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SÍNTESIS 

El incremento de las necesidades energéticas a partir del crecimiento de la economía y la sociedad 

a nivel mundial, genera desafíos para la producción y suministro de energía. El tema adquiere 

relevancia en el contexto de la actualización del modelo de desarrollo económico y social cubano, 

que se proyecta por la transformación de su matriz energética y el empoderamiento de las 

estructuras locales en su autogestión. En los estudios sobre gobernanza territorial y matriz 

energética consultados, se pudo constatar que no existe un modelo que integre ambas áreas 

conceptuales. La presente investigación tiene como objetivo: diseñar un modelo de gobernanza a 

escala provincial que, sobre la base de las proyecciones de desarrollo del territorio y la articulación 

de actores y recursos, contribuya a la toma de decisiones efectivas en función de la generación 

de electricidad. Se define el concepto de “gobernanza de la matriz energética provincial” y se 

fundamenta y modela la concepción teórica de este proceso. Se propone un procedimiento para 

la instrumentación del modelo que consta de cinco etapas y trece pasos. Se valida el modelo 

mediante la aplicación de su procedimiento en la provincia Pinar del Río, pudiendo constatarse el 

cumplimiento de la idea a defender planteada en la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

La demanda de energía a nivel mundial crece exponencialmente, lo que ocasiona fuertes 

presiones por mayor oferta de energía a nivel global. El crecimiento y desarrollo socioeconómico 

ha incrementado las necesidades energéticas de cada país, lo cual genera a su vez una constante 

preocupación por asegurar niveles suficientes de producción y suministro de energía para cubrir 

dichas necesidades.  

En 2012, la Organización de Naciones Unidas (ONU) lanzó la iniciativa “Energía para Todos”, 

dirigida a centrar la atención política y la capacidad de implementación de ese desafío. Este 

programa tiene como propósito fundamental movilizar acciones en apoyo de tres objetivos al año 

2030: a) facilitar el acceso universal a los servicios energéticos modernos; b) duplicar la tasa global 

de mejora de la eficiencia energética; y c) duplicar la participación de las energías renovables en 

la mezcla para alcanzar un desarrollo sostenible (Bazilian, 2014). 

Para alcanzar estas metas se requiere de una gobernanza que contribuya a la toma de decisiones 

efectivas en función de la generación de electricidad sobre bases sostenibles, a partir del 

establecimiento de articulaciones entre actores en diferentes sectores (Berger, 2003), con el 

propósito de alcanzar objetivos colectivos (Berger, 2003; Hysing, 2009, 2010; Kemp et al., 2005; 

Van de Meene Brown, & Farrelly, 2011; Weber, Driessen y Runhaar, 2011). Esta tendencia 

fomenta altos niveles de transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo una integración 

social más amplia y, en consecuencia, estructuras menos jerárquicas (Lange et al., 2013). 

Importantes autores como Fontaine (2008 y 2010), Kérébel (2009), Barca (2009), Poteete et al. 

(2010), Rosas et al (2012), Morlet y Keirstead (2013), Altinay (2013), Parks et al. (2013), Bazilien 

(2014), Falkner (2014), Peña (2015), Shih, Lathan y Sarzynsk (2016), Gailing y Rohring (2016),
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Ferreira y Stefanía (2016), coinciden en señalar que la gobernanza energética parte de la 

necesidad de confianza y reciprocidad en la provisión de bienes públicos y recursos comunes, 

asociados al proceso de producción y suministro de energía. Implica además la coordinación 

horizontal y vertical entre actores, flujos de conocimiento e información, compromiso con una 

amplia gama de actores y conciliación de múltiples prioridades, intereses y valores. 

En la bibliografía consultada la mayoría de los autores y organizaciones relacionadas con los 

temas de la energía no definen la matriz energética, sino que muestran con gráficos las energías 

que la componen. El Banco Interamericano de Desarrollo en su informe anual correspondiente al 

año 2017 reconoce que, en materia de matriz energética, lo que se ha trabajado es la disponibilidad 

de recursos energéticos y la implementación de reformas y políticas sectoriales necesarias para 

la consolidación de sectores eléctricos sostenibles. Sin embargo, son discretos los avances en 

materia de gobernanza territorial de la matriz energética desde el reconocimiento de la importancia 

de la participación de los actores en la toma de decisiones eficientes (BID, 2017). 

Como generalidad, los autores que se refieren a las políticas energéticas para la transformación 

de dicha matriz (Sánchez, 2014; Dafermos et al., 2015; del Río, 2016; Ortiz, 2018), lo hacen desde 

un ámbito nacional y/o sectorial; y aquellos como Coria (2014), que reconocen la importancia de 

las políticas energéticas a escala provincial, no las conciben como parte de un proceso de 

gobernanza energética. 

Al hacer un estudio comparado de experiencias internacionales en materia de matrices energéticas 

y su gestión, en países tales como China (Environment Bureau, 2010 y 2015a; Chen, Li y Wu, 

2010; Wang, Zhou, Zhou y Wang, 2011; Zhang, Sovacool y Ren, 2012; Bao et al., 2013; National 

Bureau of Statistics of China, 2013; Kao, 2015), Reino Unido (Peters, Fudge y Jackson, 2010; 

Peters, Fudge y Hoffman, 2013; Fudge, Peters, y Woodman, 2016), Alemania (Klagge y Brocke, 

2012; Hauber y Ruppert-Winkel, 2012; Leibenath, 2013; Klagge, 2013; Projeto de P&D, 2014; 

Oteman, Wiering y Helderman , 2014; Heinbach, Aretz, Hirschl, Prahl y Salecki, 2014; Goldthau, 
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2014; Gailing y Rohring, 2015 y 2016), Estados Unidos (Rabe, 2006; Houck y Rickerson, 2009; 

Carley, 2011; Shih, Latham III y Sarzynski, 2016), y Brasil (PROINFA, 2002; Cavaliero y Silva, 

2005; Melo et al., 2016); se puede apreciar que estas reconocen la importancia del control estatal 

del sector eléctrico a nivel local, la sinergia de actores, instituciones y tecnologías y el 

empoderamiento de los consumidores. Al mismo tiempo se identifican las siguientes limitaciones 

fundamentales: 

 Adolecen de propuestas concretas (modelos, procedimientos, mecanismos, herramientas 

e indicadores) que permitan su instrumentación práctica a escala provincial. 

 Se basan, en lo fundamental, en la privatización de la generación de energía. 

 Las propuestas son aplicadas en contextos de gestión energética descentralizada, lo cual 

limita su generalización a contextos centralizados como lo es el caso de Cuba. 

 No se proyectan escenarios energéticos para la definición de las políticas energéticas. 

Aun cuando se constata el reconocimiento a la importancia de contar con un modelo que 

contribuya a la gobernanza de la matriz energética, la bibliografía consultada por la autora y su 

procesamiento mediante herramientas del análisis bibliográfico, demuestra que no existe 

fundamentación teórica sistematizada en torno a modelos de esta naturaleza. Los referentes que 

se identifican son experiencias de diferentes países en el manejo o reconversión de sus matrices 

energéticas pero que, por sus componentes y significación, no llegan a constituir un modelo como 

abstracción teórica de un fenómeno objeto de estudio (Elnakat & Gómez, 2015; Martínez y 

Vilardell, 2016). 

En el contexto de la actualización del modelo de desarrollo económico y social cubano se evidencia 

una voluntad política de fomentar los procesos de gestión de la matriz energética, expresada en 

la Conceptualización del Modelo, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) 

hasta 2030 y los Lineamientos aprobados en el VI y VII Congreso del PCC. 
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Específicamente uno de los principios rectores del PNDES hasta el año 2030, reconoce la 

aspiración del país de transformar y desarrollar, acelerada y eficientemente, la matriz energética 

mediante el incremento de la participación de las fuentes renovables y los otros recursos 

energéticos nacionales y el empleo de tecnologías de avanzada con el propósito de consolidar la 

eficiencia y sostenibilidad del sector y, en consecuencia, de la economía nacional. 

Por otra parte, en el eje estratégico de infraestructura del mencionado Plan, se plantea como uno 

de sus objetivos específicos garantizar, en condiciones de sostenibilidad ambiental, un suministro 

energético adecuado, confiable, diversificado y moderno que aumente sustancialmente el 

porcentaje de participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética nacional, 

esencialmente de la biomasa, eólica y fotovoltaica. 

Además, en la versión preliminar de sectores económicos estratégicos, que fue aprobada por el III 

Pleno del Comité Central del PCC (18 de mayo de 2017) y respaldada por la Asamblea Nacional 

del Poder Popular (1 de junio de 2017), se definió que uno de ellos es el electroenergético. Este 

sector se concibe en función de la transformación de la matriz energética con una mayor 

participación de las fuentes renovables y de los otros recursos energéticos nacionales, asegurando 

la elevación de la eficiencia y la exploración y refinación de petróleo y gas.  

Los elementos mencionados ponen de manifiesto la importancia estratégica que tiene el tema que 

aborda esta investigación para el desarrollo de Cuba. Sobre esa base existe una Red Nacional de 

Gestión del Conocimiento en Energía (REDENERG), la cual permite la articulación de diversos 

actores vinculados, directa o indirectamente, al sector energético, con el propósito de acompañar 

y asesorar a los decisores en el proceso de identificación de los problemas energéticos y su 

solución (González et. al., 2006). 

Otras experiencias importantes asociadas al tema en el ámbito nacional se encuentran en los 

siguientes trabajos: Peña (2009), despliega un sistema de monitoreo y control energético para el 

gobierno provincial; Monteagudo et al. (2013), definen cuatro indicadores relacionados con la 
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energía eléctrica; González et al. (2013), proponen acciones puntuales en eficiencia energética; 

Correa et al. (2017), diseñan un Modelo de Gestión Energética Municipal como contribución al 

desarrollo local. 

A pesar de estas contribuciones, autores tales como González et al. (2013), Martínez (2017) y 

Martínez y Vilardell (2017), reconocen la existencia de los siguientes vacíos: 

 Dispersión, tratamiento heterogéneo y acceso limitado a la información de energía. 

 Desarticulación de actores para el abordaje de la solución de problemas energéticos a 

escala provincial. 

 Insuficiente conocimiento de los actores locales en temas de energía. 

 Daño medioambiental causado por la transferencia de una tecnología energética no 

apropiada. 

 Uso no eficiente de tecnologías energéticas o su no aceptación pública. 

 Elevado consumo de portadores energéticos. 

 La generación de electricidad no satisface la demanda. 

 Limitada participación pública en la definición, implementación y evaluación de decisiones 

vinculadas con la matriz energética. 

 Los gobiernos provinciales no han desarrollado los mecanismos para gestionar la 

problemática energética de subordinación nacional, ni aprovechado sus potenciales 

endógenos. 

 Especialistas energéticos locales con capacidades limitadas para la gestión de proyectos. 

Por otra parte, al hacer un análisis de los instrumentos cuya utilización en Cuba es comúnmente 

aceptada para la gestión del desarrollo a escala provincial1, como son el Plan Provincial de 

                                                 
1 Es precisamente el proceso de gestión del desarrollo a escala provincial la plataforma de planificación territorial 

sobre la que se concibe debe sustentarse la propuesta teórica – metodológica que se realiza en esta investigación 
para que sea coherente y no genere superposición de procesos de planificación. 
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Ordenamiento Territorial (PPOT) y la Estrategia de Desarrollo Provincial (EDP), se ha podido 

constatar que estos no incluyen el proceso de gobernanza de la matriz energética, pues la primera 

de ellas se circunscribe a la planificación física, mientras que en la segunda solo se ve desde el 

punto de vista de la planificación de las necesidades energéticas que requieren los programas de 

desarrollo. Además, no conciben la definición de escenarios ni de indicadores para medir el 

impacto de las políticas públicas territoriales sobre la matriz energética provincial. 

Las consideraciones referidas previamente propiciaron el planteamiento del problema científico 

de la investigación: ¿Cómo lograr la gestión efectiva y sostenible de la matriz energética 

provincial? 

Lo anterior permite plantear como objeto de la investigación el proceso de gobernanza 

energética y específicamente se estudiará la gobernanza de la matriz energética provincial en 

función la generación de electricidad, lo cual constituye su campo de acción. 

Es por ello que se precisó como objetivo general: Diseñar un modelo de gobernanza a escala 

provincial que, sobre la base de las proyecciones de desarrollo del territorio y la articulación de 

actores y recursos, contribuya a la toma de decisiones efectivas en función de la generación de 

electricidad. 

 Los objetivos específicos propuestos son: 

1. Identificar los fundamentos teórico – metodológicos del proceso de gobernanza de la 

matriz energética provincial. 

2. Caracterizar el proceso de gobernanza de la matriz energética provincial en Pinar del Río. 

3. Definir los componentes y relaciones esenciales del modelo de gobernanza de la matriz 

energética provincial en función de la generación de electricidad.  

4. Validar el modelo propuesto a partir de la aplicación de su procedimiento en la provincia 

Pinar del Río. 
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En correspondencia con el problema se ha formulado la siguiente idea a defender: Un Modelo 

para la Gobernanza de la Matriz Energética Provincial y su validación, contribuye, sobre la base 

de las proyecciones de desarrollo del territorio y la articulación de actores y recursos, a la toma de 

decisiones efectivas en función de la generación de electricidad. 

Durante la investigación se aplicaron los siguientes métodos, procedimientos, técnicas y 

herramientas: 

Se parte del método dialéctico – materialista, como método general de la economía política 

marxista y del cual se derivan todos los demás métodos, y que permitió destacar el carácter 

contradictorio, y a la vez desarrollador que tienen las relaciones de los componentes del objeto de 

investigación, encauzando las pesquisas a la búsqueda de nuevas regularidades, funciones y 

estructuras en la gobernanza de la matriz energética provincial. 

Métodos teóricos:  

 Método histórico y lógico: se empleó para determinar las tendencias del proceso de 

gobernanza de la matriz energética particularizando en la incorporación de las fuentes 

renovables de energía como componentes esenciales para la generación de electricidad. 

Su aplicación estuvo dada en el reconocimiento de que, en el plano de su desarrollo 

histórico, haciendo abstracción de desviaciones más o menos frecuentes, existe una 

experiencia nacional e internacional referida al tema que puede ofrecer importantes 

aportes para la concepción del Modelo y posterior implementación a través de un 

procedimiento. Permitió analizar cómo esas experiencias muestran limitaciones para 

propiciar adecuados niveles de gobernanza de la matriz energética provincial y que, por 

tanto, dichas experiencias pueden y deben ser abordadas teórica y metodológicamente, 

como un proceso lógico y necesario de perfeccionamiento de la gobernanza energética 

provincial.  
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 Método sistémico: se aplicó en función de fundamentar el modelo para la gobernanza de 

la matriz energética provincial en función de la generación de electricidad. Permitió 

abordar dicho proceso desde la concepción de este como unidad, como integración de 

elementos y no como simple suma de sus partes, donde cada uno de ellos tiene un 

impacto, una repercusión en los restantes.  

 Método de modelación: se empleó para obtener la representación artificial del modelo 

propuesto, así como el procedimiento para su implementación.  

Métodos empíricos:  

 Análisis Documental: El uso de este método contribuyó a exclarecer los aspectos 

teóricos fundamentales sobre el tema. Se aplicó para la valoración de la bibliografía 

relacionada con el problema y el análisis de algunos componentes del Modelo propuesto. 

Además fueron consultados documentos de carácter institucional, investigaciones previas 

asociadas al objeto de estudio, informaciones estadísticas y otros instrumentos de 

recogida de información.  

- Con la intención de evidenciar los vacíos en las áreas del conocimiento asociadas al objeto 

de investigación y campo de acción de esta investigación fueron utilizadas técnicas 

biblométricas que permitieron corroborar la relevancia y lo inédito de los aportes teóricos 

y metodológicos que se realizan en la presente investigación. 

- Se utilizó el análisis de contenido con el objetivo de lograr inferencias que permitan una 

descripción objetiva y sistemática del proceso de gobernanza de la matriz energética 

provincial en función de la generación de electricidad en el contexto cubano actual.  

 Método de medición: se empleó en el diagnóstico cualitativo de la situación a investigar, 

es decir, para obtener información primaria del estado actual del proceso de gobernanza 

de la matriz energética provincial en función de la generación de electricidad en el contexto 
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cubano actual. Se aplicaron para ello técnicas tales como análisis documental, entrevista 

y encuesta, cuyos resultados fueron procesados para arribar a conclusiones. 

Asociados a los métodos teóricos y prácticos se utilizaron los siguientes procedimientos:  

 Análisis y síntesis: se utilizó en función de la descomposición del funcionamiento del 

objeto en sus diversos componentes y el establecimiento de las relaciones entre ellos. En 

este se tomó la totalidad que significa la gobernanza de la matriz energética provincial en 

función de la generación de electricidad y se descompuso mentalmente en sus partes 

integrantes. Se pasó a investigar cada una de sus partes en su relación recíproca 

identificando el lugar y la significación de cada una y como revelan la contradicción 

dialéctica que surge en él y el modo de resolverlo. Una vez logrado esto, la síntesis se 

encarga de recomponer mentalmente la totalidad teniendo ahora una visión clara de las 

leyes que rigen o gobiernan tal totalidad.  

 Abstracción: fue utilizado para el análisis y descomposición del objeto de estudio.  

 Inducción – deducción: posibilitó la determinación de las generalidades y regularidades 

del proceso de gobernanza pública de la matriz energética provincial.  

 Axiomático – deductivo: se utilizó en el establecimiento del problema científico y su 

posterior constatación, a partir del reconocimiento de las limitaciones existentes en el 

proceso de gobernanza de la matriz energética provincial en función de la generación de 

electricidad, asociado a la falta de articulación entre actores y recursos, así como la no 

correspondencia con las proyecciones de desarrollo del territorio, lo que exige un proceso 

de perfeccionamiento.  

Para el procesamiento y análisis de la información se utilizaron las siguientes técnicas:  

 Encuesta: se empleó para determinar el nivel de conocimientos de los funcionarios de los 

CAP de Pinar del Río sobre las políticas energéticas, así como determinar el estado actual 
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de la gobernanza de la matriz energética provincial. Se utilizó además para la ponderación 

de los problemas públicos por parte de los actores que participan en la matriz energética.  

 Entrevista: se utilizó para conocer las principales limitaciones que existen en el contexto 

de Pinar del Río para la gobernanza de la matriz energética provincial y cómo pudiera 

insertarse este proceso en los instrumentos de planificación territorial del desarrollo.  

 Triangulación: se utilizó para contrastar las distintas fuentes de información primarias y 

secundarias utilizadas como parte de la constatación de la situación problémica, con el 

objetivo de que la autora pudiera identificar las principales regularidades. 

La novedad científica de la investigación radica en la concepción teórica de un modelo para la 

gobernanza de la matriz energética provincial que, sobre la base de las proyecciones de desarrollo 

del territorio y la articulación de actores y recursos, contribuya a la toma de decisiones efectivas 

en función de la generación de electricidad, precisando los puntos de contacto con los procesos 

de planificación territorial. La misma se encuentra sustentada en los siguientes aportes:  

Aportes teóricos:  

 La definición del concepto de “gobernanza territorial” y “gobernanza de la matriz 

energética provincial”, adecuado a las particularidades del modelo económico y social 

cubano de desarrollo socialista.  

 La modelación del proceso de gobernanza de la matriz energética provincial en función 

de la generación de electricidad, sobre la base de la integración de áreas conceptuales y 

teóricas vinculadas a la gobernanza territorial y la matriz energética.  

Aporte metodológico:  

 Procedimiento que integra fases, pasos, objetivos y técnicas para la instrumentación del 

modelo de gobernanza de la matriz energética provincial, precisando la coherencia entre 

sus diferentes componentes y las relaciones funcionales específicas que lo conforman.  
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Aportes prácticos:  

 La definición de los escenarios energéticos de la provincia Pinar del Río hasta el año 2030.  

 Conjunto de indicadores para medir el impacto de la gobernanza de la matriz energética 

provincial en función de la generación de electricidad.  

Para su presentación esta tesis doctoral se estructuró de la siguiente forma: una introducción, 

cuatro capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  

En la introducción se caracteriza la situación problémica y se fundamenta el problema científico a 

resolver. El primer capítulo titulado “Fundamentos teórico – metodológicos asociados al proceso 

de gobernanza de la matriz energética provincial”, contiene el marco teórico referencial en el que 

se sustentó la investigación. El segundo capítulo titulado “Diagnóstico de la gobernanza de la 

matriz energética provincial de Pinar del Río”, se orienta a la constatación empírica de la situación 

problémica a partir de la consulta a fuentes de información primarias y secundarias. El tercer 

capítulo titulado “Concepción del modelo para la gobernanza de la matriz energética provincial en 

función de la generación de electricidad”, en el cual se expone y fundamenta la propuesta de 

modelo y procedimiento desarrollados en la investigación. El cuarto capítulo titulado “Resultados 

de la validación del modelo de gobernanza de la matriz energética provincial en función de la 

generación de electricidad en Pinar del Río”, en el cual se sistematiza la validación del modelo 

mediante la aplicación del procedimiento elaborado para su implementación.  

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones de la investigación, en las que se 

fundamenta la necesidad y viabilidad del modelo propuesto. Se presentan además la bibliografía 

empleada y los anexos necesarios para una mejor comprensión del estudio realizado.
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICO – METODOLÓGICOS ASOCIADOS AL PROCESO 

DE GOBERNANZA DE LA MATRIZ ENERGÉTICA PROVINCIAL  

El presente capítulo tiene como objetivo identificar los fundamentos teórico - metodológicos 

asociados a la gobernanza de la matriz energética provincial, sobre la base de la integración de 

áreas conceptuales y teóricas vinculadas a la gobernanza territorial y la matriz energética. Se 

fundamenta como aporte teórico el concepto de gobernanza territorial y gobernanza de la matriz 

energética provincial. 

1.1. Concepción teórica sobre la gobernanza energética 

En este epígrafe se analizan diferentes conceptos de gobernanza energética estableciendo sus 

aportes y limitaciones, así como puntos de coincidencia. Se sistematizan además las diferentes 

concepciones que sobre gobernanza y gobernanza territorial existen en la literatura especializada, 

fundamentándose la posición que al respecto asume la autora. 

1.1.1. Aproximaciones conceptuales sobre gobernanza, gobernanza territorial y 

gobernanza energética 

La gobernanza según el Banco Mundial (1992), es “el ejercicio de autoridad, control, 

administración, poder de gobierno” además, de “la manera por la cual el poder es ejercido en la 

administración de recursos sociales, económicos, para alcanzar el desarrollo, que implica la 

“capacidad de los gobiernos de planificar, formular políticas cumpliendo sus funciones”.  

Según Arias et al. (2014), la gobernanza implica un reto de adaptación para la estructura, funciones 

y procesos de las instancias administrativas que nacieron bajo el sistema administrativo. Es decir, 

la gobernanza no anula estos procesos, se concentra en la reforma estructural a través de la 

normativa en aquellos aspectos en los cuales estos modos son inapropiados. Los patrones de 
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articulación entre actores sociales, políticos e institucionales que coordinan y regulan 

transacciones dentro y entre fronteras del sistema económico social, que incluye la articulación de 

intereses. 

Con la intención de tornar al Estado más eficiente, la Federación Internacional de Contadores 

(IFAC, por sus siglas en inglés) (2001) establece los principios básicos que norman las buenas 

prácticas de gobernanza en las organizaciones públicas: la transparencia, integridad y prestación 

de cuentas. La Oficina Nacional de Auditoría Australiana (ANAO, por sus siglas en inglés) (2003), 

publica la guía de mejores prácticas para la gobernanza en el sector público, en la que se ratifican 

los principios preconizados por la IFAC e incorpora otros tres principios: liderazgo, compromiso e 

integración. 

El Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), el Office for Public Management 

Ltd (OPM), el IFAC, la Independent Commission for Good Governance in Public Services 

(ICGGPS), el Banco Mundial y el Institute of Internal Auditors (IIA) elaboraron una guía de patrones 

de buena gobernanza para servicios públicos cuyos seis principios alineen los principios ya 

presentados en años anteriores, con énfasis en la eficiencia y la eficacia (TCU, 2014). 

Rosas, Calderón y Campos (2012) plantean que la gobernanza es donde la sociedad civil y el 

gobierno son corresponsables del quehacer político ya sea a nivel federal, estatal o local. De esta 

forma, se propicia la participación activa de diferentes organismos tanto públicos como privados 

en beneficio del buen desempeño gubernamental; así como el logro de objetivos que mejoren la 

calidad de vida de la sociedad en general.  

Se destaca como un proceso en el cual los ciudadanos resuelven colectivamente sus problemas 

y responden a las necesidades de la sociedad, empleando al gobierno como instrumento para 

llevar a cabo su tarea. Eso requiere incentivar entre los actores locales el trabajo en red y menos 

con estructuras verticales y autoritarias. 



CAPÍTULO I 
 
 

14 
 

Rosas, et al. (2012), reconocen que las decisiones de gobierno y la ejecución de las políticas 

públicas tienen como ámbito central a los territorios, lo que significa el rescate de las regiones y 

las ciudades como espacios vitales para gobernar. A su vez enfocan este proceso desde una visión 

territorial compartida, sustentada en la identificación y valorización del capital territorial, necesaria 

para conseguir la unión territorial sostenible a diferentes niveles, desde lo local a lo nacional, 

mediante la participación de los distintos actores que operan a diferentes escalas. 

Shih, Latham III, y Sarzynski (2016), definen la gobernanza como proceso de planificación, 

facilitación, implementación y monitoreo de la organización intersectorial, con disposiciones para 

abordar problemas de política pública. Identificando a los actores claves en entornos sociales 

fragmentados y explicando cómo los procesos de colaboración pueden mejorar la gobernanza 

actual. 

Según Ferreira y Stefania, (2016), la gobernanza se enmarca en el ejercicio de la 

corresponsabilidad, de la empresa y del Estado, entendida como, los procesos de interacción entre 

actores en un problema colectivo que conduce a tomar decisiones y formular normas sociales. 

Donde determinar si una alianza público privada se acerca a la promoción del desarrollo: 

perspectiva estratégica para engranar distintos proyectos, transferencia de conocimientos a la 

población beneficiaria, fortalecimiento de las capacidades del gobierno local, y la sostenibilidad de 

los proyectos. 

A pesar del avance que tales estructuras significan para mejorar la capacidad de gestión del 

Estado, cabe reconocer que para atender las demandas sociales es fundamental fortalecer aún 

más los mecanismos de gobernanza como forma de reducir la distancia entre Estado y sociedad.  

La sociedad debe ejercer su papel de principal interesado en los resultados del Estado y demandar 

de él nuevas estructuras de gobernanza que posibiliten el desempeño de funciones de valoración, 

direccionamiento y monitoreo de acciones.  
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A continuación, se explica brevemente las diferencias existentes entre los términos de gobernanza 

y gestión, para clarificar la decisión de la autora de manejar el primero de los términos para el caso 

específico de esta investigación. Gobernanza y gestión son funciones complementarias. Mientras 

la gestión realiza el manejo de los recursos puestos a disposición de la organización y busca el 

logro de los objetivos establecidos, la gobernanza provee direccionamiento, monitorea y evalúa la 

actuación de la gestión, con vistas a atender las necesidades de los ciudadanos y demás partes 

interesadas (TCU, 2014). 

Se destaca la capacidad de los gobiernos de planificar, formular políticas, implementar y controlar 

cumpliendo sus funciones, en el ejercicio de la corresponsabilidad, de la empresa y del Estado. 

Teniendo en cuenta los patrones de articulación entre actores sociales, políticos e institucionales 

que coordinan y regulan transacciones dentro y entre fronteras del sistema económico social, que 

incluye la articulación de intereses. 

Como se ha observado entre los autores consultados anteriormente, se muestra al territorio como 

ámbito central para la ejecución de políticas, por lo que a consideración de la autora se hace 

necesario mostrar algunas definiciones sobre gobernanza territorial, como instrumento para una 

efectiva gestión de políticas de desarrollo territorial y una mayor sinergia entre actores y recursos 

(Rosas-Ferrusca et al., 2012). 

Para la Unión Europea, la “gobernanza territorial es el complejo de políticas con las cuales los 

poderes públicos, en colaboración con todas las instancias existentes y en el interés idéntico de 

todos los ciudadanos, organizan los territorios (entre regiones)” y lo hacen “con una visión común, 

fruto de la alianza entre actores públicos y privados que comparten un objetivo único” (BID, 2012). 

Peña (2015), define la gobernanza territorial como el complejo de políticas con las cuales los 

poderes públicos, en colaboración con todas las instancias existentes y en el interés idéntico de 

todos los ciudadanos, organizan los territorios y lo hacen con una visión común, fruto de la alianza 

entre actores públicos y privados que comparten un objetivo único.  
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Sin embargo, la gobernanza no se refiere únicamente al hecho de que el territorio resuelve 

colectivamente sus problemas con alianzas público-privadas para responder concretamente a las 

necesidades de la colectividad. La gobernanza territorial difiere de la coordinación público-privada 

por ser un proceso más profundo, una nueva forma de concertar intereses, de crear conocimientos 

para el crecimiento social y económico, de fortalecer capacidades, así como redes cercanas y 

amplias. 

Gailing y Rohring (2016), definen la gobernanza territorial como el método de gobernar un territorio 

específico (con sus potencialidades y fragilidades), con una visión integrada y articulada, a través 

de la coordinación en red y en asociación con las comunidades y los mercados. Coinciden con 

Barca (2009), al señalar que el enfoque basado en lo local, es también multinivel, multisectorial y 

multiactoral. 

A consideración de la autora, la gobernanza territorial se puede definir la misma como: el 

instrumento que organiza al territorio, con una visión común de futuro, que realiza una gestión de 

gobierno donde participan todos los actores, en la cual se logra una sinergia entre los mismos, 

para desarrollar las capacidades endógenas de forma multinivel, multisectorial y multiactoral. Para 

esta investigación de acuerdo a la definición de Gailing y Rohring (2016), se asume como territorio, 

a la provincia. 

Retomando el análisis teórico sobre la gobernanza, es importante puntualizar que ésta también 

puede ser concebida como sistema. Al ser la gobernanza un sistema, se puede entender que, 

existen subsistemas que interactúan entre sí, dentro del anterior. Uno de estos es el energético, 

que como parte de las estructuras más complejas e importantes de mundo está vinculado con la 

economía, la política, el ambiente, entre otros. 

El acceso a las fuentes de energía, así como las interacciones entre los actores que se entretejen 

en torno de las mismas, se han convertido en un asunto de discusión y preocupación en los últimos 

años por el incremento de la demanda y por posibles condiciones (o restricciones) que se van 
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configurando desde la política ambiental, asociadas a la promoción del cambio de portadores 

energéticos y al desincentivo en el uso de portadores tradicionales. Es por ello que el análisis de 

la gobernanza energética es fundamental para entender la forma en la cual se manejan las 

políticas en un país o en una región alrededor de esta temática (Arias, 2014). 

El análisis desde la gobernanza energética, permitirá establecer la importancia de las fuentes 

renovables de energía (FRE) y cómo la dimensión energética al ser parte de un sistema de 

gobernanza se interrelaciona con otras dimensiones como la económica, institucional, tecnológica, 

social y ambiental (Arias, 2014). Esto facilitará tener una visión general de cómo un proyecto 

pensado inicialmente desde lo energético se vincula con otros objetivos de política pública. 

Según Kérébel (2009), la gobernanza energética es un conjunto de instituciones y procesos que 

contribuyen a la definición de normativas, políticas energéticas que estructuran las relaciones 

energéticas en el mundo. Sin embargo, para Fontaine (2010), la gobernanza energética es el 

dispositivo institucional y legal que enmarca las políticas energéticas nacionales y los intercambios 

económicos, incluye no sólo el régimen general de la ley, que enmarca las políticas sectoriales, 

sino también regímenes más específicos como son los reglamentos ambientales y los reglamentos 

de consulta previa a las poblaciones.  

Según criterio de Fontaine (2008), la gobernanza energética se articula con cuatro dimensiones: 

económico, político, social y ético. En el ámbito económico está estrechamente ligada a la 

variación de los precios del petróleo, por la importancia de los ingresos obtenidos por la 

exportación del hidrocarburo en el presupuesto de los países. En el ámbito político, por un alto 

porcentaje de apoyo ciudadano, que les permite realizar reformas constitucionales y de políticas 

públicas. En cuanto a lo social, la característica predominante es el alto nivel de gasto público que 

se ha generado con el fin de cubrir las necesidades básicas insatisfechas. Y finalmente el ámbito 

ético, que se sostiene en las demandas populares de equidad y soberanía nacional. 
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En el análisis de Fontaine (2008), queda afuera la dimensión tecnológica, que se refiere al uso de 

las tecnologías energéticas más adecuadas en dependencia de la energía a utilizar y la dimensión 

institucional que aborda las normativas, leyes y políticas públicas.  

Arias (2014), propone las dimensiones económica, social y ambiental, aunque reconoce que 

posibilitará tener una visión general de como un proyecto pensado inicialmente desde lo energético 

se vincula con otros objetivos de política pública no define en que consiste cada una de ellas. Lo 

mismo sucede con Zhang et al. (2017) quienes presentan las dimensiones económica, 

institucional, tecnológica, social y ambiental, aunque no definen en que consiste cada una de ellas.  

Sobre la base de los criterios anteriores la autora identifica como las dimensiones de la gobernanza 

energética que con mayor regularidad se utilizan, las siguientes: tecnológica, económica, social, 

ambiental y política-institucional.  

En el sector de la energía, la "gobernanza de la energía" son: actores, instituciones y procesos 

que configuran cómo se toman las decisiones sobre cómo proporcionar servicios de energía 

(Florini y Sovacool, 2011). Implica los actores vinculados a la energía como gobiernos, ONGs, 

grupos de la sociedad civil, corporaciones, ciudadanos y asociaciones público-privadas, así como 

las instituciones o reglas según las cuales se toman las decisiones y los procesos de elaboración 

de la agenda, negociación, aplicación, control e implementación de las normas relativas a la 

energía (Sovacool y Florini, 2012). Así, al igual que la gobernanza ambiental global (Falkner, 

2014). 

Para Bazilian (2014), la gobernanza de la energía no se limita a las actividades, pero involucra un 

proceso multinivel y multiactoral. Los actores, instituciones y procesos de gobernanza de la 

energía juegan a través de diferentes escalas, desde el individuo hasta lo local, nacional e incluso 

global. Aunque, el papel de la aplicación y el impulso de la política energética continúa 

manteniéndose a nivel estatal y subestatal. La política está en coordinación tanto internamente 

como en lo que se refiere a los procesos de gobernanza (Dubash y Florini, 2011). 
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El campo de energía consta de múltiples facetas, problemas de los bienes públicos y las 

externalidades, que trascienden la jurisdicción de los gobiernos nacionales, limitando su capacidad 

para abordar estas cuestiones de forma unilateral (Karlsson-Vinkhuyzen et al, 2012; Cherp, et al, 

2011).  

Desde la perspectiva de Morlet y Keirstead (2013), los sistemas de energía urbana, se pueden 

dividir en la gobernanza de las ciudades en general (gobernanza urbana) y la gobernanza de los 

sistemas energéticos (gobernanza de la energía). En ambos dominios, los procesos de 

gobernanza se utilizan para asegurar los bienes públicos y para hacer frente a las fallas del 

mercado (externalidades). En el caso de los sistemas energéticos urbanos, incluye los servicios 

energéticos y las intervenciones de mercado para abordar cuestiones medioambientales como el 

cambio climático o la contaminación atmosférica local. Se han realizado estudios previos que 

examinan la gobernanza de las cuestiones energéticas y climáticas a escala urbana e identifican 

algunos de los atributos claves que pueden considerarse en la evaluación del rendimiento de 

cualquier ciudad (Keirstead y Schulz, 2010).  

Aunque la gobernanza de la energía, refieren Andrews-Speed y Shi (2016), a nivel nacional 

continúa siendo de crucial importancia, ya no es suficiente, porque la industria energética, los 

mercados energéticos y los impactos de la producción y el uso de energía se han vuelto 

transnacionales, regionales e incluso globales. La gobernanza energética, es en sí misma una 

tarea que requiere aprendizaje, innovación, flexibilidad y adaptación.   

Esto a su vez implica coordinación horizontal y vertical entre actores, flujos de conocimiento e 

información, compromiso con una amplia gama de actores y conciliación de múltiples prioridades, 

intereses y valores. Como es el caso de los bienes públicos, se recomienda el gobierno multinivel 

y policéntrico, en el cual las redes y la confianza juegan funciones de adaptabilidad y aprendizaje 

colaborativo lo que debe ser el núcleo de la gobernanza, en lugar de la predicción, la planificación 

y la prevención de amenazas. 
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Otra cuestión importante a tener en cuenta en la gobernanza energética es la necesidad de 

confianza y reciprocidad en la provisión de bienes públicos y recursos comunes. Confianza, es 

necesaria para superar el miedo, la avaricia o el malentendido que pueden limitar fácilmente la 

acción colectiva de actores que se enfrentan a desafíos complejos pero que apliquen normas y 

preferencias (Poteete et al., 2010).  

Un mecanismo para promover la confianza dentro de un grupo es construir un grupo identidad y 

desarrollar normas compartidas a través de frecuentes deliberaciones cara a cara (Altinay, 2013, 

Parks et al., 2013). Esos procesos, a su vez, pueden ayudar a superar cualquier factor emocional 

que pueda limitar la toma de decisiones; para que la historia y la memoria colectiva de una nación 

moldeen las emociones que forman parte de la identidad nacional y puede socavar la disposición 

de un gobierno a cooperar (Bleiker y Hutchison, 2008, Ross, 2006). 

Ostrom (2013), resume que la gobernanza energética es policéntrica (es decir, que posee varios 

centros de dirección o decisión). Esto requiere coordinación, información, aprendizaje, la 

deliberación y la toma de decisiones en foros que son flexibles, adaptables e innovadores y se 

caracterizan por confianza mutua y reciprocidad. 

Para Markantoni (2016), el desafío de las transiciones energéticas es enfrentado por los gobiernos 

territoriales y requiere cambios de gobernanza inclusivos en los que una combinación de actores 

que trabajan juntos para implementar estrategias territoriales, hacia un futuro en relación al clima, 

donde la energía renovable está ganando impulso, incluso en el mercado centralizado de energía. 

Además, combina la teoría de la gobernanza multinivel con la interacción entre los actores que 

conforman la energía de local, porque este es un tema que atraviesa los gobiernos territoriales, 

está influenciado por actores regionales, locales y comunitarios, y está evolucionando a través del 

tiempo con las energías renovables, para proporcionar respuestas políticas eficaces y conducir 

transformaciones más amplias del sistema. 
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La autora supone que una correcta transición precisa de análisis del sistema actual de gobernanza 

energética con el objetivo de replantear los mecanismos, normas, tecnología a utilizar con las 

metas que se pretenden alcanzar teniendo en cuenta el papel de las autoridades provinciales para 

lograr la sinergia de los actores en los diferentes niveles, es decir, multinivel; por lo que considera 

necesario estudiar algunos modelos de gobernanza energética.  

1.1.2. Experiencias internacionales de gobernanza energética 

El procedimiento metodológico utilizado para el estudio de las experiencias internacionales de 

gobernanza energética es el enfoque bibliométrico, el cual fue ejecutado en mayo del 2017, 

explorando bases de datos indexadas en el Portal de Revistas Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). La Figura 1.1 muestra las etapas que se definieron: 

   

Figura 1.1 Proceso de análisis bibliométrico 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ruthes & Silva (2015) 

1. Definicion de palabras 
clave

2. Prueba de adherencia 
de las palabras clave

3. Selección de bases 
de artículos

4. Barredura en las 
bases de artículos

5. Clasificación de 
artículos

6. Filtro de artículos

7. Barrido de artículos

(Continua ciclo)

Barrido de artículos

8. Analisis de 
cartera

9. Resultados
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A continuación, se describe en detalles las etapas del enfoque bibliométrico 

1) Definición de palabras clave 

La definición de las palabras clave fue un proceso que pasó por el entendimiento detallado de la 

gobernanza, gobernanza energética, como áreas del conocimiento. 

a) Los términos relacionados a la gobernanza  

Los términos relacionados a la Gobernanza que fueron desmembrados en sus posibles 

derivaciones y que fueron sometidos a pruebas de adherencia son: (i) gestão; (ii) questões de 

governança; (iii) public governance; (iv) energy governance; y (v) energetic politics. Para el análisis 

de entrecruzamiento, este y el grupo 1 de palabras-clave. 

El mismo proceso que arriba fue realizado se aplica para el término de modelos de gobernanza 

energética, lo que generó el grupo 2 de palabras claves: (i) Renewable Energy; (ii) Business model; 

(iii) energy models; y (iv) Governança corporativa. 

Asociadas a los dos grupos anteriores se identifican las siguientes palabras clave: Multi-Level 

Perspective, Local authorities, Energy governance, Transition and Sustainability. 

Los términos “renewable energy”, “business model”, “energy models” y “energy matrix”, no están 

restringidos a la gobernanza pública. Se presentan artículos relacionados con las organizaciones, 

empresas, instituciones, los mismo podrían aparecer cuando se realiza la barredura de las bases 

de datos. Fue adoptado como palabra clave de filtro del término “governance”, “energy” y “models”, 

generando 3 grupos de palabras clave. 

2) Prueba de adherencia de las palabras clave 

 La prueba de adherencia es fundamental para verificar la importancia de las palabras claves para 

el área de estudio o investigación. Por medio de este procedimiento es posibles averiguar de forma 

cuantitativa la pertinencia del término, midiendo el retorno que cada palabra clave proporciona al 

usuario-investigador, cuando la investigación de forma simples en campos booleanos. El objetivo 
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de esta prueba es eliminar las palabras claves no adherentes al tema o que representan poco para 

el área de estudio.  

Lo referido a esta prueba fue realizado en el Portal de Revistas Capes (solo revisado por pares, 

desde 2014-2017), en el sitio de búsqueda Google Académico (desde 2013-2017) y Web of 

Science (desde 2014-2017), el día 10 de abril de 2017. Fueron realizadas pruebas para los tres 

grupos de palabras clave. El resultado para el grupo uno (tabla 1.1., anexo 1) revela que el empleo 

de las palabras claves por su comportamiento homogéneo cuando son probadas con guión se 

reduce la cantidad de publicaciones y sin guión, las mismas aumentan, por lo que si existen 

alteraciones en el retorno de esos términos según los criterios de uso. 

En relación al empleo de palabras clave los resultados demuestran significativas diferencias en los 

mecanismos de búsqueda. O sea, demuestran que en el medio académico es más usual utilizar 

los términos sin guión, que forman palabras compuestas con la utilización de AND u OR 

indistintamente.   

Como resultado, los términos “gestão”, “questões de governança”, “public governance” y 

“energetic-politics”, con sus derivaciones, demostraron poca expresividad en la prueba. La 

palabra-clave más fuerte es “energy” OR (governance), con un promedio de 74 % de 

representatividad en la producción de artículos científicos (tabla 1.1. anexo 1). 

Con relación al segundo grupo de palabras clave (tabla 1.2. anexo 1), la prueba revela que el 

término más usado dentro de los tres analizados es “governance”, con un promedio de 57 % de 

representatividad en la Revistas Capes, Google Académico y Web of Science. De forma 

consecutiva el término que se presenta con media representatividad es “governance energy” con 

un 8 % y “governance” AND (energy) OR (*models) con 33 %, con el resto de las palabras claves 

utilizadas no posee una gran representación en los buscadores.  

En relación al empleo de las tres palabras clave demuestran una significativa diferencia en los dos 

mecanismos de búsqueda, se observa una reducción de los artículos al ser términos más 
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específicos. En la tabla 1.3. anexo 1, se presentan los resultados de las pruebas de adherencia 

con las palabras clave que más representatividad muestran. 

Por su parte en la tabla 1.4. anexo 1, se presentan los cruces de pruebas de adherencia, ya que 

en la búsqueda con las palabras “governance”, “energy” y “models” aparecen asociadas a ella, los 

términos “renewable energy”, “business model”, “energy models” y “energy matrix”, los cuales no 

están restringidos a la gobernanza. Para profundizar en la búsqueda en esas bases de datos en 

función de identificar artículos sobre gobernanza, fueron adoptadas como palabras clave de filtro 

los términos “governance”, “energy” y “models”, generando 12 combinaciones de términos para el 

proceso bibliométrico: (Pn=n! o de 3x 4 = 12) 

Como resultado del cruce de pruebas de adherencia con los términos asociados a las principales 

palabras claves, se deduce que las palabras finales que se utilizan en la investigación son: 

“renewable energy”, “energy models” y “energy matrix”. 

3) Selección de base de artículos 

Fueron realizadas investigaciones booleanas con los términos de los 3 grupos y seleccionadas las 

bases más significativas para el tema de esta investigación. La base Scielo fue seleccionada por 

ser la base de revistas nacional de Brasil más usual en ese país. La tabla 1.5 presenta el resultado 

de esa etapa de selección de las bases de revistas. 

Tabla 1.5 Bases de Revistas Seleccionadas 

Código  adoptado Bases de artículos 

A1 ISI - Thomson Scientific 

A2 Science Direct Elsevier 

A3 EBSCO :host 

A4 SCIELO 
 

                                Fuente: Elaboración propia. 

Las bases se pasaron por un estudio minucioso sobre el funcionamiento del proceso de 

investigación booleana de revistas. 
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4) Barredura en las bases de datos de artículos 

El proceso de barredura ocurrió entre 2014-2017, en las bases de datos seleccionadas y para las 

12 combinaciones de palabras clave (tabla 1.6. anexo 1). Se utilizaron las áreas del conocimiento 

tratadas en el capítulo I tales como: “energy matrix”, “relationship between actors” y “multi-criteria 

analysis”. 

Fueron utilizados operadores booleanos para optimizar la investigación, obteniéndose como 

resultado que la base de datos que más aporta artículos a la investigación es la Science Direct 

Elsevier con 7 986, seguida por ISI - Thomson Scientific con 224 y en tercer lugar a EBSCO con 

101 artículos.  

6. Filtro de artículos 

 Los resultados de la tabla 6 son el portafolio bruto de artículos a analizar, los cuales llevan implícito 

duplicidades de los mismos. Se pudieron comprobar diversas situaciones en las que se generan 

duplicidades de los artículos: a) replicados en la misma base de datos (cuando el artículo posee 

más de una combinación de palabras claves; b) disponible en más de una base de datos (cuando 

un artículo publicado está indexado en más una base de datos); c) repetido porque posee 

diferentes componentes de identificación (título, autor, año, etc.) en diferentes bases de datos.  

El gestor bibliográfico utilizado fue el Zotero del 2017, el mismo logra identificar los artículos 

duplicados pero no da la cantidad total de los mismos por lo que los resultados fueron generados 

con trabajo manual. Después de la identificación de los artículos duplicados y excluir a los que no 

aportan información a la investigación, el portafolio final de artículos es de 3 310 (figura 1.2) 

 

Figura 1.2 Artículos duplicados 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del enfoque bibliométrico 

8 324
Total de 
artículos

5 014
Artículos 

duplicados

3 310
Total de 
artículos
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7. Barrido de artículos 

En esta etapa se analizan determinados aspectos de los 3 310 artículos tales como: título, palabras 

clave y resumen con el objetivo de descartar aquellos artículos que no tengan relación con la 

investigación. Después de descartar los artículos se determinan los que pueden tener aportes para 

la investigación tales como: estudios de casos, métodos y teorías (tabla 1.7. anexo 1). 

8. Análisis de cartera 

Los artículos seleccionados con más relación fueron estudiados de forma íntegra analizando los 

enfoques en cuanto a las áreas conceptuales expuestas en la tabla 1.7.  

Además, fueron utilizados algunos criterios tomados de Ruthes y Silva (2015), para clasificar los 

artículos potenciales tales como: relación fuerte es cuando la argumentación es pertinente con la 

propuesta de investigación, media cuando existen elementos que ayudan a la investigación, débil 

cuando aparecen elementos puntuales y los irrelevantes que es cuando un artículo no contribuye 

con la investigación presente.  

El análisis de ese proceso culminó con la identificación de 93 con una relación fuerte, 43 con 

relación media, débil 25 y 18 que no poseen ninguna relación. Esto ocurre después de identificar 

los que tienen relación por el título, palabras y resumen, es cuando se estudian con más precisión 

los 732 artículos que se filtraron anteriormente. Por tanto, el portafolio de la investigación está 

integrado por 179 artículos (tabla 1.8. anexo 1). 

9. Resultados 

Según la bibliografía consultada se pudo comprobar que no existe fundamentación teórica 

sistematizada entorno a modelos de gobernanza energética (anexo 2). Los referentes que se 

identifican son experiencias de diferentes países en el manejo o reconversión de sus matrices 

energéticas pero que, por sus componentes y significación, no llegan a constituir un modelo como 
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abstracción teórica de un fenómeno objeto de estudio. Además, no se evidencian metodologías, 

procedimientos, sistemas ni estrategias que puedan tomarse como referente para la investigación.   

Para profundizar en el estudio de la matriz energética y su gobernanza se analizan cinco 

experiencias de gobernanza energética, las cuales se destacan en el reporte de la situación 

mundial de las fuentes de energías renovables (2016). En este reporte se despliegan los países 

que van a la vanguardia en la inversión y generación de electricidad con Fuentes Renovables de 

Energía (FRE), garantizando la eficiencia de la misma.  

Se destacan China, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Brasil de América Latina, en base 

a estudios de casos, que se aproximen a gobernanza energética más a nivel de estado o provincia, 

con participación privada en la gestión y en la generación de energía con FRE. 

 Se realiza una acotación con el caso de los Estados Unidos porque a la luz de esa dinámica 

cambiante, un marco de gobernanza colaborativo propone conceptualizar la tendencia actual hacia 

las redes colaborativas para el gobierno estatal. Ese marco de gobierno colaborativo es 

conceptualizado sobre la base de los actores existentes en el actual sistema de paradigma. 

Diferente del enfoque convencional en el ámbito público y sector privado, este marco de 

colaboración identifica la influencia de los actores colaborativos y sus redes durante todo el ciclo 

de políticas (diseño, planificación, implementación y evaluación). Ese marco de gobierno 

colaborativo a nivel estatal se construye con actores del sector público, privado, sociedad civil y 

una administración colaborativa. En el anexo 3 se expone la red de gobernanza y se explica el 

papel de cada sector en el gobierno estatal (Shih et al., 2016). 
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Con el estudio de las cinco experiencias diferentes de gobernanza (tabla 1.9) se puede decir que 

el mundo avanza hacia una generación de energía con fuentes renovables de energía de forma 

cada vez más descentralizada, aunque se mantiene el Estado como agente regulador de su 

distribución.  

Los principales aportes metodológicos de las experiencias estudiadas son los siguientes: 1) control 

estatal del sector eléctrico a nivel local; 2) sinergia de actores, instituciones y tecnologías en la 

reproducción y transformación de sistemas infraestructurales como el suministro de energía, hacen 

hincapié en el potencial de las autoridades locales en la gobernanza energética; 3) 

empoderamiento de los consumidores de un papel participativo, más activo, en los asuntos 

públicos relacionados con la energía. 

Por otra parte, las principales limitaciones de las experiencias estudiadas son: 1) adolecen de 

propuestas concretas (modelos, procedimientos, mecanismos, herramientas e indicadores) que 

permitan su instrumentación práctica en espacios provinciales.; 2) se basan en lo fundamental en 

la privatización de la generación de la energía; 3) las propuestas son aplicadas en contextos de 

gobernanza energética descentralizada; 4) no se proyectan definición de las políticas energéticas. 

Para la presente investigación, la autora asume como proceso de gobernanza de la matriz 

energética la incorporación de FRE para la generación de electricidad. 

A continuación, se realiza un análisis precisamente de la matriz energética para sistematizar sus 

fundamentos teóricos y metodológicos. 

1.2. Fundamentos teóricos sobre la matriz energética 

La elaboración de la matriz energética de un país, se realiza a partir del estudio del sector 

energético en el que se cuantifica la oferta, demanda y transformación de cada una de las fuentes 

de energía que proveen al país, así como al inventario de recursos disponibles, considerando para 
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estas variables su evolución histórica y proyección futura (Organización Latinoamericana de 

Energía - OLADE, 2011; Riavitz, Zambon y Giuliani, 2015). 

El Instituto de energía de la República de Argentina (2011) define: la matriz energética de un país 

es la expresión de la participación porcentual de cada una de las combinaciones de fuentes y 

tecnologías, en el total de energía final consumida por sus habitantes. Desde el punto de vista de 

las decisiones del Estado y del sector privado, importa la composición actual de la matriz, pero 

más aún la evolución futura de la misma.  

Para Zárate & Ramírez (2016), la matriz energética es el conjunto de relaciones cuantitativas que 

caracterizan la producción, transferencia y consumo de energía en un territorio (global, nacional, 

regional, local) en un periodo determinado. La matriz energética reúne la información cuantitativa 

al respecto de toda la energía producida, transformada y consumida. Su análisis permite com-

prender la dinámica de los flujos energéticos relacionados con las principales actividades 

cotidianas de los seres humanos, es fundamental para orientar las políticas públicas del sector 

energético contribuyan a una transformación social y ecológica del país.  

En la bibliografía consultada la mayoría de los autores y organizaciones internacionales 

relacionadas con los temas de la energía no definen la matriz energética, sino que muestran con 

gráficos las energías que la componen o solo presentan la disponibilidad de recursos energéticos 

Por otra parte, se refieren en lo fundamental a la implementación de reformas y políticas 

sectoriales. 

Sánchez (2014), expone que, a pesar de los esfuerzos de muchos países por diversificar su matriz 

energética con fuentes de energía renovable, en realidad siguen siendo los hidrocarburos como el 

petróleo, el carbón y el gas natural los principales medios para la producción de energía. 

Coria (2014), resalta que, una nueva matriz energética, sin duda, deben desempeñar un papel 

protagónico las energías renovables, por las enormes ventajas que éstas representan en 
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comparación con las energías convencionales, que son mucho más contaminantes. Define las 

diferentes fuentes renovables de energía, pero no llega a mostrar la matriz energética. 

Dafermos et al. (2015), parten de un análisis de las políticas y de las necesidades del país en el 

contexto de los límites biofísicos del planeta, como base para proponer orientaciones y directrices 

estratégicas de política pública en el ámbito energético. Se establecen los porcientos de 

participación de los diferentes portadores energéticos en la matriz energética 

Del Río (2016), plantea que la matriz energética contribuye a la definición de las normas colectivas 

y que estructuran las relaciones energéticas y Ortiz (2018), expone una transición energética, se 

refiere a la manera en que los diferentes sectores de la sociedad participan en la toma de 

decisiones asociadas al sistema eléctrico; ambos autores no presentan definiciones de matriz 

energética. 

Algunas de las características comunes que presentan experiencias sistematizadas sobre este 

tema se destacan a continuación: 

 Promueven la eficiencia energética, a partir de la inclusión de fuentes renovables de 

energía y de algunos niveles de coordinación de recursos, información, participación 

ciudadana, aunque de forma limitada y solo en el consumo (Fudge y Peters, 2009; Fudge 

et al., 2013; Heinbach et al., 2014; Fudge et al., 2016; Becker et al., 2016). 

 Reconocen la importancia de propiciar sinergia y redes de actores (Haxeltine y Seyfang, 

2009; Seyfang et al., 2014). 

 Se refieren solamente a aspectos vinculados a la infraestructura energética (Bolton y 

Foxon, 2013) y a la importancia de iniciativas regionales (Oteman et al., 2014). 

 Destacan a las fuentes renovables de energía como oportunidad de inversión (Leibenath, 

2013; Gailing y Rohring, 2015; Gailing y Rohring, 2016). 

Estos aspectos corroboran la necesidad de fundamentar conceptualmente el término de 

gobernanza de la matriz energética provincial, aspectos que se abordan en el siguiente epígrafe. 
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1.3. Gobernanza de la matriz energética provincial   

De la integración de las áreas conceptuales analizadas en los epígrafes 1.1 y 1.2, gobernanza 

energética y matriz energética, respectivamente, se obtiene una tercera área conceptual que se 

constituye en el área conceptual que se aborda en esta investigación: gobernanza de la matriz 

energética provincial. Su fundamentación teórica es analizada en este epígrafe. 

El gobierno provincial, con sus recursos y atribuciones, está llamado a ser no sólo eficiente en la 

operación de ciertas funciones o servicios a la comunidad, sino que además de ello tiene que 

contribuir al desarrollo mediante esfuerzos especiales de inversión, mediatización, evaluación y 

presentación de proyectos e información. Ello hace imperiosa la necesidad del desarrollo y 

consolidación de los gobiernos locales en los diferentes países; esto, con el objeto de ser más 

eficientes en la captación, inversión y gasto de los recursos comprometidos en el desarrollo 

energético (Rosas-Ferrusca et al, 2012). 

Ocman (2015,) señala que se debe prestar atención a las acciones de los gobiernos locales 

(provinciales o estatales) como actores fundamentales en la política energética, ya que sus 

estrategias para la incorporación de FRE implican la creación de bloques territoriales que inducen 

a acciones basadas en la integración de políticas energéticas que se adaptan a las políticas 

nacionales, a la vez que establecen relaciones con actores de diferentes niveles para implementar 

soluciones. 

 La gobernanza energética provincial es un espacio que reinventan las fronteras y dan una nueva 

dimensión a la gobernanza energética al relocalizar la autoridad y el liderazgo, lo que se interpreta 

como una especie de soberanía fragmentada en diferentes sectores de la política, y objetivos 

específicos en los que es necesaria la cooperación entre distintos niveles de autoridad y actores 

para incorporar FRE (López, 2014; Ocman, 2015). 

El papel de los gobiernos locales como actores principales, ha dejado en claro que existe una 

desconexión entre la política nacional y los problemas locales. Que los gobiernos funjan como 
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actores centrales del territorio permite que el diseño de políticas energéticas se base con mayor 

proximidad en los problemas, ya que se parte del hecho de que estos gobiernos son las instancias 

más cercanas a la ciudadanía y, por ende, de representación pública. En consecuencia, se han 

establecido intereses comunes alrededor de metas compartidas, para lo que se consideran las 

diferencias y el nivel de integración de las economías estatales (Ocman, 2015). 

La gobernanza de la matriz energética provincial (GMEP) comprende en esencia los mecanismos 

de liderazgo, estrategia y control de puestos para evaluar, direccionar y monitorear la actuación 

de la gestión energética con vistas a la conducción de una política energética provincial y a la 

prestación de servicios de interés de la sociedad.   

Sin embargo, de acuerdo con la autora, no puede asumirse que la gobernanza energética es un 

proceso en el que todos los actores participan de manera igualitaria, simétrica y cooperativa:, es 

posible que los actores involucrados no logren negociar objetivos comunes, que los acuerdos sean 

cambiados sobre la marcha sin el consenso de todos, o que alguno de los sectores que intervienen 

en el proceso de gobernanza energética incline la balanza de poder político y económico a su 

favor y en detrimento de los demás.  

En Cuba, en la provincia coexisten dos ámbitos cuyos desarrollos responden a lógicas específicas:  

 El que responde a las actividades de interés nacional, que definen el papel de cada 

provincia en la concepción de desarrollo del país, y se deben fomentar a través de 

políticas, decisiones e inversiones nacionales. 

 El de las actividades de interés provincial, entendiendo como tales aquellas relacionadas 

con potenciales y capacidades internas que satisfagan demandas y expectativas de la 

población. Estas actividades pueden ser identificadas, decididas e implementadas por la 

instancia provincial, principalmente con los recursos de que dispone, tanto los generados 

por la provincia como los captados de otras fuentes nacionales e internacionales, que se 
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enmarquen en condicionantes que definan el desarrollo de la nación y el marco regulatorio 

establecido al efecto. 

La GMEP se enfoca en los dos ámbitos y en ella se integran los demás instrumentos utilizados 

para la planificación territorial a escala provincial. Le corresponde al gobierno el control del proceso 

de GMEP, la estructura de la administración pública que se le subordina, se encarga del 

componente ejecutivo de este proceso. Además, rinde cuenta ante el gobierno y la población de 

su gestión. 

Lo anterior implica un reto para los gobiernos y administraciones provinciales, toda vez que deben 

lograr un punto de equilibrio en el nivel de prioridad que se otorga a las actividades de interés 

provincial con aquellas localizadas en su territorio y que responden a intereses nacionales, para 

lo cual es necesario dotarlos de competencias, marco legal y acceso a recursos en el nivel 

adecuado. 

Sobre la base de los elementos analizados con anterioridad se define para la presente 

investigación el concepto de gobernanza de la matriz energética provincial como: el proceso de 

toma de decisiones participativas y coordinadas entre la sociedad y el gobierno, en función de la 

gestión de una estrategia energética que contribuya al desarrollo territorial. 

Es un proceso de toma de decisiones: 

 Se trata de gestionar y dirigir la matriz energética de forma que se obtenga la máxima 

eficacia económica, con el objeto de procurar una gestión más inclusiva y co-responsable 

frente a los tradicionales modelos más centralizados.  

Es participativo y coordinado entre la sociedad y el gobierno:  

  La sociedad y el gobierno deciden hacia donde se dirigen, los valores y los objetivos 

energéticos, la manera en que se organizarán, se dividirán el trabajo y distribuirán la 

autoridad para estar en condiciones de realizar los objetivos deseados. 

En función de la gestión de una estrategia energética que contribuya al desarrollo territorial 
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 Los gobiernos deben concebir una estrategia energética a mediano y largo plazo que 

permita tener menos estructuras verticales y autoritarias, donde las decisiones de 

gobierno y la ejecución de las políticas energéticas tienen como ámbito central a los 

territorios.  

A juicio de la autora, y sobre la base de las experiencias sistematizadas con anterioridad, 

fundamentalmente las de OCDE (2009), The Global Information Technology Report (2011); 

Gaetani (2014); OCDE Survey (2013), TCU/OCDE (2014); BID (2013 y 2014), TCU (2016), Shih 

et al. (2016), Fudge et al. (2016) y Gailing y Rohring (2016); se proponen las siguientes fases de 

la gobernanza de la matriz energética, como la herramienta que centra el proceso de gobernanza 

de la matriz energética provincial. Ellas son: análisis energético, diseño de la estrategia energética, 

implementación de la estrategia energética y monitoreo y evaluación de la estrategia energética. 

A continuación, se profundiza en dos elementos que se consideran relevantes en la 

fundamentación de este aporte teórico: el papel de las autoridades locales y de las alianzas público 

– privadas en la gobernanza de la matriz energética provincial.  

1.3.1. El papel de las autoridades locales en la gobernanza de la matriz energética  

Los teóricos Bolton y Foxon (2013 y 2015), Geels (2002, 2010), Loorbach (2007), describen que 

las infraestructuras de energía representan sistemas técnicos de complejidad que están 

influenciados por una serie de aspectos no técnicos y por factores técnicos. Estos incluyen 

cambios institucionales, prácticas de usuarios, políticas y regulaciones vigentes, las innovaciones 

tecnológicas, el cambio de los ecosistemas y las estrategias empresariales.  

Como argumentan Calvert y Mabee (2014), la "transición" plantea desafíos particulares para las 

maneras en que la energía, los imperativos sociales y medioambientales presentan para 

reemplazar las energías no renovables por las nuevas fuentes de energías renovables. El 

problema, sin embargo, es que existe una preferencia sistémica y auto-referencial por los 

combustibles fósiles, ya que los recursos energéticos han estado arraigados en las actividades 
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sociales y político-económicas, así como sus estructuras institucionales y físicas subyacentes. 

(Calvert y Mabee, 2014) 

Para el cambio de infraestructura (Bolton y Foxon, 2013), los niveles de la Perspectiva Multi-Nivel 

(MLP, por sus siglas en inglés) se pueden definir como: 

 Paisaje (nivel macro): este nivel se relaciona con el marco general, son las creencias 

políticas, visiones del mundo; los valores sociales, culturales dominantes y los elementos 

institucionales de la sociedad. El nivel paisaje abarca el conjunto más amplio de factores. 

"... contextualiza las actividades dentro de nichos y regímenes" (Bolton y Foxon, 2013). El 

paisaje se fundamenta con "el mundo de la vida”. 

 Régimen (nivel meso): es el nivel en el cual el entorno contextual del paisaje esbozado 

arriba se articula por los actores, grupos y alianzas particulares. En la transición, este 

dominio se refiere en particular a la influencia de los sistemas socio-técnicos. El régimen 

es el nivel en el que estos sistemas se manifiestan a través de las prácticas dominantes, 

arreglos y tecnologías "alineados entre sí y coordinados" (Geels, 2002; Fudge et al., 2016). 

 Nicho (micro nivel): este nivel se refiere a espacios de posibilidades radicales e 

innovadoras, donde los habituales procesos de selección de mercado que tienen lugar en 

el régimen no se ven afectados. Los nichos se pueden considerar los más flexibles de los 

tres dominios y a menudo catalizadores de un cambio más amplio. De esta manera, los 

nichos son vistos como desarrollos que son capaces de desafiar las maneras tradicionales 

de hacer las cosas y que ofrecen alternativas a los problemas del sistema (Fudge et al., 

2016). 

La transformación de los sistemas energéticos está en el corazón de intentar configurar un cambio 

sostenible. Calvert y Mabee (2014) argumentan que MLP proporciona un punto de partida teórica 

a través del cual tienen sentido "las propiedades físicas o 'materialidades' de la energía emergente 

y sus recursos”. Sugieren que un futuro energético más sostenible surgirá alrededor de la "calidad, 
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cantidad y localización de los recursos energéticos emergentes" y las formas en que estas 

características pueden alinearse con el tiempo y el espacio con los arreglos sociales, políticos y 

económicos existentes.  

La dinámica de este modelo ofrece un enfoque particularmente útil para examinar cómo el régimen 

de los mercados nacionales de la energía sigue ejerciendo influencia en la reconfiguración y 

posibilidades de sistemas energéticos urbanos más localizados, incluido el papel de las 

autoridades locales en la influencia de la gobernanza de la energía. 

Como destacan Bolton y Foxon (2013), la MLP no reconoce ni analiza la actividad de nicho en la 

gestión y regulación de energía.  

Fudge et al. (2016), proporcionan una contribución a esta brecha considerando cómo el aumento 

de la necesidad para la gobernanza local de la energía ha abierto posibilidades de nicho para que 

las autoridades locales influyan en el régimen gobernante.  

La autora supone que una correcta transición precisa de análisis del sistema actual de gobernanza 

energética con el objetivo de replantear los mecanismos, normas, tecnología a utilizar con las 

metas que se pretenden alcanzar teniendo en cuenta el papel de las autoridades provinciales para 

lograr la sinergia de los actores en los diferentes niveles, es decir, multinivel.  Por lo que considera 

necesario estudiar la relación entre actores públicos y privados.  

1.3.2. Relación entre actores públicos y privados en el proceso de gobernanza de la matriz 

energética provincial 

Mataix et al., (2008) definen una alianza público privada para el desarrollo (APPD): cuando 

diferentes actores de los sectores público y privado, sin importar el número, establecen objetivos, 

expectativas y reglas de juego mediante la reflexión y negociación, y se comprometen a trabajar 

de acuerdo con principios de corresponsabilidad para contribuir al desarrollo, mediante la sinergia 

de recursos y capacidades. 



 
 

CAPÍTULO I 

39 
 

Sin embargo, existen autores que discrepan de estas alianzas. Jessop (2013) refiere a los niveles 

horizontales en la que los actores se relacionan respondiendo principalmente a órdenes 

jerárquicos.  

Se considera que existe una alianza público privada cuando se enlazan “entidades de gobierno, 

empresas estatales y/o actores privados, para lograr un objetivo común combinando habilidades, 

compartiendo riesgos, responsabilidades, recursos, costos y beneficios.” Los actores, individuos o 

grupos que interactúan y crean una acción colectiva -acuerdo o decisiones- capaz de formular y 

reformular normas, que guían el comportamiento de dichos actores (Hufty, 2009).  

Según Hufty (2009), para determinar el tipo de actor -estratégico, relevante o secundario-, se 

deben tomar en cuenta tres aspectos: sus recursos; su voluntad y capacidad de movilizar esos 

recursos, que incluye tanto la movilización efectiva de estos -dimensión objetiva- como la esperada 

–dimensión subjetiva- y, por último, la interacción estratégica con otros actores del proceso de 

gobernanza. 

En resumen, para la autora las relaciones entre actores públicos y privados es cuando ellos 

establecen objetivos, intereses y normas de actuación mediante la deliberación y negociación, y 

se comprometen a trabajar de acuerdo con principios de corresponsabilidad para contribuir al 

desarrollo, mediante la sinergia de recursos y capacidades. 

La gobernanza energética, el territorio y la relación que los mismos establecen para un futuro 

común de la provincia, se lleva a cabo, cuando los gobiernos tienen el propósito de avanzar hacia 

una transición energética donde las autoridades locales juegan un papel primordial.  

A continuación, se explican los elementos que fundamentan la sostenibilidad que se concibe como 

sustento del proceso de gobernanza de la matriz energética provincial. 
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1.3.3. La sostenibilidad en la gobernanza de la matriz energética provincial en función de la 

generación de electricidad 

Las crisis económicas internacionales de la década de los setenta hacen que se comience a poner 

en tela de juicio los planteamientos desarrollistas sobre los que se había asentado el crecimiento 

económico del siglo veinte.  

De esta forma, frente al planteamiento ortodoxo del crecimiento económico ilimitado, en la década 

de los setenta comienza a aparecer una nueva forma de entender el desarrollo económico, en la 

que se incorpora no sólo la variable medioambiental sino también la social, cristalizando todo ello, 

a finales de los ochenta, en el concepto de desarrollo sostenible, concepto un tanto complejo e 

integral que tiene en cuenta las dimensiones económica, social y medioambiental que deben estar 

incluidas en todo proceso de desarrollo. 

En pleno siglo XXI, el problema de la sostenibilidad global es ampliamente reconocido por líderes 

mundiales y es un tema común de discusión entre periodistas, científicos, profesores, estudiantes 

y ciudadanos en muchas partes del mundo. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

(CMDS, 2002) confirmó que por lo menos la primera década del nuevo siglo sería una de reflexión 

sobre las exigencias impuestas por la humanidad a la biosfera. 

La idea de la sostenibilidad se originó hace más de 30 años con el nuevo mandato adoptado por 

la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, siglas en inglés) en 19692. Fue un tema clave de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se llevó a cabo en Estocolmo 

en 1972 (McCormick, 1992). Se acuñó el concepto explícitamente para sugerir que era posible 

lograr el crecimiento económico y la industrialización sin dañar el medio ambiente.  

                                                 
2 El nuevo mandato de UICN en 1969 se refirió a la perpetuación y el mejoramiento del mundo viviente –el ambiente 

natural del hombre– y los recursos naturales de los que dependen todos los seres vivientes, refiriéndose a la gestión 
del aire, agua, suelos, minerales y especies vivientes, incluido el hombre, para lograr la calidad de vida sostenible 
más alta posible. 
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Durante las décadas siguientes la corriente dominante de pensamiento acerca del desarrollo 

sostenible avanzó progresivamente mediante la Estrategia Mundial para la Conservación (1980)3, 

el Informe Brundtland (1987), y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo en Río (1992), así como a través de la planificación de los gobiernos nacionales y la 

participación más amplia de los líderes del comercio y de organizaciones no-gubernamentales de 

toda índole. 

Durante estas décadas, se desarrolló la definición de desarrollo sostenible. El Informe Brundtland 

definió la sostenibilidad como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” 

(Brundtland, 1987:43). Esta definición era imprecisa (Lélé, 1991), pero captó inteligentemente dos 

asuntos fundamentales: el problema de la degradación ambiental que tan frecuentemente 

acompaña el crecimiento económico y, al mismo tiempo, la necesidad de ese crecimiento para 

aliviar la pobreza. 

En definitiva, el concepto de desarrollo sostenible, se conforma actualmente como el paradigma 

sobre el que asentar toda estrategia de desarrollo económico y, por consiguiente, toda política 

sectorial, entra las que destacan la industria, agricultura, transporte, turismo y energía. Esta última, 

como se ha mencionado, es la que ocupa la atención de esta investigación. 

El Ministerio de Minas y Energía (MME) de Brasil (2017), proponen que la gobernanza de la matriz 

energética provincial se concibe en tres áreas de actuación específicas y nueve principios básicos, 

que se presentan a continuación. 

Las áreas de actuación son: 

 Eficiencia: La observación de los principios de eficiencia tiene por objeto garantizar que la 

sociedad obtenga el máximo beneficio como resultado del empleo de los recursos en el 

                                                 
3 IUCN, The World Conservation Strategy, (Geneva: International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources, United Nations Environment Programme, World Wildlife Fund, 1980). Ahora WWF es el Fondo Mundial 
para la Naturaleza, y UICN la Unión Mundial para la Naturaleza. 
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sector eléctrico, considerando los costos y las ganancias socioambientales. Es necesario 

reconocer y valorar de forma adecuada los diferentes tipos de productos o servicios que 

se entregan por los agentes en todos los segmentos del sector eléctrico. 

 Equidad: garantizar que tipos específicos de bienes o servicios estén disponibles en 

niveles adecuados para la sociedad como un todo o para estratos específicos de la 

sociedad. Además, la regulación debe llevar al establecimiento de una competencia justa 

y equitativa de los agentes económicos y de las diferentes fuentes de energía evaluadas 

en una misma base.  

 Sostenibilidad del marco normativo: garantizar que el propio marco normativo del sector 

energético sea sostenible comercialmente, dotándolo de legitimidad y de capacidad de 

responder las necesidades de diferentes partes interesadas en cuanto a la creación de un 

entorno adecuado para transacciones comerciales. 

Por otra parte, los principios que se consideran son los siguientes: 

 Economicidad y eficiencia (productiva y alocativa de corto y largo plazo) 

 Transparencia y participación de la sociedad en los actos practicados. 

 Isonomía (representa el concepto de igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley) 

 Valoración de los diferentes niveles de autonomía de los actores locales. 

 Adaptabilidad y flexibilidad. 

 Coherencia. 

 Simplicidad.  

 Previsibilidad y conformidad de actos practicados. 

 Definición clara de competencias y respeto al papel de las instituciones. 

La gobernanza de la matriz energética debe estar en función del proceso de gestión del desarrollo 

territorial lo cual brinda la posibilidad de que las políticas públicas, vinculadas a la matriz 

energética, se correspondan con los diferentes escenarios posibles y las proyecciones 
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estratégicas a mediano y largo plazo, lo cual se evita tomar decisiones que respondan a 

situaciones coyunturales y que pudieran provocar impactos negativos. Estos análisis proporcionan 

la base para que los responsables de la formulación de políticas tomen decisiones sostenibles a 

largo plazo (Volkart et al, 2017). 

El otro criterio que sustenta la autora es que la sostenibilidad de la gobernanza de la matriz 

energética, pasa por la utilización de las fuentes renovables de energía, como alternativa más 

viable y sostenible ante la situación energética mundial y los daños que la extracción de petróleo 

ocasiona al medio ambiente. Lo cual fundamenta a su vez la importancia estratégica de la 

incorporación de las FRE en la matriz energética (Ortiz, 2018).  

En esta dirección Zárate & Ramírez (2016) definen que las fuentes renovables de energía son 

aquellos factores bióticos o abióticos que generan cuerpos con capacidad de realizar trabajo en 

periodos menores a la esperanza media de vida humana (0- 80 años) al menos una vez, ya sea a 

través de la mediación humana o por la dinámica ecosistémica en la que está integrada dicha 

fuente energética. 

Por oposición definen como fuente no renovable de energía aquellos factores bióticos o abióticos 

que no generan nuevos cuerpos con la capacidad de producir trabajo ni una vez durante el periodo 

de esperanza de vida humana (0- 80 años), aunque se puedan descubrir y explotar nuevos 

yacimientos (Zárate & Ramírez, 2016).  

Los elementos antes señalados sustentan la concepción que asume la autora al plantear que la 

gobernanza de la matriz energética provincial en función de la generación de electricidad debe ser 

un proceso sostenible. 

Consideraciones finales del capítulo I 

 El enfoque de gobernanza de la matriz energética se basa en la movilización y 

participación de los actores territoriales y en la convicción del esfuerzo propio para 

concertar territorialmente las estrategias de desarrollo a seguir. Ello requiere de 
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instrumentos de intermediación desde los territorios que posibiliten el aprovechamiento 

eficiente de los recursos con que se cuenta. 

 Para lograr un alto nivel de implementación del ideal de la matriz energética a partir de la 

de gobernanza, resulta de vital importancia, la institucionalización que se alcance del 

término, a partir del tratamiento de las categorías autonomía, competencias y 

descentralización y lo multinivel, puesto que las administraciones locales solo pueden 

desempeñarse dentro de los límites que estas dibujan, lo que crea entre ellos una relación 

de directa proporcionalidad.  

 Finalmente, el estudio de los antecedentes teóricos realizados, revela la carencia de un 

Modelo de Gobernanza de la Matriz energética Provincial como instrumento, que posibilite 

el aprovechamiento de los recursos energéticos para la generación de electricidad.  
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE GOBERNANZA DE LA MATRIZ 

ENERGÉTICA PROVINCIAL EN PINAR DEL RÍO 

El presente capítulo tiene como objetivo caracterizar el proceso de gobernanza de la matriz 

energética provincial en Pinar del Río. A partir de la consulta a fuentes de información primarias y 

secundarias se constata desde el diagnóstico empírico la situación problémica descrita en la 

introducción de este informe de investigación. La caracterización permitirá identificar las 

particularidades que deberá recoger el modelo en su concepción a partir de aprovechar las 

potencialidades que existen y contribuir a corregir aquellas cuestiones que sean identificadas como 

limitaciones del proceso de gobernanza de la matriz energética provincial. 

2.1. Metodología seguida para la realización del diagnóstico empírico de la investigación 

En este epígrafe se presenta la metodología seguida para la realización del diagnóstico empírico 

de la investigación y se describen los resultados de la consulta a fuentes de información, 

secundarias y primarias, destacando las principales potencialidades y limitaciones del proceso 

objeto de estudio en el contexto de la provincia Pinar del Río. 

La metodología que se utilizó en la constatación empírica del problema, fue el análisis de 

contenido. Se toma como referente a Bardin (1996), pues permite englobar todas las definiciones 

que conceptualizan el término, entendido este como el conjunto de técnicas de análisis de las 

comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos 

sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia 

de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) de estos 

mensajes. 
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Vergara & Rodríguez (2017), presentan que la técnica de análisis de contenidos busca seleccionar, 

presentar y analizar el estado de la literatura en relación con los documentos escritos sobre la 

cultura organizacional en la administración pública. Frente a la dispersión de información, la 

revisión bibliográfica, más que presentar y dar cuenta de los documentos, busca clasificar e 

identificar, a través de los contenidos, los posibles escenarios o las tendencias en torno a la 

categoría cultura organizacional en la administración pública, siendo esta la particularidad y objeto 

de estudio de los métodos cualitativos en torno al análisis de contenidos (Bardin, 2002). 

La metodología que se desarrolla consta de cuatro pasos (Vallejo, 2008), los cuales serán 

desarrollados a continuación: 

Paso 1. Determinación de las necesidades de información  

Se identifica un conjunto de necesidades de información las cuales posibilitarán conocer las 

regularidades de la gobernanza de la matriz energética en el contexto cubano actual, ellas son: 

 La medida en que la política energética nacional incide en la gobernanza energética 

provincial. 

 Experiencias concretas existentes en Cuba relativas a la gobernanza energética 

provincial, determinar sus antecedentes y principales regularidades en el ámbito 

provincial. 

 Tratamiento institucional (políticas, programas, proyectos, agenda de reuniones de los 

órganos de dirección). 

 Proyección que sobre el tema se define en los documentos oficiales que regulan el 

proceso de actualización del modelo económico cubano.  

 Conocer los criterios sobre la gobernanza energética provincial, tanto desde el gobierno a 

nivel local, como desde el sistema empresarial estatal y no estatal. 

 Participación de cada actor en el proceso de gobernanza energética provincial.  
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Se parte de una nube de palabras en la figura 2.1 que resume los aspectos tratados en el capítulo 

I, como punto de partida para el análisis de contenido del presente capítulo, resultando la 

gobernanza energética en el centro de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Nube de palabras 

Fuente: Elaboración propia. 

Paso 2. Definición de las fuentes de información: 

Fuentes de información secundarias: Se utilizaron un conjunto de informes y documentos 

disponibles que permitieron un primer acercamiento al problema, los cuales se encuentran 

relacionados en los anexos 4, 5, 6 y 7.  

 Proyecto de Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo 

Socialista. 

 Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de 

Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos. 

 Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 

aprobados en el VI y VII Congresos del Partido Comunista de Cuba (PCC). 
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 Referencias de la gestión energética local en Cuba. 

 Marco legal regulatorio del uso y tratamiento de la energía en Cuba. 

 Programas desarrollados en Cuba en el tema energético. 

 Informes y actas del Consejo Energético Provincial de los años 2015, 2016 y 2017. 

Es a través de la recopilación documental de datos que se determinó el estado de la cuestión en 

términos de legislación. A través de ello, se consolidó la base conceptual que orientó el avance de 

la investigación y se comprobó la existencia de varios supuestos teóricos, lo cual fue esencial en 

virtud de que el tema de estudio no ha sido abordado en forma integral ni ha sido estudiado desde 

una perspectiva ni un enfoque jurídico-ambiental.  

Se consultan fuentes secundarias de información con el objetivo de determinar antecedentes 

vinculados a la gobernanza de la matriz energética y sus principales regularidades en el ámbito 

provincial y analizar la proyección que sobre el tema se define en los documentos oficiales que 

regulan el proceso de actualización del modelo económico y social cubano.  

La visión de los especialistas y representantes institucionales fue incorporada en el diagnóstico a 

través del análisis del comportamiento de la matriz energética. 

Como complemento a la información brindada por las fuentes secundarias se emplean fuentes 

primarias, aplicando el método de medición a través de entrevistas y encuestas. 

Fuente de información primaria: Se realizaron entrevistas individuales semiestructuradas, en la 

que cada entrevistado pudo expresar libremente sus opiniones y consideraciones sobre las 

principales limitaciones que existen en la gobernanza de la matriz energética provincial de Pinar 

del Río y cómo pudiera insertarse este proceso en los principales instrumentos que se conciben 

en el país para la planificación territorial del desarrollo local. De igual manera se aplicó una 

encuesta para determinar el nivel de conocimientos de los funcionarios del CAP de Pinar del Río 

sobre las políticas energéticas, así como determinar el estado actual de la gobernanza de la matriz 

energética provincial. Se entrevistó a: 
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 Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular. (14 años en cargos de dirección. 

La gobernanza es una herramienta de decisión de gobierno) 

 Director del Consejo Energético Provincial subordinado al Consejo de Administración 

Provincial. (Es quien dirige y controla la matriz energética de la provincia, posee 33 años 

en el sector energético y 40 años ocupando cargos de dirección) 

 Especialista Energético de la Dirección Provincial de Economía y Planificación. (Procesa 

la información relacionada a la matriz energética, ingeniero termo-eléctrico, con 30 años 

en el sector energético) 

 Director Provincial de la Empresa Eléctrica. (Dirige no solo a la generación procedente de 

combustibles fósiles, sino también de la energía solar fotovoltaica, siendo mayoritaria en 

la provincia; ingeniero eléctrico 20 años en el sector, 18 de ellos en actividades de 

dirección) 

Se seleccionaron estos entrevistados en función de los requerimientos de información, su 

accesibilidad y disposición a colaborar, así como por sus responsabilidades al frente de 

instituciones que lideran procesos que tienen vínculo con la gobernanza de la matriz energética 

provincial. 

Paso 3. Diseño de los formatos para la captación de la información. 

Para el análisis documental se evaluaron de forma ordenada los principales documentos que 

orientan el proceso de gobernanza energética provincial, y que son necesarios para la realización 

del diagnóstico. 

Para la aplicación de las entrevistas se tuvieron en cuenta las siguientes tareas: 

 Determinación de los objetivos de la entrevista. 

 Selección del tipo de entrevista y elaboración de la guía de la entrevista. 

 Determinación de los procedimientos para registrar la información. (literalmente) 

 Establecimiento de las condiciones indispensables para la realización de la entrevista. 
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 Aplicación de la entrevista teniendo en cuenta sus tres momentos: a) apertura o inicio; b) 

parte central o desarrollo; y c) conclusión o cierre. 

 Evaluación de la información recogida 

Se presenta la metodología utilizada en la presente investigación con los resultados obtenidos de 

la misma (anexo 8). 

La investigación se basa en datos cualitativos recogidos a través de la realización de entrevistas 

semiestructuradas, con autoridades de la provincia Pinar del Río (anexo 9).  

Se aplica una encuesta (anexo 10) a representantes de las diferentes fuentes de energía, 

incluyendo el Consejo Energético, siendo la fuente esencial para el levantamiento de la 

información de la energía en la provincia; así como a los miembros del Consejo de Dirección 

Ampliado4 de la Dirección Provincial de Economía y Planificación, como organismo rector de la 

planificación territorial del sector energético. 

Para la elaboración y aplicación de la encuesta se encauzaron las siguientes tareas: 

 Determinación de los objetivos de la encuesta. 

 Definición de las variables relacionadas con el tema. 

 Elaboración del cuestionario. 

 Establecimiento de criterios para la selección de actores a encuestar. 

 Determinación de actores a encuestar. 

 Aplicación de la encuesta. 

 Evaluación de la información recogida.  

Paso 4. Captación de los datos, análisis y procesamiento de la información. 

Fuente de información secundaria: En el análisis documental se revisaron diversos documentos 

los cuales permitieron: 

                                                 
4 Se emplea el término de “ampliado” para destacar que esta composición incluye a los Directores Municipales de 

Economía y Planificación de los 11 municipios de la provincia Pinar del Río. 
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 Identificar las limitaciones para la gobernanza de la matriz energética provincial. 

 Conocer las regulaciones existentes para la gobernanza de la matriz energética provincial. 

 Comprobar si dentro de las herramientas de planificación territorial se concibe la 

gobernanza de la matriz energética provincial. 

 Evaluar el proceso de la gobernanza de la matriz energética provincial en Pinar del Río. 

 Conocer el estado de las relaciones público privadas en la gobernanza energética 

provincial. 

Fuentes de información primarias: Los datos fueron recolectados “in situ” teniendo en cuenta las 

entrevistas con los criterios de los especialistas, los cuales expresaron libremente sus opiniones y 

consideraciones sobre el proceso de gobernanza energética provincial, así como sus 

potencialidades y limitaciones.  

La encuesta se aplicó al 100 % de los 17 miembros del Consejo Energético Provincial y de los 26 

miembros del Consejo de Dirección Ampliado de la Dirección Provincial de Economía y 

Planificación de Pinar del Río, lo que representa una cifra total de 43 encuestados (100 % de la 

población, por lo que se considera un censo).  

Se empleó el Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 21 para 

el procesamiento estadístico de la información. Para ello se analizaron las preguntas más 

relevantes para el estudio con variables numéricas y ordinales, estas últimas fueron codificadas a 

escalas numéricas para facilitar el análisis de los resultados. 

Una vez obtenidos los resultados de las fuentes de información citadas, se aplica la técnica de la 

triangulación de la información para la determinación de los elementos más relevantes traducidos 

estos en potencialidades y limitaciones. 

2.2. Análisis de los resultados obtenidos a partir de las fuentes de información secundarias 

A continuación, se describen los principales resultados obtenidos a partir del procesamiento de las 

fuentes de información secundarias. 
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2.2.1. Marco institucional asociado a la gobernanza de la matriz energética en Cuba 

En Cuba, es la Constitución de la República la que rige toda la actividad y accionar del sector 

público. En su artículo 16 establece que “El Estado organiza, dirige y controla la actividad 

económica nacional conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país”, y en el 

artículo 17 sanciona que “El Estado administra directamente los bienes que integran la propiedad 

socialista de todo el pueblo, o podrá crear y organizar empresas y entidades encargadas de su 

administración”. 

En el contexto cubano el concepto de administración pública está ligado al Gobierno Central y a 

los Gobiernos y Administraciones Locales. La Constitución de la República (ANPP, 2010) reconoce 

que: “El Consejo de Ministros, es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el 

Gobierno de la República”. Cada provincia tiene su propia Asamblea del Poder Popular con 

carácter ejecutivo la cual es el órgano superior local del poder del Estado. 

A pesar de la importancia decisiva del sector público en la economía y la sociedad, en Cuba, no 

ha habido hasta ahora una concepción clara de este concepto. Tampoco existe en la Constitución, 

como en otros países. El párrafo citado anteriormente introduce entre administración y gobierno.  

Según Torres (2016), la administración pública es concebida dentro del sistema de dirección de la 

sociedad cubana como el sistema de Órganos de Gobierno y de la Administración a los diferentes 

niveles, con el objetivo de garantizar que la economía funcione con ciertos niveles de eficiencia, 

eficacia y suficiente flexibilidad para poder reaccionar y adaptarse a los nuevos cambios del 

entorno, para así alcanzar un desarrollo que se sustente en los principios de equidad y justicia 

social, dirigida hacia el establecimiento de planes de desarrollo locales, y participación plena de 

las comunidades organizadas en determinada área de interés.  

Decisiones como la sustitución de los Comités Ejecutivos por los Consejos de la Administración 

en provincias y municipios, aun cuando perseguían una adecuación y modernización de la 

administración pública local, no lograron rebasar un carácter inmediatista y de contingencia de la 
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gestión, en un escenario de carencias por la crisis que comenzó en los años 90 (Jam, 2008; Limia, 

2008; Iñiguez, 2013). 

Continua Torres (2016), la Constitución de la República y el resto de las normativas (Las 

normativas consultadas fueron: Ley No. 108 “Del Presupuesto del Estado para el año 2010”; Ley 

No. 37 “Ley Electoral”, 15 agosto de 1982; Ley No. 91 De los Consejos Populares, 13 de julio de 

2000; Decreto-Ley Nº 192 de 1999 “De la Administración Financiera del Estado”; Reglamento de 

las Administraciones Locales del Poder Popular; Reglamento de la Asamblea Nacional de 25 de 

diciembre de 1996; Decreto 301) que regulan el funcionamiento de la Administración Pública en 

Cuba, presentan un grupo de limitantes a la gestión pública del desarrollo territorial: 

 No constan las competencias respectivas a cada nivel, y la delimitación de funciones no 

es suficientemente clara para establecer el límite legal de la acción de la provincia y el 

municipio. Esto dificulta delimitar las que en el ámbito energético debe tener cada escala. 

 La capacidad de decisión para organizarse internamente no le está reconocida entre las 

competencias de los gobiernos provinciales. 

 No figuran claramente todas las fuentes y formas de gestión posibles de los ingresos 

territoriales, ni si estos pueden ser utilizados para promover programas y proyectos 

energéticos. 

 No se esclarecen las competencias de cada nivel territorial para el planeamiento 

económico y territorial a través de instrumentos como estrategias, programas, planes, 

regulaciones y proyectos. Aplicado al ámbito energético limita la legitimidad de los 

instrumentos que desde la planificación se diseñen para la gobernanza de la matriz 

energética. 

 No está entre las competencias del gobierno provincial la gestión de políticas públicas 

(Torres, 2016), lo cual dificulta la definición de estas en el ámbito de la matriz energética. 
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Por lo que se puede concluir que las provincias, no tienen una real autonomía, aun cuando la 

intención del Estado sea otorgar cada vez más autonomía en la gestión a los Consejos de la 

Administración y a las Asambleas del Poder Popular en las cuestiones que competen al territorio. 

En la tabla 2.1. del anexo 4 se muestra un exhaustivo análisis del tratamiento que se realiza a los 

temas asociados con la energía, tanto en la conceptualización del modelo de desarrollo económico 

y social como de las bases para el diseño del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 

hasta el año 2030.  

Como resultado de ese estudio se identifican de manera explícita los aspectos que sustentan la 

pertinencia que tiene el tema abordado en esta investigación, sobre la base de la importancia que 

le asigna la dirección del país, fundamentalmente, a las fuentes renovables de energía. Aunque 

hay que reconocer que no se despliega el cómo lograr estos propósitos.  

Por otra parte, Correa et al. (2017), exponen que las referencias de trabajo en Cuba orientadas a 

la gobernanza energética territorial son escasas y se evidencian pocos estudios al respecto, 

algunos de ellos se relacionan en la tabla 2.2., anexo 5. 

En Cuba se aborda la gestión energética, por ello las que se presentan en esta investigación 

concernientes a la constatación del problema se refieren a la gestión y no a la gobernanza 

energética y además se trabaja esencialmente en el nivel municipal, con lo cual para los análisis 

de la escala provincial hay un mayor vacío teórico y metodológico.  

Por otra parte, Correa et al. (2017), señalan que el marco legal regulatorio del uso y tratamiento 

de la energía en Cuba lo constituyen leyes, decretos leyes, resoluciones y acuerdos, así como 

programas y acciones; un resumen de ellos se presenta en las tablas 2.3. (anexo 6) y 2.4. (anexo 

7). 

El análisis crítico de esos documentos evidencia que el país en los últimos años se ha enfocado 

en la sustitución de los combustibles convencionales por las FRE, al proyectar un cambio de la 

estructura de la matriz energética actual y su relación con la competitividad de la economía 
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nacional; al disminuir la dependencia a los combustibles fósiles importados, los costos energéticos 

y la contaminación del medio ambiente (Puig & Martínez, 2014). El marco institucional que se 

analiza evidencia que aun cuando se reconoce la importancia del empoderamiento de los 

territorios en la toma de decisiones asociadas a su matriz energética, esto no ha tenido una 

suficiente expresión en políticas públicas y normativas jurídicas concretas con un enfoque 

integrador. 

2.2.2. Matriz energética de la provincia Pinar del Río  

En los informes anuales del Consejo Energético correspondientes a los años del 2014 al 2017 se 

reconoce que, en la provincia Pinar del Río, la política energética aplicada presenta una 

insuficiente capacidad para el desarrollo de las Fuentes Renovables Energías (FRE) y para 

aprovechar las instalaciones que las emplean. Además, de la ausencia de un marco regulatorio 

para regir el empleo de estas energías en las diferentes actividades económicas y de incentivos 

económicos para la introducción de las FRE y mejorar la eficiencia en las empresas y en el sector 

residencial”.  

Como resultado del análisis de las fuentes de información secundarias se despliega el 

comportamiento de la estructura institucional de la gestión de la matriz energética provincial de 

Pinar del Río, y en cómo las fuerzas y actores externos influyen en las autoridades locales sobre 

la toma de decisiones y las prácticas relacionadas con las cuestiones energéticas (anexo 9). 

Como se puede observar los actores: Ministerio de la Agricultura (MINAG), Ministerio de Energía 

y Minas (MINEM), Unión Eléctrica (UNE), Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Ministerio de 

Educación (MINED), Ministerio del Turismo (MINTUR), Consejo de Administración Provincial 

(CAP) que producen, administran y utilizan las FRE no tiene relación entre ellos en la provincia, 

solo informan al Consejo Energético Provincial a través de rendiciones de cuentas. La información 

se mantiene actualizada porque existe personal especializado en cada municipio, perteneciente al 

Ministerio de Economía y Planificación (MEP) que informa sobre las FRE mensualmente, esa es 
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la herramienta que se utiliza para tener el control sobre lo que se tiene en materia de FRE en la 

provincia.  

El Consejo Energético Provincial es meramente un fiscalizador y orientador de las políticas, 

asimismo, no existe legislación vigente que ampare las decisiones en materia de gestión de la 

matriz energética. Los actores responden a intereses nacionales tales como ministerios y las 

Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) lo que provoca la desorganización 

en materia de matriz energética ya que cada actor hace lo que cree conveniente para la realización 

del objeto social y meramente informa lo que ha hecho al Consejo de Administración Provincial 

(CAP).  

La matriz energética de la provincia está compuesta por los siguientes portadores energéticos: fuel 

oil, diésel, gasolina, gas licuado, lubricantes y FRE (anexo 11, 12, 13 y 14).  

Resaltar que aun cuando la provincia posee diversas FRE, las mismas se utilizan en su mayoría 

para generar electricidad. El sector eléctrico en la provincia incluye: 1) la comercialización de la 

energía eléctrica en el sector estatal, residencial y privado; 2) las inversiones de nuevos servicios; 

3) el mantenimiento de la infraestructura eléctrica; 4) la atención a la Generación Eléctrica de 

Emergencia (GEE); 5) la generación distribuida por grupos electrógenos (diésel y fuel oil); 6) la 

generación de energía por hidroeléctrica; 7) el programa de inversiones de FRE (con prioridad hoy 

en los parques fotovoltaicos); 8) la generación de electricidad por los parques fotovoltaicos y 

especial atención a los sistemas fotovoltaicos aislados en viviendas rurales. 

En la actualidad la utilización del biogás para generar electricidad es ínfima, por lo que no se 

considera parte del sector eléctrico, ya que solo existe una instalación que genera electricidad, el 

resto se usa en ciclos de generación de calor. Igual situación se presenta con la biomasa forestal, 

ambas fuentes se han quedado fuera de la concepción con la que se trabajan la matriz energética 

en función de la generación de electricidad. 
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Desde las fuentes de información secundarias se aprecia que no existe una gobernanza de la 

matriz energética provincial en Pinar del Río. Las prácticas que existen no conciben de forma 

sistémica la participación activa y articulada de los actores estatales y no estatales implicados en 

el proceso de transformación de la estructura de las fuentes energéticas empleadas en la 

generación y el consumo de electricidad. La cual debe orientarse en función del incremento de la 

participación de las FRE y la diversificación de la estructura de los combustibles fósiles empleados. 

Se utilizó la nube de palabras como forma de integrar las debilidades encontradas en la 

constatación del problema (anexo 15). Esta herramienta corrobora la conclusión de que la relación 

de actores es el punto clave para lograr una buena gobernanza de la matriz energética, a esto se 

suma la articulación de recursos y de fuentes renovables de energía. 

2.3. Análisis de los resultados obtenidos a partir de las fuentes de información primarias 

Como parte de la constatación de la situación problémica, y los resultados obtenidos a partir de 

las fuentes secundarias de información sobre la situación de la matriz energética, la autora se 

propone identificar el nivel de conocimiento sobre la gobernanza energética provincial, y conocer 

el criterio de los encuestados y entrevistados sobre las ventajas que pudiera tener la incorporación 

de FRE en la matriz energética y las limitaciones que a su juicio existen para que esto se pueda 

concretar. De igual forma, se desea determinar el estado actual de la gobernanza de la matriz 

energética provincial y el mecanismo para poder insertar este proceso en los principales 

instrumentos que se conciben en el país para la planificación territorial del desarrollo local. 

2.3.1. Resultados de las entrevistas 

Se entrevistan a los siguientes directivos de la provincia Pinar del Río: 

 Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular. 

 Director del Consejo Energético Provincial subordinado al Consejo de Administración 

Provincial. 

 Especialista Energético de la Dirección Provincial de Economía y Planificación. 



CAPÍTULO II 
 

58 
 

 Director Provincial de la Empresa Eléctrica. 

En las respuestas de los entrevistados se aprecia un nivel aceptable de conocimiento sobre el 

significado de la matriz energética, identificando esta con la participación de las diferentes fuentes 

de energía en la satisfacción de la demanda energética de la provincia, sobre la base de las 

capacidades instaladas en el territorio y su conexión con el Sistema Electroenergético Nacional 

(SEN). 

Todos consideran que la Empresa Eléctrica no controla la matriz energética, aunque reconocen 

que posee un peso importante en la administración de la misma. De igual forma, afirman que sí 

existen generadores y consumidores privados de Fuentes Renovables de Energía y que estos se 

presentan en lo fundamental en molinos de viento, en los paneles solares distribuidos por la 

Empresa Eléctrica donde no se puede llegar con el SEN y en la producción de biogás a través de 

los biodigestores. 

Con relación a la adquisición de las diferentes tecnologías se refiere que los molinos a viento se 

venden libremente a la población; y en el caso de los biodigestores, la construcción de los mismos 

está regulada por el Ministerio de Agricultura para evitar que las lagunas de oxidación dañen el 

medio ambiente. 

En todos los casos se tiene conocimiento sobre la existencia de registros, legislaciones, 

resoluciones y demás normativas que limitan el uso y generación de energía. Exponen como la 

más conocida y que se destaca por su relevancia, el Decreto Presidencial No. 3 del 2012 que 

señala la necesidad de potenciar el uso y aprovechamiento de las FRE. Este Decreto tiene como 

objetivos: 1) reducir la dependencia de los combustibles fósiles; 2) disminuir los altos costos de la 

entrega de energía a consumidores; 3) contribuir a la sustentabilidad medioambiental, con el 

propósito final de tener una participación en la matriz energética del país para el 2030 del 24 % de 

FRE. 
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Se coincide en señalar que la designación de la cantidad de GW a consumir por la provincia se 

determina por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), y la distribución del consumo lo decide 

la provincia a través de la cantidad de energía que se genera y el consumo, independientemente 

de la fuente de energía. 

Con relación a la interrogante de si se gobierna la matriz energética desde la provincial, el 100 % 

señala que no, porque las decisiones en materia de gestión de matriz energética se adoptan en lo 

fundamental desde la escala país. 

Se coincide en señalar que es insuficiente la articulación entre los actores locales que forman parte 

de la matriz energética provincial. En cada municipio existen diferentes actores de cooperativas, 

productores independientes y empresas estatales que tienen reservas importantes de generación 

de energía eléctrica desde fuentes renovables, pero que no se integran ni tienen mecanismos 

efectivos de comunicación entre ellos.  

Se señala que en la actividad porcina y ganadera existen algunas buenas prácticas precedentes 

en materia de articulación entre cooperativas y productores pequeños con las empresas 

ganaderas y la Empresa Provincial Porcina. Aun cuando en esencia la relación se refiere a las 

relaciones contractuales que sustentan la actividad de producción y comercialización, este vínculo 

ha servido para sensibilizar a todos los actores con la utilización de las FRE. 

El 100 % de los entrevistados coincide en que no se emplean mecanismos para propiciar la 

participación ciudadana en la gestión de la matriz energética. En cuanto al resto de los actores 

locales estatales y no estatales su participación está básicamente en la generación de la energía 

en los casos de los que utilizan FRE y el consumo según la demanda prevista.  

Para transformar esta realidad las principales propuestas de los entrevistados están en función 

de: 

 Perfeccionar la composición del Consejo Energético Provincial a partir de la incorporación 

de actores locales estatales y no estatales y de representantes de la sociedad civil. 
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 Aplicar instrumentos participativos para la determinación de problemas públicos en el 

ámbito energético e incentivar las consultas populares en el proceso de diseño, 

aprobación y ejecución de las políticas públicas energéticas. 

 Desarrollar, con mayor sistematicidad, talleres metodológicos y de buenas prácticas entre 

actores no estatales y entre estos y empresas estatales en función de incrementar los 

aportes que ambos actores realizan al proceso de gobernanza de la matriz energética. 

 Establecer mecanismos de comunicación más efectivos que permitan a la población un 

mayor y más estable conocimiento sobre el comportamiento de la matriz energética 

provincial y que a su vez este la legitime. 

 En la evaluación de políticas públicas y proyectos energéticos tener más presente el 

criterio de la población entre los aspectos para establecer jerarquizaciones como parte de 

la toma de decisiones. 

 Incrementar la participación de productores locales en el proceso de generación de 

energía a partir de fuentes renovables, desde una mayor sensibilización y capacitación 

técnica de estos. 

El 100 % de los entrevistados señala que los instrumentos que se utilizan en el país para la 

planificación territorial del desarrollo local a escala provincial no llegan a incorporar los temas 

asociados a la gobernanza de la matriz energética. Las guías metodológicas para el diseño de la 

Estrategia de Desarrollo Provincial, del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, y las 

indicaciones metodológicas para la elaboración del plan de la economía, solo llegan a establecer 

en sus especificidades la necesidad de los balances energéticos. 

Para transformar esta realidad y escalar en el reconocimiento de un proceso de gobernanza de la 

matriz energética, los instrumentos de planificación territorial tendrían que, a juicio de los 

entrevistados: 
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 Incorporar un análisis energético que defina los potenciales y las restricciones tanto en el 

sector estatal como en el no estatal. 

 Crear equipos multidisciplinarios y representativos de diferentes sectores y actores 

socioeconómicos y de la comunidad que estén implicados en los temas de generación y 

consumo energéticos. 

 Establecer la capacidad de definición, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas 

públicas energéticas. 

 Indicar la definición de instrumentos y mecanismos de participación ciudadana en la toma 

de decisiones como parte de la gestión de la matriz energética. 

2.3.2. Resultados de las encuestas 

La encuesta se aplica a la totalidad de los miembros del Consejo Energético Provincial que está 

integrado por 17 personas y a los 26 miembros del Consejo de Dirección Ampliado de la Dirección 

Provincial de Economía y Planificación, es decir, la muestra que se toma es igual al 100 % de la 

población por lo que se considera en términos estadísticos como un censo. 

El 100 % reconoce que los roles y responsabilidades del gobierno provincial en la matriz energética 

no están determinados por la Constitución y sí por una legislación, pero no especifican cuál. El 

98% expone que más allá del Consejo Energético Provincial no hay otros actores responsables 

de la elaboración e implementación de la regulación de la gobernanza de la matriz energética en 

la administración provincial. Esto pone de manifiesto el desconocimiento de las prerrogativas del 

Consejo Energético Provincial, del Consejo de la Administración Provincial y de la Asamblea 

Provincial del Poder Popular en estos temas. 

A escala provincial los obstáculos más frecuentes que se identifican, en el proceso de elaboración 

e implementación de la regulación de la gobernanza de la matriz energética, son los siguientes: 

 Verticalidad de las decisiones energéticas. 

 Confusión sobre las responsabilidades y competencias. 
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 Individualidad de los sectores en materia de decisiones energéticas y contradicciones 

entre estas. 

 Ausencia de regulaciones que definan o clarifiquen las responsabilidades y competencias 

de cada uno de los actores. 

Los encuestados señalan que los obstáculos más importantes del proceso de coordinación de la 

matriz energética a nivel del gobierno provincial, son los siguientes: 

 Falta de incentivos institucionales para fomentar la cooperación (objetivos, indicadores…). 

 Difícil implementación de las decisiones del gobierno provincial. 

 Desajuste entre los recursos de los ministerios y sus responsabilidades administrativas. 

 Falta de planificación estratégica y de secuenciación de decisiones. 

 Falta de seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas nacionales de energía. 

 Contradicción entre la organización provincial y las directivas/recomendaciones de 

instancias nacionales. 

 Falta de implicación de los ciudadanos-usuarios en las políticas energéticas. 

Ante la pregunta de “¿A nivel provincial, quién está a cargo de la regulación y políticas públicas 

energéticas?”, llama la atención la dispersión de criterios y por ende confusión de 

responsabilidades. Esto reafirma los elementos que se levantaron en preguntas anteriores de la 

encuesta y la entrevista. Solo el 41,2 % identifica a la Asamblea Provincial del Poder Popular como 

la que tiene capacidad de regulación y políticas públicas energéticas. El 76,5 % considera que es 

el Consejo de la Administración Provincial, cuando este en realidad lo que hace es el control de la 

ejecución de las políticas públicas energéticas, tanto de las que se definan a nivel nacional como 

de las de la escala provincial. El 64,7 % expresa que el Consejo Energético Provincial, cuando en 

realidad este no tiene dentro de sus funciones la de regulación y definición de políticas públicas 

energéticas. 
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Los mecanismos para asegurar la coordinación entre administraciones centrales, provinciales y 

municipales en las políticas públicas energéticas, que son identificados positivamente por el 100% 

de los encuestados son: 1) la comisión o agencias de coordinación específicamente en el rol del 

Consejo Energético Provincial; y 2) las conferencias multisectoriales que se realizan en las 

reuniones del propio Consejo Energético Provincial. Por lo que se concluye que son insuficientes 

los mecanismos que existen en la actualidad con ese fin. 

El 100 % de los encuestados coincide en señalar que el Consejo Energético Provincial rinde 

cuentas al Consejo de la Administración Provincial. Después hay un grupo de hasta un 58,8 % que 

establece otros niveles de rendición de cuentas como la Asamblea Provincial del Poder Popular, 

los OACE y representantes territoriales de los organismos globales, lo cual denota cierto 

desconocimiento en este aspecto. 

El 100% de los encuestados expone que las responsabilidades que más aprecian que se realizan 

en la provincia son: 1) supervisión; 2) recolección de datos; 3) armonización de las políticas 

energéticas a nivel provincial. En esta última especifican el 15 % que el Consejo Energético 

Provincial respeta las políticas multisectoriales de forma que no se contradigan unas con otras. 

Los instrumentos que se reconocen han sido más utilizados por la provincia para crear y fortalecer 

capacidades a nivel local, y/o adaptarse a nuevos desafíos en el ámbito de los “mecanismos de 

gobernanza”, son:  

 Colaboración con el sector privado (transferencia de conocimientos especializados, 

contratos de concesión, contratos de gestión, etc.): 47,1 %. 

 Indicadores de desempeño y objetivos que contribuyan a que los gobiernos asuman sus 

responsabilidades: 41,2 %. 

 Incentivos financieros (provenientes fundamentalmente de fondos de programas 

nacionales): 35,3 %. 
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En la respuesta a esta pregunta se desean destacar los siguientes elementos: 1) ninguna de las 

opciones fue marcada por más del 48% de los encuestados, lo que significa que la mayoría no 

visualiza que estos instrumentos han sido utilizados de forma sistemática por el gobierno provincial 

y su consejo de administración; 2) solo el 11,8 % reconoce que uno de los tipos de mecanismos 

que se utilizan es la “participación de los usuarios y ciudadanos”, y en ambos casos lo acotan al 

tema del biogás; 3) en los incentivos financieros solo se menciona como fuente los fondos 

provenientes de programas nacionales, lo cual evidencia una insuficiente utilización de fondos 

territoriales que pueden ser movilizados en función del desarrollo local. 

Por otra parte, en lo que respecta a los instrumentos que se reconocen han sido utilizados por la 

provincia para crear y fortalecer capacidades a nivel local, y/o adaptarse a nuevos desafíos en el 

ámbito de los “mecanismos de gestión”, los que más se mencionan como utilizados son:  

 Formación (talleres, conferencias, etc.): 100 %. 

 Mecanismos específicos de evaluación y desarrollo del personal: 56 %. 

En estas respuestas se desea destacar que, aun cuando el 100 % reconoce el desarrollo de 

acciones de formación, en todos los casos se acota que se refieren a las realizadas por el Consejo 

Energético Provincial. Se pone en evidencia que no existe un programa integral de capacitación 

que responda a las necesidades específicas de los diferentes actores que participan en el proceso 

de gobernanza de la matriz energética provincial.  

Además, se demuestra que en ese proceso no se implica de manera articulada a la universidad 

(sede central y Centros Universitarios Municipales), centros de capacitación ramal, centros de 

investigación, sistema empresarial, gobiernos locales y sus consejos de la administración, Consejo 

Energético Provincial, organizaciones no gubernamentales y Presidentes de Consejos Populares; 

todos los cuales tienen roles específicos asociados al proceso de formación. 

Por otra parte, se señala que, si bien es cierto que el 56 % identifica la utilización de “mecanismos 

específicos de evaluación y desarrollo del personal”, en ninguno de los casos los encuestados 
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pudieron especificar cuáles eras esos mecanismos, lo cual denota cierta imprecisión y posible 

desconocimiento. 

En la provincia Pinar del Río, a juicio de los encuestados, los principales desafíos de gobernanza 

vinculados a las políticas energéticas, son los siguientes: 

 Capacidad de los gobiernos locales y regionales de elaborar e implementar políticas 

energéticas (100 %). 

 Poca participación de los ciudadanos y usuarios en la gobernanza de la matriz energética 

(100 %). 

 Coordinación horizontal entre ministerios (100 %). 

 Coordinación vertical entre niveles de gobierno (94,1 %). 

 Coordinación horizontal entre actores locales y regionales (94,1 %). 

 Conformidad con las normas medioambientales (88,2 %). 

Ante esos desafíos el 100% de los encuestados considera que sí se han adoptado mecanismos 

para enfrentar los desafíos, sin embargo solo el 70,6 % aporta ejemplos concretos, entre los que 

sobresalen los siguientes: 1) la creación de Consejos Energéticos Provinciales en todo el país; 2) 

la generación de indicaciones metodológicas desde diferentes ministerios; 3) la capacitación a 

funcionarios de gobiernos locales y sus consejos de la administración; 4) las acciones de control 

al cumplimiento de las regulaciones del CITMA; 5) las visitas a campesinos y algunas cooperativas 

con capacidad para la generación de energía desde fuentes renovables. La totalidad de los 

encuestados reconocen que estas acciones no son suficientes. 

A partir del procesamiento de las fuentes de información primarias y secundarias, la autora 

considera que las principales regularidades en cuanto al estado actual de la gestión de la matriz 

energética provincial en Pinar del Río, son: 
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 No se concibe el proceso de definición de políticas públicas energéticas dentro de las 

funciones de los gobiernos locales y sus consejos de la administración, los cuales tienen 

por demás limitados niveles de autonomía. 

 Marcada verticalidad en la definición de las políticas energéticas, lo cual genera 

contradicciones entre las regulaciones de los diferentes ministerios, así como en su 

ejecución, monitoreo y evaluación a nivel provincial. 

 Ausencia de un marco regulatorio que defina el empleo de energías renovables en las 

diferentes actividades económicas e incentivos económicos por su introducción. 

 La participación de usuarios y ciudadanos en la toma de decisiones locales sobre la 

gestión de la matriz energética es casi nula. 

 Insuficiente integración entre los actores locales que deben participar, desde diferentes 

funciones (formación, planificación, organización, ejecución, monitoreo y evaluación), en 

la gobernanza de la matriz energética provincial. 

 Los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos provenientes de actores 

estatales y no estatales con capacidad para la generación y consumo de energías 

renovables, no se integran de manera armónica y coherente en función de la 

transformación de la matriz energética provincial. 

 Existe desconocimiento por los decisores locales de las funciones y competencias que en 

materia de gobernanza de la matriz energética le corresponden a cada uno de los actores 

locales que deben estar implicados. 

Los elementos antes señalados permiten constatar la situación problémica descrita en la 

introducción de esta investigación, ratificando que no existe gobernanza de la matriz energética 

provincial en Pinar del Río (anexo 16).  

 



CAPÍTULO II 
 

67 
 

Consideraciones finales del Capítulo II 

 La realización del diagnóstico de constatación del problema en el contexto cubano actual 

posibilitó comprobar, a partir de la consulta de fuentes primarias y secundarias de 

información, que no existen experiencias a nivel nacional de gobernanza energética 

provincial que contribuyan a la integración de intereses nacionales, sectoriales y 

territoriales en función del aprovechamiento del desarrollo energético de las provincias. 

 Al hacer un análisis de los mecanismos cuya utilización en Pinar del Río es comúnmente 

aceptada para la gobernanza de la matriz energética provincial, como son las reuniones 

se realizan semanalmente y el chequeo de acuerdos del Consejo Energético Provincial, 

los convenios contractuales, se ha podido constatar que estos no incluyen explícitamente 

la gobernanza de la matriz energética provincial como centro de atención de la 

planificación energética, sin que se logre superar el sesgo vertical/sectorial que estas 

herramientas generan en la atención de los gobiernos y administraciones territoriales. 
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CAPÍTULO III. CONCEPCIÓN DEL MODELO PARA LA GOBERNANZA DE LA MATRIZ 

ENERGÉTICA PROVINCIAL EN FUNCIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

El presente capítulo propone un modelo la gobernanza de la matriz energética provincial para la 

generación de electricidad con la definición de sus componentes y el procedimiento para su 

implementación. La concepción del modelo se define sobre la base de los aportes y limitaciones 

que se sistematizaron como parte del estudio de los fundamentos teórico – metodológicos del 

objeto de investigación y campo de acción, así como de las insuficiencias detectadas en la 

constatación empírica del problema científico planteado. 

3.1. Concepción teórica del modelo para la gobernanza de la matriz energética provincial  

Los elementos analizados anteriormente corroboran en la práctica la necesidad y pertinencia, en 

el contexto cubano actual, de diseñar un modelo de gobernanza de la matriz energética provincial 

en función de la generación de electricidad. A continuación, se exponen los métodos utilizados 

para la construcción del modelo. Se definen sus componentes y las relaciones que se establecen, 

destacando el carácter sistémico que defiende la autora en su concepción. 

3.1.1. Métodos utilizados para construir el modelo 

Para la construcción del modelo y su representación artificial se empleó la modelación, así como 

para la obtención del procedimiento para su implementación. Se utilizó además el enfoque 

sistémico en función de fundamentar el modelo abordando dicho proceso desde la concepción de 

este como unidad, como integración de elementos y no como simple suma de sus partes, donde 

cada uno de ellos tiene un impacto, una repercusión en los restantes. Permite establecer con 

claridad las relaciones entre los componentes del sistema. 



CAPÍTULO III 
 

69 
 

Las bases que fundamentan el modelo de gobernanza de la matriz energética provincial son las 

siguientes: 

 El análisis de los procesos de interrelación teórica que se establecen entre gobernanza 

territorial –gobernanza energética – gobernanza de la matriz energética provincial, los 

cuales han sido expuestos en el capítulo I. 

 La fundamentación teórica de la sostenibilidad que, a juicio de la autora, debe tener el 

proceso de gobernanza de la matriz energética provincial, y que desarrolla también en el 

capítulo I. 

 El análisis comparativo de diferentes concepciones sobre la gobernanza de la matriz 

energética que se realiza en el capítulo I, tomando como base a países que constituyen 

referentes internacionales, así como a investigaciones actualizadas sobre el tema; 

permitiendo identificar principales regularidades y limitaciones teórico – metodológicas de 

este proceso, la cuales sirven de apoyo para la elaboración de la propuesta del modelo. 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de diagnóstico, recogidos 

en epígrafes del capítulo II, los que argumentan la necesidad de diseñar e implementar un 

modelo para la gobernanza de la matriz energética provincial para la generación de 

electricidad. 

Este Modelo recoge elementos de los modelos anteriores, básicamente expresados por sus 

aportes metodológicos en los siguientes aspectos: 

 Las etapas del proceso de gobernanza de la matriz energética provincial definidos en el 

concepto que propone la autora en el capítulo I (análisis energético, diseño de la estrategia 

energética, implementación de la estrategia energética y monitoreo y evaluación de la 

estrategia energética). 

 La importancia de la sinergia entre actores públicos y privados relacionados a la matriz 

energía y de la implicación de la dirección del territorio y representantes de la comunidad, 
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en el cual las redes y la confianza juegan funciones de adaptabilidad y aprendizaje 

colaborativo, lo que debe ser el núcleo de la gobernanza, en lugar de la predicción, la 

planificación y la prevención de amenazas. 

 A través de diferentes escalas, desde lo local al provincial, nacional e incluso global. 

Aunque, el papel de la aplicación y el impulso de la política energética continúa 

manteniéndose a nivel estatal. 

 Mecanismos de descentralización y referentes sobre la importancia de la definición de 

competencias provinciales para legitimar el proceso de toma de decisiones provinciales, 

esto a su vez implica coordinación horizontal y vertical entre actores, flujos de 

conocimiento e información, compromiso con una amplia gama de actores y conciliación 

de múltiples prioridades, intereses y valores. 

Y persigue como resultado, resolver algunas limitaciones de gobernanza señaladas los capítulos 

I y II, con el objetivo de ser aplicable en las provincias que cumplan con las premisas que se 

establezcan para su implementación. 

Los elementos fundamentales que sustentan la novedad de este modelo son los siguientes: 

 Permite articular los procesos que se establecen entre la gobernanza territorial –

gobernanza energética – gobernanza de la matriz energética provincial y sus 

particularidades en el ámbito de una economía planificada y centralizada, en el proceso 

de construcción del Socialismo. 

 Contribuye a la coherencia entre los planes provinciales y los nacionales: un proceso de 

colaboración puede servir para integrar planes y políticas en los ámbitos provinciales y los 

nacionales (para que su eficiencia sea mayor) con la sinergia entre actores públicos y 

privados relacionados con la gobernanza de la matriz energética provincial en función de 

la generación de electricidad. 
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 Agrupa recursos, competencias y técnicas: se pueden combinar distintas competencias 

de trabajo colaborativo, técnicas y recursos de planificación para accediendo a una 

herramienta de planificación energética específica. 

 Define escenarios energéticos en función de facilitar el proceso de gobernanza de la 

matriz energética, desde el diseño e implementación de una estrategia energética a escala 

provincial. 

 Concibe un conjunto de indicadores para evaluar el proceso de gobernanza de la matriz 

energética provincial y su impacto en la transformación de la matriz energética a esa 

escala. 

3.1.2. Descripción de los componentes del Modelo 

En la investigación se asume el concepto de modelo dado por García (2013) quien lo concibe 

como “una representación abstracta de un fenómeno o de una realidad dada”. Con respecto a los 

componentes que lo integran se buscan puntos en común y aportes en cuanto a denominaciones 

que se les asignan, para lo cual se sistematizan los enfoques de Chiavenato (2006), y Vargas 

(2013), en los cuales se aprecia que este debe estar sustentado en determinadas relaciones 

esenciales que lo refuerzan teóricamente y que se estructuran a partir de la identificación de: 

objetivo5, premisas6, principios7, fronteras8 y etapas fundamentales9 de la previos a la gobernanza 

de la matriz energética provincial. Para ello se parte de la definición de autores tales como Gaetani 

(2014), TCU (2016), Shih et al. (2016), Fudge et al. (2016), Gailing y Rohring (2016). La 

implementación del Modelo exige un procedimiento que responda a las exigencias y 

                                                 
5  Resultado específico que se pretende lograr bajo tales premisas y que puede coincidir o no con el objetivo del 

trabajo de investigación en general. 
6  Condiciones de aplicación, puntos de partida, restricciones para el diseño del modelo, que determinan su eficacia. 
7  Reglas de funcionamiento que se deben observar en su aplicación. 
8 De acuerdo con Chiavenato (2006), la frontera es la línea que demarca lo que se encuentra adentro y lo que se 

encuentra afuera del sistema. Vargas (2013), Integra los aspectos que se encuentran en el entorno cercano a la 
aplicación del modelo y con los que es imprescindible la vinculación y la búsqueda de elementos comunes y de 
apoyo para que el modelo funcione acertadamente 

9 En este caso se refiere a las etapas de la gobernanza de la matriz energética provincial. 
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particularidades del mismo. 

Para la construcción del Modelo de Gobernanza de la Matriz Energética Provincial en función de 

la Generación de Electricidad (GMEP, en lo adelante), se despliegan las cuatro etapas definidas 

en el capítulo I (análisis energético, diseño de la estrategia energética, implementación de la 

estrategia energética y monitoreo y evaluación de la estrategia energética), se retoman las 

regularidades del estudio de las experiencias teóricas y metodológicas sistematizas en ese 

capítulo. El análisis efectuado permitió graficar el modelo que se muestra en la figura 3.1, en la 

que se muestra una representación de las relaciones que se establecen entre sus diferentes 

componentes, conformando un todo ordenado y coherente hacia el desarrollo del modelo de 

GMEP. 

Este Modelo involucra a los actores de mayor influencia en la GMEP en un Consejo Energético 

Provincial: (1) Gobierno y Administración Pública (Órganos Locales del Poder Popular, 

dependencias internas y entidades de subordinación local), (2) Sector productivo y de servicios 

(estatal y no estatal), (3) Comunidad, (4) Organizaciones No Lucrativas. 

Se reconoce el papel rector del gobierno provincial como cliente principal del Modelo, pues es el 

órgano que, basado en determinadas competencias que deben de estar claramente definidas, 

diseña, coordina y regula las políticas y estrategias locales articuladas a las de niveles superiores, 

por ende, está investido de la más alta autoridad para impulsar el desarrollo energético.  

El Consejo Energético Provincial perteneciente al CAP se responsabiliza, asesora y controla lo 

concerniente a las políticas energéticas, del proceso de GMEP, rindiendo cuenta periódicamente 

ante la Asamblea Provincial del Poder Popular (APPP), órgano que debe estar facultado para 

aprobar las políticas territoriales, así como sus posibles modificaciones. 

El objetivo que persigue el Modelo es: contribuir a la toma de decisiones de la matriz energética 

provincial, en función de las proyecciones de desarrollo del territorio, para la generación de 

electricidad. 
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Se definen las siguientes premisas para la implementación del Modelo: 

 Voluntad política del Partido Comunista de Cuba (PCC), la Asamblea Provincial del Poder 

Popular (APPP) y el Consejo de la Administración Provincial (CAP) para desarrollar el 

proceso y jerarquizarlo dentro de su sistema de trabajo. Parte de la aceptación por parte 

de la dirección del gobierno provincial de aplicar el procedimiento que acompaña este 

Modelo de GMEP desde la autonomía local, participación y articulación de actores, 

eficiencia y credibilidad entre los procesos. 

 Contar con un equipo multidisciplinario de trabajo que integre en su composición una 

representación de los actores clave estatales, no estatales y comunitarios que están 

implicados en el proceso de GMEP, y activar espacios y mecanismos que contribuyan a 

una mayor participación ciudadana en la toma decisiones asociadas a las políticas pública 

energéticas que se gestionan. 

 Disponer de mecanismos de coordinación con instituciones académicas y de investigación 

científica que faciliten, desde la gestión del conocimiento y la innovación, el proceso de 

GMEP. 

Un modelo de gobernanza de la matriz energética provincial en función de la generación de 

electricidad requiere de una visión de futuro, planificación estratégica, tomas decisión basadas en 

evidencias y también en la articulación de políticas energéticas de todos los actores energéticos 

de la provincia, para la implementación y el monitoreo efectivo de una política energética provincial, 

con el fin de reducir funciones ministeriales y/o conflictos entre intereses sectoriales y de diferentes 

actores. De esta forma una gobernanza integrada con esos elementos facilita un equilibrio entre 

políticas públicas, programas y proyectos. 

En la fundamentación del Modelo es importante analizar la influencia que ejercen las variables del 

componente “fronteras” en el proceso de gobernanza de la matriz energética provincial en función 

de la generación de electricidad; como factores del entorno que se encuentran en constante 
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interacción con el proceso en sí, y que representan elementos de apoyo para su buen 

funcionamiento. 

Los elementos a analizar en el mismo son: las políticas energéticas nacional y las políticas 

energéticas sectorial. En el modelo se muestra cómo ambos tipos de políticas, una desde la visión 

del gobierno nacional y otra desde la visión de los Órganos Superiores de Dirección Empresarial 

(OSDE) y ministerios, descienden hasta el proceso GMEP. El mismo, se refiere a la visión del 

gobierno provincial desde la definición de prioridades claves, mecanismos, estructuras y 

responsables para garantizar objetivos coherentes, posibles y sustentables. Se parte de un 

diagnóstico estratégico que permite identificar la situación energética actual de la provincia y este 

a su vez orienta las directrices fundamentales para el diseño de una estrategia energética 

provincial como herramienta esencial para la GMEP. 

Es esencial hacer énfasis en que la GMEP no planifica todas las acciones de gobierno, se enfoca 

en objetivos específicos para la energía que constituyen prioridades claves. Es donde convergen 

las políticas energéticas nacionales, ministeriales, empresariales y de la provincia, ese el punto de 

partida. 

Le corresponde a la GMEP estructurar la agenda gubernamental respecto al área energética más 

las informaciones del entorno social y político. Con la particularidad de que cada programa debe 

ser actualizado con el cambio del contexto y crisis no previstas, para asegurar de ese modo que 

las nuevas prioridades estén dentro de la orientación estratégica del gobierno. En esa planificación 

se debe trabajar en conjunto con los actores públicos y privados y la ciudadanía, con el objetivo 

que los dos planos operacionales sean coherentes y retadores. 
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Figura 3.1. Representación gráfica del Modelo de Gobernanza de la Matriz Energética Provincial 

Fuente: Elaboración propia 
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Las relaciones esenciales que se estabalecen en el modelo son las siguientes: 

 Entorno – Proceso de Gobernanza de la Matriz Energética Provincial – Matriz Energética 

Transformada.  

 Diagnóstico estratégico (entradas) – diseño e implementación de la estrategia energética 

(transformación) – Monitoreo y evaluación de la estrategia energética (salidas). 

 Gobierno y Administración Pública (Órganos Locales del Poder Popular, dependencias 

internas y entidades de subordinación local) – Sector productivo y de servicios (estatal y 

no estatal) – Comunidad – Organizaciones no Lucrativas. 

Previo a la GMEP es imprescindible tener en cuenta normas o disposiciones superiores que 

establecen límites de actuación sobre la provincia como políticas energéticas de alcance nacional 

con incidencia en la provincia, estas políticas son a lo que se nombra la visión de país es decir 

hacia dónde quiere llegar el país en materia energética.  

Posteriormente, esas políticas son desagregadas en políticas sectoriales, se tienen en cuenta los 

sectores que participan en la matriz energética provincial con representación de las FRE, tales 

como: Ministerio de la Agricultura (MINAG), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Unión 

Eléctrica (UNE), Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Ministerio de Educación (MINED), 

Ministerio del Turismo (MINTUR), Consejo de Administración Provincial (CAP).  

De forma consecutiva esas políticas ministeriales descienden a la representación de los ministerios 

en las provincias, es decir, lo que en el modelo se representa en las cuatro etapas de GMEP están 

contenidas las empresas provinciales: (1) Gobierno y Administración Pública (Órganos Locales del 

Poder Popular, dependencias internas y entidades de subordinación local), (2) Sector productivo 

y de servicios (estatal y no estatal) y (3) Comunidad. 

La GMEP cierra el ciclo integrando a los actores energéticos de la provincia y a sus políticas 

energéticas en una matriz energética transformada teniendo en cuenta las dimensiones 
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económico, sociocultural, ambiental, institucional y tecnológica donde convergen los ámbitos 

multiactoral, multinivel y multisectorial. 

Con el diseño de una estrategia energética se coordinan las políticas energéticas, consistentes 

entre las diversas partes interesadas, de forma coherente e integrada con la estrategia nacional. 

La coordinación del GMEP se refiere a la relación entre gobierno, ministerios, sector privado, 

grupos de interés y opinión pública; donde se tiene una visión transversal de las prioridades del 

gobierno. En el contexto actual son necesarias capacidades políticas de los representantes del 

gobierno para la producción conjunta de políticas energéticas integrando las ministeriales y 

empresariales, con el fin de tener una sola política energética que responda a los intereses de la 

provincia. 

En el contexto gubernamental coordinación no significa control central, ni significa eliminar 

autonomía de los diferentes actores en el desarrollo de políticas, es hacer con diversos sistemas 

institucionales y empresariales que formulan políticas, que ellos trabajen juntos por un futuro 

común, donde se identifiquen las oportunidades para una mejor coordinación de las actividades 

de gobierno. Para ello, es necesario, establecer prioridades, cooperación y coordinación de 

acciones de acuerdo con los objetivos estratégicos comunes previamente establecidos.   

Los acuerdos de coordinación contribuyen al alcance de la cohesión social por medio de la 

integración de intereses y opiniones de diferentes actores involucrados en el proceso de 

formulación de políticas e implementación.  

El consejo energético necesita información de múltiples fuentes para equilibrar los problemas y 

realizar las evaluaciones y supervisar y/o conducir a los actores con las políticas energéticas que 

cada uno de los actores recibe de los ministerios, debe conducirlos hacia una dirección unificada 

y coordinada, que son las herramientas para alcanzar los objetivos propuestos, a través de una 

legislación o directrices provinciales. Ya que cada actor posee sus propios objetivos y metas, y 

quieren defender su campo de actividad con otras organizaciones.  
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La etapa del diseño de la estrategia se refiere también, a que el gobierno debe ostentar una visión 

de futuro, con un compromiso y capacidad de implementar políticas energéticas de manera 

eficiente que garanticen el alcance de los objetivos propuestos.  Para ello, es imprescindible 

fortalecer la GMEP y que la misma sea capaz de realizar la dirección estratégica, donde planifiquen 

de forma estratégica los programas, brindar orientación estratégica y alinear los programas 

nacionales de gobierno con los provinciales de acuerdo con las circunstancias actuales, con el fin 

de ser coherente en su gobernanza.  

 Al implementar la estrategia energética se realiza la aplicación del consenso de la política 

energética común, o sea provincial con una mirada a mediano y largo plazo, para que se logre la 

evolución del modelo energético provincial, con los lineamientos estatales dirigidos a satisfacer los 

requerimientos de la sociedad.  

 A pesar, de que monitorear y evaluar, es la última fase del modelo de GMEP, no por ello es menos 

importante. Ella es capaz de intervenir en los problemas que se presentan, retirar o atenuar los 

obstáculos y brindar mejores beneficios de las experiencias pasadas de forma de viabilizar el buen 

desempeño de GMEP, porque verifica la práctica de la política energética propuesta.  

El monitoreo y evaluación comprueba si los recursos y las actividades están siendo implementados 

de acuerdo al cronograma, si las metas y los resultados son alcanzados y cuáles son las razones 

de éxito de la política energética. Además, con las evidencias prácticas de las políticas 

energéticas, la GMEP puede combatir los problemas que se presentan y solucionarlos con 

alternativas adecuadas para el momento en específico. Basada en una recolección de información 

multiactoral, multinivel y multisectorial, con capacidad de retroalimentar el proceso decisional del 

GMEP.  

Se mantienen los principios básicos de la gobernanza es decir autonomía local, participación y 

articulación de actores, eficiencia y credibilidad a través de los procesos de gestión, la 

responsabilidad, la efectividad y la coherencia entre los procesos. 
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La explicación teórica del modelo marca las conexiones entre sus componentes. Por tanto, se 

establecen los vínculos entre todos los componentes del Modelo GMEP, efectuando un análisis 

que lo caracteriza como sistema. En el mismo se parte de la concepción general presentada en la 

Figura 3.1., haciendo un análisis detallado de cada uno de los componentes internos del modelo, 

así como de los considerados en las fronteras del mismo (anexo 17). Con este modelo se 

proporciona el marco conceptual para el proceso de gobernanza energética provincial, por ende, 

el procedimiento propuesto para su aplicación. 

El Modelo se sustenta en los siguientes principios: 

 Autonomía local: Se debe garantizar que el marco legal, institucional, regulatorio y 

comercial, sea exhaustivo, en los niveles de autonomía local que poseen los gobiernos 

provinciales.  

 Relación entre actores: La coherencia del marco normativo debe idealmente 

corresponder a la formación de expectativas racionales de los actores, dejando ver una 

visión de mediano y largo plazo sobre la organización de la industria energética, para la 

articulación de los actores y sus políticas energéticas en los ámbitos multiactoral, 

multinivel y multisectorial. 

 Eficiencia en la medida que la implementación se lleve a cabo y se constaten los impactos 

en la gobernanza energética a partir de la política energética se va detectando la eficiencia 

del proceso y la responsabilidad que lleva el descubrimiento de fallos. El presente principio 

posee carácter cíclico porque constituye la retroalimentación del proceso, y se destaca la 

adaptabilidad del mismo a las condiciones contextuales que se van presentando. 

 Credibilidad: Es esencial que se garantice la credibilidad del marco normativo. Los 

principios anteriores contribuyen para ello, al dotar al proceso normativo de legitimidad. 

Sin embargo, asegurar la credibilidad también requiere atención a la garantía de la 
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seguridad jurídica ya que la integridad de contratos, los derechos y obligaciones 

contractuales deben protegerse.  

El modelo se sustenta para su aplicación práctica en un procedimiento, entendido como la forma 

concreta de desarrollar el proceso de gobernanza energética provincial a través de las etapas y 

pasos que lo integran, mediante un conjunto de herramientas establecidas y técnicamente 

fundamentadas. En el Anexo 19 se muestra la relación de etapas y pasos contenidos en el 

procedimiento diseñado para la implementación del Modelo GMEP. 

A continuación, se procede a describir cada una de las etapas y pasos que componen este 

procedimiento. 

3.2. Procedimiento para la implementación del Modelo de Gobernanza de la Matriz 

Energética Provincial 

Se propone un procedimiento para la Gobernanza de la Matriz Energética Provincial (GMEP), que 

contribuya a generar formas de sinergia analítica, valorativa, normativa, tecnológica y operativa 

que el gobierno logre suscitar y establecer con los actores que intervienen en la matriz energética, 

logrando la articulación entre actores y recursos. 

Etapas y pasos del procedimiento. 

Se inicia la presentación del procedimiento en cuestión a partir de una explicación de sus 

componentes estructurales (anexo 19):  

 Objetivo general 

 Objeto 

 Responsable de su implementación y control  

 Etapas del procedimiento. Se determinan cinco etapas, con los siguientes elementos: 

 Objetivo: cada una de las etapas persigue un propósito específico que tributa al objetivo 

general del procedimiento. 

 Pasos: se diseñan en cada etapa y se conciben como líneas generales de actuación. 
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 Descripción de cada paso. 

 Técnicas a emplear. 

De acuerdo a la estructura que se ofreció con anterioridad, se presenta la descripción del 

procedimiento: 

Objetivo General: Contribuir a la estructuración, desde el gobierno y la administración provincial, 

de un modelo de gobernanza de la matriz energética, que contribuya a la toma de decisiones, en 

función de las proyecciones de desarrollo del territorio, para la generación de electricidad. 

Objeto: El proceso de gobernanza energética provincial. 

Responsable de su implementación y control: Consejo de la Administración Provincial 

asesorado por el Consejo Energético Provincial. 

ETAPA I: Preparación previa 

Objetivo Particular: Preparar el equipo de participantes en el proceso de planificación energética 

del desarrollo provincial. 

En esta etapa es donde se definen las condiciones materiales necesarias para la planificación y 

en la selección adecuada de los actores que intervienen en el proceso.   

Paso 1: Actualización de la conformación del Consejo Energético Provincial (CEP). 

Descripción: Se establecerá la idoneidad moral y la experiencia de los actores en funciones 

similares, sus conocimientos, habilidades y actitudes, para que no se presenten posibles 

impedimentos y conflictos de intereses. 

Establecer los actores con poder de decisión en el proceso de planificación energética del 

desarrollo provincial a partir de criterios que se han establecido con anterioridad, y que son básicos 

para el desarrollo energético del territorio. Se deberán incorporar otras instituciones en función de 

las particularidades de la provincia. Es muy importante destacar el carácter integral que deberá 

tener el nuevo CEP para darle mejor solución a los problemas energéticos que del diagnóstico 

posterior se deriven. Se socializa con los miembros del CEP las funciones que deberán 
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desempeñar en función de lo que se apruebe la Asamblea Provincial del Poder Popular y su 

Consejo de la Administración. Se identificarán las características y las reglas de trabajo de los 

miembros del grupo a partir del análisis y discusión de la propuesta de los participantes.   

siguientes:  

Se propusieron los siguientes criterios de selección para las instituciones que deben conformar el 

CEP: 

● Que exista representación de todos los actores energéticos (gobierno, sector productivo y 

de servicios estatal y no estatal, organizaciones no lucrativas y la comunidad). 

● Tener reconocimiento legal. 

● Estar vinculados a los procesos de gobernanza energética que se potencian desde la 

escala provincial. 

● Que representen a diferentes niveles de subordinación (nacional, sectorial, provincial y 

municipal). 

● El número de participantes puede ser flexible siempre que se esto no afecte la 

funcionabilidad del grupo. 

Se presentaron los siguientes criterios de selección para las personas que deben integrar el CEP: 

● Tener un nivel de conocimiento sobre el proceso de gobernanza de la matriz energética 

provincial. 

● Experiencia de al menos 5 años en materia de dirección. 

● Ser designado por su entidad para que la represente. 

● Tener capacidad de decisión en representación de su entidad. 

● Disponibilidad de tiempo para la participación sistemática y estable en el CEP. 

● Habilidades y potencialidades que brinda la especialidad del cual es graduado en función 

de la gobernanza energética. Se velará que en el grupo exista una heterogeneidad de 
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especialidades que permitan un abordaje interdisciplinario de las políticas energéticas en 

correspondencia con la complejidad del fenómeno. 

● Disposición, compromiso y honestidad. 

● Habilidades comunicativas y de liderazgo participativo. 

● Gozar de reconocimiento profesional. 

Técnicas: trabajo en grupo, tormenta de ideas, entrevistas. 

Paso 2. Sensibilización: la necesidad de la planificación energética provincial. 

Descripción: Se les explicará a los miembros del grupo las etapas y pasos del procedimiento. Se 

impartirán seminarios, conferencias, talleres sobre los principales elementos de la gobernanza de 

la matriz energética provincial, así como otras materias del proceso de gestión que se identifiquen 

en la etapa anterior. Además, se determinarán las necesidades de capacitación de actores 

empresariales involucrados en el proceso de planeación energética y se atenderán las mismas en 

la medida en que avance el proceso. 

Técnicas: encuestas, entrevistas, discusión grupal, entrevista. 

Paso 2.1. Evaluación del cumplimiento de las premisas 

Descripción: Se valorará el cumplimiento de las premisas propuestas, como requisito de 

indispensable cumplimiento, de manera que estén creadas las condiciones para la aplicación del 

procedimiento.  De no cumplirse alguna premisa, se deben realizar las acciones pertinentes para 

lograr su consecución. 

ETAPA II: Análisis energético. 

Objetivo Particular: Identificar las principales relaciones entre actores que intervienen en la matriz 

energética. 

Paso 3: Diagnóstico de potencialidades energéticas 

Descripción: Se determinarán y listarán las principales potencialidades energéticas teniendo en 

cuenta el análisis DAFO como parte de los procesos energéticos. En el diagnóstico se tendrán en 
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cuenta lo analizado en el proceso de caracterización de la etapa anterior. En este también se 

analizarán las potencialidades y restricciones de la provincia para su desarrollo. 

Técnicas: trabajo en grupo, tormenta de ideas, reducción de listados. 

Paso 4: Definición de escenarios energéticos 

Descripción: Se define la cantidad de posibles escenarios energéticos que puedan ocurrir según 

los criterios institucionales, económicos, tecnológicos, socioculturales y ambientales que se tomen 

como las potencialidades que se tienen presentes hoy en el país y en la provincia. 

Los escenarios energéticos son aquellas alternativas energéticas que son posibles si se tienen en 

cuenta en la presente investigación dimensiones institucionales, tecnológicos, económicos, 

socioculturales y ambientales. El proceso requiere de evaluaciones subjetivas que son 

proporcionadas con respecto a la importancia relativa de cada uno de las dimensiones que se 

exponen y su preferencia (anexo 20). 

Dimensión institucional: se aprueben leyes, resoluciones, políticas, estrategias, a favor de la 

incorporación de la FRE en la matriz energética, en función de la generación de electricidad. 

Dimensión económica: creación de empleo, ahorro de la compra de combustibles fósiles al 

incrementar la generación de energía con FRE, con respecto al año anterior. Crecimiento de 

proyectos de inversión en FRE.  

Dimensión tecnológica: generación de energía hidráulica, creación de parques solares, cantidad 

de biodigestores, utilización de molinos de vientos, y venta de insumos que puedan utilizar esas 

tecnologías.  

Dimensión sociocultural: involucrar a la población en la transición energética, empoderando a los 

ciudadanos, la necesidad de información, educación, aprendizaje, toma de conciencia y 

conocimiento sobre las cuestiones que atañen al sector de la energía y todas las cuestiones que 

la rodean.  



CAPÍTULO III 
 

84 
 

Dimensión ambiental: disminuir la emisión de gases de efecto invernadero como herramienta 

interna de evaluación ambiental, daños ambientales por la actividad del hombre.  

En esta etapa se analizan tres escenarios energéticos, es decir,  

 un escenario de alta generación de energía con FRE (Escenario 1) 

 un escenario tendencial (Escenario 2) 

 un escenario contrastado con retroceso en la generación de energía con FRE (Escenario 

3) 

Técnicas: trabajo en grupo, tormenta de ideas. 

Etapa III: Diseño de la estrategia energética 

Objetivo Particular: Diseñar la estrategia energética de la provincia para la generación de 

electricidad con FRE. 

Paso 5: Definición de políticas energéticas 

Descripción: Se formulará las políticas energéticas de la provincia en correspondencia con sus 

potencialidades de desarrollo. Se analiza por grupos las propuestas de política energética de la 

provincia en función de la concepción del desarrollo territorial sostenible asumida, teniendo en 

cuenta las líneas energéticas trazadas por el país. Para ello se tiene en cuenta las dimensiones 

de actuación en correspondencia con las particularidades de la misma en cuanto a las 

potencialidades y las necesidades a cubrir. 

Técnicas: trabajo en equipos, discusión grupal. 

Paso 6: Definición de las líneas energéticas y programas energéticos 

Descripción: Se definirán las líneas energéticas que contribuirán al desarrollo provincial. En esta 

etapa se realizará un ejercicio que permita trazar normativas.  

Técnicas: trabajo en grupo, búsqueda de consenso. 
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Paso 7: Diseño de programas y proyectos energéticos 

Descripción: se diseñarán los programas y proyectos, en correspondencia con las líneas 

energéticas definidas. Se debe tener en cuenta las prioridades de la provincia, las indicaciones del 

Ministerio de Economía y Planificación sobre las cuales se debe dirigir los proyectos de Iniciativa 

Provincial de Desarrollo Local: hacia una sustitución efectiva de exportaciones y renglones 

exportables. 

A partir de este paso se comienza a trabajar indistintamente con el CEP y el Grupo Provincial de 

Proyectos, en algunos casos de conjunto y en otros de forma individual. Se seleccionan los 

integrantes de cada equipo para la elaboración de los subprogramas o proyectos. El grupo debe 

tener personas que sean capaces de asegurar los elementos en función de la generación de 

electricidad con FRE. 

Se parte, asimismo, asumiendo los límites de las posibilidades de intervención, no sólo por las 

restricciones que impone el contexto tecnológico y económico-financiero cubanos, sino también 

por las dificultades para unificar el proceso de toma de decisión y para lograr que la realidad se 

encamine en la dirección que se considere conveniente. En esta etapa se trabajará en grupos, 

además se trabajará con un grupo de expertos previamente determinados y después se analizarán 

los resultados acaecidos de estos expertos. 

Técnicas: trabajo en grupo, tormenta de ideas, reducción de listados 

Etapa IV: Implementación de la estrategia energética 

Objetivo Particular: Implementar la estrategia energética a partir de la ejecución de programas y 

proyectos.  

Paso 8: Identificación de fuentes de financiamiento. 

Descripción:  Se identificarán las fuentes de financiamiento a las cuales, en dependencia del 

proyecto, sea más factible aplicar. Se realizará un estudio de cada proyecto que permitirá definir 

en dependencia de la magnitud del mismo las posibles fuentes de financiamiento, así como, si 
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será necesario utilizar varias fuentes. Además, se verificará los objetivos que persiguen y las 

necesidades que satisfacen. 

Técnicas: trabajo en equipos, discusión grupal, análisis documental. 

Paso 9. Ejecución del programa energético 

Descripción: Una vez diseñados los programas y proyectos se irán seleccionando los mismos para 

su ejecución en función de las fuentes de financiamiento con que se cuenten. Los programas y 

proyectos a financiar deberán ser aprobados por el CAP a partir de las propuestas que le sean 

realizadas por el CEP, con el visto bueno de la Asamblea. La ejecución de estos programas y 

proyectos debe hacerse en correspondencia con las regulaciones establecidas en el país a tales 

efectos.  

Técnicas: trabajo en grupo, discusión grupal. 

ETAPA V: Monitoreo y evaluación de la estrategia energética 

Objetivo Particular: Evaluar el impacto de la estrategia energética en la gobernanza energética 

provincial posibilitando su constante retroalimentación. 

Paso 10: Definición de los indicadores para su evaluación 

Descripción: La definición de los indicadores para la evaluación de la gobernanza de la matriz 

energética provincial resulta un aspecto imprescindible para poder evaluar la eficiencia y eficacia 

de las acciones diseñadas en la gestión, estos deben estar diseñados para responder a las 

necesidades de información que en materia de control se necesitan en cada una de las etapas y 

pasos propuestas. El CEP define a partir de técnicas participativas el grupo de indicadores a aplicar 

por dimensiones para la evaluación de la gobernanza de la matriz energética provincial, a partir 

de este grupo los especialistas evalúan cuales son los más pertinentes teniendo en cuenta el 

acceso a la información, el alcance del resultado que muestra, el grado de sensibilidad del 

indicador: Se diseña el sistema de indicadores que debe ser aplicado al inicio  del proceso que 

representa el período base y al cerrar ciclos para poder retroalimentar la gestión de manera que 
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se logre la mejora continua. En la aplicación de este paso participan los miembros del CEP, el 

CAP y especialistas designados. 

Técnicas: trabajo en grupo, tormenta de ideas. 

Paso 11: Ejecución de la evaluación 

Descripción: Se crearán grupos técnicos temporales para la evaluación de la estrategia energética 

garantizando una heterogeneidad en su composición a partir de las especificidades de la política 

de que se trate. Se procede a diagnosticar las condiciones objetivas para la realización de la 

evaluación del impacto de la estrategia energética. Si se cuenta con la información necesaria y 

suficiente para el proceso de evaluación, lo cual es indispensable para elaborar y aplicar con 

posterioridad los instrumentos de evaluación. Así como conocer los posibles obstáculos que 

pudieran existir en la evaluación y proyectar su tratamiento. Al analizar los informes de procesos 

de evaluación (seguimiento, monitoreo y resultado) realizados con anterioridad, por las 

instituciones, organizaciones empresariales y gobierno provincial responsabilizados con la 

gobernanza de estos en el territorio/comunidad local y la provincia, se tiene en cuenta en la 

aplicación de este paso, donde participan los miembros del CEP designados. 

Técnicas: trabajo en grupo, tormenta de ideas. 

Paso 12: Procesamiento y análisis de los resultados obtenidos 

Descripción: Se procesa la información obtenida a partir de la aplicación de los instrumentos, se 

calculan los indicadores definidos y se elabora un informe del cumplimiento de los objetivos 

planificados, donde se señalen los aspectos favorables y desfavorables del proceso de 

gobernanza de la matriz energética provincial. La entrada de datos se debe llevar a cabo 

simultáneamente con la recopilación de los mismos. El análisis de los datos de la evaluación, ya 

sean cuantitativos o cualitativos, requiere la colaboración del equipo de evaluadores, de los actores 

participantes, y responsables del proyecto para aclarar preguntas y garantizar resultados 

oportunos y de calidad. Una vez procesados los resultados obtenidos se procede a elaborar un 
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informe donde se recojan las principales dificultades en el proceso de evaluación de impacto, las 

experiencias, así como lecciones positivas y negativas para enriquecer los procesos y la toma de 

decisiones. En la aplicación de este paso participan los miembros del CEP designados.  

Técnicas: trabajo en grupo, revisión de documentos. 

Paso 13: Retroalimentación: 

Descripción: La retroalimentación del proceso gobernanza energética provincial, a partir de un 

proceso de mejora continua. Ese paso se hace imprescindible porque constituye la base para las 

transformaciones necesarias dentro del proceso de implementación, además permite el feed back 

que hace de este un proceso eficiente. En este paso, en dependencia de los resultados de la 

evaluación de impacto del modelo de gobernanza energética provincial, se pueden redefinir, 

políticas territoriales, programas y proyectos. En la aplicación de este paso participan los miembros 

de la APPP, el CAP y el CEP. En estas proyecciones hay que tener en cuenta los aportes de los 

actores estatales y no estatales, lo que implica que los mismos sean insertados en este proceso 

gobernanza energética provincial. 

Técnicas: trabajo en grupo, tormenta de ideas. 

Consideraciones finales del Capítulo III 

 Se diseña un modelo de la gobernanza energética provincial, lo cual contribuirá a la toma 

de decisiones que en el ámbito provincial definen las políticas energéticas, a partir de la 

implicación de los actores locales que ostente una articulación multiactoral, multinivel y 

multisectorial. 

 El procedimiento diseñado para la implementación del modelo para la gobernanza 

energética provincial permite estructurar, los pasos a seguir, para mejorar la capacidad de 

direccionamiento de la sociedad por parte del Estado, que se propicia desde la conciliación 

de las políticas energéticas a gestionar y los programas y proyectos a ejecutar para su 

implementación.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DEL MODELO DE GOBERNANZA DE LA 

MATRIZ ENERGÉTICA PROVINCIAL PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EN PINAR 

DEL RÍO 

El presente capítulo tiene como propósito validar el modelo para la gobernanza de la matriz 

energética provincial propuesto, a partir de la aplicación de su procedimiento en el contexto de la 

provincia Pinar del Río. Se parte de la caracterización de la provincia donde se aplica el modelo 

de GMEP y posteriormente se muestran los resultados obtenidos, por cada uno de los pasos 

presentados en el capítulo III.  

4.1. La provincia Pinar del Río: características relevantes 

La escala provincial se toma como referente a partir del proyecto Programa CAPES/MES – CUBA 

Processo Seletivo 2013, Edital nº 046/2013 en que se decide hacer un análisis comparativo en 

Paraná y en Pinar del Rio sobre la gobernanza de la matriz energética para la generación de 

electricidad con FRE. 

Pinar del Río es la provincia más occidental del país, con una extensión territorial de 8,884.51 Km² 

de los cuales 68.5 Km² pertenece a cayos adyacentes. Por este concepto ocupa el cuarto lugar en 

el país. Desde el punto de vista físico-geográfico, se divide en 5 regiones naturales: Llanura Sur, 

Llanura Norte, Llanura de Guane, Llanura de Guanahacabibes y Coordillera de Guaniguanico; 

presentando un relieve predominantemente llano, ya que las alturas y montañas sólo ocupan un 

área de 2 934,3 km² que representan el 33 % de toda el área provincial. 

El clima de la provincia, es tropical húmedo, con un período lluvioso de mayo a octubre y otro seco 

de noviembre a abril. La temperatura media ronda los 24,6 grado Celsius y el promedio anual de 
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precipitaciones es de 1,445 mm. Son frecuentes los chubascos y las tormentas eléctricas y es la 

más afectada por ciclones tropicales, así como por frentes fríos y sures. 

El desarrollo económico de la provincia se basa fundamentalmente en una estructura 

agraria-industrial, teniendo un peso fundamental los recursos forestales, mineros e hidráulicos, 

entre otros. El cultivo fundamental en la provincia es el tabaco, estrechamente ligado con la historia 

y evolución de ésta, famoso por su calidad en todo el mundo. También se cultiva el arroz, cultivos 

varios, frutales y otros. Sobresale la belleza de sus paisajes donde resalta el Valle de Viñales y la 

Reserva de la Biosfera, en su extremo más occidental, Península de Guanahacabibes. 

Administrativamente se divide en 11 municipios, 106 consejos Populares y 1,018 circunscripciones 

electorales. Su cabecera provincial es la ciudad de Pinar del Río. La población total ascendió en 

2015 a 587,026 habitantes (49.2 % del sexo femenino y 50.8 % del masculino), con una densidad 

de 66,1 habitantes por km², lo que la sitúa entre las menos pobladas del país (8vo. lugar).  

El grado de urbanización es del 64.3 % y el grado de concentración de la población rural es de 

35.7 %. El Sistema de Asentamientos Humanos está conformado por 43 asentamientos urbanos 

y 409 asentamientos rurales, de ellos 185 mayores de 200 hab, para un 40.0 % y 267 menores de 

200 hab para el 59.0 %. Existen 319,065 ocupados en la economía, de ellos el 62.0 % son 

masculinos. Del total de ocupados en la economía el 89.0 % (286,410 efectivos) pertenecen al 

sector estatal, mientras que el 11.0 % restante (32,655 efectivos) son del sector no estatal. De 

estos últimos, el 46.5 % pertenecen a CCS, el 17.9 % a UBPC y el 11.5 % son campesinos 

independientes. Por su parte, a los trabajadores por cuenta propia corresponde el 24.1 %. 

Una red vial bastante consolidada en comparación con el nivel económico y calidad de vida de la 

provincia, une diferentes puntos del territorio, con un total de 3,112.00 km de los cuales 1,569.49 

km son vías asfaltadas. El sistema de acueducto provincial se beneficia al 81.85 % de la población 

urbana y el sistema de alcantarillado beneficia el 28.97 % de la población total. El 98.07 % de la 
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población de la provincia recibe el servicio eléctrico a través del SEN, exceptuándose las zonas 

más apartadas. Pinar del Río constituye la cuarta provincia más extensa del país.  

En cuanto al uso del suelo sobresalen las áreas que cuentan con cobertura forestal, que 

sobrepasan el 40.2 % del total provincial, por lo que su índice de forestación es el segundo mayor 

del país. Relevante en este sentido es que el 22,1 % de las plantaciones forestales comerciales 

del país se encuentran en esta provincia. Es relevante que es la provincia con el menor porciento 

de áreas agrícolas (solo el 42,5 %), exceptuando, por supuesto, a La Habana. 

Los principales polos productivos agropecuarios son el tabaco y el arroz. En el caso del primero 

con el 64,8 % del total de tierras que se dedican a esta actividad en el país y con respecto al 

segundo con el 26,3 %, segundo polo arrocero en extensión y tercero en importancia del país. 

Este indicador de manera general aporta el 17,4 % de las tierras dedicadas a cultivos temporales 

del país con más de 242,000ha. 

Dentro de la superficie agrícola es notable que el 64.3 % se dedique a cultivos temporales, aspecto 

que es el más relevante del país y solo un 6.6% se dedica a cultivos permanentes, lo cual implica 

una intensa utilización de los suelos. El 16,4 % de las tierras se consideran ociosas, muy cercano 

a la media del país que está en 18 % y presenta la mayor superficie de terrenos irrigados (casi el 

30% de sus terrenos agrícolas).  

La ciudad cabecera pinareña se ubica a solo 147 km hacia el oeste de la capital del país, distancia 

que puede recorrerse en alrededor de dos horas, tiempo que la coloca entre las de mejor 

accesibilidad al principal centro urbano de la nación. 
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 Figura 4.1. Mapa de la provincia Pinar del Río. 

Fuente: Dirección Provincial de Planificación Física de Pinar del Río (2016). 

4.2. Resultados de la aplicación del procedimiento en la provincia Pinar del Río. 

Resultados de la Etapa I: Preparación previa  

Paso 1: Actualización de la conformación del Consejo Energético Provincial 

En un primer paso se actualizaron las personas que conforman el Consejo Energético Provincial 

(Acta # 1 del 2017, tema 2, acuerdo # 1, 10 de enero del 2017) a partir de los criterios definidos 

anteriormente. 

Personas:                                         Organismos 

Jesús Valdez                                     Poder Popular Provincial        

Francisco Lorenzo González            Dirección Planificación Energética Provincial 

Yosvani Torres Hdez                         Empresa Eléctrica 

Deysi Ravelo Perez                           Salud Provincial 

Aldo Paredes García                         Transporte  

Francis Díaz González                       Dirección Provincial de Economía y Planificación 

Maria Elisa Garcia P.                         Alimentaria 

Alejandro Placencia                          Representante de los Molinos de viento 
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Pablo Méndez García                        Empresa Constructora  

Antonio Quintana Hernández             Representante Biomasa forestal     

Jesús Rodríguez Suarez                    ONURE 

Jesús Martínez Polo                           Industrias Locales.  

Yurien Salgado                                   Empresa Eléctrica 

Pablo Pérez San Jorge                       Empresa Eléctrica 

Félix Marrero                                       MINTUR 

Melba González Gómez                     Cultura 

Julio Amador Fernández                     Representante de Biogás 

Alejandro Llanos                                 ONURE 

José Rubén Leal Fdez                        MINFAR GAE 

Alberto Pérez Govea                          DPEP 

Mariela Rodríguez                              Dirección Provincial de Justicia 

Taimé Darios Hdez                             Educación  

Cristino Martínez Porras                     Grupos de Emergencia Eléctrica  

Alfredo Pita                                         MINAG 

Víctor C. Travieso                               Grupo Empresarial Comercio 

Pedro Basabe                                     Industrias Locales. 

Francisco A. Camero                          Empresa Tabaco Guane    

Se definieron las funciones que debe poseer el Consejo Energética Provincial (CEP) (anexo 21) 

Paso 2: Sensibilización 

Se realizaron acciones de sensibilización con este grupo en función de familiarizarlos con el 

proceso de gobernanza energética provincial. A continuación, se relacionan estas acciones:  

 Un curso de capacitación sobre gobernanza energética provincial. 
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 Un taller de intercambio a partir de casos de estudios que constituyen problemas públicos 

y que necesitan de la intervención de políticas energéticas.  

 Dos talleres con los miembros del CEP sobre el manejo de las herramientas contenidas 

en el procedimiento para su mejor comprensión. Se fundamentó la visualización de la 

pertinencia del tema.  

Paso 2.1. Evaluación y cumplimiento de las premisas 

Para comprobar la aceptación por parte de la dirección del gobierno provincial de aplicar este 

Modelo de GMEP se lleva en un primer momento al CAP quien le da su visto bueno y analiza las 

responsabilidades administrativas que tendría en el proceso y los elementos que le correspondería 

garantizar. Posteriormente y como acción esencial el Presidente del Gobierno lleva a la AMPP la 

propuesta de aplicar este Modelo obteniéndose el voto unánime. 

 En las sesiones de sensibilización y capacitación desarrolladas con los miembros del CEP, 

así como en los intercambios sostenidos con el  CAP y la AMPP se pudo apreciar la 

comprensión de la necesidad de lograr perfeccionar la gobernanza de la matriz energética 

expresado en el entendimiento de que el proceso de actualización del modelo económico 

cubano requiere de gobiernos y administraciones públicas más empoderadas, creativas e 

innovadoras y de buscar alternativas para fomentar el desarrollo de los territorios. 

 Para garantizar la premisa de la existencia de espacios y mecanismos para la participación 

de los actores locales en el proceso de GMEP se concertó desde el inicio con el CAP que 

la participación de los actores se debería propiciar en todas las etapas del proceso de 

gobernanza de la matriz energética. Fueron concertados los siguientes espacios y 

mecanismos: 

 Espacios: CEP que se realizan semanalmente, rendiciones de cuentas de los miembros 

del CEP. 

 Mecanismos: 
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 Chequeo de acuerdos del CEP, convenios contractuales, Guía para la rendición 

de cuentas de las entidades al CEP y Municipales. En ella se definen: 

- Evaluación del funcionamiento del sistema de control sobre los portadores 

energéticos. 

- Resultados de la eficiencia energética y evaluación del  plan y la ejecución de 

portadores energéticos haciendo énfasis en los índices de consumo deteriorados. 

- Cumplimiento de las indicaciones para el uso y control eficiente de la energía 

eléctrica. 

- Cumplimiento de las indicaciones para el uso y control eficiente de los 

combustibles y lubricantes. 

- Evaluación de la utilización de las fuentes renovables de energía.  

- Situación de los grupos electrógenos de emergencia. 

- Resultados de las inspecciones energéticas de combustible y energía eléctrica. 

A partir de todas las acciones antes relacionadas el CEP consideró que todas las premisas estaban 

garantizadas para poder aplicar el modelo. 

Resultados de la Etapa II. Análisis energético 

Paso 3. Diagnóstico de potencialidades energéticas:  

Se reunió el CEP para la consulta de expertos con experiencias en materia de potencialidades, 

así como la información recogida en los informes anuales que actualiza y controla el Consejo 

Energético. Con ello se conformaron todas las potencialidades que se encuentran al alcance de 

recursos e inversiones a realizar en el futuro energético de la provincia. 

Las mismas se definieron en materia de energía solar-fotovoltaica, biogás, biomasa forestal e 

hidroeléctricas se realizó un trabajo grupal donde se definen la misión, visión y el análisis DAFO 

como parte del análisis energético.  
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Misión: Contribuir al desarrollo energético de la provincia de Pinar del Río con enfoque de 

sostenibilidad, a partir del aprovechamiento de los recursos endógenos con énfasis en la utilización 

del biogás, la biomasa forestal, la solar fotovoltaica e hidroeléctricas, en función de la satisfacción 

de las necesidades materiales y espirituales de la sociedad, en correspondencia con la demanda 

de la economía nacional y local, apoyado en los programas de desarrollo socioeconómico del país, 

el liderazgo de sus cuadros y la participación comunitaria. 

Visión: “Somos una provincia con alto potencial forestal con un marcado posicionamiento en el 

mercado nacional e internacional; un aprovechamiento eficiente de las potencialidades para el 

desarrollo energético con énfasis en la utilización del biogás, la biomasa forestal, la solar 

fotovoltaica e hidroeléctricas que contribuye a la seguridad energética; una infraestructura de 

servicios que responde a las necesidades del desarrollo de la provincia y un elevado nivel 

sociocultural con énfasis en la participación comunitaria”. 

Se identificaron las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la provincia a partir del 

análisis interno y externo de la misma. Una vez listadas todas las amenazas, oportunidades, 

debilidades y fortalezas de la provincia se les aplicó una técnica de reducción de listado a partir 

de un instrumento dirigido a los miembros del Consejo Energético Provincial (CEP). En cada uno 

de los casos se distribuyó un total de 18 puntos en función del nivel de importancia de las 

alternativas que se manejen, pudiendo quedar alternativas sin que se le otorgaran puntuación. Al 

tabular los resultados de este instrumento quedaron por su importancia las siguientes: 

Fortalezas: 

1. Importantes recursos forestales con presencia de industria para su procesamiento. 

2. Alto potencial de aguas superficiales y embalsadas con fines socioeconómicos. 

3. Grandes extensiones de tierras no cultivables. 

4. Conectividad con el resto de la provincia a partir de ejes de infraestructura vial. 
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5. Infraestructura para la generación y transmisión de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovable. 

6. Alta expansión de la red eléctrica en la distribución y transmisión de energía. 

7. Experiencia en la atención de la tecnología de FRE.  

8. Significativa cantidad de vaquerías y porcinos. 

Debilidades  

1. Desarticulación de actores energéticos.  

2. Bajo nivel de financiamiento. 

3. No existe personal especializado para el desarrollo de las FRE. 

4. No contar con potencialidades para desarrollar la energía eólica.  

5. No poseer centrales azucareros. 

6. Insuficiente infraestructura tecnológica de FRE.   

Oportunidades  

1. Tendencias y compromisos mundiales respecto a medición y mitigación de CO2 surgen como 

presiones para dar mayor importancia a la necesidad de incorporar FRE a la matriz 

energética. 

2. Estrategias territoriales de desarrollo. 

3. Políticas nacionales aprobadas que respaldan la transformación de la matriz energética. 

4. Experiencias internacionales sobre FRE. 

5. Foro de FRE. 

6. Poseer una fábrica de producción de paneles solares fotovoltaicos. 

7. Voluntad política para el desarrollo de la provincia.  

Amenazas  

1. Falta de autonomía territorial (inadecuado balance entre centralización y descentralización). 
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2. Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos 

a Cuba. 

3. Crisis económica y financiera internacional. 

4. Dualidad monetaria y cambiaria. 

5. Insuficiente autonomía de los gobiernos provinciales para la gestión del desarrollo energético. 

6. Limitado acceso a fuentes de financiamiento externas para la ejecución de inversiones desde 

los gobiernos provinciales. 

Estos elementos (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) se analizan de acuerdo a 

las relaciones fortalezas y debilidades, con las oportunidades y amenazas, ponderando el valor de 

los impactos en una escala de incidencia entre 0 y 3, donde 0 significa que no tiene relación (nula), 

1: baja, 2: media y 3: alta. Las puntuaciones que se otorgan son el resultado del consenso entre 

el criterio de los participantes. El valor total de cada cuadrante es consecuencia de la suma 

algebraica de los impactos, lo cual permite, de acuerdo a la puntuación más elevada, ubicar en 

una de las posiciones que plantea el análisis DAFO (ofensiva, defensiva, adaptativa y 

supervivencia) y proyectar las estrategias y acciones que correspondan a cada caso. La siguiente 

tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Matriz DAFO 

Fuente: Elaboración propia. 
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La situación actual de la provincia, con respecto a su diagnóstico estratégico, lo coloca en una 

posición defensiva que corresponde al segundo cuadrante (Fortalezas con Amenazas, con un 

total de 144 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Cuadrantes del Análisis DAFO 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que significa que se deben potenciar las fortalezas que se generan en la provincia e ir 

atenuando el efecto de las amenazas. Se definen el problema y solución estratégica para una 

mejor visualización de la situación de la provincia en materia de energía. 

Problema estratégico 

Si se mantienen las amenazas de falta de autonomía territorial (inadecuado balance entre 

centralización y descentralización), el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el 

gobierno de los Estados Unidos a Cuba, la crisis económica y financiera internacional, la dualidad 

monetaria y cambiaria, la insuficiente autonomía de los gobiernos provinciales para la gestión del 

desarrollo energético y el limitado acceso a fuentes de financiamiento externas para la ejecución 

de inversiones desde los gobiernos provinciales; además no se es capaz de eliminar o menguar 

las debilidades representadas por la desarticulación de actores energéticos, el bajo nivel de 

financiamiento, la no existencia de personal especializado para el desarrollo de las FRE y no contar 

OPORTUNIDADES 

(I) 

126 

AMENAZAS 

   (II) 

144 
FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

 

(III) 

58 

 

(IV) 

52 
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con potencialidades para desarrollar la energía eólica; aun cuando se cuenten con fortalezas como  

el alto potencial de aguas superficiales y embalsadas con fines socioeconómicos, grandes 

extensiones de tierras no cultivables, una infraestructura para la generación y transmisión de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable y una significativa cantidad de vaquerías 

y porcinos; no se estará en condiciones de poder aprovechar aún más las oportunidades de las 

tendencias y compromisos mundiales respecto a medición y mitigación de CO2 surgen como 

presiones para dar mayor importancia a la necesidad de incorporar FRE a la matriz energética, las 

políticas nacionales aprobadas que respaldan la transformación de la matriz energética 

Experiencias internacionales sobre FRE y el foro de FRE. 

Solución estratégica 

Si se aprovechan las tendencias y compromisos mundiales respecto a medición y mitigación de 

CO2 surgen como presiones para dar mayor importancia a la necesidad de incorporar FRE a la 

matriz energética, las políticas nacionales aprobadas que respaldan la transformación de la matriz 

energética Experiencias internacionales sobre FRE y el foro de FRE; potenciando el alto potencial 

de aguas superficiales y embalsadas con fines socioeconómicos, grandes extensiones de tierras 

no cultivables, una infraestructura para la generación y transmisión de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovable y una significativa cantidad de vaquerías y porcinos; se disminuye 

la desarticulación de actores energéticos, el bajo nivel de financiamiento, la no existencia de 

personal especializado para el desarrollo de las FRE y no contar con potencialidades para 

desarrollar la energía eólica; entonces se estará en condiciones de atenuar el efecto de la falta de 

autonomía territorial (inadecuado balance entre centralización y descentralización), el bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, la crisis 

económica y financiera internacional, la dualidad monetaria y cambiaria, la insuficiente autonomía 

de los gobiernos provinciales para la gestión del desarrollo energético y el limitado acceso a 
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fuentes de financiamiento externas para la ejecución de inversiones desde los gobiernos 

provinciales. 

Paso 4: Definición de escenarios energéticos 

Se propusieron 3 escenarios como alternativas de evolución de la matriz energética, posterior del 

modelo de gobernanza propuesto, según los criterios institucionales, económicos, tecnológicos, 

socioculturales y naturales que puedan ocurrir con las potencialidades que tenemos presentes hoy 

en la provincia. 

Los escenarios energéticos son aquellas alternativas energéticas que son posibles si se tienen en 

cuenta en la presente investigación dimensiones institucionales, tecnológicos, económicos, 

socioculturales y naturales. El proceso requiere de evaluaciones subjetivas que son 

proporcionadas con respecto a la importancia relativa de cada uno de las dimensiones que se e 

Escenario 1. Donde las dimensiones se cumplen al 100 % y la generación de FRE es de 30 % de 

la matriz energética equivalente a 13.8 MWh = 10596.42 TEP.  

Escenario 2. Donde las FRE se incluyen en la matriz energética provincial para la generación de 

energía a un 25 % de la matriz energética, equivalente a 11.5 MWh = 8830.35 TEP y se cumplen 

en un 80 % el resto las dimensiones, es decir, el institucional, tecnológico, sociocultural y natural.  

Escenario 3. Donde las FRE se incluyen en la matriz energética provincial para generación de 

energía a un 10 % de la matriz energética, equivalente a 4,6 MWh, = 3532.14 TEP inyectadas al 

Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y se cumplen en un 60% el resto de las dimensiones, 

es decir, el institucional, tecnológico, sociocultural y natural. xponen y su preferencia. 
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Resultados de la Etapa III: Diseño de la estrategia energética 

Paso 5: Definición de políticas energéticas 

Posterior a la definición del escenario más posible a lograse en la provincia de Pinar del Río, se 

definen las políticas energéticas con la participación del CEP, el visto bueno del CAP y la 

aprobación de la APPP. Quedando las siguientes políticas aprobadas: 

1. Transformar la estructura de las fuentes energéticas empleadas en la generación y el 

consumo de electricidad. 

2. Incrementar la participación de las FRE. 

3. Diversificar la estructura de los combustibles fósiles empleados.  

4. Disminuir la dependencia de las importaciones de combustible para la generación de 

electricidad.  

5. Elevar la eficiencia en la generación y el consumo de la electricidad, logrando la reducción 

de los costos del kWh entregado por el SEN. 

6. Elevar la sustentabilidad medio ambiental de la economía y reducir la contaminación. 

Se realizó a través de los siguientes principios generales definidos a nivel de país (Propuesta de  

“Política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía”  

período 2014 – 2030, 2014):  

 El Programa de Desarrollo Económico del país a largo plazo deberá tener como uno de 

sus objetivos estratégicos, la modificación de las matrices de generación y consumo de 

electricidad. 

 Elevar la eficiencia energética y el ahorro tendrán la primera prioridad. 

 La utilización de las FRE deberá proyectarse, tanto en la generación conectada al SEN, 

como en la reducción de la demanda de energía de los consumidores, incluyendo la 

entrega de energía por los mismos. 
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 Las fuentes de financiamiento para las inversiones deberán ser externas, con una 

adecuada combinación de créditos gubernamentales y de inversión extranjera directa. 

 El repago de las inversiones será responsabilidad de las empresas. En el caso de las 

inversiones destinadas a la generación de electricidad, la fuente de repago del 

financiamiento será la venta de energía al SEN por parte del productor, la que tendrá su 

correspondiente liquidez a partir de la creación de un mecanismo financiero que asegure 

el desarrollo autónomo de la actividad.  

 Promover la inversión extranjera con una escala de incentivos gradualmente ascendente, 

en función de su contribución y de los beneficios que aporte al país. 

 Desarrollar en el sector no residencial una política activa e integral dirigida al uso racional 

y eficiente de la energía, con un marco regulatorio que incentive el mejoramiento de la 

eficiencia y el uso de las FRE. 

 Para el sector residencial se estimulará la reducción del consumo, estableciendo un 

régimen especial de incentivos que incluya una política crediticia y de precios para 

estimular la adquisición por la población de equipos eficientes y que utilicen las FRE. 

 Para alcanzar los niveles requeridos de eficiencia en la generación y de penetración de 

las FRE, se incorporarán acciones para el aplanamiento de la curva de carga y la 

adecuación del SEN a las nuevas condiciones de operación. 

 Las prioridades inversionistas del programa, se establecerán considerando como criterio 

económico principal, el costo-beneficio país de los proyectos. 

 Se priorizará la utilización del Gas Natural Licuado (GNL) en el completamiento de las 

capacidades existentes con ciclos combinados, como alternativa para la diversificación de 

la matriz energética, la elevación de la eficiencia y posibilitar una operación más confiable 

y económica del SEN (con el mismo gasto de energía que se generan 100 kWh en una 

termoeléctrica, se obtienen en un ciclo combinado 150 kWh). 
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 Aprovechar al máximo las potencialidades del país en energía hidráulica en las obras 

existentes y en las futuras. 

 La política industrial del país deberá tener como un objetivo estratégico la producción por 

la industria nacional de piezas de repuesto, equipos y medios para desarrollar las FRE y 

para la elevación de la eficiencia en el uso de la energía eléctrica. 

 Se deberán adoptar las medidas que aseguren una alta vitalidad del SEN, incluyendo la 

optimización de la eficiencia en la quema del crudo cubano. 

 Se promoverá el aprovechamiento de los residuos de cosecha y desechos, que puedan 

ser utilizados como FRE. 

 Promover acciones para el aprovechamiento de las energías renovables en la zona 

especial de desarrollo del Mariel. 

Paso 6: Definición de las líneas energéticas y programas energéticos 

Se definieron las líneas energéticas donde se definieron las siguientes: 

 Consolidar las FRE a partir del fomento de la inversión extranjera y su efecto derrame para 

el desarrollo local sobre bases sostenibles.  

 Potenciar la utilización de biogás para procesos de cocción de alimentos, calderas, 

sistemas de frío.  

 Crear parques solares en tierras no cultivables. 

 Priorizar la capacitación de directivos y personal vinculado a la base energética del 

territorio.  

 Los pasos 7 y 8 se realizaron de forma conjunta, ya que el diseño de los proyectos 

energéticos se identificó con las fuentes de financiamientos. 

Paso 7: Diseño de programas y proyectos energéticos y Paso 8: Identificación de fuentes de 

financiamiento, pertenece a la Etapa IV: Implementación de la estrategia energética. 



CAPÍTULO IV 

 

105 
 

Se trabajó indistintamente con el CEP y los Grupos Provinciales de Planificación Estratégica y de 

Desarrollo Local, en algunos casos de conjunto y en otros de forma individual. Se identificaron los 

siguientes programas y proyectos por fuente renovable de energía.  

Biogás: Programa: Fortalecimiento de las capacidades para la producción y consumo de biogás a 

partir de la utilización de los residuales agropecuarios en la provincia de Pinar del Río. Entidad de 

implementación: Dirección Provincial de Economía y Planificación (DPEP). Partes Responsables: 

Consejo de la Administración Provincial, DPEP. Otras Entidades participantes: CUBASOLAR, 

UPR, CAM de los Municipios seleccionados, CITMA, MINAG (Delegación Provincial y Empresa 

Provincial Porcina), Direcciones Municipales de Educación de los municipios seleccionados. Está 

en consonancia con la línea No; 8, derivada de los efectos de la Plataforma PADIT que es su 

fuente de financiamiento con una total de 15 423 CUC, que trata de ¨apoyar el municipio en la 

implementación, la puesta en valor y la extensión a otros territorios de prácticas novedosas que 

estimulen la innovación y la expresión del potencial de comunidades y territorios¨. En este caso se 

lograría la sustitución de la energía clásica, apoyo al desarrollo de encadenamientos productivos 

en materia de desarrollo agrícola y agropecuario además de proponer un esquema de producción 

amigable con el medio ambiente en un formato de ciclo cerrado. 

Programa Solar Fotovoltaico (PSFV):  

El programa se le conoce además como “Programa 700 MV en Pinar”, del él se derivan un 

programa nacional que ese es su nombre con financiamiento nacional para la creación de 3 

proyectos de parques solares, otro Mofcom de financiamiento chino que Cuba no tiene que pagar 

es una donación, entre otros que se muestran en la tabla 3.4. los espacios en blanco es que aún 

no se conocen esos datos solo existe la propuesta.  

 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

106 
 

Tabla 4.2. Programa de los 700 MW en Pinar. 

No. Proyectos del PSFV Potencia a 

Inst. (MW) 

Área 

(Ha) 

Programas 

Nacionales 

Empresa 

Ejecutora 

Fecha de 

ejecución 

1 Pinar 220 A 3 4,5 Produc. 

Nac. 

Eléctrica 2017 

2 Troncoso I 1,3 2,1 15 MW Hidroenergía 2017 

3 Troncoso II 1,4 2,1 15 MW Hidroenergía 2017 

4 Pinar 220 A 2 4 10,5 Mofcom Eléctrica 2017 

5 Cubanacan, Palacios 3 5,6 50 MW Eléctrica 2018 

6 Pinar 220 B 3 5 50 MW Hidroenergía 2019 

7 Rio Verde Sur, Sandino 6 11,5 50 MW Eléctrica 2020 

8 km 3 Crta Guane-Mantua 4 5,8 Mofcom Eléctrica 2020 

9 Boca de Galafre, San Juan 1,3 2 50 MW Hidroenergía 2019 

10 Pinar 220 C 2,2 5,4 100 MW Hidroenergía 2018 

11 Paso Real, Palacios 2,2 5,71 100 MW Eléctrica 2017-2018 

12 El Cafetal, San Juan 2,2 4 Inv. Extranj. Canadá 2021 

13 Sta. Maria, San Luis 2,2 4 100 MW ECIE 2017-2018 

14 Cortes 2,2 4 100 MW Hidroenergía 2017-2017 

15 Entronque Dimas, Mantua 4,4 6 100 MW Emp Elect. 2018 

16 Entronque Baylen, Guane 1,3 2,1 100 MW Hidroenergía 2021 

17 Ocuje La majagua, CS 10 15 55 MW IE España 

(ASSYCE) 

2019 

18 Sandino 110 kV 10 14 55 MW IE España 

(ASSYCE) 

2019 

19 El Calero, Pinar 5 15 55 MW IE España 

(ASSYCE) 

2020 

20 Suri, Guane 2,2 8 Inv. Extranj. Canadá 2021 

21 Maguelles, La Palma 10 15 Inv. Extranj. Canadá 2022 

22 República de Chile, Viñales 5 8 Inv. Extranj. Canadá 2023 

23 Loma del Coco, Viñales 4 6 Inv. Extranj. Canadá 2024 

24 Molinos Troncoso, Palacios 2 3 Inv. Extranj. Canadá 2025 

25 Alonso Rojas, Consolación 1,5 3 Inv. Extranj. Canadá 2026 
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Paso 9. Ejecución del programa energético 

 El programa energético no se implementa en la presente investigación ya que sale de los marcos 

de las facultades conferidas de la investigación y el mismo se ejecuta por empresas e instituciones 

como la Empresa Eléctrica, Hidroenergía, CEP, entre otras.  

ETAPA V: Monitoreo y evaluación de la estrategia energética 

Paso 10: Definición de los indicadores para su evaluación 

Para el establecimiento de los indicadores para la medición de la gobernanza de la matriz 

energética provincial se desarrolló un taller inicial donde los miembros del CEP a partir de una 

tormenta de ideas proponen un grupo de indicadores agrupados en cinco dimensiones: 1) 

Institucional; 2) Impacto económico; 3) Tecnológicos; 4) Socioculturales y 5) Ambiental. (anexo 

17). 

Paso 11: Ejecución de la evaluación y Paso 12: Procesamiento y análisis de los resultados 

obtenidos 

El CEP recoge la información necesaria para el cálculo de los indicadores. La procesa a partir de 

su cálculo (anexo 22) y se elabora el informe de evaluación de la gobernanza de la matriz 

energética provincial. Dentro de los resultados más significativos se encuentra 

 Se generan 132 nuevos empleos. 

 Fuentes Renovables de Energía tuvieron en el año 2017 un aporte energético equivalente 

a 3 058.93 TEP (Toneladas Equivalentes de Petróleo) y de ello se inyectaron directamente 

a la red eléctrica 7 669.7 MWh equivalente a 2147.29 TEP aproximadamente. 

 Las minihidroeléctricas aportaron energía al SEN 1402.9 MWh. 

 El aporte total en el año fue de 6324.6 MWh por energía solar fotovoltaica y la potencia 

total instalada fue de 7.5 MWp. 

 Existen en la provincia 363 biodigestores de los cuales 295 están trabajando, los cuales 

aportan 184, 91 TEP. La mayor parte se encuentra en el sector no estatal y principalmente 
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entre los porcicultores. Además, se cuenta con 3 polígonos de biodigestores que muestran 

el resultado de un gran esfuerzo de sus gestores y sirven de referencia a otros interesados. 

 Existen 259 molinos a viento para el bombeo de agua de los cuales están 216 funcionando 

aportan 222,44 TEP. 

 Se realizan acciones que se realizan para la motivación al uso racional de la energía las 

FRE como son: Campañas de comunicación dirigidas al sector residencial, Divulgación de 

normas de eficiencia energética y buenas prácticas en los sistemas de gobernanzas de la 

energía dirigidas al sector estatal, Diseño y producción de materiales didácticos, soportes 

impresos, digitales, audiovisuales y otros dirigidos a la promoción del uso racional de la 

energía. 

Paso 13: Retroalimentación 

El proceso de evaluación a través de los indicadores, demostró que la provincia en la actualidad 

se encuentra entre parámetros satisfactorios y aceptables, lo que con las proyecciones y proyectos 

que se pretenden ejecutar representa un futuro prometedor en materia de generación de energía 

con fuentes renovables. Aunque se reconoce por los miembros de CEP que se debe continuar 

trabajando en las políticas territoriales y en las normativas que amparen el proceso de gobernanza 

de la matriz energética con enfoque de sostenibilidad en la provincia. En estas proyecciones hay 

que tener en cuenta los aportes de los actores estatales y no estatales, lo que implica que los 

mismos sean insertados en este proceso gobernanza energética provincial. 

Consideraciones finales del Capítulo IV: 

 Se validó el Modelo GEP, a partir de la aplicación de su procedimiento en la provincia 

Pinar del Río demostrándose su utilidad e importancia en el perfeccionamiento de la 

gobernanza energética, a partir de los procesos de fortalecimiento institucional que genera 

la sinergia multinivel, multisectorial y multiactoral.  
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 La aplicación del modelo propuesto contribuyó a la integración entre los actores 

energéticos del territorio en la identificación y selección de problemas energéticos, la 

definición de alternativas de escenarios energéticos a ejecutar.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 El aporte teórico que sustenta la investigación enfatiza en la concepción de la gobernanza 

energética provincial como instrumento del Consejo Energético para la toma de decisión 

con relación a los cursos alternativos de acción que en el ámbito territorial definen la 

estrategia energética, propiciando la sinergia entre actores locales, la integración entre 

intereses nacionales, sectoriales. 

 La realización del diagnóstico de constatación del problema en el contexto cubano actual 

posibilitó comprobar, a partir de la consulta de fuentes primarias y secundarias de 

información, que no existen experiencias a nivel nacional de gobernanza energética 

provincial que contribuyan a la integración de intereses nacionales, sectoriales y 

territoriales en función del aprovechamiento del desarrollo energético de las provincias.Se 

diseñó un modelo para la gobernanza de la matriz energética provincial que concibe, de 

forma sistémica y transdisciplinar conducido por el gobierno provincial, herramientas y 

mecanismos para la integración entre actores locales (que integre la sinergia de actores 

estatales y no estatales), con la articulación de políticas energéticas, de toma de 

decisiones en función de la generación de electricidad, precisando los puntos de contacto 

con los procesos de planificación territorial en contextos de centralización. 

 Se diseñó un modelo con el procedimiento para su implementación, estructurado en cinco 

etapas que contienen doce pasos en total, en función de la gobernanza energética 

provincial, lo cual contribuirá a la toma de decisiones con relación a las alternativas de 

acción que en el ámbito provincial definen las políticas energéticas, a partir de la 
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implicación de los actores locales que ostente una articulación multiactoral, multinivel, 

multisectorial y multiescalar.  

 La validación del Modelo propuesto mediante la aplicación de su procedimiento en la 

provincia Pinar del Río, demostró que se puede lograr una mayor articulación multiactoral, 

multinivel, multisectorial y multiescalar, la integración entre intereses nacionales, 

sectoriales y territoriales a partir del diseño de programas y proyectos derivados de las 

políticas energéticas aprobadas. 
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RECOMENDACIONES 

 Al Consejo Energético Provincial, que continúen trabajando en la aplicación del 

procedimiento a fin de lograr la implementación de los programas y proyectos asociados 

a las políticas energéticas de los sectores energéticos y de servicios restantes y evaluar 

sus impactos preliminares. 

 Al Ministerio de Economía y Planificación, que incluya los resultados finales de la presente 

investigación en el proceso de diseño de los planes de desarrollo provincial, en aras de 

contribuir al perfeccionamiento de la gobernanza de la matriz energética y la introducción 

de esta herramienta en los procesos de planificación territorial. 

 Al MINEM que valore y socialice entre sus empresas los resultados de la aplicación del 

procedimiento que instrumenta el modelo propuesto en la provincia de Pinar del Río de 

manera experimental a fin de analizar su necesidad, utilidad y pertinencia para el proceso 

de perfeccionamiento de la gobernanza de la matriz energética que se impulsa como parte 

de la actualización del modelo económico cubano. 
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Anexo 1 

Se muestran las tablas asociadas al proceso bibliométrico. 

Tabla 1.1 Prueba de adherencia del Grupo 1 de palabras clave (producción científica) 

Categorías Palabras clave Revistas 

CAPES 

R% Google 

Académico 

R% Web of 

Science 

R% 

1 “ gestão” 169 0,01 14 000 0,84 12 0,0001 

“questões de 

governança” 

253 0,01 17 300 1,05 1 0,0001 

2 “public 

governance” 

60 805 3,75 300 000 18,17 1 0,0001 

“public-

governance” 

959 0,05 15 600 0,95 174 392 22,57 

3 “energy 

governance” 

20 431 1,27 207 000 12,54 103 0,01 

“energy-

governance” 

260 0,01 2 950 0,18 103 0,01 

“energy” AND 

(governance) 

20 431 1,27 199 000 12,05 1 210 0,15 

“energy” OR 

(governance) 

1 513 219 93,4 855 000 51,81 596 658 77,23 

4 “energetic 

politics” 

1 817 0,11 19 500 1,18 18 0,002 

“energetic-

politics” 

2 0,0001 29 0,001 22 0,002 

“energetic” 

AND (politics) 

1 817 0,11 19 800 1,19 18 0,002 

Total  1 620 163 100 % 1 650 179 100 

% 

772 538 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: R% es la representatividad porcentual.  



Tabla 1.2 Prueba de adherencia del Grupo 2 de palabras clave (producción científica) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: R% es la representatividad porcentual 

 

 

 

 

 

 

 

Catego- 

rías 

Palabras claves Revistas 

CAPES 

R % Google 

Académico 

R % Web of 

Science 

R % Total de 

artículos 

1 “governance” 90 099 60,19 433 000 69,96 537 152 49,9

2 

1 060 251 

2 “governance 

energy” 

153 0,10 146 000 23,59 1 220 0,11 147 373 

“governance-

energy” 

270 0,18 598 0,09 2 0,00

01 

870 

3 “governance energy 

models” 

47 0,03 19 300 3,11 240 0,00

01 

19 587 

“governance 

energy-models” 

182 0,12 656 0,10 78 0,00

7 

916 

“governance” AND 

(energy) OR 

(*models) 

58 919 39,36 19 300 3,11 537 152 49,9

2 

615 371 

Total Total 149 670 100 % 618 854 100 

% 

1 075 

844 

100 

% 

1 844 368 



Tabla 1.3 Resultados de las pruebas de adherencia (producción científica) 

Catego- 

rías 
Palabras clave 

Revistas 

CAPES 
R (%) 

Google 

Acadé

mico 

R 

(%) 

Web of 

Science 
R (%) 

1 “governance” 90 099 5,42 433 000 33,12 537152 32,15 

2 “energy” OR (governance) 1 513 219 91,03 855 000 65,40 596 658 35,70 

3 
“governance” AND 

(energy) OR (*models) 

58 919 3,55 19 300 1,48 537 152 32,15 

Total  1 662 237 100 1 307 300 100 1 670 962 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: R (%) es la representatividad porcentual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1.4 Cruces de pruebas de adherencia 

 Grupos de Palabras Claves      

 

 

 

Combi- 

nacio-

nes 

Resultados 

prueba de 

adherencia 

 
Términos 

asociados 

Revistas 

CAPES 
R% 

Google 

Acadé-

mico 

R% 

Web of  

Scien-

ce 

R

% 
Total 

 

Total

% 

“governance

” 

 

 

X 

 

“renewabl

e energy” 
4 693 17,94 21 200 81,08 253 0,97 26 146 100 

“energy” “business 

model” 
98 193 19,09 416 000  80,87 240 0,04 

514 

433 
100 

 

“models” 

“energy 

models” 
4 608 12,07 32 800 85,94 757 1,98 38 165 100 

“energy 

matrix” 
32 640 12,86 219 000 86,31 2 082 0,82 

253 

722 
100 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: R% es la representatividad porcentual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1.6 Portafolio bruto de artículos 

No Grupos de palabras claves (G) Bases de artículos Total 

 G 1 G 2 G 3 A1 A2 A3 A4  

1  

 

“governance” 

“renewable energy”  

 “energy 

matrix” 

2 706 13 1  722 

2 “business models” 2  331 0 3  336 

3 “energy models” 4 932 0 3  939 

4 “energy matrix” 3 996 8 4  1 011 

5  

 

 

“energy” 

“renewable energy”  

“relationship 

between 

actors” 

12  283 2 1 298 

6 “business models” 4 379 1 0 384 

7 “energy models” 18 117 0 0 135 

8 “energy matrix” 9 847 1 0 857 

9 “models” “renewable energy”  

“multi-

criteria 

analysis” 

12  961 54 1 1 028 

10  “business models” 94  693 6 0 793 

11  “energy models” 54 839 9 0 902 

12  “energy matrix” 10 902 7 0 919 

Total de artículos 224 7 986 101 13 8 324 
         

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1.7 Clasificación del proceso bibliométrico 

Clasificación Cantidad de artículos 

Sin relación 2 399 

Governance, energy, models 1 

Governance y models 13 

Governance y relationship between actors 10 

Governance y multi-criteria analysis 12 

Territorial governance 17 

governance models 142 

United States y energy 20 

United Kingdom y energy 49 

Brazil y energy 19 

Germany y energy 43 

China y energy 53 

Multi-criteria analysis 353 

Total de artículos  y documentos estudiados en la 

investigación (hasta ese momento) 

179 

Total de artículos 3 310 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1.8 Clasificación de artículos 

Tipo de relación Cantidad de artículos Porcentaje 

Fuerte 93 52 

Media 43 24 

Débil 25 14 

Ninguna 18 10 

Total 179 100 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

Tabla 1.10 Evaluaciones de sistemas/modelos de gobernanza energéticos. 

 

Autores Ámbito Sistema/Modelo Escenarios  Indicadores 

(Zhang et al., 

2017). 

Electricidad 

en China 

2013 

prospectiva entre provincias 20 componentes 20 indicadores 

5 dimensiones 

(Volkart et al., 

2017). 

Electricidad 

en Suiza 

2035 

prospectiva de la política 

energética 

3 escenarios 4 indicadores 

(Atilgan and 

Azapagic, 2016) 

Electricidad 

de Turquía 

2010 

no es un modelo sistema actual 11 medio ambiente 

3 economía 

6 sociales 

(García-Gusano 

et al., 2016) 

Electricidad 

España 

2014–2050 

 Modelo energético  Español  2 escenarios 9 indicadores 

(Rahman et al., 

2016) 

Electricidad 

Bangladesh 

2010–2040 

Energía de largo alcance  

Sistema de planificación de 

alternativas 

(LEAP) 

4 escenarios 24 indicadores 

(Shmelev and 

van 

den Bergh, 

2016) 

Electricidad 

Reino Unido 

2050 

MARKAL (Loulou et al., 

2004) 

 

7 escenarios 8 indicatores 

(Popiolek& 

Thais, 2016) 

Electricidad 

de Francia 

2030 

no es modelo  3 escenarios 

económicos, 

1 social, 

 1 industrial 

1 escenarios 

globales 

8 indicadores  

 

 

 

 

 

 

 



Autores Ámbito Sistema/Modelo Escenarios  Indicadores 

(Klein & Whalley, 

2015) 

Electricidad 

en Estados 

Unidos 

Modelo 13 escenarios 8 indicadores 

(Hertwich et al., 

2015) 

Electricidad 

Mundo 

2010–2050 

no es modelo 

(evaluación escenarios IEA) 

2 escenarios 10 indicadores 

(Brand and 

Missaoui, 2014) 

Electricidad 

Tunesia 

2030 

modelo  

 

5 escenarios 4 costo 

4 tecnología 

5 emisión  

4 la seguridad de 

suministro a la 

sociedad  

(Santoyo-

Castelazo 

and Azapagic, 

2014) 

Electricidad 

México 

2050 

no es modelo 

(compuesto por escenarios) 

11 escenarios 17 indicadores 

(Amarilla et al., 

2014) 

Electricidad 

de Paraguay 

modelo 4 escenarios 5 indicadores 

(Hong et al., 

2013) 

Electricidad 

South Korea 

2010–50 

no es modelo 4 escenarios 12 indicadores 

totales de evaluación 

del costo  

(Ribeiro et al., 

2013) 

Electricidad 

Portugal 

2020 

Own Mixed Integer Linear 

Programme (MILP) 

5 escenarios 13 indicadores 

(Streimikiene and 

Balezentis, 

2013) 

Energía 

Lithuania 

2012/2020 

Model for Energy Supply 

Strategy Alternatives and 

their General Environmental 

Impact (MESSAGE) 

7 escenarios 12 indicadores 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Volkart et al., 2017). 

 

 

 



Anexo 3 

 

Figura 1.3. Red de gobernanza por el nivel estatal de EERE  

Fuente: Shih et al., (2016).  

 

Explicación del papel de cada sector en el gobierno estatal EERE 

 Sector público: Para la gobernanza energética a nivel estatal, el sector público incluye la 

Comisión de Servicios Públicos (PUC). Establecidos en la década de 1970, las Oficinas 

Estatales de Energía (SEO) de forma general, SEOs están a cargo de la formulación de 

políticas, planificación, mientras que las comisiones de servicios públicos son agencias 

reguladoras. La comisión reguladora o los SEO designados son responsables de 

supervisar la implementación de la energía estatal y programas. Estas agencias estatales 

establecen los objetivos del programa y monitorear el desempeño general del 

administrador del programa (Blumstein et al., 2005). Por lo tanto, una forma práctica para 

que el sector público maneje el estado energético es colaborar con diferentes sectores. 

Esa colaboración puede crear más flexibilidad, resiliencia y amplitud para el programa 

energético del estado, al tiempo que aporta más atención, apoyo y recursos al gobierno 

existente (State and Local Solution Center, 2013). 



 Sector privado: Existen tres tipos principales de servicios públicos en los Estados Unidos: 

las Utilidades de Propiedad de Inversionistas (IOUs), los servicios públicos y las 

cooperativas rurales de electricidad (Departamento de Energía de los Estados Unidos 

(DOE, por sus siglas en inglés) Programa (TAP) (Centro de Soluciones Estatales y 

Locales, 2013). Tres tipos de servicios públicos, los IOUs cubren la mayor región (Los IOU 

cubren alrededor del 68,4% de los Total de clientes en los Estados Unidos) (The American 

Public Power Association, 2016). Los IOUs son empresas privadas, propiedad de 

accionistas que suministran electricidad y/o gas natural a las redes de clientes 

(residenciales, comerciales e industriales) dentro de sus territorios de servicio. 

Típicamente, la misión central de estas utilidades es servicios de energía eléctrica 

confiables a precios razonables a sus clientes, y están regulados por la comisiones den 

utilidad pública del estado. (Shih et al., 2016). Las empresas eléctricas y de gas de 

propiedad de los inversores eran los administradores de los programas de gestión de la 

demanda en la mayoría de los estados antes de la reestructuración. Estos antecedentes 

los convierten en el actor de la gobernanza EERE a nivel estatal basado en sus 

conocimientos y experiencia de trabajo. En la mayoría de los estados, influyen de forma 

significativa en los programas estatales de energía debido a las economías de escala de 

suministro de energía, su capacidad, conocimientos y acceso a la información una gran 

demanda de energía de los clientes y la ventaja de utilizar la facturación existente 

(Mackres et al., 2012). Los servicios públicos de energía se han involucrado en prestar 

servicios de energías renovables ofrecidos a sus clientes, como resultado del incentivo 

federal y estatal de las agencias energéticas (Mackres et al., 2012, Departamento de 

Energía de los Estados Unidos (DOE) Programa de Asistencia Técnica (TAP) Solución 

Estatal y Local Centro, 2013; Pacific Gas and Electric Company, 2016). 



 Sociedad civil: esa definición, es resultado de varias organizaciones no gubernamentales 

(NGOs) y en el interés de los ciudadanos y la comunidad (Sarzynski, 2015). De forma 

tradicional los miembros de la sociedad civil participan en los asuntos sociales a través 

del voto o de los movimientos sociales creando presión en los actores públicos y privados 

(Sarzynski, 2015). El desarrollo reciente de la gobernanza a nivel estatal EERE, las 

organizaciones de la sociedad civil poseen ventajas específicas que contribuyen a la red 

de gobernanza: relaciones locales. (Mackres et al., 2012). Utilizando adecuadamente sus 

relaciones locales, las ONG tienen la capacidad de utilizar sus redes locales para la 

educación y la movilización de la mano de obra. Colaborando con estas organizaciones 

no gubernamentales y sus redes pueden contribuir a los programas EERE estatales y 

mejorar la exhaustividad de su implementación. (Shih et al., 2016) 

En la red estatal de gobernanza EERE, las ONG y las organizaciones basadas en la comunidad 

actúan comúnmente como agentes de cambio u opinión, líderes que proporcionan a la comunidad 

acceso a la información respecto a los incentivos localizados de los proyectos EERE (Noll et al., 

2014). Dentro de sus redes, estas organizaciones también reducen las barreras a la adopción de 

energías renovables, a través, de campañas activas en sus comunidades. Debido a la presión de 

algunas voces críticas de la sociedad civil, las agencias y las administraciones del programa EERE 

empezaron a tener representantes de la sociedad civil en sus comités consultivos (Hewitt et al., 

2005, Vermont Energy Investment Corporation, 2016; Energy Trust of Oregon, 2016). 

Asociaciones de colaboración Organizaciones no gubernamentales ofrecen oportunidades a la 

sociedad civil de su opinión sobre la toma de decisiones del programa estatal de energía y su 

implementación (Aylett, 2013). 

Organización colaborativa 

Shih et al., (2016) refieren que más allá de los tres sectores identificados anteriormente, el papel 

de la gobernanza EERE a nivel estatal, de varias administraciones independientes del Estado 



EERE evolucionaron de los administradores de fondos públicos de beneficio a los más sostenibles, 

con administraciones integrales centradas en la planificación, implementación y evaluación de 

programas estatales EERE. Estas administraciones son corporaciones sin fines de lucro o públicas 

(en el Estado de Nueva York, la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético, Oregon) con 

juntas directivas en diferentes sectores (Blumstein et al., 2005, Oregon Coast Wave Energy, 2016, 

Vermont Energy Investment Corporation, 2016).  

Esas administraciones EERE independientes desempeñan un papel crítico de colaboración / 

coordinación en la gobernanza de EERE. Trabajan con empresas de servicios públicos, agencias 

estatales de energía y las ONG en la recopilación de información, la realización de investigaciones, 

la evaluación de programas y la prestación de asesoramiento a diferentes sectores. Al establecer 

nuevas administraciones colaborativas, la red de gobernanza puede unir de forma eficaz los 

recursos (fondos, personal e información) de diferentes sectores y pueden mejorar su capacidad 

colectiva para abordar los problemas públicos. En el gobierno estatal de EERE, estas 

administraciones estatales EERE actúan como un convocador y conducto de información, 

conocimiento y recursos a través de diferentes sectores. (Shih et al., 2016) 

Una red colaborativa para el gobierno EERE estatal 

Como se muestra en la figura 1.3, esa nueva gobernanza colaborativa es estructurada como una 

red entre el sector público, el sector privado. Shih et al. (2016) describen que esa nueva forma de 

red de gobernanza se basa en reconocer que ningún actor en esta red tiene la amplia capacidad 

para abordar cuestiones energéticas altamente complejas e interdependientes. El ciclo triangular 

exterior describe los enlaces para la gobernanza de la energía convencional. En esa red, el sector 

público (agencias estatales de energía y comisiones reguladoras) tiene la autoridad para 

monitorear y regular el sector privado (servicios públicos).  

El sector privado (servicios públicos) presta servicios a las (clientes finales). Al comunicar la 

opinión pública, de actores de la sociedad civil pueden expresar sus opiniones a través de 



movimientos sociales. Diferente de la gobernanza energética convencional, el estado EERE 

administra y proporciona los puntos nodales críticos que permiten a los tres sectores para 

vincularse entre sí en un estado de colaboración EERE y modelo de gobernanza.  

Las administraciones estatales EERE son supervisadas por el sector público, pero se le permitió 

asesorar a las agencias reguladoras estatales a través de sus informes de investigación o planes 

estratégicos. Tal asesoramiento proviene de su comité consultivo intersectorial y personal 

experimentado (Shih et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 

Tabla 2.1. Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y 

el “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016-2030”. 

SECCIONES CONTENIDO 

Capítulo 2 Existe un desarrollo integral de los territorios que supera las 

principales desproporciones entre ellos, sobre la base del 

despliegue de iniciativas que aprovechan sus potencialidades. 

Principio 7 Transformar la matriz energética con una mayor participación de 

las fuentes renovables y de los otros recursos energéticos 

nacionales 

Eje estratégico: 

Infraestructura (objetivos 

específicos 7) 

Garantizar un suministro energético confiable, diversificado, 

moderno, a precios competitivos y en condiciones de 

sostenibilidad ambiental, aumentando sustancialmente el 

porcentaje de participación de las fuentes renovables de energía 

en la matriz energética nacional, esencialmente de la biomasa, 

eólica y fotovoltaica. 

Eje estratégico: Recursos 

naturales y medioambiente 

(Objetivos específicos: 2) 

Implementar un modelo de gestión local y comunitaria con un 

enfoque medioambiental, que integre bajo la autoridad de los 

gobiernos territoriales la protección y uso racional de los recursos 

naturales y la lucha contra la contaminación. 

Eje estratégico: Recursos 

naturales y medioambiente 

(Objetivos específicos:  4) 

Implementar con eficacia niveles de producción y consumo 

sostenibles, con énfasis en la adopción de estrategias de 

Producción Más Limpia y la eficiencia en el uso de recursos. 

Eje estratégico: Recursos 

naturales y medioambiente 

(Objetivos específicos: 10) 

Potenciar la eficiencia energética y el desarrollo de fuentes 

renovables de energía, lo que contribuye, entre otros beneficios, a 

mitigar los efectos negativos del cambio climático y a promover un 

desarrollo económico menos intensivo en carbono. 

Eje estratégico: Recursos 

naturales y medioambiente 

(Objetivos específicos: 11) 

Implementar de manera eficaz los programas y acciones para el 

enfrentamiento al cambio climático, con énfasis en la adaptación, 

la reducción dela vulnerabilidad, la mitigación de sus causas y la 

introducción de estrategias sistémicas y transectoriales. 



V. Sectores económicos 

estratégicos (236) 

A partir de los argumentos anteriores, y de un análisis todavía muy 

primario, se puede estructurar una propuesta preliminar de 

sectores estratégicos para la economía cubana, que podrá ser 

enriquecida como parte de la propia elaboración del Plan Nacional 

de Desarrollo, sobre todo desde una óptica más inmediata, es 

decir, primer quinquenio del mismo, como la que sigue: 238. b) 

Electroenérgetico, enfocado al uso de las fuentes renovables de 

energía, la elevación de la eficiencia y la exploración, producción 

y refinación de petróleo y gas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. 

Tabla 2.2. Referencias de la gestión energética local en Cuba 

Referencia Descripción Comentario 

Sistema de monitoreo 

y control para el 

gobierno provincial 

(Peña, 2009) 

Despliega una estrategia para el 

desarrollo e implementación de un 

sistema de monitoreo y control energético 

para el gobierno provincial esta estrategia 

como bien dice su nombre se basa en el 

monitoreo y control de indicadores. 

No propone un modelo 

para gestión energética 

a nivel local 

Caracteriza el uso de 

la energía en el 

municipio de 

Cienfuegos 

(Monteagudo, et al., 

2013) 

La definición de cuatro indicadores 

relacionados con la energía eléctrica para 

el sector industrial, recursos hidráulicos, 

sector agropecuario y hospitalario; y los 

restantes relacionados con el consumo 

de combustible diésel para los sectores 

de la construcción, transporte, el 

agropecuario, la alimenticia y la pesca. 

No expone una 

metodología para la 

Gestión Energética 

Local (GEL) 

Nodo Municipal de 

Energía (González, et 

al., 2013) 

Proceso de acompañamiento a los 

gobiernos municipales en función del 

desarrollo local, con acciones puntuales 

en eficiencia energética y en el 

aprovechamiento de la informatización de 

la sociedad. Se basa enfoca en la 

capacitación y en la gestión del 

conocimiento. 

No abarca 

estrictamente la GEL, 

ni las diferencias 

municipales 

Fuente: Correa et al. (2017) 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. 

Tabla 2.3. Marco legal regulatorio del uso y tratamiento de la energía en Cuba 

Clasificación  Documento 

Ley Ley 1287/1975 de servicio eléctrico. Ley del Medio Ambiente. Ley No. 81/1997, artículo 

29 considera la evaluación del impacto ambiental, el empleo de materias primas o fuentes 

de energía. 

Decreto Ley Decreto-Ley No. 207/2000 sobre el uso de la energía nuclear. 

Decreto 327 para las Inversiones. 

Resolución Resolución 3358/2004: Medidas excepcionales para reducir la demanda eléctrica en las 

horas picos. Resolución 1315/2005: Programa de eficiencia energética y administración 

de las demandas eléctricas. Resolución 1604/2007: Nuevas medidas de ahorro de 

electricidad para el sector estatal.  

Resolución 3287/2007 sobre el establecimiento del plan anual de consumo de portadores 

energéticos, del antiguo Ministerio de la Industria Básica, actual Ministerio de Energía y 

Minas. 

Resolución 328/2007 Establece el plan de consumo y se crea grupos de Fiscalización y 

Supervisión de la UNE y CUPET. 

Resolución 136/2009 del anterior MINBAS. Sistema de certificación de productos 

Resolución 283/2014 del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 

Acuerdo Acuerdo 4002/2001 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros mediante el cual se le 

asignan nuevas funciones al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en las 

que incluye la promoción del uso de energías renovables. 

Circular  Carta circular No 12/2005. Programa de eficiencia energética y administración de las 

demandas eléctricas 

Decreto 

Presidencial 

En el 2012 según un Decreto Presidencial No 3 de Raúl |castro Ruz, señala la necesidad 

de potenciar el uso y aprovechamiento de la FRE con los objetivos siguientes: de reducir 

la dependencia de los combustibles fósiles, disminuir los altos costos de la entrega de 

energía a consumidores, contribuir a la sustentabilidad medioambiental, con el propósito 

final de tener una participación en la matriz energética del país para el 2030 del 24% de 

FRE. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Correa et al., (2017) 

 



Anexo 7. 

Tabla 2.4. Programas desarrollados en Cuba en el tema energético 

Año Programa o acción 

1990 - 

2003 

Creación centros de investigación como: Centro de Estudios de Tecnología 

Energéticas Renovables (CETER), Centro de Estudios de Termoenergética 

Azucarera (CETA), Centro de Estudios de Energía y Medioambiente (CEEMA), 

Grupo de Biogás de Villa Clara, Área de Investigación y Desarrollo de Hidroenergía, 

Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el 

Respeto Ambiental (CUBASOLAR), Centro Integrado de Tecnologías del Agua 

(CITA), Centro de Estudios de Eficiencia Energética (CEEFE), Grupo de 

Aplicaciones Tecnológicas en energía Solar (GATES), Centro de Gestión de la 

Información y Desarrollo de la Energía (CUBAENERGIA) y Frente de Energías 

Renovables (FER). 

2005 

Revolución energética, donde se instrumentaron y aplicaron los siguientes 

programas: Ahorro y uso eficiente de la energía. Incremento de la disponibilidad 

eléctrica Uso de las FRE. 

2011 
Promulgación de los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución: Lineamientos 113, 131, 245, 247, 252, 254, 267 (PCC, 2011) 

2014 
Aprobación de la Política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables y 

el uso eficiente de la energía (Puig & Martínez, 2014). 

2016 

(Pinar 

del 

Río) 

Al cierre del año 2016 las instalaciones de fuentes renovables de energía tuvieron 

un aporte de 2 383.73 toneladas equivalentes de petróleo, destacándose la 

inyección al SEN de 6 152.5 MWh (4820 MWh de fotovoltaica y  1331 MWh de 

hidroenergía), que si bien es cierto que aún son cifras pequeñas, si marcan la 

tendencia de la contribución de la provincia en la política energética de cambiar la 

matriz energética del país hasta alcanzar en el año 2030 el 24% de la generación 

eléctrica con energías renovables. (Informe de Energía al cierre del 2016, 2017) 

2017 

(Pinar 

del 

Río) 

inver-

siones 

Como se conoce se está desarrollando un fuerte proceso inversionista en los 

parques fotovoltaicos y para el 2017 la provincia debe concluir 7, que son los 

siguientes: 

 Pinar 220 A-2 (4.0 MW). Para terminar en junio. 

 Pinar 220 C (2.2 MW). Para terminar en junio. 



 Troncoso 2 (1,4 MW). 

 Cafetal (2.2 MW). 

 Santa María (2.2 MW). 

 Manuel Lazo - 1 (1.1MW). 

 Manuel Lazo - 2 (2.2 MW). 

De las 1007 viviendas rurales no electrificadas ya la Empresa Eléctrica le ha 

instalados el módulo fotovoltaico a 261 y continuará hasta montar los primeros 500 

asignados. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Correa et al. (2017) 
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Anexo 9. 

Cuestionario guía para la entrevista individual 

15/11/2016 

 

En primer lugar, la autora presenta los objetivos de la entrevista, así como los fines con los cuáles 

se utilizará la información que como parte del proceso se obtendrá. Las preguntas a realizar 

durante la entrevista serán las siguientes:  

1. ¿Qué entiende usted por matriz energética provincial? 

2. ¿Cómo se gestiona la matriz energética en la provincia? 

3. ¿La empresa eléctrica es la que controla la matriz energética? 

4. ¿Existen generadores y consumidores privados de Fuentes Renovables de Energía? 

a) ¿Cómo adquieren esa tecnología? 

b) Existen registraciones, legislaciones, resoluciones etcétera que limitan el uso y 

generación de la misma. 

5. ¿Se le asigna a la provincia la cantidad de GW a consumir en el mes o la misma decide 

la cantidad y el cómo consumirlo? 

6. ¿Cuál es el objetivo del Consejo Energético Provincial en cuanto a la matriz energética? 

7. ¿En qué medida están articulados los actores locales que forman parte de la matriz 

energética provincial? 

8. ¿Cómo se propicia la participación ciudadana y de otros actores locales en la gestión de 

la matriz energética? ¿Qué usted considera que deba hacerse para facilitar esa 

participación? 

9. ¿Considera usted que los instrumentos que se utilizan en el país para la planificación 

territorial del desarrollo local a escala provincial incorporan los temas asociados a la 

gobernanza de la matriz energética? ¿Qué sugeriría usted? 

 

Expertos entrevistados: 

 Ernesto Barreto Castillo (Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular). 

 Francisco González (Panchito) (Director del Consejo Energético perteneciente al 

Consejo de Administración Provincial). 

 Alberto Pérez Govea (Especialista energético de la Dirección Provincial de Economía y 

Planificación). 

 Yosvani Torres Hernández (Director Provincial de la Empresa Eléctrica). 



Anexo 10. 

Cuestionario aplicado a los actores que participan en la matriz energética                                                                                                                                                                  

21/11/2016 

 

Universidad de Pinar del Río 

“Hermanos Saíz Montes de Oca” 

Centro de Estudios de Gerencia Desarrollo Local y Turismo (GEDELTUR). 

 

Estimado Compañero (a):  

La siguiente encuesta ha sido elaborada con fines investigativos y persigue el objetivo de identificar 

la distribución de responsabilidades en la gestión de la matriz energética, así como, identificar los 

principales déficits de coordinación y los mecanismos adoptados por el gobierno para resolverlos; 

las principales limitaciones en el proceso de incorporación de las Fuentes Renovables de Energía 

(FRE, en lo adelante), así como proponer acciones en función de perfeccionar este proceso.  

Su valoración sobre estos aspectos nos resulta de gran interés, por lo que le agradeceríamos nos 

completara la siguiente encuesta. Le garantizamos el carácter anónimo de la misma. 

Muchas Gracias 

Este cuestionario está organizado en 4 secciones: 

A. Identificar roles y responsabilidades institucionales en materia de gobernanza energética a 

nivel del gobierno provincial. 

B. Identificar los diversos actores institucionales de gobernanza energética a nivel provincial. 

C. Fortalecer capacidades, conocimientos técnicos e inversiones a nivel sub-nacional.  

D. Opiniones sobre los principales desafíos de las políticas públicas sobre Fuentes Renovables 

de Energía (FRE, en lo adelante). 
 

A. Identificar roles y responsabilidades institucionales en materia de gobernanza 

energética a nivel del gobierno provincial 

1) ¿A nivel del gobierno provincial como están distribuidas, entre actores estatales y no estatales, 

la participación en el proceso de gestión de políticas públicas energéticas? Por favor, rellene la 

siguiente tabla con los nombres de los actores estatales y no estatales que participan en cada 

uno de los momentos definidos. 

 

 



FRE/ Roles Biogás 
Solar 

Térmica 

Solar 

fotovoltaicas 

Energías 

aisladas 

Molinos 

de viento 
Otras 

Estrategia, 

prioridades, y 

planificación 

(infraestructuras 

incluidas) 

      

Diseño e 

implementación 

de las políticas 

públicas 

energéticas (PPE) 

      

Monitoreo y 

evaluación de las 

PPE 

      

Otro(s) 

(especificar) 

      

 

2) ¿Cómo están fijados los roles y responsabilidades del gobierno provincial en la gobernanza de 

la matriz energética? Por favor, marcar la casilla correspondiente (varias respuestas pueden 

ser necesarias) y complete cuando sea necesario:  

 ¿Por la Constitución?     Sí ___     No ___  No Sé ____ 

 ¿Legislación?    Sí____   No ____  No Sé ____ 

En caso afirmativo, por favor indicar a qué leyes usted se refiere: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3) ¿Más allá del Consejo Energético Provincial hay otros actores responsables de la elaboración 

e implementación de la regulación de la gobernanza de la matriz energética en la 

administración provincial?  

     Sí ____   No ____   No Sé ____ 

En caso afirmativo, por favor precisar su(s) nombre(s) y prerrogativas: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

a. ¿Cuáles son, a escala provincial, los obstáculos más frecuentes en el proceso de 

elaboración e implementación de la regulación de la gobernanza de la matriz energética? 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4) Identificación y evaluación de obstáculos:  

Por favor, marcar las casillas correspondientes (1= no importante, 2= bastante importante, 3= 

muy importante, N/A= no aplicable) y proveer algunos ejemplos. 

Obstáculos a una coordinación eficaz 

a nivel del gobierno provincial 
1 2 3 N/A Ejemplos (2-3 líneas) 

Superposición y confusiones en la 

distribución de roles y responsabilidades 

     

Competencia intensiva entre los distintos 

actores estatales y no estatales 

(rivalidades de poder etc.) 

     

Interferencias de grupos de presión      

Falta de datos comunes y de un marco de 

referencia para las partes implicadas 

     

Falta de voluntad/compromiso/liderazgo 

político en el sector energético 

     

Falta de personal y de tiempo      

Falta de incentivos institucionales para 

fomentar la cooperación (objetivos, 

indicadores…) 

     

Falta de capacidades y competencias 

técnicas 

     

Difícil implementación de las decisiones 

del gobierno provincial 

     

Desajuste entre los recursos de los 

ministerios y sus responsabilidades 

administrativas 

     

Falta de planificación estratégica y de 

secuenciación de decisiones 

     

Falta de seguimiento y evaluación de los 

resultados de las políticas nacionales de 

energía 

     

Dificultades vinculadas a la 

implementación y/o adaptación a reformas 

recientes 

     

Contradicción entre la organización 

provincial y las directivas / 

recomendaciones de instancias nacionales 

     



Falta de implicación de los ciudadanos-

usuarios en las políticas energéticas  

     

Otro (s) (especificar)      

 

B. Identificar los diversos actores institucionales de gobernanza energética a nivel 

provincial. 

6) ¿A nivel provincial, quién está a cargo de la regulación y políticas públicas energéticas? Por 

favor marque la casilla correspondiente (si lo considera necesario puede marcar varias 

casillas). 

 ____ Asamblea Provincial del Poder Popular 

 ____ Consejo de la Administración Provincial 

 ____ Consejo Energético Provincial 

 ____ Empresa Eléctrica  

 ____ Representantes territoriales de los organismos globales (MEP, IPF, CITMA, MFP, 

MTSS, entre otros). 

7) ¿Qué mecanismos existen para asegurar la coordinación entre administraciones centrales, 

provinciales y municipales en las políticas públicas energéticas? 

Por favor marque las casillas correspondientes y provea detalles cuando sea necesario.  

N/A= No Aplicable. 

Mecanismos de coordinación 

vertical 
Sí No N/A Detalles 

Grupos multidisciplinarios de 

coordinación 

    

Regulaciones sobre la distribución 

de roles entre actores 

    

Acuerdos contractuales      

Representantes territoriales del 

Estado 

    

Transferencias u otros incentivos 

financieros 

    

Indicadores de desempeño      

Bases de datos comunes     

Conferencias sectoriales entre 

actores de sector energético a nivel 

provincial y nacional 

    

Conferencias multisectoriales     

Otro (s) (especificar)     



8) ¿A qué actores rinden cuentas? 

Por favor marque la casilla correspondiente. Pueden resultar varias respuestas.. 

 ____ Asamblea Provincial del Poder Popular 

 ____ Consejo de la Administración Provincial 

 ____ OACE 

 ____ Empresa Eléctrica  

 ____ Representantes territoriales de los organismos globales (MEP, IPF, CITMA, MFP, 

MTSS, entre otros). 

 

9) ¿Cuáles son sus funciones principales? Por favor marque las casillas correspondientes (N/A= 

No aplicable) y provea las precisiones que considere necesarias. 

Misiones Sí  No N/A Detalles 

Supervisión     

Coordinación     

Regulación Recolección de datos     

Prevención de la contaminación     

Armonización de las políticas energéticas 

a nivel provincial 

    

Asignación de usos     

Planificación     

Financiamiento     

Construcción de infraestructuras      

Otro (s) (precisar)     

 

 Pueden resultar varias respuestas. Rogamos se especifique con más detalle su respuesta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

C) Fortalecer capacidades, conocimientos técnicos e inversiones a nivel provincial.  

10) ¿Qué instrumentos han sido adoptados por el gobierno provincial y su consejo de 

administración para crear y/o fortalecer capacidades a nivel local, y/o adaptarse a nuevos 

desafíos?  

Por favor marque las casillas correspondientes (N/A= No aplicable) y extienda su respuesta con 

las precisiones que crea convenientes cuando sea necesario. 



Tipo de mecanismo Sí  No N/A Detalles 

MECANISMOS GENERALES DE GOBERNANZA 

Colaboración con el sector privado 

(transferencia de conocimientos 

especializados, contratos de concesión, 

contratos de gestión, etc.) 

    

Incentivos financieros (precisar el origen)     

Indicadores de desempeño y objetivos 

que contribuyan a que los gobiernos 

asuman sus responsabilidades 

    

Participación de los usuarios y 

ciudadanos 

    

Involucramiento de organizaciones y de 

la sociedad civil 

    

Base de datos (intercambio de 

información) 

    

Otro(s) (especificar)     

MECANISMOS DE GESTION 

Formación (talleres, conferencias, etc.)      

Mecanismos específicos de evaluación y 

desarrollo del personal 

    

Otro(s) (especificar)     

 

D) Opiniones sobre los principales desafíos de las políticas públicas sobre Fuentes 

Renovables de Energía (FRE, en lo adelante). 

 

11. ¿Cuáles son en la provincia Pinar del Río los principales desafíos de gobernanza vinculados 

a las políticas energéticas? 

 

Por favor marque las casillas correspondientes (N/A= No aplicable) y provea precisiones cuando 

sea necesario. 

 



Desafíos 1 2 3 N/A Ejemplos (2-3 líneas) 

Desajuste entre fronteras energéticas y 

administrativas 

     

Capacidad de los gobiernos locales y 

regionales de elaborar e implementar 

políticas energéticas 

     

Conformidad con las normas 

medioambientales 

     

Regulación económica (tarifas, 

participación del sector privado etc.) 

     

Participación activa de ciudadanos y 

usuarios en la gobernanza de la matriz 

energética 

     

Coordinación horizontal entre ministerios      

Coordinación vertical entre niveles de 

gobierno 

     

Coordinación horizontal entre actores 

locales y regionales 

     

Gestión de las particularidades de las 

zonas rurales 

     

Gestión de las particularidades de las 

zonas urbanas y metropolitanas 

     

Gestión de otros territorios específicos 

(montañas, etc.) 

     

Otro(s) (especificar)      

 

12. ¿Han adoptado mecanismos específicos para enfrentar estos desafíos? 

      Sí ___     No ___      No Sé ____ 

a) Por favor provea ejemplos en caso de que la respuesta sea afirmativa.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) En caso de que su respuesta haya sido afirmativa, ¿considera que esos mecanismos adoptados 

son suficientes?        Sí ___     No ___      No Sé ____ 



Anexo 11 

 

Figura 2.2. Matriz energética de la provincia de Pinar del Río. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de información secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 12 

 

 

Figura 2.3. Matriz energética provincial de Pinar del Río, 2016. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de información secundarias. 
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Figura 2.4. Aportes de la Fuentes Renovables de Energía (FRE) de Pinar del Río al Sistema 

Electroenergético Nacional (SEN), 2016. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de información secundarias. 
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Figura 2.5. Portadores energéticos que componen la matriz energética de Pinar del Río en 

Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP), 2016. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de información secundarias. 
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Figura 2.6. Nube de palabras de constatación del problema 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 16 

 

Figura 2.7. Comportamiento de la estructura institucional de la gestión de la matriz energética 

provincial de Pinar del Río. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de información secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 17. 

Tabla 3.2. Relaciones entre los componentes del Modelo GMEP 

 

Componente  ¿Qué recibe?  ¿Qué entrega?  

(A) Análisis energético   De (E): 

Listado de problemas 

identificados en los 

diagnósticos energéticos 

realizados como parte de la 

planificación energética.  

De (D):  

Nuevos problemas y/o 

causales y efectos diferentes 

de los ya existentes. 

A (B):  

Listado de las principales 

potencialidades energéticas 

teniendo en cuenta el análisis 

DAFO como parte de los 

procesos energéticos. 

A (E): 

La cantidad de posibles 

escenarios energéticos que 

puedan ocurrir según los 

criterios institucionales, 

económicos, tecnológicos, 

socioculturales y naturales que 

puedan ocurrir con las 

potencialidades que tenemos 

presentes hoy en el país y en 

la provincia. 

(B) Diseño estratégico 

energético 

De (A) 

Listado de las principales 

potencialidades energéticas 

teniendo en cuenta el análisis 

DAFO como parte de los 

procesos energéticos. 

 De (E): 

Las políticas energéticas de la 

provincia en correspondencia 

con sus potencialidades de 

desarrollo. 

A (C): 

Las líneas energéticas que 

contribuirán al desarrollo 

provincia.  

A (E): 

Los programas y proyectos, en 

correspondencia con las líneas 

energéticas definidas y sus 

fuentes de financiamiento. 



(C) Implementación de la 

estrategia energética. 

De (B): 

Las líneas energéticas que 

contribuirán al desarrollo 

provincia.  

De (E):  

Los programas y proyectos, 

en correspondencia con las 

líneas energéticas definidas y 

sus fuentes de 

financiamiento. 

A (D): 

Ejecución de los programas y 

proyectos en función de las 

fuentes de financiamiento con 

que se cuenten en la provincia 

y el país. 

A (E): 

Las regulaciones establecidas 

en el país para la ejecución de 

programas y proyectos 

energéticos.  

D) Monitoreo y evaluación de 

la estrategia 

 

De (C): 

Ejecución de los programas y 

proyectos en función de las 

fuentes de financiamiento con 

que se cuenten en la provincia 

y el país. 

De (E): 

Los indicadores para la 

evaluación de la gobernanza 

de la matriz energética 

provincial. 

A (A): 

Los resultados de la 

evaluación de impacto del 

modelo de gobernanza 

energética provincial, se 

pueden redefinir, políticas 

territoriales, programas y 

proyectos. 

A (E): 

Los indicadores calculados y 

se elabora un informe del 

cumplimiento de los objetivos 

planificados, donde se señalen 

los aspectos favorables y 

desfavorables del proceso de 

gobernanza de la matriz 

energética provincial. 

(E) Consejo Energético 

Provincial 

De (A): 

La cantidad de posibles 

escenarios energéticos que 

puedan ocurrir según los 

criterios institucionales, 

A (A): 

Listado de problemas 

identificados en los 

diagnósticos energéticos 



económicos, tecnológicos, 

socioculturales y naturales 

que puedan ocurrir con las 

potencialidades que tenemos 

presentes hoy en el país y en 

la provincia. 

De (B): 

Los programas y proyectos, 

en correspondencia con las 

líneas energéticas definidas y 

sus fuentes de 

financiamiento. 

De (C): 

Las regulaciones 

establecidas en el país para 

la ejecución de programas y 

proyectos energéticos. 

De (D): 

Los indicadores calculados y 

se elabora un informe del 

cumplimiento de los objetivos 

planificados, donde se 

señalen los aspectos 

favorables y desfavorables 

del proceso de gobernanza 

de la matriz energética 

provincial. 

realizados como parte de la 

planificación energética.  

A (B): 

Las políticas energéticas de la 

provincia en correspondencia 

con sus potencialidades de 

desarrollo. 

A (C): 

Los programas y proyectos, en 

correspondencia con las líneas 

energéticas definidas y sus 

fuentes de financiamiento. 

A (D): 

Los indicadores para la 

evaluación de la gobernanza 

de la matriz energética 

provincial. 

 

(F) Política energética 

nacional y sectorial 

 A (G): 

Normas o disposiciones 

superiores que establecen 

límites de actuación sobre la 

provincia como las políticas 

energéticas de alcance 



nacional y sectorial con 

incidencia en la provincia. 

(G) Proceso de gobernanza 

de la matriz energética 

provincial 

De (F): 

Normas o disposiciones 

superiores que establecen 

límites de actuación sobre la 

provincia como las políticas 

energéticas de alcance 

nacional y sectorial con 

incidencia en la provincia. 

De (H): 

Integración de los actores 

energéticos de la provincia y 

sus políticas energéticas en 

una matriz energética 

transformada, teniendo en 

cuenta, las dimensiones 

económico, sociocultural, 

ambiental, institucional y 

tecnológica donde convergen 

los ámbitos multiactoral, 

multinivel y multisectorial. 

A (H):  

El proceso de gobernanza de 

la matriz energética provincial 

que se traduce en una 

integración de actores y 

recursos en función de la 

generación de electricidad, y 

para ello se han definido 

políticas, líneas, programas y 

proyectos, teniendo en cuenta 

las dimensiones económica, 

sociocultural, ambiental, 

tecnológica e institucional. 

 

(H) Matriz energética 

transformada 

De (G): 

El proceso de gobernanza de 

la matriz energética provincial 

que se traduce en una 

integración de actores y 

recursos en función de la 

generación de electricidad, y 

para ello se han definido 

políticas, líneas, programas y 

proyectos.  

-  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.3. Procedimiento de Gobernanza Energética Provincial 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 19 

Tabla 3.2. Referentes de etapas de la gobernanza de la matriz energética provincial 

Autores  Etapas Limitaciones  

Gaetani 

(2014) 

- Planificación Estratégica: lo de la 

construcción de una visión a largo plazo, a 

partir de la definición de escenarios 

- Definición de la agenda y coordinación 

de las relaciones políticas (actividades a 

realizar) 

- Asesoramiento político 

(retroalimentación) 

Adolece de una estrategia a 

seguir, aun cuando  definen 

las actividades futuras a 

realizar en materia 

energética. 

TCU 

(2016)  

- Elección de los líderes con requisitos  

- Capacitación y evaluación de los líderes 

- Planificación Estratégica - Objetivos, metas e 

indicadores 

- Participación de la sociedad y partes 

interesadas 

- Articulación y cooperación 

- Control Interno y externo 

- Gestión de Riesgos y Mecanismos de control 

- Transparencia y rendición de cuentas 

No se inician las fases de la 

gobernanza de la matriz 

energética desde un 

diagnóstico, se infiere que 

solo con la elección de líderes 

y su capacitación se puede 

realizar una planificación 

estratégica del sector 

energético. 

Shih et al. 

(2016),  

- La formulación de políticas 

- Planificación (establecen los objetivos) 

- Implementación  

- Evaluación  

No se evidencia como desde 

la formulación de políticas se 

podría implementar las 

políticas energéticas sin que 

exista una fase intermedia 

para un territorio . 

Fudge et 

al. (2016)  

- Influencia política desde el nivel local No se muestra el cómo desde 

el estudio de las 



- Definición de los objetivos energéticos y 

ambientales 

- Tecnología e infraestructura (estudio de 

potencialidades)  

- Participación de la comunidad  

- Tecnología e innovación tecnológica 

(proyecciones energéticas) 

- Discusión y observaciones finales ( 

Evaluación) 

potencialidades se logra la 

participación ciudadana, se 

proyecta y se alcanza un 

resultado.  

Gailing & 

Rohring 

(2016) 

- Gestión de los sistemas descentralizados de 

las estructuras energéticas 

- Diagnóstico energético 

- Sinergias de actores en redes de cooperación 

- Monitoreo y evaluación de los objetivos 

trazados 

No se explica cómo lograr esa 

sinergia de actores partiendo 

desde solo un diagnóstico 

energético. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 20 

Tabla 3.1. Dimensiones de la gobernanza energética provincial 

Autores  Dimensiones  

(Fontaine, 2008) 

  

económico, político, social e ético 

(Arias, 2014) económica, institucional, tecnológica, social y ambiental 

(Atilgan and 

Azapagic, 2016) 

político-institucional, socioeconómico, tecnológico, ambiental 

(Zhang et al., 2017) económica, institucional, tecnológica, social y ambiental 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexo 21 

Tabla 4.1. Funciones del Consejo Energético Provincial (CEP) vinculadas al proceso de 

gobernanza energética provincial. 

Funciones anteriores Funciones propuestas 

Asesorar al gobierno de la 

provincia en temas 

energéticos. 

Asesorar al gobierno en la toma de decisiones que permitan el éxito en la 

gobernanza energética provincial para el fomento del desarrollo territorial. 

Asesor de las instituciones 

y empresas en temas 

energéticos. 

 Establecer las necesidades de información a tener en cuenta para la 

implementación de cada una de las fases. 

Controla el cumplimiento 

de las políticas 

energéticas nacionales. 

Proponer cuáles son los problemas que deben incluirse en la agenda pública, 

así como las posibles alternativas de acción. 

Evaluar los objetivos y 

prioridades de la política 

energética nacional. 

Evaluar las alternativas de acción a partir de los objetivos y prioridades que 

apruebe el Consejo Energético. 

Proponer al gobierno 

provincial y entidades 

estatales cuales son los 

problemas energéticos. 

Elaborar el cronograma de acciones a seguir para la implementación de las 

políticas energéticas. 

  Controlar sistemáticamente el cumplimiento del cronograma de ejecución de 

las políticas energéticas trazadas, velando por la calidad del proceso. 

Las auditorías las define el 

MINEM, el CEP chequea, 

controla y apoya la 

ejecución d las auditorías. 

Garantizar que sean auditados por la Oficina Nacional para control del Uso 

Racional de la Energía (ONURE) aquellas entidades responsables del manejo 

de los recursos materiales y financieros dispuestos para la implementación de 

las políticas energéticas. 



Los indicadores de 

eficiencia son definidos 

por sectores, CEP solo 

chequea, controla y 

apoyan el cumplimiento de 

los mismos. 

Establecer los indicadores pertinentes para la evaluación de las políticas 

energéticas. 

  Ejecutar la evaluación de las políticas energéticas. 

  Analizar y socializar los resultados de la evaluación de las políticas 

energéticas. 

  Proponer la continuidad, modificación, supresión o rediseño de las políticas 

energéticas una vez evaluadas las mismas. 

La capitación es una de las 

acciones del plan de 

temas del año. 

Actualizar constantemente el estado del arte sobre la dinámica y tendencias 

de la realidad política, social y económica del país y la región, con el objetivo 

de sugerir áreas objeto de políticas energéticas de desarrollo a corto, mediano 

y largo plazo, así como los diseños institucionales para su implementación. 

  Diseñar y socializar los mecanismos e instrumentos que faciliten la 

implementación de las fases de las políticas energéticas, apuntando a 

homogenizar la aplicación de aspectos metodológicos y a las similitudes en 

los formatos de políticas oficializadas. 

  Asesorar en el proceso de concertación interterritorial de las políticas, 

programas y proyectos, así como la aplicación de la implementación de estos 

con el plan del territorio, para que no se produzcan solapamientos, 

duplicidades y contradicciones. 

  Privilegiar e incorporar en los análisis de políticas energéticas temas 

estratégicos para el desarrollo territorial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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