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Transición energética 
y configuraciones 
socioproductivas regionales
Transição energética e 
configurações sócio-produtivas 
regionais

Eliana Canafoglia*1 

Palabras clave: Economías regionales. Producción. Fuentes. 
Consumo de energía

Palavras-chave: economias regionais. Produção. Fontes. Con-
sumo de energia

Introducción 

El desarrollo de la transición energética como proceso no es nuevo, es 
histórico y ha signado fases de la historia de la humanidad (y el planeta). 
En el momento actual, esta noción (amplia y mundialmente difundida) 
encuentra su fundamentación en dos planos. Uno de ellos es la trans-
formación de la matriz energética y productiva como proceso histórico 

 * ∗ Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, CONICET. Argentina, ecanafoglia@mendoza-conicet.gob.ar . 
Integrante del Grupo de Trabajo CLACS Energía y desarrollo sustentable. Proyecto de investigación del que deriva el artículo: 
Desarrollo industrial en las economías regionales: avances del complejo energético en materia de producción y trabajo (CIC 
- CONICET)
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liderado por los cambios en las relaciones sociales de producción, la tec-
nología y el aprovechamiento de los recursos/bienes de la naturaleza 
incluidos. Otro plano, que ha cobrado fuerza en los últimos años , es en 
respuesta a los acuerdos internacionales frente al cambio climático1, con 
el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ante 
la urgente necesidad de detener el calentamiento global. Esta modali-
dad de cambio propuesta como transición energética (en línea con los 
objetivos de desarrollo sostenible del PNUD), condice con una serie de 
medidas de mitigación a implementar.

Esta serie de medidas han sido impulsadas y cobran notoriedad a partir 
del posicionamiento de los países con una importante y preponderante 
participación de la industria y otras actividades energía intensivas (Es-
tados Unidos, Unión Europea -con heterogeneidades-, China). En cam-
bio, en los mismos términos, los países de América Latina y el Caribe no 
se encuentran entre los que más emisiones producen. 

Tal es el caso de Argentina, al considerar la alta presencia de gas natural 
como fuente primaria de energía (explica el 54% total y el 63% de la ge-
neración eléctrica, SE y CAMMESA 2019), la escasa utilización de carbón 
(1,3% total) e importante (y con margen de ampliación) participación de 
la generación hidráulica y otras fuentes. Por ejemplo, la hidroeléctrica 
si bien representa el 4% del total, explica el 28% de la generación eléc-
trica (CAMMESA 2019). El problema más difícil de revertir en cuanto a 
emisiones, es la producida por el consumo de combustibles de origen 
fósil en los sectores de transporte (79% del total de sus consumos ener-
géticos) sobre todo, e industria (60% sin contar su consumo de energía 
eléctrica que agrega otro 32% más) (BEN 2019).

Otros países latinoamericanos, como Brasil y Uruguay, basan sus ma-
trices energéticas, en el primer caso, en una creciente participación 
de bioenergía e hidroeléctrica (más del 40%, AIE 2019). En el segun-
do caso, con un viraje del abastecimiento hacia las energías de fuentes 

 1  El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), la enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto 
(2015) o la reciente Cumbre sobre la Acción Climática (ONU 2019). 
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renovables, lo que comenzó como una necesidad de diversificación de 
las fuentes primarias de energía en pos de la desconcentración y la dis-
minución de la dependencia de importaciones, hoy les permite contar 
con excedentes exportables (UTE 2019). 

Actualmente, los debates y acciones en materia de transición energé-
tica son recepcionados en nuestros países desde múltiples perspecti-
vas y atendiendo a las posibilidades de producción y consumo en cada 
uno. No sin críticas hacia las medidas en materia de política energética 
a implementar, la puesta en marcha de estas acciones, en especial las 
vinculadas con la preservación de la naturaleza (reservas de biodiversi-
dad, acuíferos, bosques, selvas…), es una lucha de larga data en la región 
(Alimonda et al 2017, Delgado Ramos 2013), aunque no tan visibilizada 
como las políticas contra el cambio climático actuales. 

En Argentina, el Plan RenovAr (desde 2016), junto con la reglamentación 
de la Ley 27.191 (2015), plantean un régimen de fomento para el uso de 
fuentes renovables de energía como estrategia para comenzar a diversi-
ficar la matriz energética en respuesta al proceso descrito de transición 
energética a nivel mundial. Si bien se registran antecedentes a nivel na-
cional en la promoción de la incorporación de energías alternativas a las 
fósiles (Moragues 2020), recientemente han comenzado a representar 
un aporte en dicha dirección. 

Las energías de fuentes renovables que cobran mayor presencia por 
avances tecnológicos que se traducen en aplicabilidad y progresiva-
mente accesibles en términos económicos, son la eólica y la solar (fo-
tovoltaica y térmica)2. La energía solar, en particular, ha tenido un gran 
crecimiento en los últimos años, tanto en materia tecnológica para su 
generación, acumulación y distribución, como en la adaptabilidad para 
su consumo. 

 2  En Argentina, el sector Solar FV en 2019 alcanzó una potencia instalada de 439MW, lo cual representa el 17% de la 
potencia renovable instalada total (2590MW) y 1% de la potencia total del sistema eléctrico (Informe anual 2019 CAMMESA).
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La discusión que ponemos a consideración es acerca de la dinámica so-
cioproductiva que viabiliza la transición energética en las economías 
regionales3. Esta comprende, por lo menos, dos aspectos:

a. Desde el punto de vista productivo, la red de productores, traba-
jadores y desarrolladores locales con posibilidad de configurar los 
complejos socioproductivos de energías alternativas.

b. Desde el punto de vista del consumo, industria, servicios y comer-
cio local, tanto como los hogares, que utilizan y pueden producir 
este tipo de energías (solar, por ejemplo), sustentando la diversifi-
cación energética, no sólo con el consumo, sino con la generación 
distribuida. 

El primer punto, más vinculado a la transición energética justa (TNI 
2020), apela a la transformación de procesos de producción y trabajo, 
incorporando la generación y acceso ampliado y en buenas condiciones 
de energías de fuentes renovables. El segundo, la generación distribuida 
casi como abanderada de la transición energética en general y en espe-
cífico para dar respuesta a necesidades de generación y acceso a recur-
sos energéticos, además de los objetivos de descarbonización. Ambos 
puntos recogen un anclaje territorial, situado temporal y espacialmente. 

Desde esta mirada, el análisis de la dinámica de las transiciones energé-
ticas bajas en carbono retoma las perspectivas4 que enfatizan que este 
proceso no es lineal, sino disruptivo, contestatario, histórico y situa-
do, impulsado o resistido por actores múltiples. Por tanto, requiere de 
la comprensión de complejas negociaciones, intercambios, objetivos y 
condicionamientos en un espacio-tiempo determinado. Actualmente (y 
también lo ha sido históricamente con otros objetivos), está orientado 
por la urgente necesidad de mitigar o eliminar los efectos de las emi-
siones de carbono y atender al problema del cambio climático. Sin dejar 
de ser una preocupación la seguridad de abastecimiento energético, la 

 3  Sobre la noción de economías regionales sugerimos consultar Rofman 2012, Gorenstein 2020.

 4  Algunos de los planteos sobre el tema se pueden consultar en Fornillo 2017; Cubillos y Estenssoro 2011; Soler Villamizar 
2019; Geels et al 2017; Kern & Markard en Van de Graaf et al 2016; Singh et al 2019; Gielen et al 2019, TNI 2020. 
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equidad de acceso o accesibilidad en términos económicos y técnicos y 
la sustentabilidad de la dinámica de producción y consumo.

1. Configuraciones socioproductivas  
en la transición energética 

La perspectiva propuesta articula conceptual y analíticamente distintos 
niveles estructurales, dimensiones socioculturales y de las prácticas de 
los actores. Al considerar la/s configuración/es (De la Garza 2018) so-
cioproductiva/s se ponen en juego la configuración de subjetividades y 
prácticas en articulación con diferentes niveles estructurales. Esto im-
plica comprender los procesos de transición energética anclados en las 
propias trayectorias nacionales (y subnacionales-regionales dentro de 
ellas) en tanto procesos sociohistóricos de manera articulada con las 
transformaciones y lógicas de las redes económico-políticas globales 
(Fernández 2017). Como respuestas espacio-temporalmente situadas 
(más autónomas o acopladas), dichas trayectorias están signadas por la 
configuración de subjetividades y prácticas que las viabilizan o son po-
sibles dentro de ciertos márgenes de acción. 

Uno de los conceptos integradores en dicho sentido, es el de régimen 
social de acumulación de capital5. Cualquier regulación (y acción) en 
materia energética es parte de la totalidad que representa dicho régi-
men, inescindible del desarrollo histórico del capitalismo. Los rasgos 
generales que presenta denotan ciertas regularidades que permiten 
delinear el comportamiento (como prácticas en transformación) de los 
actores en el territorio. Esto es, mediante un amplio conjunto de ins-
tituciones sociales (estructuras políticas e ideología incluidas) que las 
tornan viables sobre la base de una matriz de configuración cambiante, 
al interior de la cual se articulan diferentes estrategias específicas de 
acumulación (Nun 1987). 

 5  Sobre la conceptualización consultar Basualdo 2007, Nun 1987, Schorr 2004, Thwaites Rey 2004, Arceo, 2003, Fernández 
2017; también el número X (Año 3) de la Revista Unidad Sociológica dedicada al tema “Debates en torno a los modelos de 
acumulación en la Argentina. Perspectivas desde la sociología económica” http://unidadsociologica.com.ar/numero-10.html
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La regulación de la competencia de los capitales en el mercado, de los 
conflictos entre el capital y el trabajo y entre distintas fracciones del 
capital, con el usufructo y apropiación de la naturaleza como base, son 
distinguibles como rasgos comunes en un régimen social. Varias in-
termediaciones analíticas hacen posible una reconstrucción de dicha 
configuración mediante categorías preponderantemente relacionales. 
Entre éstas, destacamos el tipo de actores y el origen del capital, la orga-
nización del proceso de trabajo y producción, la tecnología aplicada, la 
formación de la fuerza de trabajo, los insumos y bienes de capital utiliza-
dos. Asimismo, la configuración entre niveles de la realidad social se de-
fine a través de las interacciones entre procesos articulados de diversas 
temporalidades y determinadas direccionalidades. Piénsese en el marco 
de una determinada trayectoria histórica, la conformación de una varia-
ble autonomía de los actores posicionados periféricamente. Tal sería el 
caso de Argentina y, dentro de ella, Mendoza.

En este sentido, presentamos un ejercicio preliminar de indagación en 
un territorio acotado sobre la implementación de sistemas de genera-
ción de energía solar. El foco está puesto en divisar los actores socio-pro-
ductivos participantes, sus características, las del proceso productivo y 
la vinculación con el sistema amplio de generación y uso de la energía 
generada. 

En un primer momento, la hipótesis o anticipación de sentido sobre la 
promoción de generación de energía por fuentes renovables en la re-
gión centro-oeste argentina6, avizoraba un potencial de crecimiento de 
la industria solar fotovoltaica y térmica. En un segundo momento, la 
refinación de esta anticipación plantea la diversificación de la fuente 
como margen de acción posible, pero no por el modo de organización 
o ampliación de la producción del complejo de energía solar, sino por 
el potencial de generación distribuida. La producción y consumo de 
energía de fuente solar encuentra en la región centro oeste argentina 

 6  Para Mendoza se puede consultar las condiciones de irradiación solar en http://www.frm.utn.edu.ar/cliope/
atlasdeenergiasrenovables/ 
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condiciones para su utilización y una asociación positiva con los rasgos 
de la economía regional.

Situados en los desarrollos recientes, en el territorio de la provincia de 
Mendoza (Argentina) se han construido dos parques solares que se en-
cuentran en operaciones: la planta solar PASIP, situada en el Parque se 
Servicios e Industrias de Palmira, con una potencia de 1,3MW; y el par-
que solar Santa Rosa, inaugurado a principios de 2020 y con una poten-
cia de 6MW. 

El primero fue parte de la adjudicación de la Ronda 1.5 del plan Reno-
vAr y construido con la participación conjunta de distintas empresas 
nacionales, la Empresa Mendocina de Energía S.A. (EMESA7) y la Coope-
rativa Eléctrica de Godoy Cruz. Actualmente, esta última es la operado-
ra, siendo una de las principales administradores de la red de servicios 
eléctricos en Mendoza. Requirió para su construcción unos 30 puestos 
de trabajo directos y 13 indirectos, mientras que para el mantenimiento 
operativo de las instalaciones emplea a cinco trabajadores. El proyec-
to se realizó con un 89% de componentes fotovoltaicos producidos en 
Argentina.

En cambio, el parque Santa Rosa resulta del trabajo conjunto entre una 
empresa provincial, ENERGE, la Cooperativa Eléctrica de Santa Rosa y 
distintos inversores a fin de aprovechar la capacidad de transmisión por 
redes eléctricas de la zona. Si bien licitaron para acceder a algunas de 
las rondas del plan RenovAr, no pudieron acceder por los valores del 
proyecto, con costos del capital más altos que otros. Accedieron al régi-
men del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable 
(MATER8), obteniendo de ese modo acceso a las líneas de transporte en 
alta tensión con prioridad de despacho y la garantía de ejecución del 
proyecto.

 7  Creada por Ley 8.423, BO 27/6/2012). En su división de energías renovables, participa activamente en la concesión y 
cumplimiento de obras vinculadas al desarrollo de parques solares, entre otros.

 8  Resolución 281-E/2017 (22/8/2017): https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/169410/20170822 
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También se han realizado otros desarrollos vinculados a la generación y 
uso de energía de fuente solar. Algunos de los actores clave que impul-
san estas acciones son institutos y grupos de investigadores dentro de 
las universidades nacionales. 

El grupo CLIOPE de la Universidad Tecnológica Nacional–Facultad Re-
gional Mendoza (UTN– FRM) realiza investigaciones y aplicaciones en 
el amplio campo de la energía, el ambiente y el desarrollo sustentable. 
Entre las experiencias llevadas a cabo realizaron un conjunto de dispo-
sitivos, tales como destiladores, hornos, colectores y secaderos solares, 
para su instalación en asentamientos rurales aislados del departamento 
de Lavalle; perfeccionamiento de las técnicas y materiales vinculados a 
dichos dispositivos (pigmentos absorbentes para calefones solares); for-
mación de especialistas en dichos temas; trabajo con otros organismos 
nacionales, como el INTA e INTI, y municipales; articulación en redes de 
trabajo internacionales en la temática. 

El Instituto de Energía (IDE), perteneciente a la Universidad Nacional de 
Cuyo, reúne profesionales de distintas disciplinas en pos de promover, 
en una de sus áreas de trabajo, la aplicación y desarrollo de energías 
renovables. Entre sus proyectos trabaja articuladamente con otros ac-
tores productivos de la provincia al adecuar y mejorar la eficiencia de 
los secaderos solares. Cabe una aclaración sobre la economía regional 
mendocina, la participación de la agroindustria explica una buena parte 
de su matriz productiva y de empleo, no sólo asociada a la vitivinicultura 
(vinos y mostos), sino a las frutas y verduras desecadas, deshidratadas y 
en fresco. La optimización de dichos procesos productivos reditúa en el 
aprovechamiento de la materia prima ante la reducción de tiempos de 
secado y en la disminución del costo energético al reemplazar hornos a 
gas por secaderos solares. Igualmente importante es la reducción de los 
efectos ambientales del calentamiento. 

También distintos municipios con iniciativas de formación en oficios e 
implementación de sistemas de generación de energía solar (edificios 
solares con aprovisionamiento térmico y fotovoltaico) y de la incorpora-
ción de tecnologías para la administración de la circulación de energía 
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eléctrica (smart grid). Si bien algunos de estos proyectos aún son mar-
ginales en la potencia generada y alcance, producen experiencias en las 
cooperativas y compañías administradoras eléctricas y en los operado-
res en sus distintos niveles: gerenciales, profesionales ingenieros y téc-
nicos. Sin embargo, en la ampliación de instalaciones en barrios y casas, 
los mismos municipios presentan restricciones en las habilitaciones. 
Por ejemplo, ante la incorporación de techos con paneles solares. 

La Cámara Argentina de Energías Renovables es elocuente en este tema, 
tanto como en la necesidad de mecanismos de financiamiento para po-
tenciar desarrollos a nivel territorial (CADER 2019) Este tipo de regula-
ciones corresponden a los niveles territoriales de ejecución de proyec-
tos, ya que es jurisdicción de cada provincia efectivizar la instalación y 
habilitar la generación y distribución de energía de fuentes renovables. 

En el caso de Mendoza, la Ley 7.549 (BO 15/6/2007) promueve la inver-
sión en equipos generadores de energías de fuentes renovables, al exi-
mir de impuestos provinciales. Esta regulación abarca a las actividades 
de producción de equipamiento9, de origen nacional o internacional 
con destino a la generación, transporte, distribución, uso y consumo de 
energías renovables y alternativas, otorgándoles estabilidad fiscal por 
un plazo de diez años. También se encuentra entre las provincias que 
adhieren a la Ley Nacional 27.424 (2017), autoriza la generación distribui-
da mediante energías renovables (Ley 9.084/2018, BO 31/7/2018).

Algunos de los productores y desarrolladores de proyectos locales han 
buscado la autonomía de actuación, en productos e ingeniería, y pro-
mueven la articulación con la industria local y la sostenibilidad en el 
tiempo. Sin embargo, varios proyectos han quedado truncados por de-
moras por fuera de la operatoria concreta del proyecto. Entre los que 
destacamos la retención de productos importados por barreras buro-
cráticas, lo que aplaza la ejecución de los proyectos, los atrasos en las 

 9  Entre los componentes se incluyen aquellos para la fabricación de sistemas de generación fotovoltaica; componentes 
para sistemas solares térmicos; componentes para la fabricación de aerogeneradores; materiales y componentes para la 
fabricación de turbinas y generadores hidroeléctricos; materiales y componentes para sistemas de generación de energía a 
través de biomasa o biogás, y materiales y componentes para fabricar bombas de calor geotérmicas.
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autorizaciones y habilitaciones para operar, la dilación del recupero de 
las inversiones asociadas a la variación de los valores del proyecto y los 
efectivamente ejecutados durante la realización del mismo (relación de 
los valores en pesos y dólares). 

Otro elemento a considerar en los proyectos de mayor envergadura es 
la participación de desarrolladores de capital extranjero, ya sea con su 
participación directa (especialistas, constructores) o por ser los prin-
cipales proveedores de insumos clave. Este último punto es crucial en 
materia de paneles solares. Estos dependen de celdas de silicio produci-
das por pocas empresas –chinas mayormente (Jinko Solar, Trina Solar)-, 
con competencia para fijar y sostener los valores de dichos productos 
difícilmente asequibles en todo el proceso productivo por fabricantes 
de economías periféricas en el corto o mediano plazo. Piénsese aquí en 
términos de las redes económicas globales. Esto se traduce en la arti-
culación densa de actores socio-productivos que trasciende el ámbito 
local, considerando el origen y desarrollo de productos en otros países. 

Estrictamente asociado a lo anterior, una de las principales trabas es 
el acceso a financiamiento (instrumentos, garantías y plazos), desde 
fondos internacionales como el Fondo para el Medio Ambiente Mun-
dial (FMAM), bajo la administración del PNUD en el caso del CLIOPE, 
inversores privados locales y extranjeros en el caso del Parque Santa 
Rosa, como aquellos aportados por programas en el marco de políticas 
públicas de promoción (RenovAr). Entre los problemas principales en 
la ejecución de los proyectos, es un rasgo específico en Argentina, la 
brecha que se produce entre las reservas de capital dinero en pesos ar-
gentinos y las compras de insumos y equipamiento valuados en moneda 
extranjera. 

Últimas consideraciones 

En el contexto actual, varias obras proyectadas están paralizadas. En 
vinculación con la situación generalizada de la economía regional, éstas 
serían significativas en tanto promoverían la continuidad de procesos 
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productivos y empleo, además, de afianzar desarrollos sociotécnicos 
que cuentan con un ejercicio de apropiación por parte de los actores en 
territorio. 

En este punto, se plantean posibilidades ciertas de desarrollo de en-
tramados productivos, no tanto como potenciales fabricantes de com-
ponentes principales (paneles fotovoltaicos, inversores, baterías), sino 
en desarrollos en materia de ingeniería civil y mecánica, construcción, 
adaptación, mejoramiento y mantenimiento de instalaciones, servicios 
de colocación, seguridad y funcionamiento de conexiones eléctricas y 
un más amplio campo en instalaciones térmico-sanitarias (calefones, 
hornos, procesos industriales –secaderos de frutas y verduras) pudien-
do adaptar y mejorar tecnologías locales tradicionalmente utilizadas 
(por ejemplo, Garrido y Lalouf 2011). 

Esto implica atender a los rasgos de la economía regional, tal como el 
caso analizado, en el cual la agroindustria, los asentamientos en territo-
rios alejados como los secanos y áreas de montaña, entre otros, pueden 
generar y utilizar estas otras fuentes de energía. De otro modo, el avan-
ce sobre los entramados socio-productivos puede quedar en hechos 
aislados. 

Configurar otro tipo de transición energética enraizada en los procesos 
regionales y en los actores socio-productivos se basará en dicha con-
tinuidad y en la configuración de prácticas arraigadas, priorizando los 
objetivos de seguridad de abastecimiento, de accesibilidad y de dismi-
nución de las emisiones de gases de efecto invernadero (por ejemplo, las 
iniciativas y desarrollos que se dan desde las universidades e institutos 
tecnológicos). 

En dicho sentido, se plantea la tensión presente con la obtención de 
rentabilidad de los proyectos, histórica disputa a nivel de los desarro-
llos de las economías periféricas. Improntas que se dan simultánea y 
contradictoriamente. 
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