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Geopolítica de la 
transformación 
energética: impli-
cancias territoriales 
y ambientales

Palavras-chave: Transición energéti-
ca; energías renovables; integración 
energética; geopolítica

C O N J U N T U R A

más allá de la existencia de pro-
cesos globales en la misma direc-
ción, interesa en particular en 
este artículo analizar la situación 
de los casos de Brasil, Argentina 
y Uruguay,  en relación a la in-
tegración eléctrica y el rol de las 
energías renovables en esta inte-
gración.

La actual transición ener-
gética no es solo un cambio de 
un combustible a otro, como se 
produjo en las anteriores transi-
ciones, sino que son diferentes 
combustibles en uso incorpo-
rándose a diferentes sectores, 
con distintas velocidades en cada 
país o región, motivo por el cual 
es una transformación mucho 
más profunda y compleja del sis-
tema energético global, que ten-
drá implicaciones sociales, eco-
nómicas, políticas y ambientales 
que van más allá del sector ener-
gético en particular (GUERRERO, 
2020).

La transición hacia un mun-
do donde las energías renovables 
sean cada vez más importantes, 
implica también el surgimiento 
de nuevos actores, nuevos in-
tereses y nuevas implicaciones 
geopolíticas. La Geopolítica de la 

E 
n la actualidad existen 
dos elementos con-
ceptuales claves como 
el cambio climático y 
el desarrollo sosteni-

ble que son impactados directa-
mente por la energía, que es la 
base del desarrollo socioeconó-
mico. Se plantean hoy temas fun-
damentales como la transición 
energética, la geopolítica de la 
energía y la integración energéti-
ca que buscan desde un enfoque 
holístico dar respuesta al tema de 
mitigar el cambio y alcanzar un 
desarrollo sostenible a través de 
una transición energética justa.

A medida que cambia el con-
texto socio-cultural en el tiempo 
y espacio, se modifica la forma 
en la que el hombre se abastece 
de energía para satisfacer sus ne-
cesidades básicas, influenciado 
no solo por la tecnología sino por 
hábitos y valores. En este senti-
do, se reflexiona que la transi-
ción energética es un fenómeno 
que ha ocurrido a lo largo del 
tiempo e implica un cambio cul-
tural y un fenómeno necesario e 
ineludible entre los vínculos Ter-
ritorio, Energía y Ambiente. 
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Energía procura analizar y comprender los conflictos que surgen en 
el uso de los recursos energéticos, en función de factores geográfi-
cos asociados a disponibilidad de esos recursos; desarrollo de rutas 
de transporte; construcción de infraestructura para el transporte de 
energía, a los que se agregan factores del contexto político/económi-
co, relacionados con integración energética y logro de la seguridad 
energética.

En este marco, el término transformación energética contiene es-
tas implicaciones más amplias que involucran un escenario más com-
plejo e integrado que la sola transición energética. Para alcanzarla, se 
deben mejorar aquellos impulsores de su desarrollo a través de dife-
rentes actores que los movilicen mediante acciones concretas de la 
sociedad, estados e industrias. Los principales drivers de esta tran-
sición/transformación son la penetración de energías renovables, la 
mejora de la eficiencia energética y los nuevos modos de gestionar la 
energía. Sin embargo, también se puede pensar la integración eléctri-
ca como un driver de esta transición. 

Los beneficios de la integración eléctrica incluyen: complementa-
riedades (en particular de las cuencas hidrológicas), generación de es-
calas, aprovechamiento de diferencias en husos horarios (desfasaje en 
demanda de punta de los sistemas) y estacionalidad climática, diversi-
ficación de la matriz energética, uso más eficiente de infraestructura 
eléctrica (permite postergar o evitar inversiones), mejor utilización de 
recursos de generación, apoyo en situaciones de emergencias o crisis, 
mejora de confiabilidad y calidad del suministro (RUCHANSKY, 2013).

Estas acciones pueden provocar cambios significativos a escala re-
gional que favorecen escenarios de descarbonización, que impactan 
en las dimensiones políticas, económicas, ambientales y territoriales 
de la energía. En la actualidad, aunque existen diferentes vías para 
mitigar el cambio climático los pilares para la transición hacia un fu-
turo energético sostenible, son la descarbonización del sector eléc-
trico, con predominio de fuentes de energía renovables, la eficiencia 
energética y la electrificación. En este marco, es importante recono-
cer que existen diversas rutas de transición dependiendo de los distin-
tos puntos de partida socioeconómicos y tecnológicos, de estructuras 
institucionales, capacidades y decisiones por lo cual, los resultados 
serán distintos en cada región y país para 2050 (GUERRERO, 2020).

Desde un enfoque territorial de la energía, en el caso de los com-
bustibles fósiles, el sistema energético se forma a partir de cadenas de 
suministro muy largas y centralizadas. Asimismo, no hay una relación 
directa entre el consumo de energía y los sitios de producción, con lo 
cual el territorio es considerado como un soporte. En contraposición, 
las energías renovables se caracterizan por su marcada difusión en 
el espacio, que permite el uso descentralizado de los recursos tanto 

en producción como en distribu-
ción y consumo. En este caso se 
pueden dar múltiples relaciones 
con el territorio, a diferentes ni-
veles y escalas, lo cual permite 
generar formas de organización 
con mayor participación de ac-
tores locales (BAGLIANI, DANSE-
RO & PUTTILLI,2010). 

En la matriz de generación 
eléctrica, se observa una tran-
sición energética dual (implica 
incorporación simultánea de 
gas y electricidad) a escala su-
damericana que va en la misma 
dirección que a escala global, 
con mayor incorporación del 
gas, menos contaminante en-
tre los combustibles fósiles. En 
la Figura 1, se observa como en  
Argentina  el gas tiene mayor pe-
netración (64%) en relación con  
Brasil (15%) y a  Uruguay (3%). 
Cabe acotar que tanto Argentina, 
como Brasil en mayor medida, 
dependen de las importaciones 
de gas desde Bolivia y de la in-
fraestructura de gasoductos ne-
cesarias. Este gas, a escala local, 
abastece a la Macrometrópolis 
de San Pablo, corazón industrial 
de Brasil, que también busca in-
crementar su participación de 
energías renovables. Al analizar 
la matriz eléctrica de este Estado, 
se observa que la participación 
del gas alcanza el 12%, la caña 
de azúcar el 34% y el petróleo el 
33%. Todavía no se observa parti-
cipación de las nuevas fuentes de 
energías renovables como eólica 
y solar.

 Respecto a la energía hidroe-
léctrica, como se observa en la 
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Figura 1, la mayor penetración es 
en la matriz de generación eléc-
trica de Brasil (65%), seguida por 
Uruguay (45%) y Argentina (30%). 
Con relación a las energías reno-
vables no convencionales, como 
eólica y solar en menor medida, 
la situación es más disímil entre 
los países. Uruguay posee 52% de 
energía eólica, solar y térmica re-
novable mientras que, en Brasil, 
representan el 17%, con la parti-
cularidad que la térmica renova-
ble proviene de caña de azúcar. 
En el caso de Argentina, estas 
fuentes renovables son inferiores 
al 2% (BERSALLI, 2018).

El sector eléctrico en los paí-
ses analizados, se caracteriza por 
una alta dependencia de energía 
hidroeléctrica, haciéndolo vul-
nerable a las variaciones climáti-
cas como en el caso de sequías, 
incrementadas por el cambio cli-
mático y la escasez de oferta. En 
este sentido, las nuevas energías 
renovables están incrementando 
su participación, por la disminu-
ción en sus costos de producción 
y por subsidios desde el Estado, 
lo cual favorece la diversificación 
de la matriz eléctrica, disminuye 
la dependencia del clima e incre-
menta la seguridad energética. 

Sin embargo, desde una mira-
da geopolítica, se observa cómo 
la matriz energética cambia y se 
descarboniza, pero -el poder y 
la riqueza que genera- queda en 
manos de las mismas empresas, 
quienes cambian su estructura 
buscando nuevos nichos de mer-
cado en las energías renovables, 
para ejercer su control, ya no en 

los enclaves territoriales donde 
se encuentran los recursos, sino 
en el dominio de las tecnologías 
que les permiten explotarlas, 
muchas veces con una visión de 
mercantilización del sector eléc-
trico. En este sentido, - tanto la 
sociedad como los Estados - de-
ben ser conscientes de las rela-
ciones asimétricas de poder que 
se dan con las empresas (GUER-
RERO, 2020).

Desde el punto de vista de la 
infraestructura física de la in-
tegración energética, la Región 
Sudamericana presenta incer-
tidumbre en cuanto a la posi-
bilidad de ampliar las interco-
nexiones tanto gasíferas como 
eléctricas y alcanzar acuerdos 
multilaterales, principalmente 
por la existencia de barreras, ta-
les como falta de infraestructura 
(redes de transmisión) para reali-
zar los intercambios y temor por 
la reducción de autonomía de los 
países en el manejo de sus recur-
sos y precios. Otras barreras sur-
gen de la percepción que tienen 
los Estados sobre la seguridad de 
suministro de energía (dimen-
sión geopolítica de la energía: so-
beranía y seguridad energética) y 
lleva   a pensar que existe una in-
terconexión sin integración. En-
tonces la discusión a futuro es si 
existe integración energética en-
tre estos países o sólo queda con-
finado a un proceso de interco-
nexión de infraestructura física. 
A futuro, la integración eléctrica 
podría transformarse en una her-
ramienta fundamental cuando 
sea posible el almacenamiento 

de las energías renovables a gran 
escala, realizar un trade-off entre 
los costos de almacenamiento y 
los costos de las redes de trans-
misión para la integración eléc-
trica.

En este marco ampliado de 
la transición energética regio-
nal, mitigar el cambio climático 

Figura 1 - Generación eléctrica por tipo de 
fuente año 2018
Fonte: E laboración propia con datos de sie-
LAC-OLADE.
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continúa siendo el reto global y 
regional más importante para la 
Sociedad, los Estados y las In-
dustrias, a fin de alcanzar una 
transformación energética más 
profunda y sostenible. 
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