados por el cambio climático incluyen agricultura y ganadería,
energía, turismo, salud, recursos hídricos, transporte e infraestructura (SAyDS, 2015).
Las pérdidas potenciales implican costos por daños físicos, disminución en los rendimientos de los cultivos,
ciudades y zonas rurales anegadas, incremento del nivel del mar, cambios en los caudales de los ríos, derretimiento
de glaciares y cambios en la criósfera, generando estrés hídrico y afectando el uso de agua, entre otros.
Uno de los casos más acuciantes en el país es la bajante registrada en el río Paraná que afecta la hidrovía Paraná-
Paraguay, cauce de salida de cerca del 80% de las exportaciones nacionales, ocasionando sobrecostos estimados
por USD 400 millones en 2021 sólo debido a afectaciones del transporte y la logística.
Fuente: Rockstrom (2015).
Fuente: Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, SAyDS, 2015.
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Proyectado
Observado
 


	25. 25 | Energías  Renovables en Argentina
01.
La
transición
energética
La necesidad de descarbonizar el sector energético
El sector energético mundial está en el centro de
la transformación de la economía impulsada por el
cambio climático (Rocsktrom, 2015). Los escenarios de
descarbonización de largo plazo desarrollados por IEA
e IRENA indican que, si se compara las Contribuciones
Nacionales Determinadas (NDC) de todos los países con
el presupuesto de carbono consistente con la limitación
mínima de aumento de la temperatura global media de
2°C, con una probabilidad del 66%, se puede apreciar
el nivel del desafío que implica la transición energética
global.
Medidas necesarias para alcanzar la meta del Acuerdo de París
Fuente: IEA, IRENA (2017).
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LA VISIÓN DEL CEADS
El Sector Empresarial y el Desarrollo Sostenible
De acuerdo con los NDC originalmente presentados
por los países, el sistema energético mundial emitiría
cerca de 1.260 GtCO2e, es decir, aproximadamente un
60% más que el presupuesto máximo de emisiones
proyectado por IEA e IRENA. Esto demuestra que la
transición energética requiere de una profundidad y una
velocidad extraordinarios (IEA & IRENA, 2017).
Es más, a pesar del amplio apoyo al Acuerdo de París
y el predominio global de las tecnologías energéticas
limpias, económicas y sustentables, las emisiones
globales de dióxido de carbono relacionadas con la
energía se incrementaron 1.3% anual en promedio
durante el período 2014-2019. Mientras que en 2020
las emisiones disminuyeron 7% debido a la pandemia,
se espera que exista un rebote en el corto plazo que
retome la tendencia negativa (IRENA, 2021).
En este sentido, IEA (2021) indica que para alcanzar
la neutralidad de carbono para 2050, la inversion
global en combustibles fósiles debería restringirse,
exclusivamente, a mantener la producción de los
yacimientos de petróleo y gas natural existentes,
siendo necesaria la implementación masiva de energía
renovables. Casi 90% de la generación eléctrica debería
venir de renovables para 2050 y el resto de otras fuentes.
Sin cohesión social y concertación pública internacional,
la crisis climática tendrá mayores costos para todos
los países en el futuro y, en especial, para los países en
desarrollo. Según el informe del Foro Económico Mundial
denominado “Percepción de riesgos globales”
, el clima
extremo y la falla en la acción climática son dos de los
riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia que enfrenta
la humanidad. El riesgo de falla en la acción climática
a nivel global representa el riesgo con mayor impacto
potencial en daños y pérdidas a largo plazo (WEF
, 2021).
Argentina es parte de la acción climática global y cuanto
antes logre implementar las medidas acciones necesarias
para llevarla a cabo, más eficiente resultará el proceso para
el país. En la Cumbre de Líderes sobre el Clima realizada en
abril de 2021, el presidente Alberto Fernández anunció el
objetivo de alcanzar el 30% de energías renovables en la
matriz energética argentina para 2030 y la implementación
de un plan de eficiencia energética en el país.
En este contexto, y aún en medio de la crisis del Covid-19,
existe una gran expectativa mundial por la Conferencia
COP26 a realizarse en Glasgow a fines de 2021, en la cual
Argentina deberá presentar su estrategia de desarrollo a
largo plazo con bajas emisiones de GEI, en el marco de
Naciones Unidas.
Limitar el calentamiento global en línea con los objetivos climáticos del Acuerdo de París, requerirá transiciones
y transformaciones en todos los sistemas y aspectos de nuestra sociedad: energía, alimentación, uso del suelo,
transporte, industria, ciudades. Todos al unísono y a una escala sin precedentes.
En el centro de esta transición hacia un futuro más resiliente y sostenible, se encuentra la descarbonización,
electrificación y digitalización del sistema energético, para asegurar el acceso a energía asequible, confiable,
sostenible y moderna para todos. En ese marco, el papel que juegan las energías renovables en la estrategia
energética de una empresa escala rápidamente de un ejercicio operativo y técnico a una prioridad estratégica
y comercial.
Algunas de las acciones para acelerar la transición energética ya están en marcha en todo el mundo, lideradas
principalmente por empresas. Diferentes iniciativas y alianzas, como Metas Basadas en Ciencia (SBTi), Race to
Zero, Renewable Energy 100, movilizan hoy a miles de empresas líderes en el mundo, la región y Argentina a
establecer metas energéticas y climáticas alineadas con los objetivos del Acuerdo de Paris. Están transformando
los mercados energéticos al comprometerse con metas crecientes de energía renovable, que representan una
de las principales soluciones hacia una economía de cero emisiones netas.
Este panorama es alentador, pero falta ampliar el portafolio de opciones, escalarlas a todos los sectores y
multiplicar las inversiones. La actual inversión anual en eficiencia energética y tecnologías para energía de
bajo carbono deberían multiplicarse varias veces. Y desde ya, el avance hacia estas metas representa diversos
desafíos y barreras en el contexto local que deben resolverse.
El norte es claro, pero falta un plan para la transformación en todos los sistemas, incluido el energético.
Necesitamos una hoja de ruta clara, relevante para el contexto del país y construida en alianza y colaboración
entre todos los sectores y actores involucrados. Porque la transición justa no es solo necesaria, sino posible.
Y es indispensable orientar esta transición de manera que contribuyan no sólo a los objetivos climáticos sino
también al logro de los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ya que el acceso a servicios energéticos
sostenibles, asequibles y modernos es la base para el desarrollo económico (ODS 8, 12) y la erradicación de la
pobreza (ODS 1), la salud (ODS 3) y la educación (ODS 4), los sistemas alimentarios (ODS 2), el desarrollo de
infraestructura y comunicaciones (ODS 7
, ODS 11) y la reducción de las desigualdades (ODS 5, ODS 10).
El compromiso de las empresas resulta irremplazable para acelerar la transición hacia un futuro sostenible,
resiliente y equitativo. Y al mismo tiempo somos conscientes de que la escala de cambios requeridos solo se
logra de manera colaborativa y a través del diálogo entre todos los actores sociales.
Virginia Vilariño, Coordinadora de Clima y Energía
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Acerca del CEADS
El Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) es el capítulo local del WBCSD
(World Business Council for Sustainable Development) que, junto a un grupo de organizaciones
similares, forman la Red Global del WBCSD, con presencia en más de 60 países. Siendo así la mayor
coalición de asociaciones empresariales constituidas por 4.000 empresas miembro en conjunto, y
posicionada como la voz empresarial de mayor incidencia en las agendas de sustentabilidad.
El CEADS como brazo local, nuclea a 85 compañías en el país pertenecientes a los diferentes sectores
e industrias de la economía argentina, sumando esfuerzos para el logro de sociedades y sistemas más
sostenibles. Su misión es proveer liderazgo empresarial para catalizar el cambio hacia el desarrollo
sostenible y facilitar a las empresas los procesos para obtener su licencia social para operar, innovar y
crecer.
Brinda a sus miembros diferentes programas y plataformas para integrar la sustentabilidad en las
estrategias corporativas, compartiendo experiencias, difundiendo mejores prácticas, desarrollando
herramientas de vanguardia e impartiendo las más novedosas actividades de formación y actualización.
Como organización de Advocacy el CEADS es el foro por excelencia para fijar posiciones empresarias
ante las principales instancias, tanto locales como internacionales, interactuando con gobiernos,
sociedad civil, academia y organismos intergubernamentales, resultado de nuestros 27 años de
experiencia, reconocimiento y trayectoria.
La contribución nacional determinada de Argentina
Habiendo ratificado el Acuerdo de París por Ley nacional
27.270 en 2016, Argentina se encuentra formalmente
comprometida ante la Organización de Naciones Unidas
(ONU) para descarbonizar su economía.
En 1994, la ONU estableció la Convención Marco sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) con el propósito de
prevenir la interferencia humana peligrosa en el sistema
climático. A fines de 2015, la CNMUCC formalizó el
primer acuerdo global vinculante en relación al cambio
climático, conocido como el Acuerdo de París, que fijó el
objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de
2°C, realizando esfuerzos por no superar 1.5°C, sobre los
niveles de temperatura media global preindustriales.
En el marco del Acuerdo de París, los países están
obligados a presentar NDC para la reducción de
emisiones de GEI, así como actualizarlas periódicamente,
a fin de realizar los mayores esfuerzos posibles en
función de sus circunstancias nacionales.
Hitos de Argentina sobre Cambio Climático
Argentina presentó su primera NDC en 2015, la cual
fuera revisada al año siguiente y presentada en la
Conferencia de las Partes (COP22) de 2016 con un
aumento de su ambición climática. Esta primera NDC
contenía una meta incondicional que establecía un
límite de emisiones de 483 MtCO2e en 2030 y medidas
adicionales, condicionadas a la disponibilidad de
financiamiento internacional, que ampliaban la meta a
369 MtCO2e en el mismo año.
A fines de 2020, Argentina presentó una segunda NDC
que considera un aumento de su compromiso climático
estableciendo una meta absoluta e incondicional de no
exceder la emisión neta de 359 MtCO2e en 2030 para el
conjunto de la economía, sin desagregación sectorial.
El nuevo objetivo del país implica un compromiso
adicional de reducción de emisiones del 26% respecto
del compromiso incondicional previo.
Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático. Secretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
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Brecha de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2030
Finalmente, en la reciente Cumbre de Líderes sobre el
Clima celebrada a principios de 2021, el Presidente de
la Nación realizó un anuncio de aumento adicional de
la ambición climática de Argentina a 349 MtCO2e en
2030, una reducción de 27,7% respecto de la primera
NDC revisada.
Según el Ministerio de Ambiente de la Nación, el escenario
proyectado de Argentina sin reducción de emisiones
muestra que la economía nacional alcanzaría 592 MtCO2e
emitidos en 2030. Por lo tanto, la economía nacional
necesita reducir sus emisiones en 243 MtCO2e para ese
año, lo cual representa un desafío no menor para el país.
Fuente: Tercer Informe Bienal de Actualización de la República Argentina a la CMNUCC (2019).
Nota: si se considera el reciente anuncio presidencial, Argentina deberá dejar de emitir 10 MtCO2e adicionales, llevando la meta a 349 MtCO2e, lo cual
implica una reducción requerida de 243 MTCO2e.
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Las emisiones del sector energético argentino
El sector energético es el principal contribuyente a las
emisiones de GEI del país si se considera tanto la oferta
de energía, incluyendo las emisiones fugitivas, como
la demanda por transporte, industria, construcción y
otros. De acuerdo con el último inventario de GEI de
la Argentina, el total de emisiones netas nacionales
ascendía a 364 MtCO2e en 2016, de las cuales 193
MtCO2e correspondieron al sector energético,
representando el 53% de las emisiones totales. Por
su parte, el 37% corresponde al sector de agricultura,
ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, el 6% a
los procesos industriales y el 4% restante a los residuos
(SAyDS, 2019).
Desde 1990, la evolución de las emisiones relacionadas
con la energía ha mostrado un crecimiento significativo
en el país, mientras que agricultura, ganadería, silvicultura
y otros usos de la tierra han mostrado una disminución
desde 2012. Los procesos industriales y los residuos
mantienen una participación menor sobre el total de
emisiones de la economía.
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por sector
Distribución sectorial de emisiones de GEI Tendencia de emisiones de GEI
De esta manera, la reducción de emisiones
comprometida por Argentina en la segunda NDC
requiere profundos cambios estructurales en el sector
energético nacional durante los próximos diez años.
Este proceso involucra la integración de fuentes
renovables a la matriz energética, mejoras de eficiencia
energética y electrificación de consumos energéticos,
así como también el desarrollo de vectores energéticos
alternativos como el hidrógeno verde y la implementación
de sistemas de captura y almacenamiento de carbono.
El plan de transición energética de Argentina
La formulación del plan de transición del sector
energético implica un gran desafío de prospectiva y
planificación federal para el país. El trilema energético
que enfrenta Argentina sólo podrá ser resuelto si el
país logra implementar una hoja de ruta que articule
los incentivos del sector público y el sector privado de
manera tal que las inversiones se dirijan a los activos
más eficientes para alcanzar los objetivos de seguridad,
equidad y mitigación climática.
Una transición energética exitosa requiere la
formulación e implementación de un plan nacional de
largo plazo que esté alineado a los objetivos del Acuerdo
de París y, al mismo tiempo, brinde autoabastecimiento
y equidad de acceso para una economía argentina
que necesita crecer con igualdad. Este plan debe
describir la hoja de ruta a seguir para cumplir la
meta de descarbonización, articulando incentivos y
dando visibilidad para la toma de decisiones de los
participantes del sector.
De esta manera, una estrategia energética compatible
el Acuerdo de París requiere de un proceso de
planificación que armonice la reducción de emisiones
de GEI, el crecimiento económico, el equilibrio fiscal,
el costo energético y las necesidades de la ciudadanía
(MADS, 2020).
En el informe de presentación de su segunda NDC,
Argentina plantea una visión del sector energético
nacional en el marco de la Agenda de Desarrollo
Sostenible a 2030 (CNCPS, 2020). La visión del sector
considera una transición energética que garantice el
acceso a la energía de manera asequible, limpia, confiable
y sostenible en apoyo al crecimiento económico del país.
La matriz energética prevista se basa en el potencial de las
energías renovables, así como en la energía nuclear y en
el hidrógeno, entre otros vectores energéticos.
Asimismo, considera una mayor utilización del gas natural
como combustible de transición mediante la sustitución
de los derivados del petróleo y el carbón (MADS, 2020).
Para 2030, se proyecta que la generación eléctrica de
fuentes renovables y la generación distribuida tendrán
un alto crecimiento, mientras se prevé un aumento
de la cogeneración en plantas térmicas así como la
incorporación de grandes centrales hidroeléctricas y
nucleares, las cuales reconocen fuertes desafíos derivados
de su impacto ambiental, licencia social y grandes costos
de capital por MW construido.
Fuente: Tercer Informe Bienal de Actualización de la República Argentina a la CMNUCC (2019).
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