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Resumen 

En las sociedades actuales, la energía se ha convertido en un insumo imprescindible 

para la mayoría de las actividades productivas, extractivas y de servicios. Las crecientes 

demandas sobre todo urbanas, ponen en valor recursos energéticos que se concentran 

en los espacios rurales o de borde rural urbano. Con el objetivo de reflexionar acerca de 

las funciones energéticas de estos territorios en un contexto de diversificación de usos, 

el trabajo analiza proyectos de producción de energías no convencionales basados en la 

explotación de recursos renovables y no renovables en espacios de borde rural urbano 

en Argentina. Para ello se emplearon fuentes documentales secundarias y primarias, a 

partir de entrevistas a informantes claves durante jornadas de trabajo de campo. Se 

optó por el desarrollo de 4 casos de estudio y la elaboración de cartografía para su aná-

lisis. El abordaje permitió visualizar una heterogeneidad de situaciones en territorios 

de borde rural urbano en relación a la exploración, producción y distribución de energ-

ía. En unos casos, profundizando condiciones extractivas y provocando tensiones, y en 

otros potenciando capacidades y posibilidades. 
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Introducción 

 

Desde fines del S. XX y con marcada aceleración en la actualidad, los espacios 

de borde rural-urbano están sometidos a procesos de intensificación de los ciclos 

productivos, extractivos y de expansión inmobiliaria, entre otros. El andamiaje teó-

rico propuesto en este trabajo postula un análisis multiescalar de los territorios de 

borde rural-urbano (BRU), entendidos como síntesis de trayectorias convergentes, 

de re-construcción de escenarios conflictivos y depositarios de fragilidades ambien-

tales. Velásquez, L. argumenta que  

 

―los bordes urbano-rurales son sistemas socioespaciales producto de la interacción y de 

las dinámicas de conflicto y negociación que se generan entre lo urbano, lo rural y lo 

ambiental movilizados por los actores mediante diferentes recursos e instrumentos de 

poder‖ (2014:33). 

 

La profundización de los índices de productividad vía industrialización, el au-

mento en la demanda de commodities -agroalimentarios, mineros y energéticos-, la 

disputa entre seguridad alimentaria/homogeneización productiva/producción de 

energías, la creciente presión sobre los recursos naturales y la re-visualización de 

los espacios transicionales como objeto de consumo y proveedores de servicios eco-

sistémicos; son procesos que sintetizan la complejidad funcional de los espacios de 

BRU.  

Lo enunciado exige superar los abordajes dicotómicos ´ruralidad vs. urbani-

dad´ que han sustentado las aproximaciones analíticas y las estrategias de inter-

vención a través de normativas, regulaciones y políticas ´rurales o urbanas´ para 

explicar los espacios de borde (Velásquez, L., 2014), las interfaces urbano-rurales 

(Yadav, 1987, citado por Ávila Sánchez, 2009), los intersticios urbanos (Bozzano, 

2000), los espacios rururbanos (García Ramón et al., 1995, Barros, 1999, Escobar, 

et al, 2018). De esta manera se puede avanzar hacia el análisis de los vínculos bio-

físicos, los sistemas productivos/extractivos de bienes y servicios y las comunida-

des; mediados/condicionados por poderes jerarquizados más o menos deslocaliza-

dos que traccionan las dinámicas regionales (mercados, Estados, organizaciones). 

Los espacios de BRU conjugan, además, presiones económicas urbanas en fun-

ción de demandas nacionales y globales, por lo que representan espacios complejos 

de convivencia y negociación entre quienes los habitan, recorren y planifican (Sere-

no et al., 2010). Desde fines del siglo XX, para cubrir crecientes demandas de 

energía en contexto de una generación más sostenible, se ha sobreimpuesto una 
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nueva presión a los espacios de BRU: la producción, distribución y consumo 

energéticos. Se crea así una necesaria relación funcional entre los territorios rurales 

y los espacios urbanos expresada en flujos bidireccionales de materia y de energía 

(Echeverri y Ribero, 2002). 

Progresivamente, diferentes proyectos de generación de energía ponen en valor 

recursos que se concentran casi con exclusividad en los espacios rurales y de BRU, 

como cultivos de soja, maíz o caña de azúcar para la producción de biocombusti-

bles, potencial eólico y solar para el montaje de parques eólicos y plantas fotovoltai-

cas de generación de electricidad o residuos agropecuarios para la generación de 

biogás. 

En el ámbito europeo, estos procesos vienen desarrollándose desde hace varias 

décadas en el marco de políticas de aliento a las energías renovables para sustitu-

ción de combustibles fósiles y nucleares, acordes con el cumplimiento de objetivos 

de exigencia creciente que la región viene adoptando desde fines del siglo XX. Tal es 

así, que algunos países europeos como Alemania, España y Dinamarca se encuen-

tran entre los de mayor capacidad instalada en lo que hace al desarrollo eólico y 

solar. La multiplicación de este tipo de proyectos hace que las energías renovables 

se hayan convertido en uno de los elementos dominantes del paisaje rural (Ardillier 

Carras et al; 2004).  

En América Latina, estos cambios son más recientes. Los espacios rurales fuer-

temente vinculados a la producción de commodities alimenticios comienzan a ser 

revisados como territorios productores de energía con valor agregado y como encla-

ves de re-utilización de residuos. Paulatinamente, actores públicos y privados en 

conjunción con programas a diferentes escalas, materializan incipientes estrategias 

de apropiación de recursos para transformarlos en energías (Clementi, Villalba y 

Nogar, 2017). Países como Brasil, Chile y Uruguay, están entre los que más avanzan 

en el aprovechamiento de energías no convencionales para abastecimiento energé-

tico. Argentina no permanece ajena a estos procesos, sino que presenta un abanico 

de experiencias que comienza a ampliarse en función de los estímulos estatales que 

promueven el desarrollo de proyectos de producción de energía ante las demandas 

de un sistema deficitario que requiere ser más diverso y sostenible.  

Frente a este escenario, el trabajo tiene como objetivo analizar los proyectos de 

producción de energía públicos y/o privados en espacios de BRU que valorizan re-

cursos situados, para reflexionar acerca de las funciones energéticas de estos terri-

torios en un contexto de diversificación de usos. La primera parte del escrito da 

cuenta de las principales medidas que impulsan el aprovechamiento de recursos 

renovables y no renovables en las últimas décadas ante las crecientes demandas del 
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sistema energético argentino. La segunda, analiza experiencias de exploración, pro-

ducción y/o distribución de energía en espacios BRU, indagando sobre la génesis, el 

avance, las barreras y sus interacciones con otros usos preexistentes. 

 

 

Metodología 

 

El trabajo reúne avances de investigaciones individuales y colectivas, con eje en 

las transformaciones territoriales por cambios en las redes energéticas en Argenti-

na. Se basa en un abordaje metodológico cualitativo y un enfoque integral, que 

permitió dar cuenta de la manera en que se articulan los actores, recursos y disposi-

tivos (técnicos, económicos, políticos) creando espacios y mecanismos para activar 

la energización de sus territorios. Para la investigación se emplearon tanto fuentes 

secundarias -bibliografía, informes, legislación y artículos periodísticos- como pri-

marias, a partir de entrevistas semiestructuradas a informantes claves durante jor-

nadas de trabajo de campo.  

Asimismo, se optó por la elección de 4 casos de estudio vinculados a la produc-

ción de energía no convencional en espacios de BRU. Uno en base a fuentes no re-

novables, hidrocarburos no convencionales en Allen y los tres restantes, a partir del 

aprovechamiento de fuentes renovables: solar (Planta fotovoltaica de Espigas y de 

San Lorenzo) y biomasa (Planta de biogás en Los Pinos). Los estudios de caso selec-

cionados por su representatividad, permitieron identificar actores, formas de arti-

culación, móviles y barreras asociadas a las experiencias en marcha. Los resultados 

del análisis fueron plasmados en cartografía generada a través de la herramienta 

SIG ArcGis Desktop combinando imágenes satelitales como capa base con diferen-

tes capas referidas a aspectos de interés, relacionados con el tipo de explotación de 

cada uno de los estudios de caso analizados. 

 

 

1. Marco de promoción para el desarrollo de energías no 

convencionales  

 

Desde fines del siglo XX y principios del XXI, Argentina comienza a tomar me-

didas en pos de diversificar su matriz energética. Legislaciones, programas y pro-

yectos de fomento al desarrollo de energías no convencionales comienzan a trazar el 

camino para avanzar hacia un sistema menos dependiente y más sostenible.  
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Sucesivas medidas estatales han ido conformando un marco de promoción para 

el aprovechamiento de fuentes no convencionales renovables y no renovables. Entre 

los primeros antecedentes de estímulo a las energías renovables se destaca El Plan 

Alconafta (1980), que fomentó la producción de etanol de caña de azúcar como 

combustible automotor, el Programa de Uso Racional de la Energía, que planteó 

la creación de centros de investigación y desarrollo de fuentes renovables1 (Decreto 

Nacional Nº 2.247/1985) y la Ley 25.019/1998 Régimen Nacional de la Energía 

Eólica y Solar, que declaró el interés y estableció incentivos para estos dos tipos de 

fuentes.  

Posteriormente, en la década del 2000, la Ley 26.093/2006 Régimen de Regu-

lación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles y la 

26.334/2007 Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol, activaron la 

industria de los biocombustibles en el país, a través de incentivos fiscales a la pro-

ducción y la obligatoriedad de mezclar nafta y gasoil con bioetanol y biodiesel en un 

5%. 

En paralelo a los avances en materia de biocombustibles y acorde al compromi-

so presentado por Argentina ante la Conferencia Internacional sobre Energías Re-

novables2 en Bonn 2004, comenzó a conformarse un marco normativo a favor del 

uso de fuentes renovables para la producción de energía eléctrica. Entre las princi-

pales medidas, la Ley 26.190/2006 estableció como meta alcanzar el 8% de energ-

ías renovables en la matriz de energía eléctrica para el 2017, el Programa Genera-

ción de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables (2009) impulsó la 

primera licitación para la compra de energía eléctrica proveniente de diversas fuen-

tes renovables, y la Resolución N°1083 (2011), autorizó contratos de abastecimiento 

(PPA) entre el Mercado Eléctrico Mayorista y las ofertas de disponibilidad de gene-

ración y energía asociada a fuentes renovables presentadas por Agentes Generado-

res, Cogeneradores o Autogeneradores. 

Los intentos por incorporar nuevas fuentes no convencionales también se ma-

nifestaron en la sanción de un marco legislativo favorable a la explotación de recur-

sos no renovables. La Ley 26.741/2012, el Decreto N°929/2013 y la Ley 

27.007/2014, además de declarar el interés público nacional por el logro del auto-

abastecimiento de hidrocarburos y de recuperar el 51% del patrimonio de la empre-

                                                           

1 Centro Regional de Energía Eólica en Chubut, Centro Regional de Energía Solar, en Salta y el Centro 

Regional de Energía Geotérmica, en Neuquén. 

2 En dicha conferencia varios países de América Latina asumieron el desafío de lograr una mayor partici-

pación de fuentes renovables en sus matrices energéticas 

3 Derogada por la Resolución N° 202/2016 del Ministerio de Energía y Minería. 
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sa YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A.)4, instrumentan el régimen de pro-

moción de inversión para la explotación de hidrocarburos, reglamentando las 

diciones para las explotaciones no convencionales. 

Pese a estas medidas, los déficits ante las crecientes demandas energéticas en la 

última década, reflejan un sistema que sigue siendo centralizado y dependiente, y 

que permanece en estado crítico. Ante este escenario, las políticas actuales buscan 

reforzar el modelo dominado por las energías fósiles, fomentando la explotación de 

hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta en la cuenca Neu-

quina para el autoabastecimiento y la exportación, a la vez que apoyan el aprove-

chamiento de energías renovables en pos de la diversificación y mayor sustentabili-

dad. En torno a estas últimas, a partir del 2015, el Estado está dando nuevas señales 

para su fomento a través de estímulos, entre ellos: la Ley 27.191/2015 Régimen de 

Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la 

producción de Energía Eléctrica que recupera la meta del 8% de la matriz nacional 

de energía eléctrica por fuentes renovables para 2018 y proyecta alcanzar un 20% 

para 2025, la licitación pública RenovAR (Rondas 1, 1.5 y 2) con 147 proyectos ad-

judicados por un total de 4.466 MW, la renegociación de antiguas iniciativas parali-

zadas (Resolución N°202/2016), la habilitación del Mercado a Término de Energ-

ías Renovables (Resolución N°281/2017) con 44 proyectos eólicos y solares 

aprobados y la regulación de la generación distribuida de energía renovable inte-

grada a la red eléctrica pública (Ley 27.424/2017). 

A nivel provincial, algunas provincias también lanzan sus propias licitaciones 

de energías renovables, entre ellas Santa Fe, San Juan, Chaco, San Luis y Buenos 

Aires. Incluso a nivel local, municipios como el de Rosario, Rafaela y Firmat en la 

Provincia de Santa Fe, han elaborado ordenanzas que apuntan a fomentar el apro-

vechamiento solar o eólico, como el caso de localidades de Bahía Blanca, Mar Chi-

quita y Gral. Pueyrredón en la Provincia de Buenos Aires. 

Como resultado de estos estímulos estatales el escenario actual de las energías 

renovables se re-configura a partir de un abanico de proyectos que se expande en 

espacios rurales y espacios de BRU, fruto de programas y licitaciones recientes y 

proyectos antiguos que son reflotados, abriendo nuevos desafíos y oportunidades. 

Paralelamente, la decisión política de impulsar el desarrollo del yacimiento de Vaca 

Muerta impulsa la explotación de hidrocarburos no convencionales atrayendo in-

versiones, demandando servicios y generando transformaciones territoriales. 

 

                                                           

4 Principal empresa dedicada a la exploración, explotación, destilación, distribución y producción de 

energía eléctrica, gas, petróleo y derivados de los hidrocarburos en el país. 
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2. Experiencias de producción de energía no convencional en espacios 

de BRU 

 

Desde fines del siglo XX, pero sobre todo en las últimas décadas, el desarrollo 

de proyectos de generación de energías como biocombustibles a partir de cultivos 

de soja, maíz o caña de azúcar, el montaje de parques eólicos y plantas fotovoltaicas 

para la generación de electricidad o el aprovechamiento de residuos agropecuarios 

en biodigestores para la generación de biogás, introduce un nuevo uso que compite 

y/o convive con los ya existentes en los espacios rurales y en los espacios de BRU. A 

la luz de los abordajes actuales centrados en los vínculos rural urbano, es posible 

visualizar cómo emergen actores, acciones y procesos ligados a la producción de 

energía. A continuación, se analizan 4 casos de estudio que buscan reflejar expe-

riencias existentes en distintas regiones del país (Figura N° 1). 

 

Figura N°1. Estudios de caso analizados.  

Fuente: elaboración propia. 

 



Bordes rural-urbanos como territorios de exploración, producción… ∙ NOGAR, CLEMENTI, JACINO y VALANIA 

 

 

 

Contribuciones al Estudio Latinoamericano del Rururbano ∙ FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS ∙ 2020 – Página 445 

2.1. Hidrocarburos no convencionales en Allen (Río Negro) 

 

En este caso se trata de investigaciones desarrolladas en espacios de BRU de la 

cuenca neuquina/rionegrina en 2016. Se muestra la expansión hidrocarburífera en 

espacios de BRU traccionado por las técnicas no convencionales asociadas a las re-

galías que entusiasman a actores privados y públicos. Esta expansión induce con-

flictos en los BRU afirmación que se grafica con dos citas que se enuncian a conti-

nuación: ―Hoy las regalías del petróleo no son compatibles con la producción 

frutícola (productor entrevistado de Allen-Río Negro, por otro lado, un actor políti-

co entrevistado de Allen-Río Negro justificó el avance de la frontera aduciendo que 

apoya este proceso ya que ―Río Negro plantea una mayor diversificación que Neu-

quén‖. Las citas exponen la hibridación de usos, de actores y de intereses que mol-

dean los BRU. En las Figuras N°2 y N°3, se observa la localización de los dispositi-

vos de usos para extracción de hidrocarburos no convencionales, para los años 

2006 y 2016 respectivamente. 

 

 

 

Figura N°2. Ubicación pozos petroleros - Cuenca Estación Fernández Oro (2006). Fuente: elabora-

ción propia  
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Figura N°3. Ubicación pozos petroleros - Cuenca Estación Fernández Oro (2016). Fuente: elabora-

ción propia.  

 

En la zona de estudio la localización de dispositivos de usos extractivos ha in-

teractuado para que los territorios otrora frutícolas, sean apropiados por los dispo-

sitivos hidrocarburíferos. En esta discusión se asiste a un entorno de commoditiza-

ción con alteraciones condicionadas por los medios técnicos y por circuitos de 

acumulación adscriptos a cadenas de valor globalizadas. Por ello, los BRU, en este 

caso se expresan a partir de usos productivos, residenciales, paisajísticos y extracti-

vos como manifestaciones de la lógica del capital en algunos casos financieros, en 

otros productivos, que resitúan multiescalarmente los recursos naturales estratégi-

cos y con demanda creciente.  

 

 

2.2. Planta solar fotovoltaica en Espigas (Buenos Aires) 

 

Pertenece a una iniciativa impulsada por la Secretaría Provincial de Servicios 

Públicos y del Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos, en el marco del 

Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida 

(PROINGED). El PROINGED tiene su origen en el año 2009, a partir de una inicia-

tiva público/privada, con el fin de dar respuesta a la creciente demanda eléctrica 

mediante generación distribuida renovable. El programa busca promover proyectos 

de inversión eficientes y económicamente sustentables en materia de generación de 
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energía eléctrica distribuida, priorizando la utilización de fuentes renovables (eóli-

ca, solar, hidráulica, biomasa) a través asistencia técnica, investigación, desarrollo y 

financiamiento de estudios y obras.  

Este programa cobra especial relevancia en asentamientos rurales de rango 

menor del interior de la Provincia de Buenos Aires donde se registran: demandas 

localizadas en puntas de línea de la red de distribución eléctrica, sistema de genera-

ción diésel y dificultades para abastecer la demanda en picos de consumo como pa-

ra atender nuevas demandas relacionadas con la actividad productiva de la zona de 

influencia. 

Ante la necesidad de cubrir o reforzar estos puntos críticos de la red de distri-

bución provincial, entre el año 2015 y 2018, bajo el Plan de Generación Distribuida 

Fotovoltaica, 7 instalaciones fotovoltaicas de baja escala (entre 200 y 500 kW de 

potencia) fueron conectadas a la red eléctrica de distribución local de cooperativas 

bonaerenses. Entre ellas se encuentran la planta de Samborombón 100 kW, Arribe-

ños 500 kW, Ines Indart 400 kW, Recalde 200 kW, El Triunfo 500 kW, Cañada 

Seca 500 kW y Espigas 200 kW. Esta última, fue inaugurada a comienzos del 2018 

en el asentamiento de rango menor de Espigas del partido de Olavarría, la cual in-

yecta la energía generada a una línea de 13,2 kV de la cooperativa de distribución 

Coopelectric, permitiendo abastecer la demanda energética del área de influencia 

(Figura N°4 y 5). 

 

Figura N°4.Ubicación planta solar fotovoltaica Espigas.  

Fuente: elaboración propia 
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Figura N°5. Planta solar fotovoltaica Espigas. Fuente:https://www.infoeme.com/nota/2018-1-27-

13-40-0-espigas-y-recalde-contaran-con-parque-solares 

 

Hacer posible este proyecto implicó la participación y el compromiso de dife-

rentes actores locales, como las Autoridades Municipales que adoptaron un rol 

activo gestionando y propiciando la disponibilidad del predio en el que se cons-

truyó la planta y las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Olavarría, quienes 

brindaron asistencia técnica al momento de la conexión a la red local y se com-

prometieron con las tareas relacionadas a garantizar el mantenimiento para su 

correcto funcionamiento. 

La instalación de la planta solar de Espigas implica beneficios directos: 1-

generación de empleo local durante su fase constructiva como la de operación y mante-

nimiento, 2- alto valor formativo para llevar adelante capacitaciones e incentivar a las 

nuevas generaciones en su conocimiento e implementación y 3-disminución del impac-

to ambiental al sustituir la generación del. A su vez, este emprendimiento abre nuevas 

oportunidades ya que, al garantizar una mayor oferta energética, favorece la radicación 

de nuevos emprendimientos productivos locales como industrias, pymes y/o feedlot. 

Ante los buenos resultados de esta planta como las demás instaladas, autoridades pro-

vinciales buscan en 2019 ampliar los alcances licitando la construcción de 21 nuevas 

pequeñas centrales de energía solar. 

 

 

https://www.infoeme.com/nota/2018-1-27-13-40-0-espigas-y-recalde-contaran-con-parque-solares
https://www.infoeme.com/nota/2018-1-27-13-40-0-espigas-y-recalde-contaran-con-parque-solares


Bordes rural-urbanos como territorios de exploración, producción… ∙ NOGAR, CLEMENTI, JACINO y VALANIA 

 

 

 

Contribuciones al Estudio Latinoamericano del Rururbano ∙ FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS ∙ 2020 – Página 449 

2.3. Planta solar fotovoltaica en San Lorenzo (Santa Fe) 

 

Corresponde a una iniciativa impulsada por el gobierno provincial de Santa Fe 

en el marco de fuertes estímulos a las energías renovables que la Provincia lleva a 

cabo desde el año 2005. Santa Fe cuenta con un régimen promocional para la inves-

tigación, el desarrollo y la producción las energías renovables a través de las Leyes 

N°12.691/06 y N°12.692/06. Además, cuenta con el Plan Estratégico Santa Fe Vi-

sión 2030, resultante en 2012 de una construcción colectiva, que incluye entre los 

ejes estratégicos las energías para el desarrollo social y productivo.  

Entre los distintos proyectos que impulsa se encuentra la planta solar fotovol-

taica. Su construcción fue adjudicada a la empresa Valtellina Sudamericana S.A. en 

el año 2015 y entró en operación comercial en marzo del 2018, convirtiéndose en la 

primera planta solar para la producción de electricidad de la Provincia administra-

da por la empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM. La planta se en-

cuentra ubicada en un predio al margen Oeste del acceso Norte a la autopista Rosa-

rio-Santa Fe conectada a la red de 33 kW de la Empresa Provincial de la Energía. 

Tiene una potencia de 1.1 MW equivalente al consumo de 450 viviendas de familias 

tipo aproximadamente o para abastecer a las empresas del Parque Industrial de San 

Lorenzo (Figuras N°6 y N°7). 

 

Figura N°6. Ubicación planta solar fotovoltaica San Lorenzo.  

Fuente: elaboración propia 
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Figura N°7. Planta solar fotovoltaica San Lorenzo.  

Fuente: Sitio web Gobierno de Santa Fe. 

 

 

2.4. Producción de biogás en Los Pinos (Buenos Aires) 

 

A diferencia de los 3 casos anteriores, esta iniciativa aún no se encuentra en 

operación. Se trata de una Unidad Demostrativa de Producción de Biogás que está 

siendo construida en Los Pinos (Partido de Balcarce). En este asentamiento de ran-

go menor, un conjunto de casas dispersas se mezcla con pequeños lotes de cría de 

animales dentro del ejido urbano, y a su vez, productores mayores de aves, cerdos, 

feedlots y tambos rodean al pueblo en un radio cercano. El crecimiento y desarrollo 

de estas actividades resulta indispensable para la economía de Los Pinos, ya que 

representan uno de los únicos medios de subsistencia. 

Bajo el doble propósito de contribuir a resolver la problemática ambiental -

olores y moscas- asociada a los residuos de los criaderos de pollos y cerdos y de ge-

nerar biogás, ante la ausencia del servicio de gas natural por red, en 2015 se inicia el 

proyecto de construir un biodigestor tipo ―tanque agitado‖ de concreto de 100 

m3(Figura N°8). 
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Figura N°8. Diagrama del proyecto de biogás Los Pinos.  

Fuente: elaboración propia, en base a datos INTA (2018). 

 

El biogás obtenido será fruto de residuos de una granja avícola y un criadero de 

cerdos a menos de 800 m de donde funcionará el biodigestor,y permitirá abastecer un 

20% de la demanda registrada en la comunidad mediante una mini-red de distribución 

domiciliaria (uso directo en cocinas o calefones). Como subproducto del proceso se 

generará además biofertilizante, un residuo rico en nutrientes.  

Cabe destacar que esta iniciativa articula un entramado de actores públicos y pri-

vados de distintas escalas: el Instituto alemán Wuppertal (financiamiento) y el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Ins-

tituto Nacional de Tecnología Industrial y el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (asesoramiento técnico).  Asimismo, el Estado Nacional, a través 

de su empresa subsidiaria Ferrosud, participa cediendo el espacio donde se está cons-

truyendo el biodigestor. Además, fue creada la Cooperativa de Servicios y Consumos 

Los Pinos, conformada por los residentes que serán beneficiarios del gas domiciliario 

producido. Esta entidad pretende llevar adelante la gestión y administración de temas 

que atañen al biodigestor, como los contratos y negociaciones con el actor que proveerá 

la materia orgánica en torno a la cantidad necesaria para el funcionamiento, el trans-

porte de ésta y el beneficio a cambio de llevarse parte del sedimento generado luego del 

procesamiento de la planta.  
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Se ha avanzado en varios aspectos del proyecto, desde los estudios de prefactibili-

dad, talleres informativos la población local, la documentación para la oficialización de 

la cooperativa, la selección y capacitación de dos vecinos de Los Pinos que serán los 

operarios de la planta y la construcción del biodigestor de 6 m de diámetro y 3,60 m 

altura más la cámara de carga. 

El proyecto del biodigestor de Los Pinos tiene la particularidad de transformar un 

problema en oportunidades, beneficiando a un grupo de familias en lo que refiere a la 

provisión de un servicio esencial, como así también resolviendo el control y tratamiento 

de residuos pecuarios que enfrentan los productores rurales amenazados por multas y 

riesgos de clausura permanentes. No obstante, el desarrollo del proyecto ha encontrado 

algunas barreras que sortear, una de ellas es la parte burocrática con las usuales demo-

ras y otro gran escollo es la coyuntura económica del país, la cual ante la devaluación 

provoca la variación constante de los precios y los costes de financiamiento. 

Los procesos promovidos por la localización de proyectos de aprovechamiento 

energético, activan complementariedades entre territorios singulares. En tiempos de 

economía circular, la reciprocidad de intercambios de bienes y servicios comunes, pone 

de relieve la necesaria articulación entre actores gubernamentales, con otros -privados, 

asociativos, cooperativos, colectivos-, y replantea las tradicionales formas de gestión de 

los espacios de BRU. La reciprocidad requiere ―... la inclusión de la acción pública en 

una acción colectiva más global (…) de una sociedad fundada en la circulación, los flu-

jos, las redes, las transacciones‖ (Vanier, 2018:109). 

 

 

Conclusiones 

 

Los abordajes propuestos estimulan los análisis que enuncian que los espacios 

de BRU son re-visados como territorios poseedores de recursos energéticos y como 

enclaves de localización de lo residual. Hacer visibles las transformaciones que se 

originan convierte en relevante los supuestos que instalan el tema de las ―otras‖ 

funciones de los espacios de BRU. 

Los casos analizados muestran la heterogeneidad de situaciones presentes en 

territorios de BRU en relación a la exploración, producción y distribución de energ-

ía. En unos casos, los espacios de borde profundizan su condición extractiva y de-

pendiente de demandas extraterritoriales, con amplios impactos y riesgos sobre los 

usos presentes que definieron los perfiles y las identidades productivas regionales 

(Alto Valle). En otros casos, cualifican espacios de borde históricamente margina-

dos, potenciando nuevas funciones energéticas que contribuyen a resolver necesi-
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dades para poblaciones aisladas o vulnerables por su criticidad energética. Nuevas 

funciones en los espacios de BRU desafían las formas tradicionales de estudio y 

gestión de estos espacios en mutación e hibridación constante. 

Los procesos promovidos por la localización de proyectos de aprovechamiento 

energético, activan complementariedades entre territorios singulares, ya alcanzados 

por la reconfiguración de actividades económicas y la atractividad residencial. En 

tiempos de economía circular, la reciprocidad de intercambios de bienes y servicios 

comunes, pone de relieve la necesaria articulación entre actores gubernamentales, 

con otros -privados, asociativos, cooperativos, colectivos-, y replantea las tradicio-

nales formas de gestión de los espacios de BRU. La reciprocidad requiere ―... la in-

clusión de la acción pública en una acción colectiva más global (…) de una sociedad 

fundada en la circulación, los flujos, las redes, las transacciones‖ (Vanier, 

2018:109). La integración de funciones, usos y prácticas de actores y residentes, 

cuyos intereses y responsabilidades deben ser conciliados, es observable ya en ex-

periencias innovadoras de gestión de espacios de BRU. Nuevos instrumentos pro-

porcionan alternativas de gestión de los espacios de BRU donde se multiplican pro-

yectos para satisfacer demandas propias, de los espacios urbanos y de los espacios 

rurales. En ellos, las estrategias de acción se construyen recuperando la historia de 

los espacios de BRU, lo que requiere de un marco de gobernanza participativo don-

de se redefinen las formas de decisión colectiva (Mancebo, 2014). 
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