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RESUMEN 
 
 La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en agosto de 
2002, respondió a un nuevo ciclo de reuniones mundiales que se inició con la Cumbre del Milenio. 
Este nuevo ciclo se caracteriza principalmente por el foco del debate, el cual se ha ido desplazando 
desde las declaraciones de principios hacia la identificación de objetivos y áreas de acción concretas, 
con compromisos de tipo cuantitativo y plazos de cumplimiento. 
 
 Las discusiones en torno a la energía tuvieron un lugar importante en la Cumbre de 
Johannesburgo. Se enfatizaron los vínculos positivos del acceso a la energía con la erradicación de la 
pobreza y la mejora en la salud y calidad de vida de las personas. Si bien hubo acuerdo en la necesidad 
de expandir el uso de los recursos energéticos renovables y aumentar la proporción de la producción de 
energía procedente de fuentes renovables, no fue posible, a diferencia de otras áreas de debate, 
establecer metas y plazos a escala global. No obstante, en algunas regiones como América Latina y el 
Caribe sí se acordaron metas concretas a través de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el 
Desarrollo Sostenible.  
 
 La Conferencia Regional para América Latina y el Caribe sobre Energías Renovables (Brasilia, 
octubre de 2003) no sólo representó uno de los esfuerzos iniciales para hacer realidad la meta acordada 
en Johannesburgo, sino que constituyó la primera reunión conjunta de autoridades y representantes de 
los Ministerios de Medio Ambiente y de Energía de la región. En esta Conferencia se aprobó la 
Plataforma de Brasilia sobre Energías Renovables, que establece entre sus principales puntos “impulsar 
el cumplimiento de la meta de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible 
de lograr en el año 2010 que la región, considerada en su conjunto, utilice al menos un 10% de energías 
renovables del consumo total energético, sobre la base de esfuerzos voluntarios y teniendo en cuenta la 
diversidad de las situaciones nacionales. Este porcentaje podría ser incrementado por aquellos países o 
subregiones que, de manera voluntaria, deseen hacerlo.” 
 
 Como se demuestra en el presente trabajo, a fines de 2002, la región de América Latina y el 
Caribe ya cumplía con las metas impulsadas en Brasilia, dado que las fuentes renovables de energía 
aportaban más de la cuarta parte a la oferta total de energía (25.7%).1  Entre éstas se destacan la 
hidroenergía con aproximadamente un 15%, la leña con un 5.8% y los productos de caña con un 4.1%.  
El resto de las fuentes renovables como las biomasas (0.5%) y la geotermia (0.7%) son marginales, y 
las fuentes de energía eólica y solar, a pesar de ser utilizadas, no se contabilizan aún para formar parte 
de la oferta de energía.  
 
 La región posee una dotación importante de recursos, tanto de fuentes fósiles como renovables. 
La relación reserva/producción de petróleo excede los 35 años y la de gas natural supera los 40. A su 
vez, el potencial hidroeléctrico económicamente aprovechable supera los 500 GW, de los cuales se 
utiliza sólo el 22%. A pesar de los recursos disponibles, no se observa un desarrollo adecuado de la 
energía geotérmica.  Por otra parte, según se observa más adelante en el análisis subregional, pareciera 
que no están debidamente contabilizados los aportes de otras fuentes de energía como la solar y la 
eólica. 

 La integración equilibrada de las dimensiones del desarrollo sostenible constituye el marco de 
referencia sobre el cual la CEPAL ha desarrollado este trabajo. Por lo tanto, el presente estudio 
pretende cubrir los ámbitos económico, social, energético y ambiental desde una perspectiva 
integradora. En este contexto, la meta alcanzada por la región en su conjunto debe analizarse 

                                                 
1 Nótese que si bien la Plataforma de Brasilia estipula la meta a alcanzar del 10% sobre el consumo, el cálculo se realizó sobre la oferta en 
función de los problemas y alcances metodológicos que se detallan en el capítulo 3. 
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cuidadosamente, por cuanto se observan marcadas diferencias entre las subregiones y los países de una 
subregión: 

• En la dotación de recursos naturales, así como en las estructuras de abastecimiento y 
consumo de energía; y 

• En la institucionalidad y las condiciones de base para impulsar políticas de promoción y 
penetración de las fuentes renovables.  

 El análisis de la renovabilidad de la oferta total demuestra que la subregión Caribe 1 
(Barbados, Granada, Guyana, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tabago) se encuentra considerablemente 
por debajo de la línea del 10%, mientras que México lo supera sólo ligeramente. En consecuencia, será 
necesario realizar un gran esfuerzo si se quiere alcanzar en el primer caso y sostener en el segundo la 
meta de participación de fuentes renovables en la oferta total. Aquellas subregiones que se ubican 
dentro de la faja del 20% a 30% (como República Dominicana, Haití y Cuba, pertenecientes a la 
subregión del Caribe 2, y la Comunidad Andina) deberían actuar en forma decidida, tanto en términos 
de políticas como de promoción de proyectos relativos a fuentes renovables. Por otra parte, en algunos 
países centroamericanos, como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, el papel de la 
dendroenergía es muy importante y, si bien por un lado, en términos de desarrollo sostenible, resulta 
positivo por cuanto indica una baja utilización de combustibles fósiles, por el otro es claramente 
negativo, a causa del fuerte impacto sobre los recursos forestales nacionales y la calidad de vida de los 
usuarios.  
 
 Por el contrario, en países como Argentina, México, Venezuela y Ecuador, donde la utilización 
de la biomasa con fines energéticos es casi marginal, podrían presentarse problemas de sostenibilidad 
debido a la fuerte utilización de combustibles fósiles a nivel del consumo final industrial y residencial, 
y del consumo intermedio, en la generación eléctrica. En estos países, se observa que los hidrocarburos 
representan entre un 80% y 90% de la oferta total de energía.  
 
 Aparte de este posicionamiento general de las subregiones y de ciertos países con relación a la 
iniciativa, surgen otros puntos de análisis que resultan interesantes, ya sea por sus implicancias a 
mediano plazo o por la composición y estructura de la sostenibilidad de la oferta energética. 
  
 El índice de sosteniblidad residencial (ISR) da cuenta de la importancia de la leña para 
satisfacer los requerimientos calóricos básicos de las familias, principalmente para la cocción de 
alimentos, la calefacción y el agua caliente. Un alto ISR significa que el país es fuertemente 
dependiente de la leña para satisfacer las necesidades de la población. A lo largo de este estudio, se ha 
observado que en la región se presentan situaciones muy diversas en relación con la tecnología de 
combustión de la leña y sus condiciones de uso, lo que afecta su eficiencia energética y acarrea efectos 
negativos para la salud. 
 
 Asimismo, el ISR registra los pasivos sociales, sobre el nivel de pobreza de la población en 
general, así como del acceso de la población en áreas urbano-marginales y rurales a fuentes de mayor 
calidad. De esta forma, las fuentes de mayor calidad se asocian por lo general a un costo monetario 
superior, pero también a una mayor eficiencia y rendimiento, a un menor tiempo dedicado al acopio de 
combustible y a niveles más bajos de contaminación intradomiciliaria.  
 
 Las subregiones más dependientes de los combustibles fósiles (Caribe 1 y México) se 
encuentran por debajo de la línea del 20% del ISR y son grandes consumidores de hidrocarburos 
líquidos secundarios. En este caso, podrían presentar un mayor consumo de energía útil, y por lo tanto 
un mayor nivel de satisfacción de los requerimientos básicos para uso calórico, que el resto de las 
subregiones. En el extremo opuesto, se encuentran los países centroamericanos con una relación 
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