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EN UNA ECONOMÍA QUE SUFRE POR LA FALTA DE DÓLARES, LAS IMPORTACIONES DE LNG 
SUMARÁN MÁS PRESIÓN SOBRE LAS ENDEBLES RESERVAS DEL BCRA: ENTRE MAYO Y AGOSTO, 

LA COMPRA DE GAS PODRÍA REQUERIR MÁS DE U$S 300 MILLONES SEMANALES. 
EL DEJA VÚ ENERGÉTICO QUE REMITE AL TERCER KIRCHNERISMO.
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Wintershall y DEA se convierten en Wintershall Dea.  
Exploramos y producimos gas y petróleo – en todo el mundo. 
Responsable y eficientemente. Ahora avanzamos juntos. 
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Exploración y producción de hidrocarburos,
líder en la Cuenca Austral.

Transporte de gas en Argentina, conectando
con Bolivia, Brasil y Chile.





ALARMA DE CARA AL PRÓXIMO INVIERNO

LOS PRECIOS RÉCORD  
DEL GAS PONDRÁN  
A PRUEBA LA SOLVENCIA 
CAMBIARIA DEL BCRA   
—
POR LA TOZUDEZ DEL KIRCHNERISMO DE PISAR LAS TARIFAS, LOS SUBSIDIOS 
ENERGÉTICOS TREPARÁN EN 2022 POR ENCIMA DE LOS U$S 12.000 MILLONES. 
PERO LA ALARMA MÁS ACUCIANTE ESTÁ EN EL FRENTE CAMBIARIO: EN EL 
INVIERNO HABRÁ QUE PAGAR IMPORTACIONES DE GAS POR MÁS DE U$S 4.000 
MILLONES, COMPROMETIENDO AL LÍMITE EL ACCESO A DIVISAS DEL BCRA.        

Por Nicolás Gandini

NDT >
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UNA CUENTA QUE ASUSTA

Durante los primeros 10 meses de 
2021, los subsidios al sector de 
energía llegaron a los u$s 8.893 
millones, según datos consolidados 
por la consultora Economía y Energía. 
Y cerrarán 2021 con un gasto total de 
u$s 10.700 millones. Es más del doble 
de lo que se erogó en 2019 (u$s 3.843 
millones entre enero y octubre) y un 
80% más que en 2020 (u$s 5.093 
millones en el mismo período). 
La mayor parte de esa factura se la 
llevó Cammesa, la empresa que 
administra el mercado eléctrico 
mayorista (MEM), que recibió 
transferencias del Tesoro por  
u$s 5.700 millones en los primeros 10 
meses para poder cubrir la remunera-
ción a las empresas generadoras de 
electricidad, debido a que las tarifas 
que pagan los usuarios residenciales 
ni siquiera cubren un 50% del costo 
real de producción, que este año se 
disparó por la mayor importación de 
combustibles líquidos para reempla-
zar la menor oferta hidroeléctrica 
como consecuencia de la sequía 
histórica del Paraná. 
La estatal IEASA (ex Enarsa) recibió 
u$s 2.050 millones en el mismo 
período para comprar los 55 carga-
mentos de LNG que se importaron 
este año. En 2022 probablemente sean 
algunos más, siempre y cuando el 
precio internacional del gas baje a 
partir de febrero, cuando está prevista 
la primera licitación de IEASA para 
adquirir el primer tender de barcos. La 
empresa estatal dejó pasar una buena 
oportunidad a principios de 2021, 
cuando varios traders le sugirieron 
que licite la importación de carga-
mentos de LNG por dos años consecu-
tivos (2021 y 2022), a fin de aprovechar 

PESE A LA INTENCIÓN OFICIAL de querer 
instalar que, por contar con produc-
ción local de hidrocarburos, la 
Argentina estará protegida de los 
efectos de la crisis energética global 
–que obliga a los países centrales a 
lidiar con precios récord del gas 
natural y la electricidad–, lo cierto es 
que el fortísimo encarecimiento del 
gas natural licuado (LNG, por sus 
siglas en inglés) podría tener en 2022 
un impacto devastador en las escasas 
reservas en dólares que administra el 
Banco Central. 
Sucede que, en la práctica, un combo 
de factores exógenos que tomaron de 
improvisto al gobierno –la sequía 
histórica de la cuenca del Paraná, la 
peor desde 1944, y el aumento de los 
combustibles fósiles a nivel mun-
dial–, amplificado por la decisión del 
cristinismo de no trasladar a las 
tarifas residenciales de gas y 
electricidad una cifra que mediana-
mente refleje el costo de la energía, 
configuraron un deja vú y el país 
volverá a estar el año que viene en 
una situación de máxima vulnerabili-
dad y estrés cambiario por la 
cantidad de divisas que demandará el 
abastecimiento del sistema energéti-
co. Es una especie de remake 
devaluada de la génesis energética 
del cepo cambiario que en 2011 obligó 
al gobierno de Cristina Kirchner a 
establecer un paquete de controles 
para administrar el flujo de dólares a 
fin de pagar importaciones récord de 
combustibles. 
Se estima que el año que viene las 
importaciones de gas desde Bolivia, 
LNG y combustibles líquidos para el 
parque de generación eléctrica 
costarán más de u$s 5.500 millones. 
En tanto que los subsidios totales que 
recibirá el sector energético treparán, 
en un escenario cauto, hasta los  

u$s 12.000 millones, el doble que en 
2020, según coinciden especialistas 
relevados por TRAMA. 
Aunque la evidente carencia de una 
estrategia de contención frente a la 
expansión de las subvenciones al 
sector de energía –que ya representan 
un 11% de los gastos totales del 
Estado– se lee por estos días en clave 
fiscal, porque acentuarán el déficit de 
las cuentas públicas y son uno de los 
pistones de la emisión monetaria que 
alimenta la inflación, directivos de la 
industria y consultores privados 
advierten que uno de los desafíos del 
próximo invierno será realizar una 
eficiente gestión de las divisas para 
evitar que la escasez de dólares afecte 
el suministro de energía. 
Sucede que, entre mayo y agosto, el 
Banco Central deberá autorizar el pago 
de facturas de importación de LNG y 
combustibles líquidos por hasta  
u$s 4.000 millones. Eso implicará 
destrabar en tiempo y forma pagos por 
unos u$s 300 millones semanales. 
Cualquier complejidad en la gestión 
táctica de ese flujo de dólares podrá 
poner en riesgo el suministro de 
energía. Un directivo de una empresa 
de trading de combustibles rememoró 
lo que pasó en agosto de 2014, cuando 
unos cinco cargamentos de LNG 
permanecieron durante casi una 
semana sin poder descargar en las 
terminales regasificadoras de Escobar y 
Bahía Blanca porque la empresa estatal 
Enarsa (hoy IEASA) no conseguía que el 
BCRA le liberara los fondos para 
abonar esos cargamentos. Los busques 
esperaron amarrados frente a las costas 
de Uruguay que el gobierno de Cristina 
Kirchner consiguiera las divisas para 
descargar esas embarcaciones. Parte de 
las millonarias penalidades por demora 
(demurrage) que acumuló Enarsa 
durante ese año se adeudan hasta hoy. 

“
LA ESTATAL IEASA  
(EX ENARSA) RECIBIÓ 
U$S 2.050 MILLONES 
EN EL MISMO PERÍODO 
PARA COMPRAR LOS 55 
CARGAMENTOS DE LNG 
QUE SE IMPORTARON 
ESTE AÑO.
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GAS O LÍQUIDOS

Otra incógnita a despejar, en función 
de cómo evolucionen los precios 
internacionales, es qué convendrá 
importar, desde una ecuación margi-
nal, para cubrir el pico de consumo del 
invierno: ¿LNG o gasoil? Si uno se guía 
por la foto de hoy (fines de diciembre), a 
la hora de planificar el abastecimiento 
del sistema energético en los meses de 
frío (tanto de gas como de electricidad) 
sería más económico comprar el mayor 
volumen posible de gasoil (el límite está 
dado por la infraestructura y la 
logística) para el parque termoeléctrico 
con el objetivo de desplazar la mayor 
cantidad de gas local o de Bolivia hacia 
el segmento residencial. El criterio, en 
ese escenario, sería comprar el mínimo 
posible de cargamentos de LNG. 

mance gasífera del país del Altiplano 
es otra de las grandes interrogantes 
en el horizonte. Su producción viene 
declinando de manera sostenida 
desde 2014. Y en los últimos dos 
meses solo envió hacia la Argentina 
una media de 8 millones de m3/d de 
gas, muy por debajo de lo previsto en 
el contrato firmado entre ambos 
países, que estaba por ser actualizado 
al cierre de esta edición. Si la 
tendencia no cambia y Bolivia exporta 
cada vez menos gas hacia la Argenti-
na, durante el próximo invierno habrá 
que consumir más líquidos (gasoil y 
fuel oil), que son mucho más caros, 
para garantizar el suministro interno. 
A mediano plazo, el reemplazo de 
Bolivia como fuente de suministro de 
gas para nuestro país parece ya 
inevitable. 

Si, en cambio, el precio del gas se 
desinfla por debajo de los u$s 20 y el 
precio del Brent sigue por arriba de los 
u$s 70, la ecuación cambiaría y sería 
más conveniente comprar LNG y 
menos gasoil. Al tanto de esa opción, 
que hoy se presenta lejana por los altos 
precios del gas en Europa y Asia, 
IEASA evalúa extender el plazo de 
estadía del barco regasificador de 
Bahía Blanca. Este año el buque 
Examplar estuvo amarrado en el 
muelle de Mega por tres meses, del 1 
de junio al 30 de septiembre. Si el 
precio del LNG desciende abrupta-
mente, ese plazo podría extenderse a 
cuatro o cinco meses. 
«Es una decisión que habrá que tomar, 
a más tardar, a fines de enero. Hay que 
trazar escenarios, asignar probabilida-
des y elegir un mix de combustibles 

+
Evolución de los subsidios energéticos
En millones de dólares, período enero-octubre

ene-oct 2019 ene-oct 2020 ene-oct 2021

IEASA 914 660 2.053

CAMMESA 2.139 3.722 5.707

RES. 46 320 353 627

PLAN GAS.AR 0 0 146

RESTO 470 358 360

TOTAL 3.843 5.093 8.893

Fuente: Consultora Economía y Energía.

También inciden factores políticos 
como la tensión latente entre Rusia y 
los líderes de la Unión Europa, como 
Alemania y Francia, que muchas veces 
se deja en ver en el manejo ciclotímico 
de la infraestructura energética en el 
continente. La prueba más visible de 
esos cortocircuitos son las idas y 
vueltas para validar la aprobación del 
gasoducto Nord Stream 2, que conecta 
Europa con Rusia. Esa incertidumbre 
también incide en la furiosa avanzada 
del LNG. 
Los funcionarios del área energética 
que siguen el tema esperan una baja 
contraestacional del precio una vez que 
termine el invierno en el hemisferio 
norte. Se descuenta que el valor del 
LNG caerá a partir de marzo. La gran 
interrogante es cuánto. A raíz de la 
última suba registrada a fines de 

que los precios todavía estaban 
relativamente bajos por efecto de la 
pandemia. Al cierre de esta edición, 
los precios del gas marcaban un 
récord histórico al superar los u$s 50 
por BTU, seis veces más que el precio 
promedio que pagó la Argentina por 
el LNG en 2021. 

ESPERANDO UNA BAJA

La disparada del precio del gas a nivel 
global se explica por distintos 
motivos: el principal es el rebote de la 
economía mundial tras casi dos años 
de COVID-19,  tamizado por la mayor 
injerencia de la agenda de transición 
y cambio climático, que presiona en 
los países centrales por la sustitución 
del carbón por combustibles menos 
contaminantes como el gas natural. 

diciembre, el precio del LNG para julio 
de 2022 en los mercados de futuro se 
dispararó por encima de los u$s 30. Si 
ese escenario se termina materializan-
do, el desafío será mayúsculo.  
Técnicos de la Secretaría de Energía 
proyectan el costo de las importacio-
nes de LNG con al menos dos escena-
rios. Uno optimista, que contempla un 
precio promedio de los cargamentos de 
u$s 15, según el cual las importaciones 
de LNG podrían costar unos u$s 600 
millones en el trimestre junio-agosto. Y 
otro más ácido, en el que el precio del 
LNG se ubique en torno a los u$s 22. En 
ese caso, el costo de las importaciones 
treparía hasta los u$s 900 millones 
mensuales. A eso habría que sumarle 
el costo del gas que llega desde Bolivia, 
que oscilaría en u$s 80 y 120 millones 
por mes, respectivamente. La perfor-
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U$S 900 
MILLONES 
POR MES PODRÍA COSTAR  
LA IMPORTACIÓN DE LNG  
EN EL INVIERNO.

—

ENTRE 

U$S 80 y  
110 MILLONES 
MENSUALES COSTARÁ EL GAS DE 
BOLIVIA. 

—

U$S 4.000 
MILLONES 
COSTARÁN LAS IMPORTACIONES  
DE LNG, LÍQUIDOS Y GAS DE BOLIVIA 
ENTRE JUNIO Y AGOSTO.

U$S 12.000 
MILLONES 
ES EL PISO DE SUBSIDIOS  
ENERGÉTICOS QUE PROYECTA  
LA INDUSTRIA PARA 2022. 

—

100% 
SE DUPLICARON LAS TRANSFERENCIAS 
AL SECTOR ENERGÉTICO ENTRE 2019  
Y 2021.

—

+50 
CARGAMENTOS DE LNG  
IMPORTARÁ IEASA.

 —

U$S 14.352 
MILLONES
FUE EL SUPERÁVIT COMERCIAL 
ARGENTINO EN 11 MESES DE 2021

+
Números
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+
Transferencias del Tesoro al sector energético
En millones de dólares, por destino y programa

+
Despacho de gas de Bolivia a Argentina
Octubre y noviembre 2021 (MMm3/d)

Transferencias para gastos corrientes (subsidios) al sector energético (Mu$s) 
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importados. Es una decisión compleja 
porque en un contexto tan volátil el 
riesgo es grande, y más para un 
gobierno tan ralentizado, con un 
liderazgo pauperizado como este», 
analizó el gerente comercial de una 
petrolera. 
«En cualquier caso, no será fácil 
conseguir los dólares para bancar el 
ritmo de importación de energía del 
próximo invierno», agregó. 

PISO CRECIENTE

Lo que está claro es que los subsidios 
se incrementarán el año que viene. 
Las proyecciones más conservadores 
estiman que rondarán los u$s 12.000 
millones, el doble que en 2020, cuando 
totalizaron unos u$s 6.000 millones. 
Las más negativas prevén que podrían 
superar los u$s 15.000 millones. Por 
ejemplo, Julián Rojo y Alejandro 
Eintoss, especialistas del Instituto 
Argentino de la Energía General 
Mosconi, presentaron un informe en 
el que ponderan que, si no hay 
incrementos en las tarifas de gas y 
electricidad, las transferencias al 
sector energético podrían superar los 
u$s 15.000 millones. «En un 
panorama sin aumentos de tarifas, y 
sin acuerdo con el Fondo, los 
subsidios se dispararían a u$s 15.600 
millones.  
En este marco, el sector eléctrico 
demandaría casi u$s 9.000 millones; 
IEASA, u$s 3.100 millones, y el Plan 
GAS, por efecto de la inflación sobre el 
precio que paga la demanda, 
terminaría en u$s 2.600 millones», 
detallaron. 
Todo dependerá de la decisión que 
tome el gobierno. En un escenario 
más previsible, con un gobierno 
cohesionado en el plano interno y con 
mecanismos de ejercicio de poder 

más claros, sería más sencillo trazar un 
pronóstico. No hay mucho tiempo. Las 
tarifas de electricidad en el AMBA 
deberían aumentar el 1 de febrero (en el 
interior, cada provincia tiene potestad 
para fijar su propio esquema de subas). 
Las de gas natural deberían actualizar-
se un mes más tarde. Pero pese a la 
proximidad de las fechas, aún no hay 
ninguna certeza que permita divisar 
qué camino tomará el gobierno. 
Cualquier alternativa para contener la 
expansión de subsidios implica forzar 
los límites del ideario kirchnerista, que 
siempre se caracterizó por la dificultad 
a la hora de discutir qué hacer con las 
tarifas. Esta vez, el contexto tiene 
ribetes que complejizan aún más esa 
cuenta. La economista Marina Dal 
Poggeto, directora del estudio Eco Go,  
lo pone en cifras. En su opinión, para 
evitar que los subsidios energéticos 
sigan en alza durante 2022, las tarifas 
tendrían que aumentar significativa-
mente, por encima de la inflación, en  
la banda del 70%, al menos para 
algunos segmentos. Parece una 
consigna imposible de digerir para el 
Instituto Patria y el universo político 
que se referencia en la vicepresidenta 
Cristina Kirchner. 
Al margen de esa discusión, que se 
centra en lo fiscal, la cuestión más 
apremiante se ubica en el plano 
cambiario y está vinculada a saber 
cuánto costarán efectivamente las 
importaciones de gas natural durante 
el año que viene a raíz de la disparada 
del precio del LNG. Un importe cercano 
a los u$s 20 por millón de BTU pondrá a 
prueba a la conducción del BCRA, que 
encabeza Miguel Pesce, en la necesidad 
de mitigar el riesgo sistémico que 
podría representar para la economía 
argentina la abrupta salida de divisas 
por la factura energética durante el 
próximo invierno. ×    
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 ESPECIALISTAS ANALIZAN LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE LA POSPANDEMIA

VACA MUERTA EN  
LA CRISIS ENERGÉTICA 
GLOBAL: ¿CÓMO 
APROVECHAR  
LA VENTANA  
DE OPORTUNIDAD? 
—
LA COYUNTURA DE ALTOS PRECIOS DE LA ENERGÍA INVITA A 
PENSAR UNA VEZ MÁS EN VACA MUERTA COMO UN POLO DE 
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE REFERENCIA MUNDIAL. POR 
CUÁNTO TIEMPO SE PRESENTARÁ ESTA CHANCE Y QUÉ DEBERÍA 
HACER ARGENTINA PARA INTENTAR APROVECHARLA.          

Por Nicolás Deza
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LA FUERTE SUBA DE LOS PRECIOS de la energía 
se mostró este año en sintonía con la reactiva-
ción de la economía, reflejando el desajuste 
entre la demanda y la producción de hidrocar-
buros durante la pandemia. No obstante, 
atribuirle a la crisis sanitaria lo que está 
ocurriendo con los precios sería un error.  
El coronavirus exacerbó tendencias preexisten-
tes, bien conocidas en la industria petrolera: 
recorte global en el capex en Oil & Gas luego  
del derrumbe de los precios internacionales  
en 2014, políticas de transición energética que 
limitan o impiden el desarrollo de nuevos 
recursos y presiones crecientes de los inverso-
res para que las petroleras repartan ganancias  
y redefinan su modelo de negocios, alejándose 
de los hidrocarburos. La coyuntura de altos 
precios de la energía invita a pensar en la 
ventana de oportunidad que Argentina tiene 
para transformar a Vaca Muerta en un polo  
de producción y exportación de referencia 
mundial. Para analizar esa oportunidad que  
se abre, TRAMA convocó a Daniel Gerold, 
presidente de G&G Energy Consultants; 
Luciano Caratori, consultor y exsubsecretario 
de Planeamiento Energético; y Carlos Gilardo-
ne, presidente de la consultora Field Develop-
ment Consultants, para analizar esa oportuni-
dad que se abre, ver cuánto tiempo podría estar 
disponible y, sobre todo, qué tendría que hacer 
Argentina para aprovecharla.

VENTANA DE OPORTUNIDAD

La suba en los precios de la energía evidencia 
un claro desequilibrio entre la oferta y la 

demanda de gas y petróleo. La ventana de 
oportunidad está fuertemente influenciada  
por ese desequilibrio, pero la dificultad radica 
en identificar los elementos estructurales que 
explican por qué faltarán hidrocarburos y cómo 
interpretarlos.
La desinversión en producción de hidrocarbu-
ros por parte de algunas de las grandes 
petroleras de Europa y Estados Unidos es un 
elemento central muy presente en la discusión. 
Daniel Gerold, presidente de G&G Energy 
Consultants, considera que los mayores 
productores de petróleo están invirtiendo 
menos a pedido de sus accionistas y las 
entidades que financiaban la actividad 
petrolera se están reduciendo. «Hay un entorno 
de época que considera que invertir en petróleo 
y gas es negativo. Eso va a reducir la oferta y no 
creo que la demanda pueda ser reemplazada 
por otra fuente de energía en el corto plazo», 
señala Gerold.
El desfasaje refleja una mayor cautela del sector 
financiero a invertir en hidrocarburos en un 
contexto de gran incertidumbre. Así lo entiende 
Luciano Caratori, consultor y exsubsecretario 
de Planeamiento Energético. «Estamos ante 
una época de muchísima incertidumbre, en la 
que todavía no se definió exactamente si 
superamos la crisis del coronavirus. A su vez, 
tenemos la cuestión de que pareciera que el 
ritmo de la transición en la oferta energética se 
descalzó del ritmo de la demanda. Eso fue lo que 
hizo que falten combustibles y disparó los 
precios», advierte Caratori.
Carlos Gilardone, presidente de la consultora 
Field Development Consultants (FDC), enfatiza 

“HAY UN ENTORNO DE ÉPOCA QUE CONSIDERA QUE INVERTIR EN PETRÓLEO Y GAS  
ES NEGATIVO. ESO VA A REDUCIR LA OFERTA Y NO CREO QUE LA DEMANDA PUEDA  
SER REEMPLAZADA POR OTRA FUENTE DE ENERGÍA EN EL CORTO PLAZO.
Daniel Gerold

+
Agencia Internacional de la Energía
Proyecciones para el petróleo y el gas

La Agencia Internacional de la Energía publicó sus 

proyecciones de demanda de petróleo y gas en el World 

Energy Outlook 2021. En el Escenario de Políticas 

Declaradas (STEPS), que incluye las medidas realmente 

adoptadas y las que están en desarrollo, la demanda de 

petróleo alcanza un pico de 104 millones de barriles diarios 

hacia mediados de 2030, para luego declinar muy 

gradualmente hasta 2050. En el Escenario de Promesas 

Anunciadas (APS), el pico ocurre luego de 2025 con 97 

millones diarios. La demanda de gas natural se incremen-

tará en los próximos cinco años, para luego divergir entre 

los escenarios. La participación del gas natural en el mix 

energético mundial estará en torno al 25% hacia 2050 en el 

escenario STEPS, mientras que cae al 20% en el escenario 

APS.

La Administración de Información Energética de Estados 

Unidos pronosticó en su último Short-Term Energy Outlook 

que el aumento de la producción de los países de la OPEP+ 

y los EE.UU. llevará a un aumento de los inventarios 

mundiales de combustibles líquidos y una caída de los 

precios del petróleo crudo en 2022. El organismo pronosti-

ca que el precio del Brent caerá de un promedio de u$s 84 

por barril en octubre de 2021 a u$s 66 en diciembre de 2022 

y el precio del WTI caerá de un promedio de u$s 81 en 

octubre de este año a u$s 62 en diciembre de 2022.

Para Carlos Gilardone, el horizonte de la demanda está en 

línea con lo planteado por la Agencia Internacional de la 

Energía en el escenario STEPS. «El mundo consume todos 

los días 100 millones de barriles y está yendo hacia un 

horizonte de 105 millones», señala. Repasa que la 

producción en Estados Unidos se mantiene por debajo de 

los niveles prepandemia y que los países de la OPEP no 

tienen un gran margen de maniobra para volcar mucha 

más producción. «Las grandes reservas petroleras las 

tienen las petroleras estatales: Aramco, las rusas, la iraquí, 

etc. Si durante dos años no perforaron, van a declinar. 

Entonces ya no hay tanto margen de maniobra para que la 

OPEP abra la canilla. Debe tener un margen de maniobra 

de más o menos 1 millón de barriles. Eso hoy no es tanto. 

Entonces creo que vamos a ir a un entorno de precios 

medios, entre u$s 70 y u$s 80», analiza.

Un campamento tipo  
de la industria petrolera.
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que la fuerte disminución reciente en la 
inversión petrolera fundamenta la ventana de 
oportunidad. «Durante dos años, las principales 
compañías privadas y estatales recortaron su 
presupuesto de perforación en 4 trillones de 
dólares y ese petróleo hoy no está. Por la 
pandemia y el precio del petróleo no se perforó. 
Cuando no se perfora se puede mantener la 
producción durante un tiempo, pero luego 
empieza a declinar», dice Gilardone.
La subinversión está reforzando la perspectiva 
de una oferta futura de crudo inferior a la 
demanda y, por lo tanto, de precios altos. Gerold 
entiende que incluso pueden ser mayores. «El 
petróleo no esta tan alto, u$s 80 para el Brent es 
muy inferior a los u$s 147 de 2008 o los años que 
estuvo arriba de u$s 100. Existe esta sensación 
de que son precios muy altos, yo no concuerdo. 
Creo que vamos a ver precios incluso un poco 
más altos», analiza el presidente de G&G.
Para Gilardone, la brecha entre la oferta y la 
demanda no podrá ser cubierta por la produc-
ción de Estados Unidos y de los países de la 
OPEP al menos en el corto plazo, por lo que ve 
un entorno de precios medios, de entre u$s 70  
y u$s 80. Pero advierte que la pandemia aún no 
terminó y puede generar disrupciones. «Con el 
temor a una nueva cepa, el barril Brent cayó. Eso 
puede afectar la ventana, pero en lo estructural 
se da una situación de mayor demanda y menor 
producción», matiza.
Caratori también ve una ventana de oportuni-
dad para exportar hidrocarburos, pero señala 
que las decisiones de largo plazo no deben estar 
guiadas por la coyuntura de precios. «Las 
decisiones de largo plazo se tienen que tomar 
con un horizonte de largo plazo y con el sector 
privado asumiendo los riesgos aceptables sobre 
la base de la mejor información que tiene 
disponible. Esa mejor información está 
vinculada hoy con que pareciera que la 
transición energética se viene en serio, que 
eventualmente la demanda de petróleo va a 
comenzar a retirarse de una forma un poco  
más pronunciada», advierte.
Pero la transición energética también perfila 
una nueva oportunidad para el gas natural a 

través de la producción de hidrógeno, un 
mercado que promete crecer mucho en las 
próximas décadas. 
Caratori ve potencial para la exportación  
de productos en base a hidrógeno azul, como 
combustibles sintéticos, amoníaco o acero bajo 
en emisiones, entre otros. Entiende que algunos 
de los principales mercados demandarán 
hidrógeno que sea netamente nulo o lo más bajo 
posible en términos de emisiones. «Los clientes 
van a querer un hidrógeno o derivado del 
hidrógeno que sea nulo o bajo en emisiones  
y que sea lo más barato posible, y estarán 
dispuestos a pagar un diferencial si es verde.  
En ese sentido, el hidrógeno azul cumple con 
esos tres atributos: es hidrógeno, con captura 
de carbono y es más barato», explica el exsubse-
cretario.

VACA MUERTA, PREPARADA  
PARA COMPETIR

A la hora de conectar el panorama internacio-
nal con la realidad nacional, los especialistas 
coinciden en un punto: el modelo factoría en 
Vaca Muerta maduró lo suficiente como para 
aprovechar la ventana de oportunidad que se 
presenta en el mundo.
Vaca Muerta registró récords de producción en 
2021. La clave que explica la fortaleza actual de 
la formación no convencional en la provincia  
de Neuquén reside en las ganancias de 
productividad alcanzadas por las empresas.  
«El crecimiento de la producción de la Cuenca 
Neuquina impulsada por Vaca Muerta es 
bastante estructural y es derivado principal-
mente de las ganancias de productividad, tanto 
de shale gas como de shale oil que han logrado 
las empresas operadoras, los contratistas y los 
profesionales argentinos. Eso es estructural y 
creo que es muy positivo», destaca Gerold.
La incertidumbre por el devenir de la pandemia 
complica la proyección de la demanda y los 
precios del crudo, pero eso no implicaría una 
desventaja para la producción de shale oil.  
«La buena noticia es que, en términos de oferta, 
el shale reacciona muy rápido. Eso les da la 

“
CONSUMIMOS 500.000 BARRILES POR DÍA, HOY ESTAMOS EN 600.000 
DE PRODUCCIÓN Y PODEMOS LLEGAR AL MILLÓN TRANQUILAMENTE.
Carlos Gilardone

flexibilidad a las compañías para tener un pozo 
ya en producción en poco tiempo», dice 
Caratori.
Gilardone destaca que los recursos argentinos 
en gas y petróleo son bastos y que la ventana  
de oportunidad es amplia para desarrollarlos, 
sobre todo en gas. «Consumimos 500.000 
barriles por día, hoy estamos en 600.000 de 
producción y podemos llegar al millón tranqui-
lamente», se entusiasma el ingeniero.
En el orden de prioridades, Gilardone considera 
que es necesario impulsar fuertemente la 
producción y exportación de petróleo. «¿El país 
necesita de divisas? Entonces transformémo-
nos en un neto exportador de crudo», dice. Para 
lograrlo será necesario reforzar la infraestruc-
tura de transporte y de servicios petroleros. 
«Tenemos que ver si el sistema de Odelval es 
capaz de transportar más petróleo a Bahía 
Blanca, o si tenemos que volver a habilitar los 
oleoductos trasandinos con Chile», señala.
El panorama para exportar gas tiene una 
complejidad mayor. Es necesario proyectar 
nueva infraestructura de transporte y desarro-
llar los mercados de exportación. «Hay que 
darle importancia primaria al petróleo, y 
mientras tanto tomar compromisos serios con 
los países vecinos a quienes podemos abastecer 

de gas, tanto Brasil como Chile. El gas de 
Bolivia se acabó. Demos vuelta los gasoductos  
y exportemos gas a los vecinos», analiza 
Gilardone.
Los especialistas también rescatan el potencial 
que todavía tiene la producción de crudo 
convencional en otras cuencas del país. 
Caratori dice que «el mundo sigue teniendo un 
apetito por los crudos un poco más pesados, 
como el Escalante y otros, por lo que es 
importante no abandonar las cuencas que 
todavía tienen bastante que dar».

CÓMO ACELERAR LA PRODUCCIÓN

Para aprovechar la ventana de oportunidad 
resulta indispensable generar una corriente  
de inversiones mucho mayor que la actual.  
El contexto macroeconómico argentino impone 
restricciones para las inversiones que son 
complejas de desarmar. Pero el crecimiento  
de la producción neuquina está garantizado si 
son removidas, gracias a la ganancia de 
productividad alcanzada.
Las restricciones para el ingreso y el egreso  
de los capitales y la falta de financiamiento 
local se ubican en el centro de las problemáti-
cas. «Es necesario permitir que haya exporta-



ción, ingreso y egreso de capitales. Si traigo 
capitales tengo derecho a sacarlos», dice 
Gerold. Gilardone también destaca la importan-
cia de la libre disponibilidad de las divisas 
generadas. «¿Por qué no se produce y exporta 
más petróleo? Primero, porque hay una 
restricción en el acceso al capital en Argentina. 
Segundo es que, como hay limitaciones para la 
entrada y salida de capitales, quién va a traer 
dólares si no puede llevárselos», puntualiza 
Gilardone.
Generar un mayor financiamiento local para  
la producción es un punto particularmente 
relevante, según el presidente de FDC. «Es 
necesario crear un acceso a un financiamiento 
local, simplificado y que sea relativamente más 
barato. Hoy los bancos en Argentina no prestan 
plata al privado, están para prestarle al Estado. 
No hay proyectos de inversión que se financien 
a través de bancos o son muy pocas las 
empresas que pueden acceder a eso. ¿Qué 
mejor que generar un sistema simple, sencillo  
y que la gente pueda aportar? En la Argentina 
no faltan dólares, la gente los tiene», señala 
Gilardone.
Para Gerold, la unificación del precio local del 
crudo que se les paga a los productores con el 
de exportación es un pilar central que ordena-
ría el panorama para la inversión. «La unifica-
ción de precios es muy importante, siempre con 
un fondo compensador que amortigüe para los 

consumidores el impacto vía disminución de 
impuestos, para pagar parte del costo de los 
combustibles. Mantener congelados los precios 
no me parece razonable», explica el presidente 
de G&G.
En un plano más general, Caratori considera 
que la inversión necesita un panorama de 
previsibilidad. «Hay que dejar de incorporar 
incertidumbre a las decisiones que toma el que 
corre el riesgo empresario. Muchas veces esas 
incertidumbres provienen de buenas intencio-
nes, como por ejemplo el proyecto de Ley de 
Promoción de Inversiones en hidrocarburos.  
Lo que hizo fue introducir una nueva categoría 
de incertidumbre, que es si sale o no el proyecto 
y qué dice y qué no. Hay que dejar de producir 
distorsiones tanto reales como en términos de 
percepción», señala.
Despejando el panorama para la inversión, Vaca 
Muerta reúne las condiciones necesarias para 
despegar con fuerza. «La producción está 
aumentando por las ganancias de productivi-
dad, pero no es que se invierte más dinero en  
el país, se está invirtiendo bastante menos  
de lo que se invirtió en los años previos a la 
pandemia y se aumenta la producción. Si bien 
esto es fantástico, lo que sería bueno es que con 
esa ganancia de productividad usted traiga más 
dinero para invertir y producir mucho más. Esa 
es la picardía, la oportunidad que me parece 
que estamos perdiendo», sintetiza Gerold. ×

“
EL MUNDO SIGUE 
TENIENDO UN 
APETITO POR 
LOS CRUDOS 
UN POCO MÁS 
PESADOS, COMO 
EL ESCALANTE, 
POR LO QUE ES 
IMPORTANTE NO 
ABANDONAR LAS 
CUENCAS QUE 
TODAVÍA TIENEN 
BASTANTE QUE 
DAR.
Luciano Caratori



ESTADOS UNIDOS, CHINA, LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA, JAPÓN Y RUSIA

LOS PLANES DE LAS GRANDES 
ECONOMÍAS DEL MUNDO PARA 
ACELERAR LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA
—
LAS PRINCIPALES POTENCIAS Y ECONOMÍAS DEL PLANETA ANUNCIARON METAS MÁS 
AMBICIOSAS EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES. LA DESCARBONIZACIÓN 
DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL IMPULSO DE LA MOVILIDAD LIBRE DE EMISIONES SON 
OBJETIVOS CENTRALES.    

Por Nicolás Deza
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LA AGENDA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
deberá avanzar con una velocidad y un alcance 
mucho mayores, si es que las principales econo-
mías del planeta quieren realmente cumplir con 
sus ambiciosos compromisos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Este es 
el balance general que surge de la 26ª Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
celebrada en Glasgow. La conferencia no sirvió 
como plataforma de anuncio de compromisos 
globales más agresivos para limitar el calentamien-
to global. De todas formas, potencias como Estados 
Unidos, China, los países de la Unión Europea, 
Rusia y Japón han colocado la agenda en un lugar 
central al incrementar sus objetivos climáticos y 
desplegar planes para descarbonizar sus econo-
mías.
La cumbre climática organizada por el Reino Unido 
estuvo marcada desde su inicio por el vertiginoso 
aumento de los precios internacionales de la 
energía y sus consecuencias sobre la actividad eco-
nómica y los consumidores. En un editorial, la 
revista británica The Economist sintetizó bien el 
problema. «El pánico es un recordatorio de que la 
vida moderna necesita abundante energía: sin ella, 
las facturas se vuelven inasequibles, las casas se 
congelan y los negocios se estancan», alertaba la 
revista. Dado el contexto, las delegaciones 
reunidas en Glasgow prefirieron evitar grandes 
pronunciamientos en el documento final, dejando 
de lado, por ejemplo, una declaración para la 
eliminación gradual del uso del carbón.
No obstante, las grandes potencias y economías 
del planeta anunciaron recientemente compromi-
sos más ambiciosos en materia de recorte de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y, en 
algunos casos, dieron a conocer planes y medidas 
concretas para cumplir con dichas metas. Las 
claves principales pasan por acelerar la elimina-
ción de las emisiones en el sector eléctrico median-
te un despliegue mayor de las energías renovables 
y el establecimiento de políticas de incentivo al 
desarrollo de la movilidad libre de emisiones.

ESTADOS UNIDOS

La agenda del cambio climático volvió a tener 
relevancia en Estados Unidos con el arribo de Joe 
Biden a la Casa Blanca. El gobierno anunció el 
regreso de EE.UU. al Acuerdo de París y colocó a la 
transición energética en el centro de la agenda de 
reactivación económica. 
Biden anunció un compromiso para recortar  
las emisiones entre un 50% y 52% por debajo  
de los niveles de 2005 para 2030, con un ambicioso 
objetivo de eliminación total de las emisiones en  
el sector eléctrico para 2035. Es un compromiso 
que demandará inversiones masivas para la 
expansión de la energía solar y eólica, el desarrollo 
y despliegue de tecnologías para almacenar 
energía, y la expansión y mejora de las redes de 
transmisión eléctrica.
En esa dirección, el gobierno impulsa, a través de 
los proyectos de Presupuesto y de Infraestructura 
bipartidaria, incentivos federales para la incorpo-
ración de más fuentes renovables en la matriz 
eléctrica e inversiones por u$s 65.000 millones 
para la mejora de las redes de transmisión, 
respectivamente. Entre otras medidas, figura el 
sostenimiento del parque nuclear estadounidense 
(responsable del 20% de la electricidad en EE.UU.) 
mediante subsidios federales para las centrales 
que generan pérdidas económicas, y se destinarán 
u$s 21.500 millones al financiamiento de hubs de 
desarrollo y demostración de tecnologías en 
energías limpias. Habrá u$s 8.000 millones para 
hidrógeno limpio, u$s 10.000 millones para 
captura de carbono y u$s 2.500 millones para 
energía nuclear de avanzada.
En materia de movilidad sin emisiones, la 
administración Biden apuesta a que la mitad de los 
vehículos vendidos en Estados Unidos sean 
eléctricos para 2030. Con el fin de lograrlo, fueron 
incluidas inversiones por u$s 7.500 millones para 
construir una red federal de 500.000 estaciones de 
carga eléctrica y u$s 6.000 millones destinados al 
desarrollo de la cadena de proveedores para 
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Formando a la 
próxima generación 
de nuestra industria

Expro siempre asigna las personas 
correctas en los trabajos precisos que 
requieren nuestros clientes. Atrae, retiene 
y prepara una fuerza laboral talentosa 
y diversa para convertir nuestras 
ambiciones de crecimiento en realidad. 

expro.com

“ 
BIDEN ANUNCIÓ UN COMPROMISO PARA RECORTAR LAS EMISIONES  
ENTRE UN 50% Y 52% POR DEBAJO DE LOS NIVELES DE 2005 PARA 2030.

coches eléctricos. Automotrices como Ford, GM y 
Stallantis se comprometieron a que al menos el 
40% de sus ventas de vehículos serán eléctricos 
para 2030.

CHINA

En la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2020, el presidente Xi Jinping 
anunció que China «tiene como objetivo lograr un 
pico de emisiones de CO2 antes de 2030 y la 
neutralidad de carbono antes de 2060». También 
dijo que la capacidad instalada total de energías 
eólica y solar llegará a los 1.200 Gw. En materia de 
energía nuclear, la potencia instalada podría pasar 
de 49 Gw en la actualidad a 200 Gw en 2035, según 
el objetivo trazado a principios de año por la 
empresa estatal China General Nuclear Power 
Group.
El desafío central pasará por reducir y eliminar el 
uso del carbón. China representó el 57% del 
consumo mundial de carbón en 2020. Las usinas 
que lo utilizan como combustible generan por año 
más del 60% de la electricidad. También es un 
insumo fuertemente demandado por las indus-
trias. Xi Jinping dijo que espera que el crecimiento 
en el uso del carbón alcance su límite hacia 2025 
para luego comenzar a declinar hasta su elimina-
ción décadas más tarde.
Por otro lado, China ya lidera el mercado de la 
movilidad eléctrica y es el principal fabricante de 
vehículos eléctricos. Concentró en 2020 más del 
40% de las ventas de coches eléctricos en todo el 
mundo, con 1,3 millones de unidades. Su fortaleza 
reside en la manufactura de baterías y el dominio 
de las cadenas globales de provisión de metales 
críticos. CATL, el fabricante chino de baterías, es 
un ejemplo de esta fortaleza: controla alrededor del 
30% del mercado mundial de baterías para 
vehículos eléctricos. El Plan industrial automotriz 
2021-2035 de China establece que el 20% de las ven-
tas de vehículos deben ser de cero emisiones para 
2025.

UNIÓN EUROPEA

El Parlamento de la Unión Europea aprobó en junio 
la Ley Climática Europea, que hace legalmente 
vinculantes los objetivos de reducción de las 
emisiones de gas de efecto invernadero. La ley 
establece que se debe alcanzar la neutralidad de 
carbono en la Unión Europea en 2050 e introduce 
como objetivo intermedio recortar las emisiones en 
al menos un 55% para 2030. 
Para lograr estas metas, la Comisión Europea 
aprobó un paquete de medidas denominado «Fit 
for 55». Entre las medidas figura una Directiva de 
Energías Renovables más ambiciosa: el 40% de la 
energía en la Unión Europea deberá provenir de 
fuentes renovables para 2030. Actualmente, algo 
más del 40% de la electricidad proviene de fuentes 
fósiles como carbón y gas natural.
En materia vehicular, la Comisión Europea 
propuso que para 2030 los fabricantes de vehículos 
en la Unión Europea reduzcan en un 55% las 
emisiones de sus vehículos y por completo para 
2035. Se necesitará un aumento significativo en la 
adopción de vehículos eléctricos para lograr estos 
objetivos. Europa es el segundo fabricante de 
coches eléctricos del planeta, luego de China.

ALEMANIA

Las elecciones federales en Alemania arrojaron 
como resultado la conformación de una nueva 
coalición de gobierno entre el partido de los Social 
Demócratas (SPD), el Partido Verde (Alianza 90/
Verdes) y el Partido Liberal (FDP). La nueva 
coalición llegó a un entendimiento sobre las líneas 
centrales a seguir en materia de transición 
energética. En el sector eléctrico plantean como 
objetivo ideal adelantar el cierre de las usinas a 
carbón a 2030 en lugar de 2038 y elevar la partici-
pación de las energías renovables al 80% de la 
electricidad generada. Se plantean grandes 
expansiones en la capacidad instalada de energía 
eólica offshore, con 30 Gw operativos para 2030  
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(7,8 Gw operativos en 2020). También en energía 
solar fotovoltaica, con 200 Gw operativos para 2030 
(54 Gw registrados en 2020).

FRANCIA

El desarrollo de las energías renovables y el 
redimensionamiento del parque nuclear son las 
principales herramientas con las que Francia 
buscará cumplir con los objetivos europeos. 
Francia busca llevar la participación de las 
energías renovables al 33% del consumo total de 
energía y al 40% de la producción de electricidad 
para 2030. La participación de la energía nuclear 
se reduciría del 70% al 50% en el largo plazo, 
aunque no está claro qué ocurrirá. El presidente 
Emmanuel Macron anunció en noviembre que el 
país relanzará la construcción de centrales 
nucleares e invertirá en el desarrollo de reactores 
modulares pequeños. Quedan pendientes 
definiciones sobre qué pasará con las centrales 
existentes, la gran mayoría construidas en las 
décadas de 1970 y 1980, y que necesitan inversio-
nes para extender su vida operativa.

JAPÓN

El gobierno japonés aprobó en octubre el Sexto 
Plan Estratégico de Energía para transitar hacia la 
neutralidad de carbono a fines de 2050. El plan 
elaborado por el Comité Asesor de Recursos 
Naturales y Energía apunta a recortar las emisio-

nes en un 46% para 2030, principalmente en el 
sector de energía. Para lograrlo se plantea 
incrementar la participación de las fuentes 
renovables del 18% actual a un 36-38% del total. 
Otra parte importante del plan es la reactivación 
de las centrales nucleares, detenidas luego del 
tsunami y el posterior accidente en la central de 
Fukushima. Se espera que la energía nuclear 
vuelva a aportar entre un 20% y 22% de la genera-
ción eléctrica para 2030. La participación del GNL 
caerá del 37% al 20%, y la del carbón, del 32% al 
19%.

RUSIA

Rusia alcanzará la neutralidad de carbono antes de 
2060, según anunció en 2021 el presidente Vladimir 
Putin. La Estrategia 2050 Bajo en Carbono 
aprobada por el gobierno en octubre presenta un 
escenario ambicioso en el que Rusia recortará las 
emisiones totales en un 79% para 2050. Según la 
estrategia, Rusia aumentará la generación de 
energía a partir de usinas a gas, centrales 
nucleares e hidroeléctricas y parques de energías 
renovables, además de implementar tecnologías 
para reducir la huella de carbono en las usinas a 
carbón. El país no anunció metas en generación 
con energías renovables pero sí de energía nuclear. 
La participación de la energía nuclear en la matriz 
eléctrica rondará el 25-30% para 2030 y el 45-50% 
para 2050. ×

+
Commodities e inflación: 
El aumento de costos podría ralentizar la transición

El aumento de los precios de los commodities está 

revirtiendo la tendencia de costos decrecientes de las 

energías renovables, según la Agencia Internacional de la 

Energía (IEA). El reporte Renewables 2021 señala que las 

subas en los precios de los commodities y del gas y la 

energía eléctrica están impactando en los costos de los 

fabricantes de módulos fotovoltaicos y aerogeneradores, 

que han aumentado los precios de los equipos entre un 10% 

y un 25% según el país y la región relevados. Los desarrolla-

dores de parques renovables podrían detener las compras 

de equipos hasta que los precios se moderen, ralentizando 

la ejecución de proyectos aprobados en todo el mundo.

La agencia enfatiza que una moderación en los costos de 

los commodities y de los fletes haría continuar la tendencia 

de reducción de costos de la energía eólica y solar 

fotovoltaica. También, que la competitividad de las fuentes 

renovables se mantiene debido a los altos precios del gas y 

carbón. «Sin embargo, existe el riesgo de un período 

prolongado de altos precios de las materias primas, 

inflación y aumento de las tasas de interés que aumentaría 

el costo de las transiciones hacia energías limpias y 

ralentizaría el ritmo de expansión de la capacidad en 

energía eólica y solar», advierte IEA.
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PERFIL DE MAURICIO FILIBERTI, UNO DE LOS NUEVOS DUEÑOS DE EDENOR

EN LA LUZ
—
EL NUEVO DUEÑO DE EDENOR EMPEZÓ COMO 
IMPORTADOR DE VEHÍCULOS DE LUJO. SIN EMBARGO,  
FUE EN LA INDUSTRIA QUÍMICA DONDE PISÓ EL 
ACELERADOR A FONDO.
DURANTE DÉCADAS, SU ZONA DE CONFORT FUE EL  
BAJO PERFIL, PROPIO DE QUIENES SABEN NAVEGAR  
POR LA INTERSECCIÓN ENTRE PODER Y NEGOCIOS.  
PERO LA COMPRA DE EDENOR LO PUSO BAJO EL FOCO. 
QUIÉN ES MAURICIO FILIBERTI, EL HOMBRE QUE HIZO  
DEL CLORO SU IMPERIO.

Por Armando Young

MÍSTER CLORO. Es el apodo con el que se identificó, durante años, 
a una persona: José Luis Lingeri, secretario general del Sindicato 
Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sbatros) 
y director de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) desde 
marzo de 2006, cuando Néstor Kirchner le expropió Aguas 
Argentinas al grupo francés Suez. Eso fue así hasta hace un año. 
El 28 de diciembre de 2020, día de los Santos Inocentes, hubo un 
nuevo merecedor del mote: Mauricio Daniel Filiberti. Un 
personaje que solo se conocía en el Círculo Rojo y que, ese día, 
salió de la sombría intersección de los negocios y la política –pe-
numbra que es su zona de confort, confiesan en su entorno– para 
quedar bajo el reflector que encendió la compra de Edenor, la 
mayor distribuidora de energía eléctrica del país.
Filiberti integró el consorcio que, junto con Daniel Vila y José 
Luis Manzano, conformó Energía del Cono Sur (Edelcos), la 
nueva sociedad que pactó pagarle u$s 100 millones a Pampa 
Energía por el control de la empresa concesionaria de la zona 
norte de la Ciudad de Buenos y el GBA, cuya cartera de clientes 
suma 2,5 millones, que equivalen a 9 millones de usuarios.
De 72 años –nació el 6 de enero de 1949–, Filiberti no se siente 
cómodo con el alto perfil al que lo expuso esa operación. Una 
semblanza suya, publicada en el diario La Nación, reseña que 
lleva más de cuatro décadas como empresario. La mayoría de ese 

«Solo cree, y no podrás equivocarte.
En la luz encontrarás el camino.

Encontrarás el camino».
(«En la Luz», Led Zeppelin, 1975)
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tiempo, navegando con pericia por las turbulentas aguas en las 
que los negocios confluyen con el submundo de la política. 
Empezó como importador de vehículos de lujo. Sin embargo, fue 
en la industria química donde pisó el acelerador a fondo.
Filiberti, quien no finalizó sus estudios de Ingeniería en la 
Universidad de Buenos Aires, conoció al dueño de la empresa 
que producía cloro en el Uruguay y empezó a importar sus 
excedentes a la Argentina. Eso fue a fines de los 80. Con el tiempo 
se desvinculó del socio con el que inició el negocio y lo diversificó 
hacia segmentos más rentables que la potabilización de agua, 
como la provisión de ese químico para la elaboración de otros 
productos. En volumen, el 80% del negocio de Transclor, hoy, es 
fabricar insumos para glifosato y otros agroquímicos. También, 
produce todas las lavandinas que se venden en el país (25.000 
toneladas al mes) y tiene elevados shares –entre 40% y 75%– en la 
manufactura de productos petroquímicos y farmacéuticos, 
consignó ese perfil de La Nación. La producción de Transclor 
también se aplica en la elaboración de PVC, plásticos y hasta 
colchones.
Pero es el abastecimiento de cloro para potabilización de agua lo 
que le dio a Filiberti la reputación de contratista estatal que lo 
precede. En términos de volumen, no es su negocio más impor-
tante. Transclor factura $ 12.000 millones al año; Aysa es una 
factura de u$s 8 millones ($ 800 millones, al cambio oficial). La 

planta de policloruro de aluminio sólido de Transclor en Pilar, 
que demandó una inversión de u$s 300 millones, tiene capaci-
dad para 400 toneladas diarias; las empresas de agua demandan 
no más de 1.400 toneladas por mes.
No obstante, la estatura de esta relación gana dimensión cuando 
se la observa desde el otro lado de la mesa. Transclor es el 
proveedor casi exclusivo de elementos de potabilización de AySA. 
En enero de 2021, pocos días después del anuncio de la compra 
de Edenor, la Coalición Cívica (CC) presentó un pedido de 
informes para esclarecer ese vínculo. El informe, de 18 páginas, 
se titula «Crónica de un proveedor anunciado: la estrecha 
relación entre José Luis Lingeri, Mauricio Filiberti y AySA» y 
apunta al nexo, desde 2007, entre el empresario y el dirigente 
sindical.
«En uno de los párrafos del documento, se pone el foco sobre los 
antecedentes de Transclor SA y se subraya que dicha empresa, 
‘desde el momento de su constitución como sociedad’, se 
convirtió en ‘proveedor de insumos materiales a las empresas 
que prestaban el servicio público de potabilización de agua’, en 
alusión a Aguas Argentinas y luego AySA», informó un cable de la 
agencia oficial Télam, cuando la fuerza que lidera Elisa Carrió 
anunció su presentación.
«A partir del año 2007 –continúa el informe–, Transclor SA inició 
una relación comercial con el Sgbatos, cuando comenzó a operar 

la planta de sulfato de aluminio con la que contaba la planta 
potabilizadora General Manuel Belgrano, ubicada en Bernal», 
continuó el despacho. 
«Esta planta ya la regenteaba Sgbatos desde el año 1998, cuando 
Aguas Argentina se la entregó en comodato a través de la 
empresa 15 de mayo SA, cuyo paquete accionario mayoritario 
pertenecía al mencionado sindicato», añadió Télam, siempre en 
citas al informe de la CC.
El documento también precisó que Transclor empezó a suminis-
trarle cloro líquido a AySA y, a partir de 2009, ploricloruro de 
aluminio –PAC, en la jerga técnica–, para así «poner en marcha y 
operar la planta productora de PAC, ubicada en la planta General 
Manuel Belgrano».
«Transclor ha sido seleccionada algunas veces por licitación 
pero, principalmente, por medio de convenios y de acuerdos-
marco, siendo el proveedor exclusivo en la actualidad de PAC. En 
estos casos, se eligió siempre a Transclor», subrayó la presenta-
ción. «Hay un hecho que llama mucho la atención: durante 
muchos años, Transclor SA, utilizando una planta de propiedad 
de AySA, ha tenido la potestad de comercializar el excedente de 
sulfato de aluminio y de PAC a privados», agregó.
Diputados del oficialismo recordaron que el convenio de AySA 
con Transclor se renovó en noviembre de 2019, un mes antes de 
que Mauricio Macri dejara la Casa Rosada.

“
FILIBERTI SUELE 
NAVEGAR POR EL 
MEDITERRÁNEO 
CON ATTILA, SU 
YATE VALUADO EN 
U$S 30 MILLONES 
Y CON BANDERA 
DE LAS ISLAS 
CAIMÁN.

BAJO EL FOCO

Attila. Es el otro nombre por el que Filiberti se hizo famoso. No es 
un apodo, sino cómo bautizó a su yate, embarcación de u$s 30 
millones y bandera de las Islas Caimán con la que suele navegar 
por el Mediterráneo. De 64 metros de largo y cinco cubiertas, en 
los últimos tiempos se hizo famosa por sus célebres visitantes. 
En 2021 la conductora Juana Viale pasó unos días en él, junto a 
su hija, Ámbar. Pero la nave ya se había hecho conocida por 
haber albergado a Mauricio Macri y su mujer, Juliana Awada, 
quienes lo abordaron por invitación del exmarido de «La 
Hechicera», el belga Bruno Barbier, amigo íntimo de Filiberti.
Fue en agosto de 2020, cuando Macri viajó a Europa para asumir 
la Fundación FIFA y pasó por Saint-Tropez. «Yo soy amigo de 
Massa», le aclaró el anfitrión, según contó la revista Noticias. 
Aunque él aclara que la relación es solo social, no es su única 
conexión con el expresidente. Filiberti es socio de Nicolás 
Caputo, alter ego de Macri, en la compra de aviones privados. 
Adquirieron tres. Los explotan a través de la empresa de taxis 
aéreos Patagonia Jet. Se la compraron a los herederos de Luis 
Nofal, uno de cuyos hijos, Esteban, se quedó este año con SES, 
empresa contratista de obra pública –en especial, con el gobierno 
porteño– que le pertenecía a la constructora Caputo. El presiden-
te de Patagonia Jet es Filiberti. También tiene una silla en el 
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directorio el tercer socio en la compra de aviones: Alejandro 
Macfarlane, dueño del grupo gasífero Cammuzzi en el país y 
exCEO de Edenor, la empresa en cuyo control participa Míster 
Cloro. El mundo es un pañuelo.
No solo los aviones lo llevaron a las cercanías del poder. También 
los autos de lujo, su primer –e inolvidable– amor comercial. 
Dueño de un Porsche 911 Carrera 4S, uno de sus anteriores fierros 
le deparó más de un dolor de cabeza. Cuenta la leyenda que un 
verano, en Punta del Este, se le acercó un desconocido joven, que 
lo vio estacionado y le preguntó si lo vendía. «No. Pero si traés u$s 
380.000…», dicen que respondió. Al día siguiente, el interesado 
apareció con tres fajos de u$s 100.000 y uno de u$s 80.000. El 
auto era una Ferrari California negra y el comprador, Leonardo 
Fariña, quien poco después ganaría fama por su ostentoso 
matrimonio con la vedette Karina Jelinek y, luego, su condición 
de valijero arrepentido de la Ruta del Dinero K. A Filiberti, Fariña 
no le dio ficción sino problemas: debió explicar la transferencia 
en el juzgado del juez Sebastián Casanello, quien lleva la causa 
por el desvío de fondos de la obra pública. Disgusto que lo forzó a 
asomar la cabeza de su adorado bajo perfil.
Ya en el tramo final de su travesía, Filiberti tiene cinco hijos de 
dos matrimonios. La más chica, con Camila Pitana, exmodelo 
misionera de 30 años con la que lleva una década de relación. En 
su entorno, cuentan que es para sus herederos que buscó 

diversificar su cartera de inversiones. Se tentó con el negocio de 
parques eólicos, atractivo mientras tuvo el viento a favor de las 
licitaciones RenovAr durante el gobierno de Macri. También se 
interesó por Gas Natural Ban, la distribuidora de gas del grupo 
español Naturgy. Activos por los que también pujó uno de sus 
actuales socios: José Luis Manzano.
«Estábamos mirando una distribuidora de gas y creíamos que 
estábamos yendo muy bien. Pero el vendedor se nos desapare-
cía», le contó «El Renacido» a Jorge Fontevecchia, director de 
Perfil, durante una entrevista.
«Y resulta que el competidor era Filiberti», retomó. «Cuando 
apareció esto de Edenor, le dije a Daniel: ‘Vamos a buscarlo’, 
porque nos va a competir. Lo conocía socialmente, nos llevába-
mos bien. Lo buscamos para evitar un competidor. Y la verdad es 
que hemos desarrollado una muy buena relación», completó.
El pacto se selló con u$s 20 millones cada uno para el pago inicial 
de u$s 60 millones por la compra de Edenor a Marcelo Mindlin, 
otro contacto en común en las agendas de sus celulares. Filiberti 
veía la distribuidora como una expansión casi natural para su 
negocio: Transclor es uno de los mayores clientes industriales de 
la eléctrica del norte. Aunque, aseguran, es una inversión a 
futuro. En especial, a una recomposición tarifaria que, tarde o 
temprano, llegará. ×

“
FILIBERTI ES SOCIO DE NICOLÁS CAPUTO, ALTER EGO DE MACRI,  
EN LA COMPRA DE AVIONES PRIVADOS. ADQUIRIERON TRES  
Y LOS EXPLOTAN A TRAVÉS DE LA EMPRESA DE TAXIS AÉREOS  
PATAGONIA JET.
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DESAFÍOS A NIVEL GLOBAL, NACIONAL Y DE EMPRESAS Y CONSUMIDORES 

LAS TRES 
DIMENSIONES 
PARA ABORDAR 
LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 
—
EL AUTOR ABORDA LA TRANSICIÓN INICIALMENTE PONIENDO EL 
FOCO EN LAS DISTINTAS REALIDADES QUE SE OBSERVAN A NIVEL 
MUNDIAL, LUEGO FOCALIZA EN ARGENTINA Y FINALMENTE AFIRMA 
QUE LAS EMPRESAS DEBERÁN ENFRENTAR ASPECTOS TECNOLÓGICOS, 
FINANCIEROS Y DE GOBERNANZA CORPORATIVA. 

Por Javier Rodríguez Galli* 

–
Javier Rodríguez Galli 

EN EL ENERGY DAY convocado por Econojournal 
en noviembre, tuvimos la oportunidad de delinear, 
junto con un grupo de ejecutivos del sector de los 
hidrocarburos en Argentina, los principales 
desafíos que plantea la transición energética para 
este sector. 
No fue difícil coincidir en que, a nivel global, 
debemos accionar rápidamente sobre los vectores 
que han producido el calentamiento global para 
mitigar el impacto de las emisiones de carbono a la 
atmósfera y poder razonablemente cumplir con los 
objetivos del Acuerdo de París para 2050.
También estuvimos de acuerdo en que, siendo que 
a nivel global el mayor peso de las emisiones recae 
en el sector energético (75%), el principal desafío 
que tenemos por delante se vincula con lo que 
comúnmente llamamos «transición energética», es 
decir, el gradual reemplazo de los combustibles 
fósiles por energías limpias en un plazo compatible 
con los objetivos del Acuerdo de París de 2050.  
En este sentido, identificamos tres dimensiones 
para abordar la «transición energética» desde la 
industria de los hidrocarburos: (i) un desafío 
global, (ii) un desafío país y (iii) un desafío a nivel 
empresas y consumidores.
En la primera (que llamamos la “dimensión 
global”), debatimos si hay “una” o “varias” transicio-
nes, producto de las asimetrías en las emisiones 
entre los países desarrollados (Estados Unidos, UE, 
Japón, Corea) y los países en desarrollo (China, 
India, Brasil), como quedó claramente expuesto 
una vez más en la reciente COP26 de Glasgow.
Aquí, la discusión que planteamos tiene que ver 
con quién debería asumir los costos de la 
transición: (i) los Estados a través de subsidios,  
(ii) las empresas a través de un «carbon tax global» 
o (iii) los consumidores en forma directa o 
indirecta a través del aumento de los precios de la 
energía.
En el desafío a nivel país, coincidimos una vez más 
en que Argentina cuenta con los recursos para 
enfrentar la transición energética, ya que, si bien 
nuestro país tiene una matriz energética dominada 
por los hidrocarburos fósiles, la casi nula 
participación del carbón en esa matriz y la 
posibilidad creciente y comprobada de producir 
petróleo y sobre todo gas natural de fuentes no con-
vencionales nos posicionan (nos darían la llave) 
para administrar nuestra «propia» transición 
energética.
Si a esto le sumamos la gran disponibilidad de 
recursos renovables, como la energía eólica y la 
solar, con abundantes y calificados recursos 
(donde ya dimos el primer paso –con nuestras idas 

y venidas producto de la macro, pero primer paso 
al fin–), tenemos la posibilidad de un reemplazo 
gradual de combustibles fósiles y una diversifica-
ción cada vez más marcada de nuestra matriz 
energética (complementada por nuestros grandes 
desarrollos hidráulicos y nuestro siempre modesto 
aunque sostenido desarrollo nuclear). Incluso el 
reciente interés de inversores internacionales para 
desarrollar un polo de hidrógeno verde en nuestro 
país va en línea con la necesidad de avanzar con 
una matriz ampliamente diversificada.
En particular, coincidimos en que el desarrollo de 
Vaca Muerta puede ser la llave para sostener esa 
«transición energética» desde una natural 
evolución hacia combustibles más limpios y con 
menos huella de carbono pero, además, mediante 
la generación de saldos exportables que contribu-
yan a la «transición energética» regional, como 
podría ser el caso de la exportación de LNG desde 
plantas de licuefacción en Argentina.
Por supuesto que, hasta alcanzar su potencial, el 
desarrollo de Vaca Muerta requerirá cuantiosas 
inversiones en infraestructura, sobre todo en 
materia de gas natural (tanto gasoductos troncales 
como plantas de LNG), pero también la creciente 
electrificación de nuestra matriz energética 
necesitará mayor desarrollo de infraestructura de 
transmisión y distribución eléctrica.
Esto está planteado, de alguna forma, en el reciente 
informe preparado por la Secretaría de Energía 
junto con el Ministerio de Ambiente, que resume 
los Lineamientos para un Plan de Transición 
Energética al 2030. Es un documento que plantea 
algunos escenarios al 2030 con mayor participa-
ción de los renovables en la matriz energética y 
muestra qué resultados se podrían alcanzar para 
cumplir con los compromisos del país bajo el 
Acuerdo de París. 
El desafío a nivel empresas, sean estas globales, 
regionales o aun nacionales, es mayúsculo e 
incluye aspectos relevantes: (i) tecnológicos, (ii) 
financieros y (iii) de gobernanza corporativa. 
Desde lo tecnológico, las empresas de hidrocarbu-
ros deberán dedicar cada vez más esfuerzos para 
producir un barril de petróleo equivalente (BOE) 
con menor huella de carbono (medido por tonelada 
de CO2 por BOE producido) de manera de poder 
atraer el capital necesario para financiar esas 
nuevas inversiones. 
Desde lo financiero, probablemente no les alcance 
con un barril más bajo en emisiones sino que, 
además, deberán buscar alternativas para volverse 
«net zero» desde las perspectivas de sus inversores 
y accionistas. Seguramente, el camino sea a través 

“TENEMOS LA 
POSIBILIDAD DE 
UN REEMPLAZO 
GRADUAL DE 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES Y UNA 
DIVERSIFICACIÓN 
CADA VEZ MÁS 
MARCADA DE 
NUESTRA MATRIZ 
ENERGÉTICA.
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de inversiones diversificadas en un portafolio más 
verde que les permita contrarrestar sus emisiones 
de carbono producto de la extracción de combusti-
bles fósiles o la utilización de nuevas tecnologías 
de captura de carbono. 
Finalmente, desde la gobernanza corporativa, las 
empresas de hidrocarburos deberán estar muy 
atentas a las demandas de sus inversores, 
accionistas, clientes y consumidores para cumplir 
con una agenda de políticas activas en materia de 
Environmental, Social and Governance, cada vez 
más exigente en términos de transparencia, tanto 
en el proceso de toma de decisiones como en la 
implementación de dichas políticas. También 
deberán sujetarse a métricas comprobables y 
cumplirlas en los plazos previstos, en línea con los 
requisitos de transparencia y efectividad que 
mencionamos, y serán evaluadas cada vez más 
rigurosamente en relación con el disclosure de sus 
objetivos de «net zero», con la consiguiente mayor 
exposición y responsabilidad corporativa de sus 
directores y ejecutivos. Por esta razón, la adminis-
tración de riesgos relacionados con la transición 
energética se volverá cada vez más relevante en la 
matriz de riesgos de las compañías de energía, y 
por último las empresas de hidrocarburos serán 
fuertemente interpeladas en el manejo de crisis 
derivadas de desastres ecológicos o con alto 
impacto ambiental, debiendo asegurar respuestas 
inmediatas, efectivas y conducentes.
En este sentido, también estamos asistiendo a una 
creciente litigiosidad en asambleas de accionistas 
y acciones de clase a nivel mundial y el mayor 
involucramiento de tribunales locales e internacio-
nales, como el caso del Tribunal de la Haya en 
relación con el caso Shell.

Finalmente, y a modo de cierre, nos preguntamos 
qué vendrá primero, si el mercado o la regulación. 
Frente a esta incertidumbre, desde el lado de la 
regulación vemos las enormes dificultades de 
coordinación entre regulaciones locales y 
supranacionales que atiendan a «una» o a «varias» 
transiciones. Pero, desde el lado del mercado, 
tampoco queda claro si este impondrá sus reglas 
en forma aleatoria y anárquica, y si, además, 
contará con la ayuda de tribunales y jueces cada 
vez más influidos y sensibilizados por la temática 
del cambio climático. 
En cualquier caso, lo que ninguno de los actores 
del sector ponemos en duda es que la dinámica de 
la «transición energética» ya está instalada en el 
sector y requerirá todos nuestros esfuerzos para 
atenderla en forma razonablemente ordenada y 
contribuir desde el sector a cumplir con los 
ambiciosos objetivos del Acuerdo de París para 
2050. ×

(*) Socio de Bruchou, Fernández Madero & 
Lombardi, a cargo de la práctica de «Petróleo y 
Gas» con más de 25 años de experiencia en el 
sector de hidrocarburos. Actualmente, también 
actúa como coordinador de la plataforma de 
servicios legales «Acción Climática y Negocios 
Sustentables», recientemente lanzada para 
atender las necesidades de la transición energéti-
ca y el cambio climático de las diversas empresas e 
inversores que componen su cartera de clientes.

“LA ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS 
RELACIONADOS 
CON LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA SE 
VOLVERÁ CADA VEZ 
MÁS RELEVANTE 
EN LA MATRIZ DE 
RIESGOS DE LAS 
COMPAÑÍAS  
DE ENERGÍA.
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EJECUTIVOS DE TRES PETROLERAS LÍDERES ANALIZAN LOS CAMBIOS QUE DEPARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA  

LA ESTRATEGIA DE GRANDES 
PETROLERAS PARA 
REBALANCEAR SU PORFOLIO 
DE INVERSIÓN  
—
SEAN ROONEY, PRESIDENTE DE SHELL ARGENTINA; DOMINIQUE MARION,  
DIRECTOR GENERAL DE TOTALENERGIES, Y JORGE DIMÓPULOS, DIRECTOR  
DE LA UNIDAD DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE TECPETROL, EXPONEN SUS  
PLANES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS EN UN CONTEXTO QUE SE REDEFINE  
DE MANERA ACELERADA.            

Por Pablo Galand

ENERGY
DAY
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LAS PRINCIPALES PETROLERAS que operan en el país se ven ante el 
doble desafío de recorrer el sendero hacia energías más limpias 
–tal como lo exige la agenda global– e implementarlo bajo los 
condicionamientos que plantea el escenario económico 
argentino.  Desde el potencial de Vaca Muerta, al país se le abre 
una ventana de oportunidad de producir gas como una fuente de 
financiación para el desarrollo de energías renovables. Sean 
Rooney, presidente de Shell Argentina; Dominique Marion, 
director general y Country Chair de TotalEnergies, y Jorge 
Dimópulos, director de la Unidad de Transición Energética de 
Tecpetrol, contaron en el Energy Day los planes de negocio que 
vienen llevando adelante para alinear todos estos 
requerimientos.  

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La transición energética pasó a ocupar un rol central en los 
planes de inversión de las grandes petroleras a nivel global. A 
partir de las exigencias que marca el cambio climático, se han 
propuesto objetivos ambiciosos y en un corto plazo. Esta agenda 
también alcanza a las compañías que operan a nivel local. Los 
directivos de estas firmas brindaron definiciones acerca de cómo 
adecúan sus necesidades a la realidad que imprime la Argentina. 

Sean Rooney (SR): Esta transición energética es un cambio 
profundo para las compañías, para los países y para la ciudada-
nía. Para los proveedores de energía tradicionales, como es Shell, 

es un desafío mantenernos como un negocio rentable e intere-
sante ante accionistas de nuevas fuentes de energía. Ese cambio 
profundo es de fuentes, pero también de distribución y de 
consumo de energía. Pero no es un cambio que podemos hacer 
de un día para el otro. Por eso hemos tomado el compromiso de 
ser emisor cero neutro de carbón en 2050 y bajar las emisiones al 
50% para 2030. Esto significa que en la toma de decisiones se va 
dando más importancia a las inversiones en energías renovables 
y gas, porque el porcentaje va incrementándose con respecto al 
petróleo. Cuando realizo mi propuesta de inversiones en 
Argentina tengo que hacer una planilla de las emisiones. Hay 
una averiguación fuerte acerca de cómo podemos hacer nuestros 
desarrollos de petróleo y gas con el menor impacto posible. Estos 
desarrollos son importantes porque como compañía necesita-
mos financiar las inversiones en energías renovables. Y eso lleva 
algunos años. Y los países van pasando por el mismo camino. Un 
país como Argentina, que tiene necesidades económicas 
importantes, al contar con un recurso gasífero de envergadura 
debe aprovecharlo para financiar la transición energética hacia 
las renovables. Argentina tiene la posibilidad de jugar un papel 
importante en la transición energética a nivel mundial, exportan-
do gas y aprovechando la energía renovable en el país. Pero para 
eso necesitamos hacer una política firme desde el Estado, dando 
los incentivos y las condiciones necesarias para las inversiones. 
Jorge Dimópulos (JD): Los acuerdos alcanzados recientemente en la 
COP26 posiblemente decepcionaron a los activistas y a las ONG, 
porque esperaban algo más global, que tuviese más impacto. Sin 

“
ARGENTINA TIENE LA 
POSIBILIDAD DE JUGAR 
UN PAPEL IMPORTANTE 
EN LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA A NIVEL 
MUNDIAL, EXPORTANDO 
GAS Y APROVECHANDO 
SU ENERGÍA RENOVABLE. 
PERO PARA ESO 
NECESITAMOS UNA 
POLÍTICA FIRME DESDE 
EL ESTADO.
Sean Rooney
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embargo, tuvo progresos bastante concretos. Por empezar, por 
primera vez la declaración conjunta incluye que el mundo tiene 
que reducir el consumo del carbón en el tiempo. Treinta y cuatro 
países firmaron que directamente van a eliminar el consumo del 
carbón. Esto es un dato fundamental para Argentina y Vaca 
Muerta, porque reducir el carbón en el mundo significa que la 
transición necesita de mucho consumo de gas natural, especial-
mente en Asia, para reemplazar al carbón, que es el fósil de 
mayores emisiones. Es una oportunidad enorme para Argentina 
y para Vaca muerta. El mundo nos dice que vamos a ir hacia una 
transición que no es automática, que va a llevar tiempo. Que en 
este proceso el gas va a cumplir un rol importante y nosotros 
tenemos una fuente como Vaca Muerta. Te diría que nos tocan a 
la puerta. Nos dicen: «Tenés esta oportunidad, tenés que 
aprovecharla». A su vez, Argentina posee otros recursos muy 
buenos. Tiene recursos –obviamente– en hidrocarburos, pero 
también en energía eólica y solar. Creo que nosotros tenemos que 
hacer un balance de prioridades que acelere el desarrollo y la 
competitividad de Argentina. Si un recurso renovable es más 
competitivo que Vaca Muerta, hay que invertir en ese recurso. Si 
Vaca Muerta es más competitivo, hay que darle prioridad a ese 
recurso. Tenemos oportunidades y debemos desarrollarlas todas, 
pero en la medida en que sean competitivas. 
Dominique Marion (DM): Total cambió este año su denominación y 
pasó a llamarse TotalEnergies. Esto marca la importancia que le 
damos a la cuestión energética. Esa transformación se dio no 
solo en el cambio de nombre, sino también en la organización y 

en los productos que vamos a vender. Somos productores de gas y 
petróleo, y vamos a mantener esa producción, pero también 
tenemos que incorporar a nuestro mix de energía productos que 
permitan la descarbonización. Esto es electricidad verde, 
hidrógeno, energía eólica y solar. Para mostrar un poco el 
impacto que tiene en nuestra estrategia, el objetivo de TotalEner-
gies es ser un líder de la transformación energética en el mundo. 
Y para eso, la idea es actuar sobre tres ejes. Actuar sobre los 
productos que vendemos, sobre nuestras emisiones en las 
operaciones y sobre la demanda. Como ejemplo de lo que 
hacemos con los productos, hoy el 50% de nuestras ventas 
provienen del petróleo y el 50% del gas. En 2030, vamos a tener 
15% de nuestras ventas que vienen de electricidad, 50% de gas y 
vamos a bajar al 35% la producción de petróleo. Esto muestra la 
evolución. Para aumentar la producción de electricidad verde 
vamos a tener que invertir u$s 60.000 millones hasta fin de 2030. 
Son inversiones muy altas y tomamos la decisión de hacer el 
switch. Vamos a seguir invirtiendo en petróleo, pero también 
vamos a aumentar las inversiones en la parte eléctrica. Esto 
podemos hacerlo si trabajamos sobre nuestras emisiones. Para 
lograr esa neutralidad de emisión de carbono en 2050, tenemos el 
objetivo de reducir en 2030 nuestras emisiones en un 40%. 
Contamos con un plan para hacerlo, que consiste en incluir la 
instalación de renovables en nuestros sitios y tratar de buscar 
todas las soluciones para reducir las emisiones. 



“VA A SER EL CONSUMIDOR EL QUE TERMINE PAGANDO ESTE PRECIO POR 
QUERER CONSUMIR ALGO DE MENOR HUELLA DE CARBONO. LA TRANSICIÓN 
TIENE UN BENEFICIO EN EL LARGO PLAZO PERO UN COSTO EN EL CORTO.
Jorge Dimópulos
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EL CAMINO HACIA LA EXPORTACIÓN

Los directivos de las operadoras coincidieron en señalar que el 
potencial que muestra Vaca Muerta abre las puertas para que 
Argentina se convierta en un exportador de hidrocarburos, tanto 
a nivel regional como global. Sin embargo, para llegar a ese rango, 
se requiere superar ciertos cuellos de botella que pueden 
desalentar una mayor producción. En concreto, coincidieron en 
que se necesita generar confianza para hacer grandes inversio-
nes en el corto plazo, tal como lo impone la demanda de gas 
inmediata en el papel que juega en esta transición energética.  

SR: Vaca Muerta se está desarrollando y lo va a hacer mucho más 
aún. Para mí la duda es si va a ser capaz de desarrollar el gas más 
de lo que requiere el mercado interno. En Argentina, el consumo 
de gas es el 50% de la matriz energética del país. Entonces, 
podemos imaginar un futuro de seguir desarrollando el gas de 
Vaca Muerta para abastecer al país. Pero para sacar provecho de 
la potencia de Vaca Muerta necesitamos más infraestructura de 
caños, plantas de licuefacción, y esas son inversiones de miles y 
miles de millones de dólares. El tiempo es clave. Desarrollar un 
proyecto de exportación de gas importante lleva entre 5 y 10 años. 
Por lo tanto, si imaginamos hoy ir hacia un proyecto de exporta-
ciones no podemos imaginar producir hasta 2030. El mundo va a 
necesitar menos gas para ese entonces, pero va a necesitar más 
gas ahora en la transición del carbón al gas. Y para proyectos de 
esa envergadura necesitan plazos de pago de 10 a 20 años. Lo que 
precisamos es aprovechar la potencia de Vaca Muerta con 
infraestructura y proyectos de gran escala y en corto plazo. Y para 
eso necesitamos una política de confianza, en función de que los 
inversores desembolsen u$s 5.000 millones en Argentina. Hacen 

falta contratos de largo plazo, acceso a divisas, previsibilidad de 
las reglas. Lo que siempre estamos reclamando. Pero hay que 
hacerlo ya. Esta ventana de oportunidades para la potencia de 
Vaca Muerta no es por siempre ni durará mucho más. 
DM: Total es un productor de gas relevante en el país. Tenemos 
operaciones en Tierra del Fuego, pero indudablemente los 
mayores recursos están en Vaca Muerta. Nuestra idea es utilizar 
recursos importantes que seguramente pueden abastecer a 
países limítrofes como Brasil y Chile. Los cuellos de botella vienen 
de parte de las infraestructuras. Seguramente hay que construir 
una red de gasoductos para poder evacuar el gas de Vaca Muerta 
en los mercados del país y del exterior. Esa es para mí la primera 
etapa en el desarrollo de Vaca Muerta. Después, en una compañía 
como la nuestra, tenemos que asegurar que todos los desarrollos 
que hacemos contribuyan a reducir las emisiones. Por lo tanto, de-
bemos invertir en proyectos donde las emisiones de CO2 vayan 
bajando la intensidad del nivel de nuestra compañía. En el tema 
del gas, necesitamos infraestructuras y también un desarrollo 
que nos dé más visibilidad en las inversiones. Sabemos que 
hablamos de proyectos a largo plazo, con muchas inversiones, y 
por lo tanto necesitamos tener reglas claras que no cambian, 
contratos a largo plazo, acceso a exportaciones, a divisas. Son los 
ingredientes que precisamos para tomar la decisión de invertir de 
manera más amplia en Vaca Muerta. 
JD: Lo primero que hay que destacar es que Vaca Muerta es el 
único play de hidrocarburos de la región, que puede –al mismo 
tiempo– generar gas para combatir el declino de Bolivia y del sur, 
reducir la importación y generar exportación a los países de la 
región. Ese rol central, como se ha dicho, requiere infraestructu-
ra de evacuación. En lo que hace a infraestructura de transporte 
de gas, Argentina tiene que hacerlo lo más rápido posible. Se 

+
Un escenario de mayores costos

Uno de los principales desafíos que plantea el camino 

hacia la transición energética tiene que ver con los costos 

adicionales que genera la producción de energías más 

limpias. Si bien el avance de la tecnología está achicando 

de manera cada vez más veloz esa brecha, las dificultades 

siguen siendo insoslayables. Los directivos relataron cuáles 

son sus experiencias corporativas en esta materia. 

«Todos los proyectos que tenemos que desarrollar deben 

ser rentables», arrancó Dominique Marion. «La tecnología 

está evolucionando mucho en la parte solar, en la parte 

eólica y, por lo tanto, estamos poniendo todo el esfuerzo 

ahí. Para dar un ejemplo, nuestra compañía se reorganizó 

para crear un centro tecnológico de 3.000 personas que se 

dedican a las nuevas tecnologías. Pensamos que desde ahí 

podemos reducir los costos para que cuando haya que 

decidir entre un desarrollo de gas o de renovables podamos 

hacer una buena elección. Para nosotros la tecnología es 

clave. Creemos que ahora podemos poner a Argentina en el 

mapa del mundo, porque tiene un portafolio muy intere-

sante en petróleo, gas y renovables», resaltó.

Por su parte, Sean Rooney planteó la necesidad de que, 

desde el ámbito privado y público, se acuerden políticas 

que hagan cada vez más rentables los proyectos de energías 

limpias. «Los inversionistas están mirando cuidadosamen-

te a las compañías de energía, poniendo el foco en que sean 

más sustentables y a la vez rentables en el largo plazo. Hay 

accionistas que invirtieron en petróleo y gas y que están 

saliendo, y otros que están interesados en energías 

renovables y empiezan a entrar. Nuestra responsabilidad es 

contener a los dos para mantener este financiamiento de 

las inversiones que estamos haciendo, tanto en gas como 

en transiciones hacia las energías renovables. En un país 

como Argentina, hablando de la infraestructura y cómo 

financiarla, considero que el Estado debe tener un rol 

destacado para las grandes obras, como caños, redes de 

electricidad y de distribución. Son proyectos difíciles de 

financiar para el sector privado, porque dependen de 

tarifas reguladas y en condiciones de gobiernos futuros. 

Entonces, es más probable que el Estado haga obra pública, 

con acuerdos privados que ayuden al financiamiento. Pero 

con el Estado jugando un papel importante, liderando la 

infraestructura que da las condiciones para que las 

compañías privadas puedan aprovechar a hacer el negocio 

de la exportación de gas y el de la transición energética», 

puntualizó. 

Sean Rooney Jorge Dimópulos Dominique Marion



“EL 50% DE NUESTRAS VENTAS PROVIENEN DEL PETRÓLEO Y EL 50% DEL GAS.  
EN 2030, VAMOS A TENER 15% DE NUESTRAS VENTAS DE ELECTRICIDAD,  
50% DE GAS Y 35% DE PETRÓLEO.
Dominque Marion
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trata de una decisión que incluya a las empresas y al Estado en 
cuanto a elegir la mejor traza, elegir el proyecto que sea financia-
ble en el plazo más corto y avanzar rápido. Creo que el mensaje es 
muy claro: nos tenemos que apurar. 

LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS

En el mundo se ve un movimiento pendular. Hace 8 o 10 
meses uno veía que la agenda de transición tenía una 
potencia muy marcada. Pero en el último año se produjo un 
aumento notable en el precio del petróleo y del gas, y eso 
obligó a repensar la estrategia hacia energías más limpias. 
¿Qué tipo de década creen que vamos a tener en el mundo 
con esta cuestión de marchas y contramarchas, de fijar 
objetivos muy ambiciosos y después tener que retroceder 
porque la realidad va fijando determinadas condiciones?
—
JD: Lo que me imagino en los próximos 10 años es que vamos a 
tener que empezar a poner el foco en la demanda en todo este 
proceso de transición energética. Una gran parte de la sociedad 
pide que hagamos este cambio. Hasta ahora, los gobiernos en 
general, y también los activistas financieros, han enfocado 
mucho la transición en la oferta; es decir, en las compañías y en 
los cambios que ellas tienen que hacer. Pero para que ese cambio 
sea realmente masivo, el foco tiene que pasar al consumidor. Va a 

ser el consumidor el que termine pagando este precio por querer 
consumir algo de menor huella de carbono. La transición tiene 
un beneficio en el largo plazo pero un costo en el corto. Por lo 
tanto, estimo que en la próxima década el foco va a pasar de la 
oferta a la demanda. 
DM: Estoy de acuerdo en que en los 10 años que vienen vamos a 
estar en la zona de desbalance y probablemente sigamos viendo 
una volatilidad en los precios. Por lo tanto, no podemos hacer 
solos la transición energética. Necesitamos que los que compran 
la energía lo hagan de manera eficiente. Creo que la educación va 
a ser un tema muy importante en la eficiencia energética. Hay 
mucho potencial para bajar el consumo de energía. Los gobier-
nos tienen que impulsar la reducción del consumo. Frente a los 
costos que van a subir, mejorar la eficiencia va a ser un tema 
realmente importante en los próximos 10 años. 
SR: Solamente podemos vender productos donde hay consumido-
res para comprarlos. Tenemos, por lo tanto, la necesidad de 
construir un ambiente de negocios en el que haya consumidores 
preparados para comprar los productos en energía renovable. Y 
esto es una responsabilidad público-privada. Cada país tiene sus 
propias características y es necesario crear una base de consumi-
dores que puedan comprar los productos de energía que estamos 
desarrollando, tanto en renovables como en gas. ×

ENERGY
DAY
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DANIEL RIDELENER (TGN), GABRIELA AGUILAR (EXCELERATE) Y ANDRÉS SCARONE (MEGA)  

CUÁL ES EL ROL DEL GAS COMO 
ACELERADOR DE LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA  
—
DIRECTIVOS DE EMPRESAS VINCULADAS A LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
DE GAS ANALIZARON LOS DESAFÍOS Y ALCANCES QUE SE LE PLANTEA A LA INDUSTRIA EN 
EL PROCESO HACIA ENERGÍAS MÁS LIMPIAS. ADVIRTIERON QUE, SI BIEN LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA APARECE COMO UN PROCESO GLOBAL, SU IMPLEMENTACIÓN Y VELOCIDAD 
DEBE ADECUARSE A LAS PARTICULARIDADES QUE PRESENTA CADA PAÍS.     

Por Pablo Galand

ENERGY
DAY



EL GAS SE POSICIONA COMO UN COMBUSTIBLE CLAVE para 
transitar la transición energética. En ese escenario, a la Argenti-
na se le abre una ventana de oportunidad a partir del potencial 
que promete el desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, el 
esquema requiere de una serie de condiciones y decisiones que 
resultan imprescindibles para llevarlo a cabo. Sobre los desafíos 
que plantea este proceso, giró la charla que mantuvieron actores 
de peso en el mercado del gas, como Daniel Ridelener, director 
general de TGN; Gabriela Aguilar, gerenta general en Argentina 
de Excelerate Energy, y Andres Scarone, gerente general de 
Compañía MEGA, en la jornada Energy Day organizada por 
Econojournal. Los especialistas coincidieron en que el camino de 
Argentina hacia fuentes más limpias debe darse de manera 
planificada y atendiendo a las particularidades que presenta la 
estructura energética local. 

LA ESTRATEGIA QUE DEBE TENER ARGENTINA  
EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Si bien la transición energética aparece como un proceso global, 
su implementación y velocidad está fuertemente condicionada a 
las particularidades que presenta cada país. No se desarrollará 
de manera similar en un país altamente contaminante y en otro 
que tiene una participación mínima en la emisión de CO2. Lo 
mismo sucederá con aquellos que son grandes productores de 
hidrocarburos y con los que cuentan con otras matrices de 
fuentes de energía. En ese contexto, los expositores del panel de 
gas en el Energy Day analizaron el rol y la estrategia que debe 
tener Argentina en esa transición. 

Daniel Ridelener (DR): Lo primero que hay que mirar es dónde 
estamos parados. Argentina es un país relevante en el contexto 
de naciones, pero que aporta a la contaminación apenas el 0,6% 

“
SI ALGUIEN DIJESE QUE  
EN CINCO AÑOS TENEMOS  
QUE SALIR DE LOS 
HIDROCARBUROS, SERÍA 
IMPOSIBLE PORQUE LAS 
SOCIEDADES NO SOPORTARÍAN 
LA PÉRDIDA DE CALIDAD 
DE VIDA Y LOS COSTOS 
ADICIONALES QUE TENDRÍA.
Daniel Ridelener

de las emisiones globales. Hay 12 naciones que aportan el 75%  
de las emisiones totales. Entonces, cuando contextualizamos un 
poco, nos damos cuenta de que no es necesario que Argentina 
sea el paladín que sale haciendo punta en lo que es el tema de la 
transición energética. Obviamente tenemos una responsabilidad 
global, pero debe estar en línea también con nuestras necesida-
des. Somos un país que tiene recursos hidrocarburíferos 
importantes, pero de los que menos contaminan. Y a su vez 
tenemos necesidades importantes, como apuntalar la economía 
y generar trabajo. Son cuestiones que Vaca Muerta puede 
articular. Yo creo que transición debería ser sinónimo de 
planificación. Porque si no vamos a planificar, esta transición no 
va a llegar a ningún lado. Y creo que todos queremos que llegue a 
buen puerto. La discusión es en cuántas décadas, cuántos años y 
de qué manera. Si alguien dijese que en cinco años tenemos que 
salir de los hidrocarburos, sería imposible porque las sociedades 
no soportarían la pérdida de calidad de vida y los costos 
adicionales que tendría.
Gabriela Aguilar (GA): ¿Siendo un país poco contaminante vale la 
pena asumir el costo adicional de desarrollar energías renova-
bles mucho más caras? Por otro lado, hay un dato que no es 
menor: contamos con un recurso que es único, que es Vaca 
Muerta, y la ventana para poder desarrollarlo es ahora. El sector 
energético es el que derrama económicamente en cuanto a 
empleabilidad. Creo que hay que tomar eso como prioridad.  
Hay otro tema que me parece interesante instalar en la discusión 
y que tiene que ver con que en Argentina es preocupante el 
consumo creciente de combustibles líquidos para generación 
eléctrica. Por un lado, queremos tender hacia la transición 
energética y el desarrollo de energías renovables, pero al mismo 
tiempo estamos consumiendo cada vez más combustibles 
líquidos para la generación eléctrica. Eso sí es algo que debe 
sustituirse. Y en esa sustitución es donde entra el gas. Por 

supuesto que el GNL nunca va a competir con el gas nacional. 
Pero sí vemos con preocupación la situación de Bolivia, que 
genera una incertidumbre muy grande no solo para Argentina 
sino también para Brasil, ya que con la nueva ley de gas que 
empieza regir desde enero de 2022 todos los actores privados van 
a tener mayor preeminencia, al poder abastecerse de gas natural 
desde donde quieran. Lo van a poder hacer desde Argentina y 
Bolivia, pero en este caso con una producción decreciente. Por lo 
tanto, Argentina puede llegar a compensar esa caída de Bolivia 
con el gas de Vaca Muerta. Esa integración la pueden hacer con 
un gasoducto que debe hacerse para exportación de GNL, así sea 
inicialmente estacional. 
Andrés Scarone (AS): Voy a tomar dos frases de lo que se dijo hasta 
ahora. Una es que la transición tiene un costo más alto. La 
transición nadie la puede discutir. La pregunta es si hoy como 
sociedad estamos capacitados para pagar ese costo extra. Y el 
segundo punto es que la transición energética requiere capital 
intensivo, que necesita reglas de estabilidad. Fijémonos en el 
caso de Chile, que sigue importando y nosotros estamos 
totalmente conectados con ellos. Chile ya se preparó para las 
energías renovables y necesita hacer importaciones de gas, con 
lo cual la ventana es ahora.

EL GAS COMO VENTANA DE OPORTUNIDAD

En el proceso hacia una energía menos contaminante, el gas 
aparece como el elemento central de la transición. Con el 
potencial de Vaca Muerta, a la Argentina se le juega una gran 
oportunidad como productor y exportador de gas a nivel 
regional y global. Los directivos de Excelerate Energy y MEGA 
contaron cómo planifican en sus empresas la inserción a ese 
proceso. 
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GA: Nosotros vemos que el gas natural es el combustible elegido 
para la transición energética. Cuando hablo de gas natural es gas 
natural y GNL. Por supuesto que el rumbo es hacia las energías 
renovables e incluso hoy se están mirando también las nucleares. 
Pero, en la transición, claramente el gas natural y el GNL juegan 
un rol central. El GNL está teniendo cada vez más preeminencia 
en el mundo por su flexibilidad. Hoy se está dejando de pensar en 
la construcción de los gasoductos y en su lugar se instalan 
terminales flexibles de importación de GNL para momentos muy 
puntuales de demanda, y cuando esa demanda cae, los barcos se 
retiran y se van. 
AS: Todos coincidimos en la importancia que juega el gas en el 
camino de la transición energética. En ese contexto, nuestra 
participación va creciendo a medida de cómo vemos que va 
evolucionando la cromatografía de la Cuenca Neuquina. MEGA se 
inició hace 20 años y, desde ese momento hasta ahora, la 
cromatografía en el caso del metano creció un 100%, en el caso del 
propano un 70% y en el del butano un 40%. Esto quiere decir que 
el gas es mucho más rico. Sin embargo, estas nuevas ventanas de 
gas tienen algunas complejidades, ya que si bien los fluidos son 
más ricos, no necesariamente tienen la misma cromatografía en 
todos los pozos. En 20 kilómetros de diferencia entre un pozo y 
otro, la cromatografía cambia drásticamente. Nosotros somos el 
principal transformador de esa riqueza, ya que procesamos 
alrededor del 50% del gas de la cuenca. Le sacamos los líquidos, 
los enviamos por un ducto que tiene 600 kilómetros por 12 
pulgadas hasta Bahía Blanca. Ahí fraccionamos etano, propano, 
butano, gasolina natural y dióxido de carbono. Nosotros nos 
vinimos preparando para esta cromatografía. En Loma La Lata 
tenemos un ducto colector de 42 pulgadas, y el año pasado, en 
plena pandemia, hicimos un nuevo ducto que va hasta Tratayén y 
nos permite captar el gas de Vaca Muerta. Las instalaciones 
también las estamos preparando para eso. Ya hicimos algunas 
adecuaciones en la planta para poder separar, transportar y 
fraccionar más líquidos. Pero no todo lo que hemos hecho es 
suficiente. El nuevo desafío es cómo hacer para que ese gas que 
tenemos, que es una riqueza probada, lo podamos poner en una 
especificación transportable que llegue a los consumidores. 

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

Vaca Muerta muestra mes a mes un aumento de su producción 
de gas no convencional. Sin embargo, ese proceso creciente 
comienza a tener sus limitantes a partir de la falta de una infraes-
tructura adecuada que habilita el transporte de esa producción. 
El Gobierno anunció recientemente la construcción del gasoduc-
to Néstor Kirchner, que permitirá evacuar parte de la producción 
de gas de Vaca Muerta y transportarla a los grandes centros de 
consumo del país. Desde el sector plantean que mejorar la 
infraestructura es indispensable en el corto plazo para el 
desarrollo de la producción de gas y que para obtener las 
inversiones que demanda son necesarias reglas de juego claras. 

DR: Durante años en Argentina los caños no alcanzaban su 
máxima capacidad de transporte, sobre todo los que venían de 
Neuquén. Pero hacia fines de 2019, ya vimos que Vaca Muerta 
podía llenar los caños con shale gas y este año lo estamos viendo 
nuevamente. No cabe ninguna duda de que tenemos que 
construir un nuevo gasoducto porque las demandas inmediatas 
ya alcanzan para construir una nueva vía de evacuación en 
Neuquén. Es más, el Gobierno definió cuál va a ser esa infraes-
tructura. Es un gasoducto que se vincula en primera instancia 
con el sistema de TGS y luego con el sistema nuestro en Rosario. 
Ese nuevo gasoducto nos va a permitir resolver uno de los 
problemas más acuciantes que tenemos, que se llama Bolivia. 
También nos va a permitir resolver el tema del gasoil, al ir 
bajando el monto de la cuenta de importación de GNL por Bahía 
Blanca. La siguiente pregunta es cómo se hace eso. En función de 
las reglas de juego que tenemos hoy, me parece que el enfoque 
del Gobierno es el adecuado. Esto tiene que ser una obra pública. 
Y si yo miro desde las cuentas del Estado, esto se repaga en un 
plazo muy corto, porque con lo que se sustituye de gasoil y de 
GNL, en menos de dos años se repaga el gasoducto. Creo que hay 
que encararlo cuanto antes. Primero, para evitar el problema al 
que nos puede llevar la caída de las importaciones de Bolivia. Y 
segundo, para ir reduciendo la cuenta externa. 
GA: Para lograr las inversiones que se requieren en materia de 
infraestructura, hay una cuestión que no es menor, y es el tema 
de la credibilidad a largo plazo en la Argentina. Debemos trabajar 
no solo con la planificación, sino en que Argentina se convierta 

+
Tarifas y transición energética
El costo del congelamiento

Una de las particularidades que tiene la 

transición energética es que debe darse en un 

esquema en el que el precio de la tarifa 

residencial representa apenas la mitad del 

costo de producción, transporte y distribución 

de la energía. Una ecuación que los entrevista-

dos plantearon como una verdadera dificultad 

a la hora de instrumentar ese proceso de 

transición. 

«El punto central en el camino de la transición 

energética es la eficientización del consumo. 

Pero iniciar ese camino en Argentina, cuando 

los precios que pagamos no son representati-

vos del costo real, es realmente un problema», 

sostuvo Daniel Ridelener, de TGN. «Es muy 

difícil que una persona tome decisiones de 

aislar térmicamente su casa o una empresa 

tome decisiones de reducir el consumo 

eléctrico si el costo que está pagando no se lo 

justifica. Es una realidad que nos complica no 

solo para la eficiencia. En nuestro caso, nos 

empieza a complicar en la operación. Desde 

hace tres años tenemos nuestros ingresos 

prácticamente congelados y no es fácil 

mantener un sistema de 11.000 kilómetros de 

gasoductos. Creo que la tarifa social es la 

herramienta indicada para ir resolviendo este 

problema», completó. 
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“QUEREMOS TENDER HACIA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y AL DESARROLLO  
DE ENERGÍAS RENOVABLES, PERO AL MISMO TIEMPO ESTAMOS CONSUMIENDO 
CADA VEZ MÁS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA.  
ESO SÍ ES ALGO QUE DEBE SUSTITUIRSE.
Gabriela Aguilar

en un país creíble para que sea exportador de gas, tanto a 
países regionales como asiáticos y otros mercados internacio-
nales.
 
EL GAS DE VACA MUERTA EN LA INTEGRACIÓN REGIONAL

El desarrollo de una infraestructura del transporte de gas 
puede habilitarle a Argentina la posibilidad de convertirse en 
un actor de peso a nivel regional. La caída constante de la 
producción de Bolivia, que repercute directamente en el 
abastecimiento a Brasil, y la crisis hídrica que atraviesa este 
país le abren a la Argentina nuevos destinos de exportación. 
Se trata de un aspecto que fue detalladamente analizado por 
los expositores. 

GA: Vemos de manera muy preocupante lo que está pasando 
con Bolivia. No hay que olvidarse de que la formación 
geológica de Bolivia es similar a nuestra Cuenca del Noroeste. 
Por lo tanto, la declinación de esta es un poco el anticipo de lo 
que se va a venir con Bolivia. Tengamos en cuenta que Bolivia 
tiene un contrato con Brasil que le obliga a suministrar un 
volumen de gas de  
30 millones de m3 diarios, sumado al contrato que tenía con 
Argentina. Con lo cual, es un elemento preocupante pero al 
mismo tiempo una gran oportunidad que Argentina tiene que 
tomar. Con la nueva ley de gas que se aprobó en Brasil, 
Petrobras deja de tener la facultad exclusiva para la contrata-
ción de gas. A partir de ahora vamos a ver una multiplicidad 
de actores que tendrán que ir a contratar su capacidad de 
transporte y su gas natural. Esta situación claramente hace 
viable la fabricación de un gasoducto desde Argentina hacia 
Brasil. Pero cuando uno lo lleva a la práctica, es difícil hacer 
conciliar a diversos actores como las distribuidoras de gas, los 
actores industriales y las generadoras eléctricas. Bajo la nueva 
ley de gas, CADE, que es uno de los organismos gubernamen-

tales, le instruyó a Petrobras que debía licitar y poner a disposi-
ción del mercado una de sus tres terminales de importación de 
GNL para flexibilizar el mercado y dar puntapié a la apertura del 
mercado de gas en Brasil. Se hizo una licitación pública interna-
cional en la que participaron muchísimas empresas y Excelerate 
fue adjudicada. Nuestro rol en Brasil no va a ser suministrar este 
barco, sino que ya vamos a entrar en el mercado y vamos a estar 
vendiendo gas natural a los distintos actores. Así, estamos 
llevando adelante negociaciones con las distribuidoras de gas, 
con la industria petroquímica, con industriales y con generado-
res eléctricos. Se abre un camino enorme de cómo visualizamos 
el mercado de gas de Brasil, que tiene un potencial muy impor-
tante.
DR: Creo que tenemos que ser muy inteligentes en aprovechar las 
infraestructuras existentes. Cuando uno habla de exportación a 
Brasil, antes de pensar en un nuevo gasoducto debemos tener en 
cuenta que ya tenemos uno que llega al sur de ese país. Debemos 
ser capaces de aprovechar el vínculo que tenemos a través de 
Bolivia. No es fácil, debería ser un acuerdo entre tres países. Pero 
hoy la infraestructura te permite llegar a San Pablo con gas de 
Vaca Muerta. En Argentina ya está como una obra a realizar la 
reversión del gasoducto norte, y si la hacemos en la envergadura 
adecuada podemos llegar sin ningún problema a Bolivia, porque 
el gas boliviano que viene a Argentina podría ir para Brasil o 
podríamos enviar moléculas de Vaca Muerta que lleguen a 
Bolivia. A eso se pueden sumar las interconexiones que tenemos 
con el norte de Chile, donde todavía hay consumo de carbón y de 
GNL, lo que podría generar un negocio muy relevante para los 
chilenos. Hay un tema regulatorio que está detrás de todo esto. 
Hoy hay intercambios. Y cuando hablamos de gas, hablamos 
también de electricidad. Hoy Cammesa está vendiendo energía 
eléctrica a Brasil. Lo que estamos planteando es un cambio 
regulatorio que permita que los distintos actores puedan 
interactuar, comprar y vender libremente entre los distintos 
países. ×
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“
EL NUEVO DESAFÍO 
ES CÓMO HACER 
PARA QUE ESE GAS 
QUE TENEMOS, QUE 
ES UNA RIQUEZA 
PROBADA, LO 
PODAMOS PONER EN 
UNA ESPECIFICACIÓN 
TRANSPORTABLE 
QUE LLEGUE A LOS 
CONSUMIDORES.
Andrés Scarone 
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CUÁLES SON LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA UNA INDUSTRIA CLAVE PARA LA TRANSICIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES: 
CÓMO REDESPERTAR A 
UN SECTOR DORMIDO
—
REFERENTES DEL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES COINCIDIERON 
EN LA NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO ESTABLEZCA POLÍTICAS 
CONCRETAS PARA LIBERAR LA PRIORIDAD DE DESPACHO QUE 
TIENEN PROYECTOS QUE NO SE CONSTRUYERON. ADEMÁS, 
DEMANDARON LA AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE. 
DE TODOS MODOS, ADVIRTIERON QUE SIN UN ORDENAMIENTO 
A MEDIANO O LARGO PLAZO DE LAS DISTINTAS VARIABLES 
MACROECONÓMICAS AL SECTOR LE SERÁ DIFÍCIL DESPEGAR. 

Por Roberto Bellato

ENERGY
DAY
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EL MUNDO ESTÁ EMBARCADO en el compromiso de mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero. En el ámbito de la 
energía se apuesta por la descarbonización de la matriz energéti-
ca. Hay metas temporales que los países fueron acordando, no 
sin discusiones y contratiempos, en las conferencias convocadas 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La COP21 
realizada en París en 2015 fue un hito en este sentido y este año 
en la COP26 de Glasgow nuevamente el mundo discutió qué 
hacer ante el cambio climático y cómo cuidar el planeta. No es 
ninguna novedad que la agenda de la transición energética llegó 
para quedarse. Cada vez son más los países que ponderan la 
generación de energía a partir de fuentes renovables.
En la Argentina está vigente una normativa que establece un 
régimen de fomento para el sector e impone como objetivo que 
hacia el año 2025 un 20% de la matriz local sea verde. Más allá de 
que finalmente se cumpla o no esta meta, lo cierto es que los 
recursos naturales que hacen falta para generar energía limpia 
están. El sur del país cuenta con uno de los mejores vientos que 
hay en el planeta y en el norte hay una excelente radiación solar 
para aprovechar la energía fotovoltaica. También el país tiene un 
valor diferencial para generar energía verde a partir de pequeñas 
hidroeléctricas, biomasa y biogás. Como sucede con Vaca Muerta 
o la minería, una vez más los recursos naturales con los que 
cuenta el país se destacan en el mundo.
Sin embargo, en la Argentina las energías renovables necesitan 
salir de la siesta en la que entraron con la crisis económica de 
2018 y la pandemia. No alcanza con tener buenos recursos. En la 
industria hay un consenso claro respecto de que hacen falta 

otras condiciones para reimpulsar más proyectos. En el panel 
«Renovables: cómo reactivar el desarrollo en la Argentina. El 
hidrógeno como alternativa» del Energy Day –evento organizado 
por EconoJournal a fines de noviembre–, distintos ejecutivos de 
empresas de energías renovables coincidieron en que este sector 
necesita señales políticas concretas para avanzar con nuevos 
desarrollos.
En el panel participaron Martín Brandi, CEO de PCR; Gustavo 
Castagnino, director de Asuntos Corporativos de Genneia y 
vicepresidente de la Cámara Eólica Argentina (CEA); Claudio 
Cunha, Country Manager de Enel Argentina; José Bazán, socio 
del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi; y Juan Cruz 
Azzarri, socio fundador del estudio MHR ABOGADOS. Los 
ejecutivos coincidieron en la potencialidad que tienen las 
energías limpias en el país y en las necesidades para que se 
establezcan reglas de juego a largo plazo. Estabilidad macroeco-
nómica, previsión, acceso a las divisas y mejores condiciones 
para conseguir financiamiento a tasas sostenibles son demandas 
que se repiten seguido entre las compañías.
Los disertantes también compartieron el reclamo para que, en el 
corto plazo, el gobierno avance lo más rápido posible en políticas 
para dinamizar este sector. Entre las medidas que más mencio-
naron aparece la de liberar la prioridad de despacho que hoy 
tienen proyectos adjudicados en las distintas subastas del 
programa RenovAr y que no se construyeron. Según los cálculos 
que hacen en el ámbito privado y en el gobierno, hay entre  
1.500 Mw y 2.000 Mw que están ocupando prioridad de despa-
cho. Muchos de ellos en realidad no son proyectos concretos sino 

que son solamente carpetas acumuladas en la Secretaría de 
Energía porque, por distintos motivos, nunca se llevaron a cabo. 
Además, los ejecutivos coincidieron en la necesidad de que el 
gobierno avance en la ampliación de las redes de transporte 
eléctrico para evacuar la generación de energía renovable.

LIBERAR PARA CRECER, TRANSPORTAR PARA AUMENTAR

Claudio Cunha es el Country Manager de Enel Argentina y contó 
que el grupo italiano tiene 50.000 Mw de capacidad instalada de 
energías renovables en el mundo, de los cuales 16.000 Mw están 
en Latinoamérica, y que planea multiplicar por tres esa cifra para 
el año 2030. Destacó que para desarrollar las renovables en la 
Argentina «se necesita mayor transparencia y estabilidad en el 
marco regulatorio». En cuanto a las políticas públicas, añadió 
que «tenemos la necesidad de desarrollar el sistema de transpor-
te para llevar la energía desde donde se produce hasta donde se 
consume, pero se necesitan señales políticas». «La Ley está, lo 
que necesitamos son señales específicas como nuevas licitacio-
nes para construir líneas de transmisión. Si no logramos 
destrabar esto, lo más probable es que no podamos llegar a 
cumplir con las metas que marca la normativa», agregó. «El 
capital privado puede hacer las obras una vez que tenga reglas 
claras establecidas. Si necesitamos construir 1.000 kilómetros de 
una red de transmisión, queremos saber cómo van a ser remune-
rados, con qué contratos y a cuántos años, por ejemplo», explicó 
Cunha.

Por su parte, Martín Brandi detalló que PCR es una empresa 
petrolera que nació hace 100 años en la Cuenca del Golfo San 
Jorge, pero que a partir de la aprobación de la Ley 27.191 de 2015 
decidió ingresar al mercado de las energías renovables como 
generadora. «Fue una transición que atravesamos de manera 
muy rápida. De no tener nada, pasamos a contar con 330 Mw 
eólicos en operación comercial y recientemente logramos la 
adjudicación de capacidad de transporte para tres proyectos que 
buscan abastecer a clientes industriales», sostuvo el ejecutivo. 
«Continuamos produciendo hidrocarburos, que es algo que 
todavía el mercado necesita. El gas es un combustible que facilita 
mucho la generación de renovables y queremos ser cada vez más 
una empresa que se dedique a desarrollar energías renovables 
con foco idealmente en clientes privados. Creemos que el 
mercado argentino tiene una madurez mínima para depender de 
los clientes industriales y no necesitar tanto de subastas a nivel 
nacional de contratos de abastecimiento», agregó el CEO de PCR.
Al momento de identificar los problemas a resolver, Brandi 
aseguró que «estamos viendo claramente un escollo, compartido 
por los actores de esta industria, que es la falta de capacidad de 
transporte». También advirtió sobre un uso deficiente de la 
infraestructura existente. «Si se estudia la real simultaneidad de 
despacho de distintos proyectos, seguramente haya lugar para 
incorporar algunos megas más hasta que se puedan lograr las 
obras necesarias en infraestructura», remarcó. Brandi detalló 
que hay proyectos de RenovAr que no se hicieron de las rondas 1, 
1,5 y 2 y que probablemente no se vayan a materializar. «Tener esa 
capacidad de transporte bloqueada no tiene mucho sentido», 
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Hidrógeno verde
Reclaman una nueva ley

Juan Cruz Azzarri, del estudio MHR Abogados, 

dio su punto de vista sobre el desarrollo del 

hidrógeno verde, comparándolo con las 

energías renovables y la aplicación de la Ley 

27.191. «Hoy existe una ley para el hidrógeno 

verde, pero hay que modificarla porque es vieja. 

Tenemos la demostración de la importancia de 

una buena ley como la 27.191, que ya atravesó 

tres administraciones, porque fue aprobada en 

el gobierno de Cristina Fernández, fue aplicada 

en el de Mauricio Macri y se sigue aplicando en 

el de Alberto Fernández. En el hidrógeno verde 

necesitamos una ley parecida para que haya 

una política de Estado en el futuro».

“
EL MERCADO CORPORATIVO VA A SER EL 
PRINCIPAL DRIVER DE CRECIMIENTO DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. 
Gustavo Castagnino
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sostuvo. Por otro lado, aseguró que, cuando las renovables 
comienzan a sumar penetración, se pueden hacer estudios de 
simultaneidad que consisten en precisar cuán probable es que se 
despachen todos los proyectos del país en potencia nominada al 
mismo tiempo. «La probabilidad de ocurrencia de eso es cero, 
entonces suponer que se va a dar es un escenario muy conserva-
dor. Con el tiempo, Argentina va a ir teniendo una gimnasia en la 
administración de un parque renovable grande y eso permitirá 
encontrar que hay algo más de lugar que no deja de ser un 
pequeño puente hasta que llegue la nueva infraestructura», 
añadió.
Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos de la 
compañía Genneia y vicepresidente de la Cámara Eólica 
Argentina (CEA) –entidad que agrupa al 75% de la generación 
eólica del país–, también puso el foco en la necesidad de liberar 
capacidad de transporte. «En el país hay una cantidad de 
proyectos del RenovAr que aún no han avanzado y están en 
diferentes estadios. Venimos dialogando en buenos términos con 
las autoridades de la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de 
Energía Eléctrica, y estamos avanzando en normas que permitan 
la liberación de esa capacidad de transporte», comentó. «La 
resolución también podría dar la oportunidad a aquellos actores 
que por algún motivo tuvieron grandes demoras en sus proyec-
tos. Hay muchas razones por las cuales varios proyectos no han 
avanzado. Es decir, no solamente están los proyectos que, por 
decirlo de alguna manera, se subieron al tren de las renovables 
con la idea de vender los proyectos del RenovAr».
Castagnino contó que el sector está esperando una definición 
por parte del Poder Ejecutivo para saber, a través de una 
resolución de la Secretaría de Energía, cuál es la penalidad que 
debe afrontar un proyecto si se da de baja. Desde su punto de 
vista, la penalidad tiene que ser lo suficientemente virtuosa para 
atraer a que los dueños de esos proyectos se den de baja, se 
otorguen prórrogas o se permitan cambios para que esos 
proyectos tengan viabilidad y poder continuarlos.  
Juan Cruz Azzarri, del estudio MHR Abogados, destacó que la 
estabilidad económica es lo más básico para los proyectos, y que 
después tienen que incorporarse regulaciones concretas para el 

sector. «Desde las PASO de 2019 veo poca actividad en la 
Secretaría de Energía para liberar la capacidad de transporte a 
través de incentivos económicos y evitando las fuertes multas del 
programa RenovAr. Desde mi punto de vista, esas penalidades 
eran excesivas si las comparamos con las de los proyectos bajo 
los contratos de Participación Público-Privada (PPP), que tenían 
garantías más accesibles para las compañías», sentenció Azzarri.
De todos modos, el director de Genneia destacó que «el mercado 
corporativo (Mercado a Término de Energías Renovables) va a ser 
el principal driver de crecimiento de las energías renovables en 
los próximos años. Hay una cantidad enorme de empresas, 
argentinas y multinacionales con base en Argentina, que están 
necesitando cambiar su matriz energética, empezar a comprar 
renovables, porque tienen una presión muy fuerte a nivel 
internacional y local para llegar a ciertos objetivos y metas si 
quieren encarar una transición total de sus plantas productivas».

LA FRAGILIDAD DE LA MACRO

Respecto de la crítica situación económica que atraviesa el país 
–un punto que marcaron con énfasis todos los panelistas–, 
Cunha (Enel) destacó: «Todos sabemos que hay una restricción 
fuerte en los dólares, pero las inversiones requieren traer 
equipamiento del exterior. Creemos que hay que buscar una 
forma de viabilizar esto porque, con todo el potencial que tiene el 
país, se genera energía que puede ser exportada y así obtenerse 
divisas. Argentina tiene un lugar privilegiado dentro de América 
del Sur porque conecta varios países».
Sobre este punto, Azzarri (MHR Abogados) señaló que «sin estabi-
lidad macroeconómica ningún financiamiento se torna muy 
viable en la Argentina. Con un riesgo país tan alto y con las 
restricciones cambiarias, nuestra experiencia indica que cuando 
un proyecto avanza a instancias de financiamiento, los organis-
mos financieros ponen muchos requisitos a los proyectos y los 
financiamientos se vuelven muy caros. Es decir, sin estabilidad 
económica seria y sin que la macro esté saneada y el riesgo país 
baje, los financiamientos se vuelven muy caros». ×

“
DESDE LAS PASO DE 2019 VEO POCA ACTIVIDAD EN LA SECRETARÍA  
DE ENERGÍA PARA LIBERAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE 
INCENTIVOS ECONÓMICOS Y EVITANDO LAS FUERTES MULTAS.
Juan Cruz Azzarri

+
Instrumento financiero con impacto ambiental positivo
La alternativa de los bonos verdes

Los bonos sociales, verdes y sustentables son una novedad 

en el mercado de capitales en la Argentina. La Comisión 

Nacional de Valores (CNV) emitió la Resolución General  

N° 788/19, donde estableció los lineamientos para la 

emisión de valores negociables de estos bonos verdes. Se 

trata de un nuevo instrumento financiero que les permite a 

las empresas obtener rentabilidad, a la vez que generan 

impactos ambientales y sociales positivos y, de esta forma, 

pueden alcanzar alguno o varios de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. El primer 

bono verde en la Argentina se emitió en los primeros días 

de 2018 para financiar el Parque Eólico Arauco, ubicado en 

la provincia de La Rioja. Las últimas compañías que 

emitieron un bono verde fueron Genneia y PCR, y lo 

hicieron en el mercado local e internacional.

José Bazán, socio del estudio Bruchou, Fernández Madero 

& Lombardi, contó que con el trabajo conjunto entre la CNV, 

el Ministerio de Economía, los mercados, las calificadoras 

de riesgo y los estudios de abogados se alcanzó un marco 

regulatorio que permite alcanzar los requisitos solicitados 

a nivel mundial desde los organismos financieros para que 

una compañía acceda a un bono verde corporativo. El 

abogado explicó que estos requisitos tienen que ver con 

que «los bonos verdes tienen que ser trazables, no pueden 

utilizarse para otro fin que no sea el comprometido. 

También tiene que haber un compromiso de las compañías 

de reportar todas las mejoras en el medio ambiente que se 

dan durante la vida del bono. Finalmente, otro requisito es 

que tiene que haber una segunda opinión y esto el mercado 

local lo desarrolló muy rápido y hay segundas opiniones 

que certifican el uso que se les da a los fondos». Además, 

añadió que «esto permitió un desarrollo incipiente en la 

Argentina y a medida que la macroeconomía y las 

regulaciones sobre el mercado de cambios se alivien, los 

bonos verdes son una tendencia imparable. Desde nuestra 

firma armamos una plataforma específica para este tipo de 

clientes porque creemos que en esto ya no hay vuelta 

atrás».

––

Martín Brandi

––

José Bazán

––

Claudio Cunha
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

MOVILIDAD ELÉCTRICA,  
EL FUTURO DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ  
—
DIEGO PRADO, DIRECTOR DE ASUNTOS CORPORATIVOS DE TOYOTA ARGENTINA; 
JUAN ERIZE, GERENTE GENERAL DE ENEL X ARGENTINA, Y JAVIER PASTORINO, 
DIRECTOR DE SIEMENS ENERGY PARA ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY, DESPEJARON 
LAS PRINCIPALES DUDAS EN TORNO A LA DESCARBONIZACIÓN DE LA MATRIZ 
ENERGÉTICA DEL TRANSPORTE.             

Por Antonella Liborio
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¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS SOBRE EL PROYECTO de Ley de 
Movilidad Sustentable impulsado por el gobierno?, ¿qué factores 
caracterizan a los nuevos vehículos?, ¿cómo funciona el sistema 
de baterías y cuáles son las oportunidades de desarrollo del 
hidrógeno verde?, ¿qué hay por hacer en materia de infraestruc-
tura de recarga?, ¿cuánto aumentará la demanda de electricidad 
a futuro?, ¿cómo incentivar la inversión y fortalecer la cadena  
de valor local? y ¿qué posibilidades alberga el aprovechamiento  
del gas de Vaca Muerta como combustible de transición? Diego 
Prado, director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina; 
Juan Erize, gerente general de Enel X Argentina, y Javier 
Pastorino, director de Siemens Energy para Argentina, Chile  
y Uruguay, participaron del Energy Day organizado por 
EconoJournal y despejaron las principales dudas en torno  
a la descarbonización de la matriz energética del transporte. 

LEY DE MOVILIDAD
 
El presidente Alberto Fernández presentó, a mediados de 
octubre, el Proyecto de Ley de Movilidad Sustentable, cuyo 
principal objetivo es el de reemplazar los automóviles de 
combustión interna por vehículos eléctricos. Durante la visita a 
la planta de Toyota ubicada en la localidad de Zárate, el mandata-
rio estimó que la aprobación de la Ley generará inversiones por 
u$s 8.300 millones, creará miles de puestos de trabajo y permitirá 
ahorrar más de 10 millones de toneladas de CO2. 
«El proyecto de electromovilidad es sumamente importante en 
tanto ayuda a conocer estas tecnologías», expresó Diego Prado 
respecto de la iniciativa impulsada por el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas. Asimismo, agregó: «Desde el sector 
privado, y desde Toyota en particular, podemos desarrollar 
nuevas soluciones de movilidad y alternativas más ecológicas. 
Pero para que esto realmente tenga un verdadero impacto 
ambiental en función de alcanzar la neutralidad de carbono, esas 
tecnologías deben ser accesibles y tener escala. No nos sirve de 
mucho contar con el vehículo más maravilloso que genere 0 
emisiones si lo pueden usar muy pocos». 
Con el foco en la adopción de la movilidad sustentable por parte 
de la sociedad, el directivo remarcó: «El proyecto tiene una pata 
muy positiva porque genera incentivos para la producción de 
vehículos amigables con el medio ambiente. No obstante, 

creemos que se le puede dar una vuelta más en términos de 
accesibilidad para el consumidor». 
Juan Erize se refirió a la iniciativa como «un buen comienzo», 
aunque es preciso avanzar en la infraestructura de recarga: «Lo 
que hace falta es un proyecto federal que integre los diferentes 
desarrollos que ciertas provincias y municipios están llevando 
adelante de manera autónoma. Sería bueno planificar y armar 
rutas para que la gente que quiera viajar pueda hacerlo sin 
ninguna preocupación, porque tiene lugares de recarga distri-
buidos de manera inteligente». 
Enel X, la firma italiana líder en servicios tecnológicos para la 
industria energética, instaló 130.000 puntos de carga disponibles 
en todo el mundo. En Argentina, el corredor 100% eléctrico 
abraca 5.200 kilómetros desde Ushuaia, en Tierra del Fuego, 
hasta San Antonio de Cobres, en la provincia de Salta. 
«En Santiago de Chile y en Bogotá implementamos todo el 
servicio de transporte urbano», ejemplificó el ingeniero eléctrico 
y apuntó que la compañía trabaja hace más de 10 años en la 
provisión de buses eléctricos: «Tenemos más de 1.300 colectivos 
en las dos ciudades y el desarrollo de los centros de recarga fue 
todo un desafío. Las distribuidoras deben estar preparadas para 
entregar la energía suficiente que requieren esos buses. Por eso, 
hace falta una normativa que instaure la figura de distribuidor de 
recarga eléctrica. Hoy esa cuestión no está definida y el proyecto 
de Ley debería determinar qué empresas estarán en condiciones 
de vender la energía. Es una planificación distinta a la de los 
consumidores particulares, que en un 80% hacen la recarga en el 
hogar». 

HIDRÓGENO VERDE

El gobierno anunció durante la 26° Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que la firma australia-
na Fortescue Future Industries podría llegar a invertir u$s 8.400 
millones para producir hidrógeno verde en el país. Al otro lado de 
la cordillera, Chile avanza en el desarrollo de proyectos que 
permitirán producir y exportar «el combustible del futuro» a gran 
escala. 
En cuanto a la magnitud de los recursos naturales, tanto en Chile 
como en la Patagonia argentina existe un 70% de factor de 
planta, es decir, la cantidad de horas por año en las que sopla 

“
EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO INSTALAMOS 
CARGADORES RÁPIDOS DE 40 MINUTOS QUE  
COEXISTIRÁN CON EL SERVICIO DE CARGA DE NAFTAS.
Juan Erize
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viento para generar energía eléctrica, mientras que en Europa el 
porcentaje oscila entre el 25% y el 30%.
Sobre este punto, Javier Pastorino, el directivo de Siemens 
Energy, la compañía focalizada en energía que cotiza en la Bolsa 
de Frankfurt, señaló que «hay muy pocos lugares en el mundo 
donde el recurso renovable es tan bueno para producir combusti-
bles limpios de manera competitiva como Chile y Argentina. 
Actualmente, en la región chilena de Magallanes, estamos 
desarrollando la etapa piloto del proyecto Haru Oni de produc-
ción de hidrógeno verde a partir de energía 100% eólica». 
Ahora bien, ¿cuáles son las características productivas del 
proyecto? «Mediante la técnica de electrólisis del agua (que 
consiste, de manera muy esquemática, en romper las moléculas 
de H2O con electricidad), se produce hidrógeno y se toma, al 
mismo tiempo, dióxido de carbono del aire. Entonces, con el 
hidrógeno más el dióxido aparece el metanol y luego, a partir de 
un refino, se obtiene la gasolina verde apta para utilizar en autos, 
buses, aviones, barcos, etc.», explicó el managing director de 
Siemens. 
En el caso de Chile, el desarrollador principal es Highly Innovati-
ve Fuels (HIF). La etapa piloto de 3 megawatts (Mw) ya está en 
ejecución y a mediados de 2022 se producirán los primeros litros 
de gasolina sintética. La segunda etapa, de 300 Mw, demorará 
dos años de ejecución. Por último, la tercera instancia implica 
2.500 Mw que equivalen a más de 500 millones de litros de 
gasolina sintética al año. 
En palabras de Pastorino, «resulta fundamental contar con las 
garantías de seguridad necesarias para implementar esos 
proyectos, y luego, las condiciones de comercialización y 
exportación, ya que los derivados del hidrógeno verde produci-
dos en países como Chile o Argentina pueden venderse a centros 
de consumo como Estados Unidos, Europa y Asia». 

LOS PROYECTOS DE TOYOTA

Toyota comercializa en la actualidad los modelos Corolla y 
Corolla Cross, con muy poca diferencia de precio respecto de la 
versión de estos vehículos a combustión de gasolina. Al mismo 
tiempo, el histórico fabricante de automóviles trabaja en el 
desarrollo de la camioneta Hilux híbrida. «Antes de 2025 
estaremos produciendo la Hilux híbrida en Argentina y debe ser 

tan competitiva como la anterior; de lo contrario, los clientes no 
la van a comprar», enfatizó Diego Prado. 
Al ser consultado por el desarrollo de la cadena de valor local, el 
directivo subrayó que «Toyota produce vehículos electrificados 
en las plantas de la compañía en Brasil con una composición de 
fabricación del Mercosur del 70%. Aun así, gran parte de los 
componentes del motor son importados y para alcanzar una 
industria competitiva en estas nuevas tecnologías es crucial 
desarrollar la cadena de proveedores a nivel local». 
«Un paragolpes de una camioneta tiene un costo de producción 
de u$s 100, una computadora de a bordo cuesta u$s 500, los 
elementos de asistencia de los vehículos autónomos están en el 
orden de los u$s 800. Nosotros les decimos a los proveedores 
locales que tienen que empezar a desarrollar las habilidades 
requeridas para entrar en este negocio. Y hay varios proveedores 
argentinos que nos están acompañando. Por ejemplo, Mirgor 
–una empresa de servicios que tiene su planta en Tierra del 
Fuego– nos abastece con gran parte de los componentes 
electrónicos de la Hilux. La compañía argentina entendió la 
dinámica y ahora está abriendo una nueva planta en Baradero 
para abastecer a Toyota con elementos que hasta ahora importa-
mos desde Japón y Tailandia», concluyó Prado. 

EL FUTURO DEL FUTURO 

De cara al futuro, el gerente de Enel X analizó el aumento de la 
demanda eléctrica al año 2050, los costos de mantenimiento de 
los autos y la reconversión del modelo de negocio. 
«Vamos a tener miles de autos (baterías) en circulación, con lo 
cual sin duda habrá una demanda adicional de electricidad. Sin 
embargo, la eficiencia energética hará que esa demanda extra 
disminuya poco a poco. Además, si las baterías cargadas pueden 
brindar electricidad al sistema a través de medidores inteligentes 
y bidireccionales, estaríamos ante un círculo virtuoso», indicó 
Erize. 
En cuanto al precio de los vehículos eléctricos, el directivo 
enfatizó que deben reflejar los costos y añadió que «el manteni-
miento de los nuevos autos es mucho más barato que el de los 
coches propulsados por combustión».  
«En las estaciones de servicio instalamos cargadores rápidos de 
40 minutos que coexistirán con el servicio de carga de naftas, 

“
HAY MUY POCOS LUGARES EN EL MUNDO DONDE EL RECURSO 
RENOVABLE ES TAN BUENO PARA PRODUCIR COMBUSTIBLES 
LIMPIOS DE MANERA COMPETITIVA COMO CHILE Y ARGENTINA.
Javier Pastorino 
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pero en el largo plazo el modelo de negocios se va a reconvertir y 
con ello cambiarán los hábitos. El desafío, precisamente, es 
pensar en esa ciudad sustentable donde la movilidad juega un 
papel fundamental», afirmó Juan Erize. 
El negocio de la industria automotriz en los últimos 100 años 
fue siempre el mismo: la producción de un vehículo con un 
motor a combustión, cuatro ruedas y un volante que se vende a 
un consumidor a través de una cadena de distribución y 
concesionarios. 
«Creemos que ese negocio va a desaparecer drásticamente en 
muy poco tiempo. La irrupción de una serie de cambios de 
hábitos en la sociedad, como la diferencia entre poseer y utilizar, 
se está dando en muchos patrones de la economía, y la movilidad 
no será ajena. El auto, que era un aspiracional de estatus, está 
cambiando. Para las nuevas generaciones no es tan interesante 
tener el último auto como tener el último celular. En el futuro va a 
haber una utilización más racional del recurso. Hoy comprar un 
auto no es una inversión muy racional desde el punto de vista del 
capital», señaló el ejecutivo de Toyota. 

A modo de síntesis, Javier Pastorino habló de la complementa-
riedad con el desarrollo productivo de los hidrocarburos en 
Argentina, especialmente en Vaca Muerta: «El gas natural será 
el combustible de transición en un proceso de cambio que va a 
llevar años, con lo cual hay que aprovechar ese recurso. 
Además, no hay que perder de vista que incluso existen oportu-
nidades de descarbonización en la explotación de Vaca 
Muerta. Por ejemplo, la electrificación de la producción de 
petróleo y gas habilitaría una reducción de emisiones de CO2 
de hasta el 50%. Así, estaríamos aprovechando el gas de la 
manera más eficiente posible mientras desarrollamos nuestro 
potencial renovable». 
En esta línea, la matriz energética que prevé Pastorino implica 
la utilización del gas natural como back up, una penetración 
altísima de energía eólica y solar con baterías para gestionar 
las fluctuaciones del sistema y la instalación total del 
hidrógeno verde. ×

+
Cambios en las pautas de consumo
Del auto propio al alquiler ocasional

Los vehículos conectados, autónomos, compartidos y 

electrificados serán los protagonistas de un sistema de 

movilidad que se asimila cada vez menos a la ciencia 

ficción y cada vez más a la realidad. 

«Vamos a seguir vendiendo vehículos a particulares que 

quieran tener el auto en el garaje solo para verlo. Pero la 

mayor parte de la población va a buscar la mejor solución 

de movilidad para su necesidad de transporte. Si vivo en un 

centro urbano y trabajo en la semana a 2 kilómetros de 

casa, posiblemente el transporte público o una bicicleta 

eléctrica constituyan la mejor solución. En cambio, si 

quiero ir un fin de semana a la costa es conveniente 

alquilar un vehículo», sostuvo Diego Prado. 

La plataforma de aplicación móvil KINTO desarrollada por 

Toyota ofrece un servicio de alquiler de vehículos para uso 

ocasional por el tiempo que el usuario necesite. Si bien en 

Latinoamérica es una tecnología incipiente, a nivel global 

la tendencia va en aumento.  

«A futuro, dejaremos de vender vehículos a particulares y 

comercializaremos flotas administradoras. Desde la app de 

tu teléfono podrás pedir un coche autónomo que te pasa a 

buscar y te lleva a tu trabajo», explicó el directivo de Toyota 

y agregó que «a medida que esta modalidad destinada a 

optimizar el funcionamiento del transporte en los centros 

urbanos adquiera escala, los costos de utilización van a 

disminuir». 

El cambio de paradigma en función de proteger el medio 

ambiente es irreversible. Aun así, habrá que discutir en 

profundidad las implicancias socioeconómicas de las 

nuevas tecnologías, su accesibilidad y sus efectos sobre el 

empleo, fundamentalmente en los países subdesarrollados. 

––

Diego Prado

––

Javier Pastorino

––

Juan Erize

“ANTES DE 2025 ESTAREMOS PRODUCIENDO LA HILUX HÍBRIDA  
EN ARGENTINA Y DEBE SER TAN COMPETITIVA COMO LA ANTERIOR;  
DE LO CONTRARIO, LOS CLIENTES NO LA VAN A COMPRAR.
Diego Prado
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TRES EMPRESARIOS DEL SECTOR CONVERSARON SOBRE EL FUTURO DE LA ACTIVIDAD  

CUÁLES SON LAS CONDICIONES 
DE BORDE PARA ENCARAR  
EL DESPEGUE DEL LITIO EN  
LA ARGENTINA  
—
IGNACIO CELORRIO, PRESIDENTE DE LITHIUM AMERICAS PARA AMÉRICA LATINA; DANIEL 
CHÁVEZ DÍAZ, CEO DE ERAMINE SUDAMÉRICA; Y HERSEN PORTA, COO DE OROCOBRE, 
PUSIERON EL FOCO ESPECIALMENTE EN EL POTENCIAL DE LOS PROYECTOS, EN EL 
DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR Y LAS RESTRICCIONES QUE IMPONE EL CONTROL  
DE CAPITALES Y EN LAS AMENAZAS DE NACIONALIZACIÓN.

Por Fernando Krakowiak

ENERGY
DAY



ARGENTINA POSEE LA SEGUNDA RESERVA DE LITIO más grande del 
mundo y el recurso ha comenzado a valorizarse cada vez más a 
medida que se han ido limitando las emisiones de dióxido de 
carbono y la electromovilidad se posiciona como un pilar de la 
transición energética. El objetivo es explotar este mineral 
sumando cada vez más ingeniería, tecnología, equipamiento y 
proveedores locales para, de este modo, consolidar clústers 
productivos que le permitan al país consolidarse como proveedor 
regional de la cadena de electromovilidad. Ignacio Celorrio, 
presidente de Lithium Americas para América Latina; Daniel 
Chávez Díaz, CEO de Eramine Sudamérica; y Hersen Porta, COO de 
Orocobre, analizaron en el Energy Day cuáles son las posibilidades 
ciertas de transitar ese recorrido, poniendo el foco especialmente 
en el potencial de los proyectos, en el desarrollo de la cadena de 
valor y las restricciones que impone el control de capitales y en las 
amenazas de nacionalización. 

LA HORA DEL DESPEGUE

Argentina tiene un potencial muy grande para el desarrollo del 
litio debido a sus reservas, pero en la actualidad hay solo dos 
proyectos que se encuentran en producción comercial. Cuando 
se señala este déficit, desde el gobierno responden que ahora 
la actividad está empezando a despegar y pronostican que 
podría haber entre 20 y 25 proyectos para mediados de esta 
década. ¿Es una proyección realista o demasiado optimista?
—
Ignacio Celorrio (IC): No hay dudas de que Argentina tiene la 
posibilidad de convertirse en el primer productor de carbonato de 
litio a nivel mundial y eso se da no solo por el hecho de que ahora 
la industria de la electromovilidad parece cada vez más cercana, 
sino también por el trabajo de exploración que se vino llevando 
adelante durante varias décadas. Después, si son 20 o 25 proyectos 
los que entran en producción va a depender del financiamiento y 
de la viabilidad técnica para llevarlos a producción.
Hersen Porta (HP): La expansión forma parte de una tendencia 
irreversible que es la electrificación de vehículos. Al menos en el 
mediano plazo, las baterías de litio van a ser clave para la electrifi-
cación vehicular. Esa tendencia global se acompañará de proyec-
tos que se van a desarrollar aquí. En la medida en que estos 
proyectos encuentren la tecnología adecuada para producir 
carbonato de litio y preferentemente carbonato de litio con las 

especificaciones del grado batería, vamos a tener la posibilidad de 
ver varios proyectos que serán exitosos.
Daniel Chávez Díaz (DCD): De los proyectos que se anuncian, normal-
mente solo un 20% ve la luz. Esto da la pauta de que no es simple 
producir carbonato de litio ni ningún otro producto primario de 
este primer eslabón de la cadena. El factor financiamiento siempre 
ha sido clave. De todos los proyectos que están en cartera, muchos 
tenían por detrás empresas junior, y con ellas la tasa de éxito suele 
ser mucho más baja (alrededor del 3%). Por lo tanto, yo diría que no 
se van a desarrollar 20 proyectos, pero sí una cantidad importante 
que va a poner a la Argentina en una posición muy interesante. 
Con respecto a la demanda, esencialmente está relacionada con la 
electromovilidad, pero tampoco hay que olvidarse del desarrollo 
que están teniendo los sistemas de almacenamiento de energía, 
que son muy importantes para las energías renovables. Por lo 
tanto, el gran cambio que se está notando en términos de demanda 
tiene que ver con la progresiva mayor participación del sector 
energético dentro del litio. Para dar un ejemplo, en los 80 era el 
0,5% del total de la demanda y está estimado que en 2030 esté 
cercano al 80%. Verdaderamente la fuerza tractora tiene que ver 
con este uso fundamental del litio, que va en total correlación con 
todas las regulaciones que hay sobre las limitaciones de emisión 
de dióxido de carbono en el mundo. 

LA PRODUCCIÓN DE BATERÍAS

«Pensamos que tenemos todos los elementos para que Argentina 
pueda ser la gran fábrica de América del Sur de baterías de litio y 
de algunos formatos de vehículos eléctricos, en particular 
vehículos de pasajeros», aseguró el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, en el último número de TRAMA. El 
optimismo oficial contrasta con el de algunos referentes de la 
industria, como Paul Graves, CEO de Livent, subsidiaria de la 
estadounidense FMC, que explota el proyecto Fénix en Catamarca. 
Él remarcó a mediados de año que solo China, Japón y Corea del 
Sur fabrican baterías, y que Australia y Chile fallaron cuando se lo 
propusieron. Durante el Energy Day el tema volvió a ser analizado 
por los especialistas. 

DCD: Si bien no dudo de la existencia de capacidad en términos 
intelectuales, fundamentalmente en una serie de profesionales 
argentinos que trabajan en el Conicet, me parece que la produc-

ción local de baterías es muy difícil de lograr porque es una 
economía de escala y requiere conocimientos que no están incluso 
en ciertos países desarrollados. Además, si pensamos cómo se 
construyen las baterías secundarias, que son las recargables, uno 
necesita tener cátodos, ánodos, separadores y electrolitos. Es muy 
complicado en un país como la Argentina conseguir este tipo de 
elementos. Si bien tenemos litio, la mayoría de los cátodos que 
están desarrollados hoy requieren elementos que Argentina no 
dispone, como níquel, manganeso, cobalto y fósforo. Nada es 
imposible porque podría radicarse en Argentina una empresa que 
tenga el know-how, pero lo veo complicado por las otras razones 
que mencioné.  
IC: Hay una asociación directa entre litio y batería que no debería 
ser tal. Una cosa es ocupar un lugar preponderante en la produc-
ción de carbonato de litio de calidad y otra distinta es hacer toda la 
cadena de electromovilidad. Uno no va a desarrollar un mercado 
teniendo solamente uno de los elementos de los miles que 
demandan la fabricación de baterías. Casi por decantación, si uno 
ocupa un lugar preponderante en alguno de esos elementos, atrae 
mayor masa crítica que ayuda al desarrollo de otros aspectos en los 
cuales no se es tan competitivo, pero porque sea número uno en 
un aspecto no significa necesariamente que vaya a poder manejar 
algo que es más complicado y que tiene elementos distintos.
HP: Coincido en que es fundamental no asociar el hecho de tener 
litio con fabricar baterías de litio. Quien va a traccionar el mercado 
de baterías será la industria automotriz y la integración hacia atrás 
de esa industria va a definir dónde van a estar instaladas las 
fábricas de baterías. En segundo lugar, lo que estamos viendo es 
que, en términos de regulación para autos eléctricos, los mercados 
que se van a desarrollar más rápido serán los de Europa, Asia y 
Estados Unidos. Por lo tanto, la gran demanda de baterías va a 
estar en esas zonas. 
DCD: Las proyecciones que hay acerca de las fábricas de baterías en 
el mundo para 2030 coinciden en que van a sumar entre 4.100 y 
4.400 Gwh frente a los 756 Gwh hora instalados actualmente. De 
ese total, unos 2.200 van a estar instalados en China, unos 1.200 en 
la Unión Europea, unos 500 en Estados Unidos, 20 en Oceanía y lo 
demás se reparte entre Japón, Corea del Sur y el resto de Asia. Eso 
confirma que va a ser muy complicado pensar que haya una 
fábrica de baterías secundarias en Argentina.  
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“
DE LOS PROYECTOS  
QUE SE ANUNCIAN, 
NORMALMENTE SOLO  
UN 20% VE LA LUZ.  
ESTO DA LA PAUTA  
DE QUE NO ES SIMPLE 
PRODUCIR CARBONATO  
DE LITIO.
Daniel Chávez Díaz
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INDUSTRIA CON VALOR AGREGADO

Si bien la minería es una actividad extractiva, igual que el petróleo 
y el gas, en el sector destacan que, aunque no lleguen a elaborarse 
baterías, la producción de litio en el país está lejos de limitarse a la 
extracción de un recurso natural sin ningún tipo de agregado de 
valor. 

HP: La producción agrega mucho valor. El carbonato de litio que se 
elabora en el país es un producto que directamente va a un cátodo 
para una batería. Desde aquí se está llevando un recurso que ya 
tiene un valor agregado. Hace falta muy buena tecnología para 
tener los productos de alta calidad que hoy demanda el mercado, 
con grandes inversiones y utilizando muchísimos recursos locales.
IC: Llegar a tener una posición predominante en carbonato de litio 
grado batería implica un trabajo científico fenomenal. Llegar a la 
pureza para que pueda ir a una batería es un proceso muy 
complicado. Si Argentina aprovecha su oportunidad, va a generar 
un gran desarrollo científico, pero es una ventana de tiempo 
limitado porque antes no había prácticamente exploración de 
yacimientos de litio y ahora vemos cómo aparecen en todos lados, 
en Perú, en Brasil, en México. No es que el litio solo está en la zona 
del triángulo. Es un mineral que está en todo el mundo, pero antes 
no era económicamente rentable desarrollarlo. 

EL CONTROL DE CAPITALES

Las restricciones vigentes en el mercado de capitales son otro 
desafío que debe enfrentar la industria minera. A principios de 
abril, el gobierno publicó el DNU 234/2021 de Fomento de Inversión 
para las Exportaciones que contempla proyectos no inferiores a 
los u$s 100 millones, a los que se les otorga, por el plazo de 15 años, 

libre disponibilidad de un 20% de las divisas obtenidas de la 
exportación, siempre que no supere un máximo anual equivalente 
al 25% de las divisas ingresadas por el beneficiario para financiar 
el proyecto. ¿Es un incentivo suficiente para los inversores?

DCD: Tenemos la suerte de contar con una especie de protección 
legal que es la ley de inversiones mineras, fundamentalmente en el 
artículo 8, que tiene que ver con el certificado de estabilidad fiscal. 
Eso es fundamental y es lo básico. El otro factor importante para 
que venga una inversión a la Argentina tiene que ver justamente 
con el manejo de las divisas. Nosotros habíamos planteado esta 
situación porque era uno de los factores que no nos ayudaban a 
relanzar el proyecto y el gobierno respondió con el decreto 234 que, 
si bien no nos soluciona los problemas, es un buen punto de 
arranque e incluso con la posibilidad de que esto se mejore en 
términos de porcentajes (N. del R.: el 9 de diciembre el gobierno 
amplió los beneficios para inversiones superiores a los u$s 500 mi-
llones y los u$s 1.000 millones). Más allá de esto, creo que los 
vaivenes económicos de la Argentina no influyen tanto respecto 
de la operación en sí misma como sí lo hace el comportamiento  
del propio mercado del litio. No es lo mismo tener un precio  
de la tonelada de carbonato de litio en u$s 6.000 que tenerlo  
en u$s 25.000 o u$s 30.000. 

AMENAZA DE NACIONALIZACIÓN

A mediados de año trascendió que los diputados nacionales del 
Frente de Todos, Marcelo Koenig (Buenos Aires) y Carlos Heller 
(CABA), estaban trabajando en un proyecto de ley para declarar el 
litio «recurso estratégico», lo que, con base en el artículo 124 de la 
Constitución Nacional, habilitaría un mayor control de la Nación 
sobre la exploración y explotación del recurso y mayor injerencia 

––

Hersen Porta

––

Ignacio Celorrio

––

Daniel Chávez Díaz

“
QUIEN VA A TRACCIONAR EL MERCADO DE BATERÍAS SERÁ  
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y LA INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS  
DE ESA INDUSTRIA VA A DEFINIR DÓNDE VAN A ESTAR 
INSTALADAS LAS FÁBRICAS DE BATERÍAS.
Hersen Porta
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sobre el «triángulo del oro blanco» que forman Jujuy, Salta y 
Catamarca. A partir de entonces, la amenaza de una nacionaliza-
ción de la industria del litio generó preocupación entre las 
empresas del sector y el entonces secretario de Energía Alberto 
Hensel tuvo que salir a desmarcar del proyecto al gobierno. «No se 
está pensando de ninguna manera en una estatización (del litio) o 
creación de empresa minera estatal. No es la idea de Alberto 
Fernández, ni de (Matías) Kulfas, ni la mía. Somos pragmáticos y 
realistas», aseguró a fines de septiembre.  

¿Cómo afectan a la industria este tipo de iniciativas?
—
IC: Tradicionalmente, en el código de minería «recurso estratégi-
co» era por fines bélicos. El Ministerio de Defensa era el que decía 
que un mineral era estratégico porque lo necesitaba para la 
defensa de la nación. Ahora, si la razón para declararlo estratégico 
es limitar su concesión o su exploración, hay claros ejemplos en 
otros países de que eso limitó la inversión e hizo que Argentina, 
que no era un participante fuerte en el mercado del litio, pasara a 
estar en una posición de poder convertirse en el primer productor 
a nivel mundial. Al no haber proyectos debatidos, no se sabe muy 
bien cuál es la intención real, pero el esquema actual no ha sido 
perjudicial para el país; por el contrario, ha hecho que se avance 
muchísimo y todavía hay bastante por recorrer. 
HP: Más allá de qué ideología se adapta mejor a un modelo de 
producción de litio, es interesante pensar en no perder todo lo que 
nos trae la inversión extranjera. La inversión extranjera viene 
conjuntamente con una serie de beneficios para poder desarrollar 
rápidamente este tipo de tecnologías que no son convencionales. 
DCD: No hay que olvidarse de que el litio es abundante en todo el 
mundo y la otra fuente que no estamos mencionando, que es el 
espodumena y la lepidolita, está aportando en términos de 
volumen más de lo que aporta la producción en términos de las 
fuentes de salmuera, que esencialmente provienen de Chile y de 
Argentina. No somos los únicos que tenemos el recurso. El recurso 
está puesto en competencia en todo el mundo. Eso me hace pensar 
que no deberíamos modificar lo que está funcionando bien. ×
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“
LLEGAR A TENER UNA 
POSICIÓN PREDOMINANTE  
EN CARBONATO DE LITIO 
GRADO BATERÍA IMPLICA 
UN TRABAJO CIENTÍFICO 
FENOMENAL. LLEGAR A LA 
PUREZA PARA QUE PUEDA 
IR A UNA BATERÍA ES UN 
PROCESO MUY COMPLICADO.
Ignacio Celorrio

+
Las novedades de Lithium Americas, Orocobre y Eramine Sudamerica
Proyectos en producción e iniciativas en desarrollo

Lithium Americas. El proyecto Caucharí Olaroz, 

ubicado en el salar homónimo de la provincia de Jujuy, 

está en plena construcción, con un grado de avance 

del 70%. Es una iniciativa en asociación entre Lithium 

Americas (45,75%), Ganfeng Lithium (45,75%)  

y la estatal jujeña JEMSE (8,5%). «Es un proyecto  

para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato 

de litio grado batería. Nuestra intención es estar 

operativos a mediados del año que viene», aseguró 

Ignacio Celorrio, presidente de Lithium Americas para 

América Latina. El ejecutivo confirmó, además, que es-

tán a la espera de que les aprueben la oferta de 

compra de la canadiense Millennial Lithium, una 

compañía que está llevando adelante el proyecto 

Pastos Grandes en Salta. «Lo que hicimos es una 

oferta que no fue empardada por ninguno de nuestros 

competidores, pero todavía no es una transacción  

que haya sido finalizada. Falta la aprobación  

de los accionistas de Millennial. Si ellos la aprueban  

y se cierra toda la documentación, entonces sí sería 

un segundo proyecto de Lithium Americas importante 

en Argentina», concluyó. 

Orocobre. Desde 2015 produce carbonato de litio en el 

salar de Olaroz a través del proyecto Sales de Jujuy, 

donde la minera australiana tiene una participación 

de 67,5%. El resto se divide entre Toyota Tsuho (25%) y 

la provincial JEMSE (8,5%). La sociedad está 

realizando actualmente una ampliación para elevar la 

capacidad de producción de 17.000 a 42.000 toneladas 

anuales. «Es la segunda operación que comercializa 

carbonato de litio en Argentina y en estos momentos 

estamos con un proyecto de expansión en ejecución 

que esperamos esté en fase de producción para mitad 

del próximo año. Todo indica que entonces, a partir  

de 2023/2024, estaríamos alcanzando esa capacidad 

para la cual el proyecto fue diseñado», destacó Hersen 

Porta, COO de Orocobre. Además, la compañía 

australiana viene de cerrar una fusión con Galaxy 

Resources y eso le permite contar con el proyecto  

Sal de Vida, que está próximo a iniciar la construcción 

de las instalaciones productivas en Catamarca. 

«Estamos en vías de lograr la aprobación del estudio 

de impacto ambiental. Por lo tanto, puede iniciarse el 

año que viene con la perspectiva de tener, a partir de 

2023, también producción de carbonato de litio  

de grado batería», concluyó Porta.  

Eramine Sudamérica. A comienzos de noviembre,  

la firma francesa le confirmó al presidente Alberto 

Fernández que va a retomar la construcción de una 

planta de litio en el salar Centenario-Ratones de Salta 

junto con la siderúrgica china Tsingshan. «Nosotros 

comenzamos la construcción de este proyecto en 2019 

y lamentablemente, por diversos factores, nos vimos 

obligados a pararlo en 2020. Lo que anunciamos ahora 

es su relanzamiento. La inversión que vamos a realizar 

en los próximos dos años está estimada en u$s 400 mi-

llones y en total vamos a terminar desembolsando  

u$s 600 millones. Es para producir 24.000 toneladas  

de litio grado batería. Estimamos que este proyecto 

debería estar en producción en el primer trimestre  

de 2024», sostuvo Daniel Chávez Díaz, CEO de Eramine 

Sudamérica.
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TRES EXFUNCIONARIOS Y ESPECIALISTAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO ANALIZAN EL ROL DEL ESTADO  

CÓMO PUEDE ARTICULAR 
LA POLÍTICA LA AGENDA 
PÚBLICA PARA ENFRENTAR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 
—
MARCOS POURTEAU, EXSUBSECRETARIO DE HIDROCARBUROS DE LA NACIÓN; 
JUAN CARLOS VILLALONGA, EXDIPUTADO NACIONAL Y ESPECIALISTA  
EN ENERGÍA Y AMBIENTE, Y JULIÁN GADANO, EXSUBSECRETARIO DE ENERGÍA 
NUCLEAR, DEBATIERON SOBRE CUÁL ES EL ROL DE LA POLÍTICA EN LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CÓMO SE PUEDEN ATRAVESAR LOS DIFÍCILES 
DESAFÍOS DE TRANSFORMAR LA MATRIZ EN UN PAÍS CON UNA GRAN 
INESTABILIDAD MACROECONÓMICA.             

Por Roberto Bellato

ENERGY
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Benefíciese de la fuerza de un líder mundial en energía eólica y su 

 compromiso de reducir el costo de la energía.

Ofrecemos una tecnología versátil para un rendimiento óptimo:

•  Desde 1,5 MW hasta 4,8 MW de potencia nominal

•  Torres de acero u hormigón con alturas de buje de entre 84 y 137,5 metros

•  Diámetros de rotor desde 116 hasta 149 metros

•  Más de 4,5 GW contratados en Latinoamérica

›› Más información: www.nordex-online.com
›› Contacto: SalesLatam@nordex-online.com

TECNOLOGÍA PUNTA 
HASTA 4,8 MW
TECNOLOGÍA PUNTA 

TANTO LOS GOBIERNOS DE LOS PAÍSES desarrollados como los 
que están en vías de desarrollo están incorporando cada vez más 
la agenda de la transición energética. En los últimos años, las 
compañías líderes de las distintas actividades económicas 
también están virando en esta dirección. Es que, además de 
reducir las emisiones y cuidar el planeta, quedarse afuera podría 
no ser rentable. La transición energética en el mundo es 
indiscutible e imparable. Lo que realmente está en tensión a 
nivel global es cómo avanzar con esa agenda. Es decir, hay 
grandes coincidencias mundiales en los objetivos a largo plazo 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero 
qué hay que hacer y cómo implica un camino complejo, que no 
escapa a intereses contrapuestos y velocidades distintas entre 
los diferentes actores. Se trata de atravesar de la mejor manera 
un escenario mundial en donde la producción de hidrocarburos 
continuará durante algunas décadas más, pero, al mismo tiempo, 
las nuevas fuentes de energía renovable deberán terminar de 
instalarse con argumentos suficientes para desplazar del todo el 
uso de los combustibles fósiles.
La Argentina está inmersa en esta agenda de transición, pero con 
sus propias particularidades. Los recursos tanto de hidrocarbu-
ros como de energías limpias están al alcance de la mano. Sin 
embargo, la agenda de la transición energética en el país tiene 
que atravesar algunas amenazas vinculadas a la macroeconomía 
y a la situación social. En todo este escenario, además, la política 
en su conjunto debería jugar un rol para transitar este camino.
El panel «Qué puede aprender la Argentina de las políticas 
públicas del mundo para enfrentar el cambio climático», del 
evento Energy Day organizado por EconoJournal, intentó hacer 
un aporte para la agenda de la transición. Allí participaron 
Marcos Pourteau, exsubsecretario de Hidrocarburos de la 

Nación; Juan Carlos Villalonga, exdiputado nacional y especialis-
ta en energía y ambiente, y Julián Gadano, exsubsecretario de 
Energía Nuclear de la Nación y actual director del Programa de 
Estudios en Energía Nuclear de la Universidad de Tres de 
Febrero. Estos técnicos y referentes, con presencia y experiencia 
en el sector público, analizaron el papel que debe cumplir el 
Estado en este escenario.
En concreto, los panelistas reflexionaron sobre cómo resuelve la 
Argentina tres desafíos centrales que se le presentan en 
simultáneo: el medioambiental, el energético (para generar 
tecnologías que reduzcan las emisiones de carbono) y, por último, 
entender cuáles son los recursos económicos que tiene el país 
para crecer. Coincidieron en que una de las posibles estrategias 
al trilema que se le presenta al país para cumplir las metas de las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por su 
sigla en inglés) podría contemplar separar, por un lado, el 
mercado local de gas natural como combustible de la transición 
y, por el otro, avanzar lo más rápido y máximo posible con las 
exportaciones de este fluido.

SIN PLAN

Las NDC tienen que ver con los compromisos asumidos por los 
países que participan de la Convención Macro de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para intensificar 
sus acciones de cuidado del planeta. El primer compromiso de 
NDC asumido por la Argentina en 2016, luego de la COP de París 
de 2015, fue no exceder la emisión neta de 483 millones de 
toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) en el año 
2030. Esta meta anual era de cumplimiento incondicional. 
Además, incorporó 369 millones de tCO2eq de reducción de 
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emisiones argentinas condicionadas a que ocurran determina-
das variables (como, por ejemplo, el financiamiento) para 
alcanzar esa meta.
En diciembre de 2020, el gobierno presentó la segunda NDC del 
país con una actualización de sus compromisos con limitación 
de emisiones de gases de efecto invernadero y una mitigación 
más ambiciosa que la NDC de 2016. La nueva meta nacional tiene 
características de incondicional, absoluta y aplicable a todos los 
sectores de la economía y con un compromiso a no exceder la 
emisión neta de 359 millones de tCOe2 en el año 2030, lo que 
equivale a una reducción del 26% respecto de la NDC anterior y 
una disminución total del 19% en comparación con el máximo 
histórico de emisiones alcanzado por la Argentina, que se 
registró en el año 2007. El año que viene la Argentina tiene que 
presentar una nueva meta de NDC en la próxima COP.
Sobre esto, Marcos Pourteau remarcó que «no tenemos un plan 
de mitigación elaborado por el gobierno que hizo esta modifica-
ción para llegar a ese valor. En cualquier escenario futuro que se 
haga de energía en la Argentina es muy difícil llegar a los niveles 
de emisiones que tenemos comprometidos al 2030». Y agregó que 
«hay varios caminos en los que esto se puede transitar y uno 
puede ser desacoplar el mercado interno y el externo, donde el 
compromiso con las NDC se resuelve en el mercado interno y 
podés seguir generando valor con tus recursos a partir de la 
exportación».
Además, señaló que «hay una brecha entre la ambición ambien-
tal de reducir las emisiones y avanzar en la transición energética 
y lo que es la realidad energética y socioeconómica de la 
Argentina». También subrayó: «Por un lado, hay una loable 
intención de avanzar en el Acuerdo de París. Lo vemos en el 
mundo y, también, en la Argentina en evolución de la primera 

NDC que se hizo en 2016 a la que tenemos hoy. Por otro lado, está 
la realidad energética, donde tenemos que abastecer a la 
población argentina de una forma segura y a precios accesibles»
«Esa brecha se está ampliando porque tenemos una retórica 
ambiental fuerte, como vimos en la COP de Glasgow, y, por otro 
lado, la realidad energética no está cambiando mucho porque 
seguimos teniendo una matriz global del 80% conformada por 
hidrocarburos o combustibles fósiles, y esto no está cambiando 
al mismo ritmo que la visión ambiental. La brecha tiene que 
cerrarse, debemos encontrar el camino para que las dos visiones 
converjan. Pueden pasar dos cosas: que la transición energética 
efectivamente se acelere o que la ambición ambiental empiece a 
desacelerarse», destacó Pourteau.
En tanto, Juan Carlos Villalonga comentó que «está claro que la 
ambición ambiental se está distanciando cada vez más de lo que 
ocurre realmente en el mundo de la energía. La dimensión 
tecnológica o propia del sector energético está un poco más 
resuelta, por eso quiero poner el foco en la política. Creo que 
desde la política se tiene que comunicar mejor y hay que 
coordinar con las provincias, con los sindicatos y demás actores. 
Todo el mundo está de acuerdo en bajar los subsidios a los 
combustibles fósiles, pero eso tiene un impacto en las tarifas. 
Esto ocurre en la Argentina y en cualquier lugar del mundo».
Además, el exdiputado nacional advirtió que «la transición para 
países como Chile con el hidrógeno o Uruguay es una oportuni-
dad que se les presenta para hacerse un lugar en la economía. En 
cambio, para la Argentina la transición energética significa que 
el país tiene que desmontar actividades económicas que hoy 
están funcionando, en provincias como Neuquén, Chubut, Santa 
Cruz y Mendoza, que dependen mucho de las regalías petroleras. 
Esto se va a acabar en un par de décadas. Por eso, la transición 

“
HAY UNA BRECHA ENTRE LA AMBICIÓN 
AMBIENTAL DE REDUCIR LAS EMISIONES Y 
AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
Y LO QUE ES LA REALIDAD ENERGÉTICA Y 
SOCIOECONÓMICA DE LA ARGENTINA.
Marcos Pourteau 
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para nuestro país es una amenaza también. Lo mismo ocurre con 
la industria automotriz, que se está reconvirtiendo fuertemente y 
la Argentina tiene esta industria». «La transición no es solamente 
apagar una central de gas y poner a funcionar molinos de viento, 
sino que para la Argentina también significa reacomodar 
economías regionales. Por eso la política en estos temas tiene 
muchas cuentas pendientes», sentenció Villalonga.
Por su parte, Julián Gadano indicó que «tenemos un problema 
global y no hay incentivos para tratarlo globalmente, porque el 
mundo no tiene una gobernanza de Estados nacionales, es decir, 
no hay un gobierno mundial. Se requiere de una coordinación y 
esto muchas veces es muy difícil porque los gobiernos naciona-
les, la política, responden en las democracias a sus electores, a su 
ciudadanía. Es decir, la brecha entre la lógica global del problema 
del cambio climático y el carácter nacional de las decisiones que 
se toman para ese problema. Y de este dilema se sale cuando el 
problema es cercano; por ejemplo, un país no cambió su 
industria automotriz, pero está teniendo problemas de inunda-
ciones que afectan otros sectores económicos». Y añadió que 
«hoy tenemos la oportunidad de que, de a poco, se tomen 
decisiones de manera coordinada. Esto no es sencillo porque los 
líderes mundiales responden a sus electores y ellos están en sus 
países».

LA POLÍTICA

El rol de la política ocupó un lugar preponderante en todas las 
intervenciones de los disertantes. Julián Gadano expresó: «Hay 
dos problemas: uno más estructural, que tiene que ver con que 
los gobiernos tienen pocos incentivos para liderar agendas, que 
implican tomar riesgos y los gobiernos no siempre quieren. Y un 
problema más local de este momento, que tiene que ver con una 
falta de coordinación al interior del gobierno, que es llamativa y 
complicada».
Juan Carlos Villalonga añadió que «otro desafío claro es el marco 
regulatorio, porque muchas de las cosas que tienen que pasar 
ocurrirían si levantamos barreras. Creo que la política tiene que 
hacer que la sociedad entienda esto y acompañe, no que obstacu-
lice. Para esto, la política tiene que entender que hay que 
producir cambios no solo tecnológicos, sino que involucran a 
economías regionales. Y otro punto es que el marco regulatorio 
para todo esto tiene que ser flexible».
A su turno, Marcos Pourteau indicó que «las metas ambientales, 
si son difíciles de alcanzar o provocan que se acumulen los 

costos de la transición, la sociedad puede plantear que no quiere 
pagar por el gas u$s 30 (el millón de BTU) como está pasando en 
el mundo o no quiere pagar la energía eléctrica a u$s 200 (Mwh). 
Puede decir que quiere pagar el gas y la electricidad, quiere 
transportarse y consumir los servicios del sector energético, 
pero a un costo razonable». En esta misma línea, destacó que 
«puede haber un retroceso, como por ejemplo lo que pasó con  
los Chalecos Amarillos en Francia. La gente no está dispuesta a 
pagar mucho por esta transición». Y cuestionó que «desde el lado 
del sector energético puede pasar que, si no aceleramos la 
transición, pase lo mismo pero a la inversa, es decir que la 
sociedad incremente la presión para que haya cambios y que se 
termine en medidas inevitables que hoy pueden considerarse 
extremas, y que esto provoque disrupciones en el sector energéti-
co. De los dos lados hay riesgos, pero en algún momento se tiene 
que converger».

NDC

Juan Carlos Villalonga explicó que con las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC) se puede pensar en los 
escenarios que harán posible cumplir con esas metas. «Conocer 
el carbon budget (cuántas emisiones se pueden hacer en un 
período determinado) permite también conocer los volúmenes 
de gas y petróleo que un país va a demandar, por ejemplo, hasta 
2050. Y ahí se acaban las discusiones porque tenés ese máximo 
de consumo. Separado de esto, a modo de ejemplo, también tenés 
el gas de Vaca Muerta para exportarlo y que otros países puedan 
aprovecharlo, incluso para acelerar su propia transición», explicó 
el exdiputado. Dicho de otro modo, continuó Villalonga, «Neu-
quén podría saber, según las metas, cuántas regalías va a recibir 
por el gas de Vaca Muerta en los próximos años y hasta 2050».  
«El mundo nos va a exigir que cumplamos con todo esto, pero no 
porque haya un gobierno global, sino por los acuerdos comercia-
les. Es decir, el Acuerdo de París tiene un ‘policía’, que es el 
comercio internacional», señaló.
Y concluyó: «El diálogo, la política de Estado, el gran relato del 
desarrollo de este siglo es el cambio climático, es esta transición. 
Es un vector que determina las inversiones de aquí en más. Por 
eso, me parece imposible que esto sea el trabajo de un secretario 
de Ambiente o uno de Energía. Me parece demencial que el 
gobierno no haya convocado a la oposición. Pero en el gobierno 
anterior tampoco hemos sido muy generosos en convocar a otras 
expresiones parlamentarias a discutir, por ejemplo, la NDC». ×

––

Juan Carlos Villalonga

––

Julián Gadano

––

Marcos Pourteau

+
El rol de la energía nuclear

Argentina es un jugador importante a nivel mundial  

en el sector de la energía nuclear. Cuenta con más de 60 

años de experiencia acumulada y desarrollo de tecnología. 

El exsubsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, 

incorporó el rol que puede tener esta fuente en la transi-

ción: «Si bien no llegaría al extremo de decir que no hay 

solución sin energía nuclear, sí creo que es mucho más 

fácil el problema si sumamos a la generación nuclear como 

parte de la solución. Incorporar energía nuclear podría 

facilitar las cosas porque es limpia y prácticamente no 

produce emisiones».

Además, destacó que «el mundo está mirando nuevamente 

la energía nuclear, como hoy ocurre en países como 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, algunos 

países de Europa nórdica y Europa del este; sin embargo,  

el mensaje central es no hacer lo mismo que se hizo hasta 

ahora en la energía nuclear. ¿Por qué? Por un montón  

de razones que ahora no vale la pena repasar, la energía 

nuclear se volvió cara, genera rechazo por parte de la 

sociedad y es poco flexible. Fue un modelo que sirvió 

mucho en otras décadas. Tuvo su momento con la Guerra 

Fría y con el aumento del precio del petróleo y reaccionó 

bien. Hoy no es así».

Propuesta

Gadano incorporó una visión nueva sobre el sector nuclear: 

«Qué está pasando en el mundo nuclear hoy: al igual que en 

la industria automotriz, por primera vez en 60 años hay 20 

proyectos en el mundo que están cambiando el paradigma 

de esta fuente, están saliendo del agua como refrigerante, 

reduciendo el tamaño (de las centrales) y simplificando. 

Nuestro país puede ser parte de este nuevo paradigma  

de la energía nuclear porque tiene mucho conocimiento».

«La Argentina hoy está discutiendo qué marca de reactor va 

a querer para la próxima central nuclear que se instalará en 

el país, pero la discusión no pasa por acá, sino por el nuevo 

paradigma. Podríamos ser un actor, formar parte de esa 

agenda mundial en el sector nuclear», concluyó Gadano.

ENERGY
DAY
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ENTREVISTA A IGNACIO GARCÍA TORRES, DIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS

LA RECONVERSIÓN  
DE LA PRINCIPAL 
PRESTADORA MÉDICA  
DE VACA MUERTA EN 
PLENA PANDEMIA
—
LA COMPAÑÍA BRINDA COBERTURA MÉDICA PRE Y POSHOSPITALARIA 
A 9 MILLONES DE PERSONAS EN EL PAÍS. IGNACIO GARCÍA TORRES 
REMARCÓ QUE LA LOGÍSTICA QUE DESPLEGÓ LA EMPRESA FUE CLAVE 
PARA READAPTAR SUS PROCESOS DURANTE LA PANDEMIA. EN ESE 
PERÍODO LA COMPAÑÍA PASÓ DE ATENDER UNAS 300 TELECONSULTAS 
POR DÍA A 60.000 MENSUALES. 

Por Roberto Bellato
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LA PANDEMIA DIO VUELTA TODO. La vida cotidiana 
se desarmó por completo y las compañías tuvieron 
que adaptarse a un complejo y desconocido 
escenario. En medio de la tormenta, el sector de la 
salud tuvo que reaccionar primero y atravesó un 
proceso profundo de transformación. «Creo que 
nadie estaba preparado para una pandemia. 
Tuvimos que adaptarnos muy rápido. Nuestra 
fortaleza como compañía es la logística en todo el 
país y la agilidad para reaccionar. Vamos a todos 
lados, desde un yacimiento petrolero hasta un 
hogar particular. Esto mismo nos permitió 
ordenarnos y readaptarnos rápidamente», aseguró 
a TRAMA Ignacio García Torres, director general 
de Emergencias. La compañía desembarcó en 2014 
en Neuquén y hoy, siete años después, es la 
principal prestadora de servicios de salud de Vaca 
Muerta. En total, llega a más de 70.000 personas en 
el sector de petróleo y gas en la Cuenca Neuquina. 
Tiene cobertura médica en todas las operaciones 
de YPF en Vaca Muerta, y también en áreas donde 
operan compañías como Pampa Energía, Vista, 
Pluspetrol, Capex y Magdalena Energy.
En la actualidad cuenta con más de 50 equipos 
montados en el sector petrolero y cada uno está 
conformado por una ambulancia. En total suman 
más de 300 personas que trabajan solo en campo. 
La empresa tiene una enorme sede en la ciudad de 
Neuquén y otras sucursales en la provincia de Río 
Negro, en las ciudades de Comodoro Rivadavia 
(Chubut) y Río Gallegos (Santa Cruz). También 
posee cobertura en las provincias del centro y 
norte del país en el sector minero.
Emergencias tiene 3.000 empleados y es la 
empresa más grande en servicios pre y poshospita-
larios del país. En total, brinda cobertura a 9 
millones de personas, sumando la atención a 
hogares particulares y a segmentos como el de los 

aeropuertos y grandes obras, entre otros.
«Lo que hicimos con la pandemia en 2020 estuvo 
bien y los resultados lo demuestran. El trabajo 
entre el sector público y privado de salud fue muy 
bueno. Si no, la situación hubiese sido otra», 
afirmó García Torres con orgullo, aunque al mismo 
tiempo advirtió preocupado que el COVID-19 no 
terminó y que está latente la llegada de una tercera 
ola en el país, con predominio de las variantes 
Delta y Ómicron. 
Antes de la pandemia, la compañía venía 
explorando en la telemedicina y en modificar sus 
procesos. Esto se aceleró abrumadoramente con la 
llegada de la pandemia. La empresa tuvo que hacer 
una readaptación de todos sus procesos e 
incorporar la digitalización como un factor 
determinante. Antes de 2020 realizaba alrededor de 
30 teleconsultas por día. Hoy, luego de la experien-
cia de la pandemia y la readaptación de sus 
procesos, concreta 60.000 teleconsultas por mes. 
Esta transformación está siendo determinante en 
la compañía y, por tal motivo, tiene un equipo 
permanente de 60 personas que están trabajando 
en nuevos procesos y en la digitalización de sus 
servicios médicos. Hace poco la compañía lanzó 
ÜMA, una plataforma basada en inteligencia 
artificial que tiene como principal objetivo brindar 
servicios de salud a todo el mundo a través de un 
teléfono».

¿Cómo fue la readaptación de la empresa  
en la pandemia?
—
Creo que nadie estaba preparado para una 
pandemia y tuvimos que adaptarnos rápido. La 
fortaleza que tenemos como compañía es la 
logística en todo el país y la agilidad para 
reaccionar. Somos una empresa que va a todos 

“
EN PETRÓLEO, LA TELEMEDICINA NOS SIRVIÓ MUCHO PARA HACER 
TODO EL SEGUIMIENTO PORQUE, ADEMÁS DE PONER EL EQUIPO 
MÉDICO CON AMBULANCIAS, TRÁILERS Y ENFERMERÍA, HICIMOS 
SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON COVID-19.
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lados, desde un yacimiento petrolero hasta un 
hogar particular; esto mismo nos permitió ordenar-
nos y readaptarnos rápidamente en la pandemia. 
Lo que hicimos fue mover recursos con logística 
propia hacia Neuquén y armar todos los protocolos 
junto al cliente. Creamos directamente un hotel 
para que ahí se hagan las burbujas del protocolo 
COVID-19. Además, estuvimos permanentemente 
hisopando a la gente. Esto lo desplegamos en 
Neuquén (por la cobertura que tienen en los 
yacimientos de Vaca Muerta), pero hicimos algo 
similar en un proyecto minero en San Juan. 
Armamos los mismos protocolos, que tenían que 
ver con realizar aislamientos, hisopados y, después 
de eso, recién ahí la gente podía subir al yacimien-
to. En todo este trabajo tuvimos mucho diálogo con 
los sindicatos, que apoyaron el trabajo y dieron su 
mirada, y también con los Ministerios de Salud de 
Neuquén y Río Negro. Entre todos tuvimos mucho 
trabajo coordinado, con decisiones más ágiles. 
Estas son las cosas que creemos que se tienen que 
mantener. Al principio todo era incertidumbre, 
nadie estaba preparado, pero una vez que vas 
haciendo el recorrido te vas adaptando a los 
nuevos procesos y protocolos. Ahora, si vuelve a 
suceder una nueva ola estamos preparados, 
tenemos más gimnasia, más músculo para 
reaccionar. Tendríamos que volver a hacer lo que 
ya hicimos, porque lo que el sector de salud hizo 
con la pandemia en 2020 y 2021 estuvo bien y los 
resultados lo demuestran.

¿Qué esperan para el inicio de 2022?
—
Para enero vamos a tener una ola, por llamarlo de 
algún modo. Está pasando en Europa, no creo que 
no nos pase acá. No sé en qué nivel será. En abril y 
mayo de este año, con la segunda ola directamente 
la Argentina casi se estrella. Fue muy complejo en 
todos nuestros servicios y en el petróleo también. 
Esperemos no llegar a eso. Es verdad que estamos 
mejor preparados y más vacunados, pero ahora 
estamos viendo mucha más positividad. En 
abril-mayo de este año hacíamos 2.000 hisopados 
por día y la positividad estaba un poco más arriba 
del 50%. Después bajamos y llegamos a estar en 
2%. Desde hace algunas semanas estamos en 150 
hisopados diarios con 8% de positividad. Estamos 
subiendo todas las semanas en términos de 
volumen y positividad.

¿Cómo está preparado el sector de salud  
para una nueva ola?
—
Está mejor preparado, mucho más maduro y con 
más articulación entre lo público y lo privado. Nos 
tuvimos que acomodar a cosas que antes eran muy 
resistidas; por ejemplo, la telemedicina. En 
petróleo, la telemedicina nos sirvió mucho para 
hacer todo el seguimiento porque, además de 
poner el equipo médico con ambulancias, tráilers, 
enfermería, entre otras cosas, empezamos a hacer 
seguimiento de los pacientes con COVID-19. Y esto 
lo hicimos con telemedicina, es decir, videollama-

das y chequeos, por ejemplo. Toda esta transforma-
ción llegó para quedarse.

¿Cómo adaptaron sus procesos  
y qué tuvieron que incorporar?
—
La transformación de las empresas ahora está en 
boga. Pero nosotros venimos transitando esto 
desde hace más tiempo. Venimos desde hace 
cuatro o cinco años dando pasos y probando 
experiencias en este sentido. En la compañía está 
la firme convicción de que tenemos que cambiar 
nuestros procesos, avanzar en la transformación 
de nuestro sistema y también modificar la manera 
en que operamos. En este escenario impulsamos 
una empresa, que hoy ya es un spin-off de la 
compañía y se llama ÜMA. En realidad, es una 
plataforma basada en inteligencia artificial que 
tiene como principal objetivo brindar servicios de 
salud a todo el mundo a través de un teléfono. 
Obviamente la pandemia potenció este desarrollo. 
Contábamos con receta digital, atención virtual de 
médicos, etcétera. Como ya teníamos trabajo 
previo, la pandemia nos encontró mucho mejor 
parados que nuestros competidores. Pasamos de 
hacer unas 300 teleconsultas por día antes de la 
pandemia a concretar 60.000 por mes. Es decir, 
nuestros procesos ya venían cambiando, pero la 
pandemia aceleró todo. A nivel operativo, hoy 
seguimos siendo una compañía que continúa 
cambiando los procesos. La transformación es 
central para toda la empresa y tenemos un equipo 

de 60 personas que están permanentemente 
trabajando en esto».

¿Los cambios de los procesos y la transformación  
de la compañía provocaron algún efecto particular  
en el sector petrolero?
—
Por cuestiones del entorno particular que tienen 
los yacimientos petroleros en la Argentina, en 
Emergencias estamos viendo lo que se conoce 
como «metaverso» (o «metauniverso»), que es el 
híbrido donde se une un avatar y ahí interactúan 
las personas. Es decir, en el momento de bienestar 
o de ocio, las personas se meten (en un dispositivo 
que vincula diferentes espacios) e interactúan con 
otras personas a la distancia. No sé cuándo, pero 
esto es lo que se viene. Se trata del bienestar y hay 
que mirar esto con atención. Creo que en el sector 
petrolero puede ser algo interesante.

LA MACRO Y LA INFLACIÓN

¿Están pensando en servicios nuevos  
para el próximo año?
—
Para avanzar en servicios nuevos, primero 
necesitamos tener más certezas para seguir 
invirtiendo. Iban a avanzar con la Ley de Hidrocar-
buros, pero ahora parece que la bajaron. Hay que 
ver qué pasa con el proyecto. Creo que faltan 
señales concretas en Vaca Muerta. Nosotros 
estamos ahí desde hace siete años y vamos a seguir 
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estando en la Cuenca Neuquina. De todos modos, 
para 2022 la compañía va a invertir mucho en lo 
que es minería, sobre todo litio, en San Juan, Jujuy 
y Salta. Creemos que es terreno fértil.

¿Qué año 2022 prevén para el sector petrolero? 
¿Creen que aumentará la actividad?
—
Creo que sí. La actividad en el último semestre de 
este año ya viene aumentando. El Plan Gas movió 
mucho. Por eso, la expectativa que tenemos para 
2022 es que la actividad petrolera, seguro, no va a 
bajar, pero sobre todo creemos que va a crecer y 
tenemos que acompañar ese crecimiento con 
nuestros servicios de salud en Vaca Muerta.

¿Qué escenario está viendo en materia macroeconó-
mica para el año que viene, sobre todo teniendo  
en cuenta el contexto inflacionario y que el sector  
de salud es muy sensible a esto?
—
En salud venimos de un congelamiento de ingresos 
en todo 2020 y que duró hasta la mitad de este año. 
También fue un sector donde hubo mucha ayuda 
estatal con los REPRO (Programa de Recuperación 
Productiva) y las cargas patronales, que el 31 de 
diciembre se terminan. Venimos de casi dos años 
muy complejos porque los costos subieron muy por 
encima de lo que pudimos actualizar. El sector de 

salud se va a achicar a partir del año que viene 
porque hay muchos prestadores más pequeños 
que tienen una situación muy difícil. Hay que 
repensar el sistema de salud. A veces la gente se 
asusta con esto, pero hay que seguir con lo que está 
bien y hay que cambiar lo que no está bien.

¿Qué cosas de la economía del país  
les preocupan para el próximo año?
—
Sacando la inflación por un momento, primero nos 
preocupa el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para que ordene un poco más 
la economía o al menos dé más previsibilidad. Nos 
preocupa cómo va a jugar la oposición y cómo se 
reconvierte el gobierno de Alberto Fernández a 
partir de lo que fueron las elecciones. En este 
escenario estamos viendo qué pasa con la ley 
antidespidos, la doble indemnización, que para 
una empresa como la nuestra no es lo mismo. Si no 
hay un acuerdo con el FMI en 2022 vemos que va a 
haber mucha inflación. Esto en el sector de salud 
impacta directamente porque siempre corre de 
atrás. En salud el impacto llega seis meses 
después. Es un 2022 con más incertidumbres que 
certezas, pero estamos esperando señales. 
Estamos cerrando el presupuesto para el año que 
viene con un crecimiento lógico, pero muy bajo. ×

“
SI VUELVE A 
SUCEDER UNA 
NUEVA OLA DE 
CORONAVIRUS 
ESTAMOS 
PREPARADOS, 
TENEMOS MÁS 
GIMNASIA, MÁS 
MÚSCULO PARA 
REACCIONAR.






