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Política energética de China: 
avances y retrocesos en la estrategia hacia energía 

limpia baja en carbón

Dra. Marisela Connelly

En los últimos cuarenta años, China ha experimen-
tado una transformación profunda; de ser un país 
con una economía agrícola pasó a ser un país in-

dustrializado. Deng Xiaoping fue el líder visionario que 
supo entender que sin una reforma económica de largo al-
cance, China no lograría alimentar a su enorme población. 
Los cambios desde la década de los ochenta llevaron a un 
crecimiento económico de dos dígitos, basado en la aper-
tura y el establecimiento de Zonas Económicas Especiales 
en las provincias costeras; auge del comercio exterior, la 
mano de obra barata y un alto ahorro pero también consu-
mo.  La década de los noventa mostró la necesidad de una 
base macroeconómica  fuerte y consistente, por ello, tan-
to el presidente Jiang Zemin (1988-2002) como el Primer 
Ministro Zhu Rongji llevaron a cabo la recentralización y 
reconstrucción de la base monetaria y fiscal, lo mismo la 
reunificación del mercado y promoción de mejores regula-
ciones. La reforma de las empresas estatales fue prioritaria, 
dando oportunidad a las grandes de ser reestructuradas y  
las medianas y pequeñas fueron privatizadas o se dejó que 
cayeran en bancarrota. El proceso para la entrada de China 
a la Organización Mundial de Comercio (OMC) impulsó 
todas estas reformas, pues el país tenía que cumplir con 
una serie de requisitos para poder ser admitida. 

En el siglo XXI, China mostraba al mundo sus avances, 
entraba en 2001 a la OMC y sus compañías seguían la con-
signa de Hu Jintao (2002-2012) de “ir hacia afuera” e in-
vertir en otros países para aprender a competir y ganar 
experiencia. Al mismo tiempo, se seguía incentivando la 

inversión extranjera en el país. En 2002, China logró so-
brepasar a Estados Unidos como país con mayor atrac-
ción para la inversión  extranjera. Esto también le permi-
tió mejorar su base tecnológica. Los líderes chinos vieron 
la importancia de uso de tecnología y por ello crearon 
más centros de investigación y desarrollo. Es en la pri-
mera década del siglo en el que China proyecta la imagen 
de un país fuerte, con una economía que sigue creciendo 
a paso acelerado, sobrepasando a países como Japón y 
Alemania. Pero también muestra problemas generados 
por la misma reforma: pobreza, desigualdad entre las pro-
vincias y entre los individuos que produce resentimiento 
social. El gobierno de Xi Jimping (2012- ) trata de hacer 
frente a estos problemas mediante una serie de cambios 
para mantener la estabilidad económica, incentivar una 
competencia justa y mejorar la eficiencia del desarrollo 
económico.  Dejar atrás el esquema anterior basado en las 
manufacturas y exportaciones y  asumir que la economía 
tenía que promocionar el consumo interno y el desarrollo 
del sector servicios. 

Es en este contexto en el que se ubica la política energé-
tica que han seguido los líderes chinos para hacer frente 
a las necesidades de crecimiento. El desarrollo en el in-
terior del país de recursos como el petróleo y el carbón; 
la búsqueda en el exterior de abastecedores que puedan 
proporcionarle de manera segura y fluida estos recursos y 
poder continuar con sus políticas de modernización. Los 
problemas de contaminación de ríos, tierra, aire, el exceso 
de dióxido de carbono en la atmósfera han mostrado que 
los combustibles fósiles no pueden ser usados de manera 
indiscriminada y que la búsqueda de energías limpias debe 
ser prioritaria. No puede negarse el esfuerzo y trabajo que 
se ha llevado a cabo para desarrollar energía limpia, sobre 
todo en los últimos años: producción de paneles solares, 
turbinas de viento, autos eléctricos y demás. No obstante, 

4



 
Editorial

Perspectivas Energéticas - Año 6 Número 14 Mayo - Agosto 2022

el uso de carbón y petróleo sigue siendo medular en la 
producción de energía. 

El artículo del  Alejandro Martínez sobre la Matriz Ener-
gética de China muestra que el país continúa consumien-
do de manera persistente combustibles fósiles por lo que 
las emisiones de gas de invernadero son las más altas del 
mundo. Las reformas económicas, explica, cambian la 
matriz energética del país de tal forma que, para 1993, 
China se convierte en importador neto de petróleo. Ade-
más, la misma urbanización y la industrialización llevan a 
un mayor consumo de energía. En este artículo también 
se destaca la política que ha seguido el gobierno chino 
tendiente a producir energía limpia y cumplir con los 
acuerdos internacionales como el Acuerdo de Paris de 
2015. El esfuerzo realizado ha llevado a China a ser líder 
en inversión en energía renovable. 

El artículo de Marisela Connelly sobre la estrategia Pe-
trolera China discute sobre las políticas que ha seguido el 
gobierno chino en su afán de producir e importar petró-
leo. A medida que avanza la reforma económica desde la 
década de los ochentas, los órganos del Estado encarga-
dos de la política petrolera serán restructurados, adecuán-
dolos a las necesidades del crecimiento económico. Las 
compañías petroleras estatales, señala la autora, empiezan 
a invertir en países productores de petróleos en diferentes 
regiones del mundo, con todo el apoyo del gobierno. 

Francisco Rodrigo Trejo destaca en su artículo: Energy 
Transition in China, que la reforma en energías limpias 
ha sido limitada, porque el gobierno privilegia la seguri-
dad energética y la eficiencia. El gobierno chino, explica, 
ha promulgado y reformado varias leyes, como La En-
mienda a la Ley de Energía renovable en 2009; el Plan 
de Desarrollo Estratégico de Energía (2014-2020) en el 

que se plantea la reducción en el consumo de energía y 
el incremento de la eficiencia energética en las ciudades 
chinas. No obstante, la producción de energía limpia va 
detrás de petróleo y carbón. 

Michelle Calderón analiza las políticas seguidas por el go-
bierno chino durante los juegos olímpicos de invierno de 
2022 tendientes a mostrar al mundo, que China se esfuer-
za por  usar  energías limpias y renovables en todos los 
lugares sede de estos juegos. Empleo de “hielo verde” 
generado por tecnología de refrigeración directa transcrí-
tica. Con estas acciones  indica, el país se esforzó por 
mejorar su imagen internacional.

El artículo de José Valenzuela discute sobre el sistema 
eléctrico de China operado por dos grandes compañías: 
Southern Grid y State Grid que abastecen a áreas diferen-
tes, una en el norte del país y otra en el sur. Explica las 
características de estos dos gigantes de la electricidad en 
China y su expansión por diferentes áreas a nivel global.
 
La entrevista realizada a la Dra. Zhang Ying, investigado-
ra de la Academia de Ciencias Sociales de China, también 
en el Instituto para la Eco- Civilización y el Instituto para 
Desarrollo Sustentable es importante porque muestra por 
un lado, los grandes retos que enfrenta el país para solu-
cionar los problemas que genera el uso del carbón y del 
petróleo; por el otro, los esfuerzos que políticos, académi-
cos y científicos realizan para poder desarrollar energías 
limpias que puedan ayudar a solucionar los graves proble-
mas que ocasionan las emisiones de dióxido de carbono, y 
en general, los contaminantes del medio ambiente. 

Finalmente, presentamos algunas recomendaciones bi-
bliográficas para profundizar en los temas de este número 
de Perspectivas Energéticas. 
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Análisis

La matriz energética de la República Popular China: pasado, presente y futuro
Mtro. Alejandro Martínez Serrano*

Introducción

La energía es fundamental para los sistemas sociales y 
económicos que sostienen la vida colectiva. A lo largo 
de la historia, diferentes combinaciones de materiales 

y mecanismos han imprevisto de energía a las sociedades.1

Una matriz energética (ME) es una representación nu-
mérica (porcentajes) y gráfica de las fuentes de energía 
(carbón, hidrocarburos, hidráulica, nuclear, eólica, solar, 
etc.) que se consume en la economía de un estado. Esta 
información es de mucha utilidad desde el punto de vista 
político, económico, así como el ambiental.

El objetivo de este artículo es analizar la ME de la Repú-
blica Popular China (RPCh), su pasado reciente, situación 
actual y su evolución en los próximos años. En este mo-
mento, la RPCh es uno de los principales consumidores de 
energía a nivel planetario. Su ME se concentra mayorita-
riamente en combustibles fósiles, por lo que sus emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) son de los más 
elevados del mundo.

El análisis de la ME de la RPCh debe pasar por el ámbito 
de su economía, así como de las reformas estructurales 
iniciadas en 1978, así como en aspectos medioambienta-
les y sociales, derivados del incremento de su capacidad 

* Le agradezco al estudiante de Relaciones Internacionales en la FES 
Aragón de la UNAM, Jorge Odilón Chavez Ángeles, su apoyo para 
recabar fuentes de información para la elaboración de este artículo. 

industrial, de la creciente migración del campo a las ciu-
dades y de la modernización de sus medios de transporte.
Asimismo, se expondrán las acciones en materia energé-
tica que se han definido en el XIV Plan Quinquenal y fi-
nalmente, se tomarán en cuenta aspectos en el ámbito in-
ternacional, tal es el caso de la postura del gobierno de la 
RPCh, que está comprometido a cumplir con el Acuerdo 
de París de 2015, un tratado internacional sobre el cam-
bio climático, jurídicamente vinculante en el ámbito de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.

La ME antes de las Reformas de 1978

El primero de octubre de 1949 se fundó la RPCh, bajo 
el liderazgo de Mao Zedong y del Partido Comunista, se 
establecen los principios del socialismo en una sociedad 
mayoritariamente campesina. En ese periodo se recibe el 
apoyo técnico por parte de expertos en temas políticos, 
económicos, científicos, tecnológicos de origen soviético.

Durante las décadas de 1950 y 1960, China había negocia-
do con la Unión Soviética para obtener ayuda en el desa-
rrollo de su industria petrolera. Mientras tanto, había es-
tado exportando carbón y otras materias primas a Japón 
a cambio de acero, instalaciones industriales y tecnologías 
(Zha, 2016, p. 222).

Al respecto, la era energética en la que nos encontramos, 
tenemos que Dueñas (2013) señaló lo siguiente:
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Los hidrocarburos fósiles, en primer término, el petróleo y el gas, 
son hasta nuestros días el insumo más utilizado en la producción 
de energía para la industria, el transporte, el consumo en los cen-
tros urbanos y en general para mantener el nivel de vida de los 
países, particularmente de los altamente industrializados (p. 271).

El predominio del petróleo en materia de generación de 
energía, también se puede interpretar bajo otras dimen-
siones como el poder y la geopolítica, tal como lo men-
ciona Hernández (2017):

El petróleo no sólo es fuente de energía, también lo es de con-
flicto. Como recurso estratégico, está cargado de un valor que va 
más allá de su riqueza mineral, las relaciones internacionales no se 
comprenden sin su presencia como uno de los ejes ordenadores 
de la geopolítica del siglo XX (p. 345).

Sobre el consumo de energéticos en la primera época de 
la creación del socialismo en la RPCh se tiene que la utili-
zación del petróleo como fuente de energía es mínima, y 
representa solo 10 por ciento del consumo total de ener-
gía (Muñoz, 1975, p. 867).

La ME luego de las Reformas económicas

Calderón y Martínez (2020) sintetizan aplicación de las re-
formas económicas iniciadas en 1978 de la siguiente forma:

[…] fueron diseñadas bajo la dirección de Deng Xiaoping, inicia-
ron con la liberalización de pequeños proyectos de emprendedores 
en el ámbito agrícola y luego en el urbano. Posteriormente, se dio 
la apertura de Zonas Económicas Especiales (ZEE), en las cua-
les podía llegar la inversión extranjera directa (IED) que daba la 
oportunidad de trabajo a mano de obra calificada; asimismo, se dio 
impulso a las empresas estatales para que fueran eficientes (p. 53).

En ese orden de ideas, un incremento de la capacidad 
industrial de la economía china trae como consecuencia 
un aumento en el consumo de energía, ya que la energía 
es el fundamento del progreso de la civilización. Por ello, 
a partir de la década de los años 80´s se dará una transfor-
mación de su ME. 

Hasta principios de la década de 1990, el petróleo crudo 
y los productos derivados del petróleo habían sido una 
parte importante de las exportaciones totales de la RPCh 
a los países vecinos. Sin embargo, después de que China 
se convirtió en un importador neto de petróleo crudo en 
1993, su importación de petróleo y gas natural licuado 

ha crecido año tras año. En 2014, su grado de dependen-
cia de la importación de petróleo alcanzó casi el 60 por 
ciento y el del gas natural alcanzó el 32,2 por ciento (Zha, 
2016, p. 222).

Sobre la aplicación de las reformas económicas y los te-
mas ambientales y energéticos, Cruz (2017) establece:

Hasta ahora, el crecimiento económico es impulsado principal-
mente por la inversión y las exportaciones. El desarrollo no sos-
tenible significa que los chinos no han actuado bien en su relación 
con la naturaleza, es decir, el ahorro de energía, las emisiones 
contaminantes al aire, arroyos, ríos y mares, entre otras externali-
dades negativas, no son compatibles con el cuidado de los recur-
sos que conduzcan a la protección del medio ambiente (p. 147).

Zha (2016) plantea un breve panorama de la situación 
energética de la RPCh bajo cuatro aspectos:

1. Como la mayoría de los países del mundo, China ha 
estado buscando un suministro seguro de energía 
para impulsar su desarrollo económico a costos fi-
nancieros acordes con el cambio en su ingreso nacio-
nal y per cápita agregado.

2. La dotación de recursos energéticos de China plantea 
un gran desafío para los objetivos duales de satisfacer 
la demanda energética general y cambiar hacia una 
economía baja en carbono. China es rica en reservas 
de carbón, pero pobre en hidrocarburos (petróleo y 
gas natural).

3. Las energías renovables, como la solar, la eólica y la 
hidroeléctrica, difícilmente pueden ofrecer una mejor 
opción, ya sea debido a los recursos limitados o debi-
do a la competencia comercial de la energía producida 
mediante carbón.

4. El comercio ha sido un componente pragmático clave 
de la búsqueda china de seguridad energética y de-
sarrollo económico general, junto con esta actividad, 
China y Occidente han estado participando activa-
mente en la cooperación y colaboración en tecnolo-
gías energéticas (pp. 220-222).
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A propósito del incremento de la urbanización, así como 
de los procesos de industrialización en diversas áreas, 
la economía china requiere un uso intensivo de fuentes 
de energía. A propósito, cabe señalar que, incluso con el 
cambio previsto hacia un mayor enfoque en el consumo 
interno como fuente de crecimiento, las proyecciones in-
dican una elevada necesidad de importación de productos 
básicos basados en recursos naturales a mediano y largo 
plazo (Rocha, 2016).

Desde que China adoptó la política de reforma y apertura 
a fines de la década de 1970, su industria energética ha 
logrado grandes avances. China es ahora el mayor pro-
ductor de energía del mundo. Ha construido un sistema 
integral de suministro de energía que comprende carbón, 
electricidad, petróleo, gas natural y recursos de energía 
nuevos y renovables. Su servicio universal de energía y las 
condiciones de uso civil de la energía han mejorado no-
tablemente. Su próspera industria energética proporciona 
una garantía para que el país reduzca la pobreza, mejore 
los medios de vida de la gente y mantenga un desarrollo 
económico rápido, estable y a largo plazo (China’s Energy 
Policy 2012).

El rápido crecimiento de China en las últimas décadas del 
siglo XX y el inicio del XXI ha llevado consigo el incre-
mento de la demanda de energía (Connelly, 2014, p. 161). 
Asimismo, se han creado empresas lideres en el mercado 
energético mundial, tal es el caso de: 

1. PetroChina Company Limited (“PetroChina”), que es 
la compañía más grande de producción y distribución 
de petróleo y gas en China; 

2. China Petroleum Technology & Development Corpo-
ration (CPTDC), el mayor proveedor mundial de mate-
riales y equipos petroleros y petroquímicos chinos; 

3. Sinopec, la segunda compañía de petróleo y gas en 
China con 12 subsidiarias; 

4. China National Offshore Oil Company (CNOOC), la ter-
cera petrolera más grande de China, sin embargo, más 
rentable que PetroChina y Sinopec debido a que no está 
obstruida con los costos de refinación y se encarga de la 
exploración y desarrollo de petróleo y gas fuera del país 
(Báez, 2013, p. 20) (Martínez, 2015, pp. 30-31).

De acuerdo con información tomada de la Agencia Inter-
nacional de Energía, se elaboró la ME de la RPCh (Gráfica 
1), la cual tiene una alta tendencia a la utilización de ener-
gías de origen fósil, tal es el caso del Carbón con 61%, 
Petróleo 19% y Gas natural 7%, lo que da un total de 
un 87%, lo que provoca una alta dependencia hacia estas 
energías no renovables.

Derivado de esos datos, actualmente, la RPCh es el prin-
cipal productor de carbón del mundo, con 80.91 exajou-
les anuales en 2020 (Statistical Review of  World Energy 
2021, 2022). Asimismo, la RPCh es el principal consumi-
dor de carbón del mundo con 82.27 exajoules anuales en 
2020 (Statistical Review of  World Energy 2021, 2022).

Gráfica 1

Fuente: Elaboración propia con información tomada de IEA, 2022.
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En la política energética china (2012) esta nación se había 
comprometido a aumentar la participación de los combus-
tibles no fósiles en el consumo de energía primaria y la ca-
pacidad de generación instalada al 11,4% y al 30%, respec-
tivamente, al final del XII Plan Quinquenal, lo cual como se 
aprecia en la gráfica 1, no se logró.

En la gráfica 2 se puede observar que el consumo de 
energía (medido en Exajoules) en la RPCh se encuentra 
en crecimiento en la década de 2011 a 2020, ya que en ese 
periodo tuvo un crecimiento de 40%, lo cual es reflejo de 
su crecimiento económico, así como de un aumento del 
gasto familiar en la compra de energéticos. Esta informa-
ción resulta importante, debido a que la utilización de las 
diversas fuentes de energía requiere de mayores suminis-
tros para satisfacer la creciente demanda de estas.

Dado sus altos requerimiento de combustibles fósiles, el 
gobierno chino constantemente evalúa las estrategias y 
medidas pertinentes que le permitan garantizar el abas-
tecimiento de recursos energéticos y evitar una interrup-
ción que pueda perjudicar el funcionamiento de la indus-
tria y transporte (Martínez, 2015).

Como se puede observar en la gráfica 3, el aumento del 
consumo energético en la población (Gigajoules per cá-
pita) de la RPCh, se encuentra en aumento en el lapso de 
2011 a 2020, siendo una consecuencia del incremento del 
consumo de energía que se aprecia en la gráfica 2. Este 
fenómeno es un reflejo de la prosperidad económica de 
la sociedad china que al tener un aumento en su poder 
adquisitivo adquiere insumos y bienes que requieren la 

utilización de energía, los cuales pueden ser desde auto-
móviles hasta electrodomésticos y desde insumos de te-
lecomunicaciones hasta de tecnología. Asimismo, resulta 
interesante que en ese mismo periodo hay naciones como 
Canadá, Estados Unidos de América, Francia, México y 
Reino Unido que han disminuido su consumo energético 
per cápita. Y algunas naciones de la región Asia Pacífico, 
con crecimiento económico similar, también tienen un 
aumento del consumo per cápita de energía, tal es el caso 
de Singapur, Tailandia y Vietnam.

Los compromisos del XIV Plan Quinquenal en ma-
teria energética

La quinta sesión plenaria del XIX Comité Central del Par-
tido Comunista de China propuso sus objetivos de de-
sarrollo social y económico para el período del XIV Plan 
Quinquenal (2021-2025), en materia energética se destaca 
lo siguiente:

El país asignará energía y recursos de manera más apropiada y 
aumentará la eficiencia en la utilización. Continuará reduciendo 
las emisiones de los principales contaminantes y mejorando el en-
torno ecológico, hará que los escudos de seguridad ecológica sean 
más sólidos y mejorará en gran medida el entorno de vida urbano 
y rural (China propone objetivos de desarrollo para período del 
XIV Plan Quinquenal, 2020).

De acuerdo con la Comisión Nacional de Desarrollo y 
Reforma y la Administración Nacional de Energía, el XIV 
Plan Quinquenal para el Sistema Energético Moderno 
tiene como compromiso que la RPCh construya un siste-
ma energético moderno desde tres aspectos:

Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Statistical Review of  World Energy 2021, 2022.
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1. Mejorar la seguridad y estabilidad de la cadena de su-
ministro de energía. Durante el período del XIV Plan 
Quinquenal, se fortalecerá la creación de capacidades 
integrales de seguridad energética desde múltiples di-
mensiones, como la seguridad estratégica, la seguri-
dad operativa y la seguridad de emergencia.

2. Promover la transformación verde y baja en carbono 
de la producción y el consumo de energía.

3. Mejorar el nivel de modernización de la cadena de 
la industria energética. Seguir desempeñando el papel 
de apoyo estratégico y de liderazgo de la innovación 
científica y tecnológica, mejorar la capacidad de inno-
vación en tecnología energética, acelerar la digitaliza-
ción y la mejora inteligente de la industria energética, 
promover la mejora sustancial de la eficiencia del sis-
tema energético y mejorar integralmente el nivel de 
la fundación de la industria energética avanzada y la 
modernización de la cadena industrial (El sistema de 
energía moderno del XIV Plan Quinquenal limpio, 
bajo en carbono, seguro y eficiente se construye de 
esta manera, 2022).

Además, en el XIV Plan Quinquenal para el Sistema Ener-
gético Moderno se puede encontrar una interpretación 
geoeconómica de la RPCh respecto de la ubicación de 
zonas productoras de energía en su territorio, como se 
puede apreciar a continuación:

1. La región occidental es relativamente rica en energía 
fósil y recursos energéticos renovables. Es necesario 
adherirse al camino del desarrollo verde y bajo en car-
bono, cambiar el enfoque del desarrollo a la indus-
tria de energía limpia, enfocarse en construir bases de 
energía limpia con energías complementarias.

2. Acelerar el desarrollo de los desiertos, Gobi y áreas 
desérticas para la construcción de proyectos clave de 
base fotovoltaica de energía eólica a gran escala. 

3. Concéntrese en Beijing-Tianjin-Hebei y las áreas cir-
cundantes, el delta del río Yangtze, etc., para acelerar 
el desarrollo de nuevas energías como nuclear cos-
tera, energía eólica marina, etc. (El sistema de ener-
gía moderno del XIV Plan Quinquenal limpio, bajo 
en carbono, seguro y eficiente se construye de esta 
manera, 2022).

El futuro de la ME pasa por el Acuerdo de París 

El sistema energético mundial está experimentando ac-
tualmente una transición multienergética que se aleja de 
los combustibles fósiles: las potencias tomarán caminos 
diferentes, creando competencia entre sí y, por lo tanto, 
entre las fuentes de energía. El desarrollo de las políticas 
y desafíos de seguridad energética de China, así como el 
cambio climático, tanto en el país como en el extranjero, 
darán forma a esta competencia y la transición energética 
global en las próximas décadas (Ediger, 2021, p. 201).

Gráfica 3

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Statistical Review of  World Energy 2021, 2022.
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Sobre las preocupaciones ambientales en la RPCh, el pre-
sidente Xi (2014)  ha postulado:

Proteger el medio ambiente, hacer frente al cambio climático y de-
fender la seguridad de la energía y los recursos es el sabio desafío 
común al que se enfrenta todo el mundo. China seguirá asumiendo 
las debidas responsabilidades internacionales, mantendrá intercam-
bios y cooperación exhaustivos con los diversos países del planeta 
en la promoción del progreso ecológico, promoverá el precepto 
de compartir las mejores prácticas con otras naciones y hará de 
nuestro globo un hermoso lugar con un mejor ecosistema (p. 265).

El Estado chino se ha preocupado por el problema de la 
contaminación ambiental, que causa daños graves en los 
ecosistemas y en la salud de la población. Ha establecido 
instituciones encargadas del cuidado ambiental; cine polí-
ticas, leyes y regulaciones (Connelly, 2016).

Labandeira, y Linares (2016) explican los alcances del 
Acuerdo de París, bajo los siguientes términos:

En este sentido, el Acuerdo debe interpretarse solo como un 
primer paso hacia una solución más eficiente y ambiciosa que 
permita responder adecuadamente a los inmensos desafíos en el 
ámbito de la mitigación de emisiones. Para ello serán fundamen-
tales las próximas Conferencias de las Partes (COPs) (que han 
de pasar de lo generalista a lo específico) y la puesta en marcha y 
ajuste de las contribuciones voluntarias de los países. Hace falta 
desarrollar todos los sistemas de reporte y verificación, dotar los 
fondos de adaptación y de transferencia de tecnología, y, sobre 
todo, diseñar las políticas nacionales para alcanzar los objetivos 
propuestos en las Contribuciones nacionales (p. 17).

La RPCh firmó el Acuerdo de París el primero de abril de 
2016 y lo ratificó el pasado 3 de septiembre de ese mismo 
año. De acuerdo con Cuevas y Preciado (2018): 

Lo que representa el Acuerdo de París contra el cambio climático 
es un cúmulo de esperanza, pues los adelantos científicos prue-
ban, con alto grado de confiabilidad, que las medidas puestas en 
marcha en la actualidad serán decisivas para el futuro de la socie-
dad. Asia Pacífico tiene en sus manos la posibilidad de frenar el 
riesgo que el fenómeno genera, de mitigar los efectos adversos 
actuales y de abrir una nueva perspectiva confiable de seguridad 
colectiva (p. 181).

El Acuerdo de París entró en vigor formalmente el 4 de 
noviembre de 2016. A lo largo de ese año, China parti-
cipó en las reuniones de negociación, incluida la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
en Marrakech, y promovió las discusiones sobre temas 
relacionados con el cambio climático en el marco de me-
canismos multilaterales. Allí en estos escenarios es donde 
China ha buscado generar un liderazgo reciente en los 
asuntos medioambientales, particularmente en espacios 
como el G20, Foro de Cooperación Económica Asia-Pa-
cífico (APEC) y los BRICS (Gómez, 2020, p. 134).

China se ratificó en 2017 como país líder en la inversión 
en energía renovable, representando casi la mitad del total 
mundial de la producción de energías renovables. Cinco 
de los seis mayores fabricantes de módulos solares del 
mundo son chinos, al igual que cinco de los mayores fa-

Gráfica 4

Fuente: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas, 2022.
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bricantes de turbinas eólicas (Gómez, 2020).

No obstante, el nivel de crecimiento económico de la 
RPCh exige un cada vez más intenso consumo de energé-
ticos que no se satisface del mercado nacional y debe bus-
car alternativas en el exterior. En la gráfica 4 se observan 
los principales exportadores de combustibles a la RPCh. 

Derivado de la información de la gráfica 4 se identifican 
importantes relaciones que debe de tener la RPCh con es-
tos socios comerciales. A continuación, se describen a los 
principales:

1. La colaboración ruso-china en el área del petróleo y 
gas es parte de la relación estratégica vigente entre 
ambas naciones misma que abarca de hecho todas las 
áreas de la relación bilateral y las consultas sobre los 
asuntos mundiales más importantes (Dueñas, 2013).

2. Las relaciones energéticas bilaterales chino-rusas son 
el elemento que actualmente potencia de forma más 
dinámica la alianza estratégica establecida por ambos 
países a principios del siglo XXI (Ramírez, 2016, p. 
66).

3. Para Arabia Saudita, la necesidad de diversificar sus 
mercados y dadas las necesidades crecientes de pe-
tróleo y sus derivados en el sudeste asiático, en donde 
China se destaca, es cada día más importante cuidar 
sus relaciones comerciales con los países de la zona, y 
en particular con China (Galindo, 2011).

No cabe duda de que China se ha convertido para el Me-
dio Oriente y para la zona del Golfo árabe en un impor-
tante actor extrarregional; por ello, se verá en el futuro 
un papel más activo de China en la problemática de esta 
zona, al igual que un mayor acercamiento a Arabia Saudi-
ta (Galindo, 2011).

Las empresas de China han preferido acceder al petróleo la-
tinoamericano mediante la adquisición de los derechos sobre 
los campos de empresas ya establecidas en la región o ad-
quiriendo las empresas que poseen esos derechos. Reciente-
mente, comenzaron a invertir en proyectos más desafiantes 
desde el punto de vista tecnológico, incluidos los proyectos 
de aguas profundas como el campo petrolífero de Libra en 
el litoral brasileño (Freitas y Bielschowsky, 2018).

La cooperación intergubernamental chino-venezolano es 
un modelo de colaboración plural con la energía como 
eje y se extendió a la infraestructura, alta tecnología, la 
agricultura y otros campos financiados por los bancos 
chinos o las empresas de petróleo en forma de crédito o 
de inversión, y la participación de las empresas chinas será 
pagado por el petróleo crudo venezolano (Sun, 2013).

El interés de China en África debe verse, entonces, como 
resultado de este reposicionamiento estratégico, en vista 
de las exigencias de productos naturales que apoyen su 
modelo de desarrollo (Ouriques y Nunes, 2017).

Asimismo, Ouriques y Nunes (2017) establecen:

[…] el mayor interés de China en el corto y mediano plazos está 
vinculado a la disponibilidad de fuentes de energía, especialmente 
el petróleo. No es de extrañar, por lo tanto, que los países produc-
tores de petróleo […] como Angola, Nigeria y Libia, sean algunos 
de sus principales socios comerciales (p. 389).

A su vez, Nigeria es el país del África subsahariana con la 
mayor inversión directa por parte de China. Sus multinacio-
nales, principalmente la Corporación Nacional China de Pe-
tróleo, convirtieron a este país en un exportador de petróleo 
y en uno de los principales abastecedores de este recurso 
para China, junto a Sudán, Angola y Gabón (Gómez, 2020).

Para finalizar, se recurre a la postura del presidente Xi 
(2014), quien postula que el cambio en materia energética 
va de la mano con la construcción del sueño chino:

El avance hacia la nueva era de la civilización ecológica y la cons-
trucción de una hermosa China constituyen un importante aspec-
to de la materialización del sueño chino de la gran revitalización 
de la nación china. Siguiendo la concepción de respetar la natu-
raleza, adaptarse a ella y protegerla, y aplicando la política estatal 
básica de la conservación de los recursos y protección del medio 
ambiente, China impulsará más conscientemente el desarrollo 
ecológico, circular y de bajas emisiones contaminantes, implantar 
el fomento de la civilización ecológica en todos los aspectos y en 
todo el proceso de la construcción económica, política, cultural y 
social (p. 264-265).
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Conclusiones 

A lo largo de este artículo se ha expuesto que la utiliza-
ción de la energía en la RPCh ha estado de acuerdo con el 
modelo económico que se ha aplicado, antes de las refor-
mas de 1978 el modelo económico era mayoritariamente 
agrícola y de incipiente industrialización. Luego de las re-
formas la capacidad de la economía ha crecido en forma 
espectacular al grado de que actualmente es dependiente 
de la importación de energéticos.

La RPCh actualmente representa una potencia global, que 
ha sobresalido en la comunidad mundial por los siguien-
tes aspectos:

1. su sostenido crecimiento económico
2. sus avances científico-tecnológicos
3. su capacidad exportadora
4. su influencia en el ámbito regional e internacional

Además, en este momento la ME energética se concentra 
en su mayoría en combustibles fósiles, que representan 
altos niveles de contaminación. Por ello, en el XIV Plan 
Quinquenal (2021-2025) y en el XIV Plan Quinquenal 
para el Sistema Energético Moderno se postulan las po-
líticas públicas de disminuir el consumo de combustibles 
fósiles, lo cual es congruente con la firma y ratificación 
del acuerdo de París por parte de la RPCh.

Se estima que la disminución del uso de los combustibles 
fósiles es una decisión trascendental para la economía de 
esta nación, pero se debe ser consciente que este cambio 
es paulatino y costoso.
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Estrategia Petrolera de China
Dra. Marisela Connelly

China es el mayor importador y consumidor de pe-
tróleo en el mundo. En 2017, China sobrepasó a 
Estados Unidos como el mayor importador de 

petróleo, con 8.4 millones de barriles diarios, compara-
do con 7.9 millones de Estados Unidos (EIA 2018).  En 
2020, las importaciones constituyeron el 73% del consu-
mo interno, comparado con el 49% en 2007. El sector pe-
trolero ha estado dominado por tres compañías estatales 
que han trabajado para desarrollar las reservas petroleras 
del país, construido y operado oleoductos, así como las 
reservas estratégicas. Estas empresas tienen millones de 
trabajadores, y gozan de estatus a nivel ministerial lo que 
les ayuda a tener una conexión directa con los altos líderes 
chinos. Con el gran desarrollo económico de las últimas 
décadas, el consumo de petróleo sobrepasó a la produc-
ción, por lo que estas compañías empezaron a invertir 
internacionalmente y a ubicarse entre las 10 compañías 
petroleras más importantes del mundo. Una de sus carac-
terísticas es el dominio que el Estado chino tiene sobre 
ellas, dictando las políticas a seguir en cuestión de precios 
y utilizando la diplomacia para abrirles camino a la inver-
sión en diversos países.

En la década de 1950, China dependía en gran medida 
del petróleo que importaba de la Unión Soviética. En la 
década de 1960 fue descubierto el pozo petrolero de Da-
qing (Heilongjiang) y el país se convirtió en autosuficiente 
(Li y Du, 2004). En 1965 se incrementó la producción en 
Daqing y otros pozos y las importaciones declinaron. En 
1966, la producción de petróleo alcanzó los 10 millones 
de toneladas al año, no solo por la tendencia al alza en los 
pozos como Daqing, sino también por el descubrimiento 

de nuevos pozos en Shandong y Henan (Kambara, 1974). 
En la década de 1970 nuevos pozos fueron descubiertos 
como Changqing en Huabei y Zhongyuan (Höök, 2010). 
En los años ochenta la producción se estancó debido a 
factores geológicos, institucionales y tecnológicos. En la 
región de Xinjiang, se encuentran Turpan, Jungar y Tarim; 
este último fue descubierto en 1984 y abierto a la inver-
sión extranjera diez años después; tiene reservas probadas 
de 16 mil millones de toneladas. (Ver mapa).

Mapa 1. Primeros pozos petroleros en China

Fuente:  Höök, et. al., 2010.

En 1978, Deng Xiaoping inició la reforma económica 
que dio ímpetu al alto crecimiento de dos dígitos y a un 
cambio sustancial en la producción de energía y mode-
los de consumo. Las reformas estuvieron centradas en 
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el desmantelamiento del sistema de planeación centrali-
zada, introduciendo de manera gradual los mecanismos 
de mercado, fomentando también la inversión extranjera. 
Como resultado, la economía creció con la consecuente 
demanda de energía.

El modelo de crecimiento en el que se da también un 
uso intensivo de energía confrontó al liderazgo chino con 
problemas de desarrollo de sus recursos energéticos y el 
manejo adecuado de esos recursos.

La producción petrolera de China, en sus inicios, pasó 
por tres etapas: la primera, en la década 1960 cuando fue-
ron descubiertos pozos petroleros que incrementaron la 
producción. La segunda en 1979, año en que la produc-
ción decayó; la tercera en 1984-85 cuando la producción 
se recupera y crece. En la primera etapa las expectativas 
crecieron, haciendo pensar a los líderes que China se con-
vertiría en un productor de petróleo importante. En 1979, 
la producción de los pozos se estanca. El control férreo 
del gobierno sobre el sector hace que baje la producción. 
La oferta y la demanda estaban determinadas por las cuo-
tas, los precios se mantuvieron bajos y no se invirtió en la 
explotación de los pozos petroleros. Esto hacía que ante 
la falta de incentivos no produjeran más, dependiendo de 
la inversión gubernamental. Cuando la inversión bajaba, 
declinaba la producción. 

Para resolver estos problemas, el gobierno puso en prác-
tica el sistema de contratos, es decir, el gobierno firmaba 
contratos con las unidades de producción de petróleo y 
gas, requiriendo que produjeran una determinada canti-
dad de petróleo crudo anualmente. Lo producido arriba 
de la cuota, podría ser exportado por el Ministerio de la 
Industria Petrolera o vendido en el mercado interno. 

Con las reformas de Deng Xiaoping se llevaron a cabo 
cambios en el sector de energía: de 1981 a 1983 se centra-
ron en el sector petrolero. Se aceptó una participación mí-
nima de inversión extranjera, sobre todo en exploración. 
En febrero de 1982, la China National Oil Corporation 
(CNOC) fue creada y se le dio control exclusivo sobre ne-
gociaciones para exploración, desarrollo y comercializa-
ción de recursos petroleros fuera de China. Después el 
Ministerio de Petróleo fue desmantelado, dando lugar al 
nacimiento de la China National Petrochimical Corpora-
tion (SINOPEC) y China National Petroleum Corporation 

(CNPC), compañías estatales de petróleo, con el rango mi-
nisterial. Al inicio de la década de 1990, estas compañías 
competían por tener mayor parte en el mercado y mayor 
autonomía (Chen, et. al, 2020).

En la década de 1990, el entonces Primer Ministro Zhu 
Rongji empezó una serie de reformas tendientes a rees-
tructurar las empresas estatales y hacerlas más competi-
tivas internacionalmente. En 1991, CNPC desarrolló su 
estrategia de inversión en el exterior.

En 1993, Wang Tao, presidente de CNPC presentó sus 
argumentos sobre la necesidad de seguir invirtiendo en 
el exterior: decía que la cooperación con extranjeros que 
se dio en un principio, había sido fructífera. Los esfuer-
zos diplomáticos crearon las condiciones para desarro-
llar la cooperación en el exterior. La desintegración de la 
Unión Soviética dejaba el campo abierto para mejorar las 
relaciones con países de Asia central, ricos en recursos 
minerales y petroleros. Además, las compañías petroleras 
chinas adquirirían experiencia, se familiarizarían con nue-
vas tecnologías. 

En 1993, CNPC tenía participación en pozos petroleros en 
Canadá y Perú; parte en proyectos en India, Rusia, Papua 
Nueva Guinea, Indonesia y Venezuela. Firmó un acuerdo 
con la compañía japonesa Marubeni para formar una em-
presa conjunta en terceros países como Uzbekistán. En 
el período de 1997-2002, esta compañía logró una mayor 
proyección a nivel internacional, lo que fortaleció su po-
sición interna. En 1997, CNPC obtuvo concesiones petro-
leras en Kazajistán, Venezuela, Irak y Sudán. 

En 1998 hubo una restructuración con el fin de separar 
las funciones del gobierno de la administración comercial 
de las empresas; mejorar la eficiencia y afianzar la compe-
titividad de las compañías. En 1999, CNOOC creó Petro-
China, como empresa conjunta de responsabilidad limi-
tada. En 2000, esta compañía entró a las bolsas de Nueva 
York y Hong Kong. En octubre de 2000, SINOPEC entró 
a las bolsas de Nueva York, Londres y Hong Kong. 
 
Iniciando el siglo XXI, con el liderazgo de Hu Jintao, el 
sector energético continuó con cambios y restructuracio-
nes que tenían como objetivo agilizar el proceso de inter-
nacionalización de las compañías petroleras e incrementar 
su competitividad. El Primer Ministro Wen Jiabao fue el 
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encargado de establecer el Grupo Dirigente de Energía. 
Estos grupos tienen un carácter informal, no obstante, 
son cuerpos creados por el Partido Comunista Chino con 
alto poder de decisión. Estos grupos cubren áreas de po-
lítica exterior, seguridad nacional, finanzas, y economía. 
La tarea del grupo dedicado a energía debía trabajar en as-
pectos de desarrollo, seguridad y conservación energética. 
También crearon un grupo encargado de redactar la Ley 
de Energía que formularía la estrategia energética a largo 
plazo, regularía la exploración, producción, consumo y 
cooperación internacional.

El gobierno utilizó una estrategia multifacética para po-
der obtener el suficiente petróleo para sus necesidades de 
crecimiento. Agilizó las exploraciones en su territorio, es-
pecialmente en el norte de China, exploración en el Mar 
de Bohai, al este de la ciudad de Tianjin. También en la 
exploración en ultramar (Leage, 2002). 

Reserva Estratégica Petrolera

En la década de 1990, el gobierno chino decidió estable-
cer una reserva petrolera similar a la de Estados Unidos. 
En 2002, cuando ya se veía venir la guerra en Irak y la 
incertidumbre en los mercados globales de petróleo, la 
idea de construir una reserva estuvo en las prioridades 
del gobierno, urgiendo a las compañías que la construye-
ran. Pero con el alza global del petróleo, las compañías se 
mostraron renuentes a hacerlo y aceptar la carga financie-
ra.  Los directivos de SINOPEC argumentaron que esa era 
una obligación del gobierno. El gobierno aceptó finan-
ciar la construcción de la reserva petrolera con US$1600 
millones en costo y pagarle a SINOPEC, y CNPC para que 
supervisaran la construcción de los sitios designados para 
la reserva. También el gobierno se comprometió a pagar 
por el petróleo para llenarlas. En 2007, el gobierno deci-
dió echar a andar el proyecto. Se pensaba que la reserva 
debía tener una capacidad de almacenamiento de 70 mi-
llones de metros cúbicos, que equivaldría a 100 días de 
importaciones. La primera fase incluiría cuatro bases en 
las regiones costeras con una capacidad de 16.4 millones 
de metros cúbicos. Dalian, en la provincia de Liaoning; en 
el distrito de Huangdao, en Qingdao, provincia de Shan-
dong; en el distrito de Zhenhai en Ninbo, en la provincia 
de Zhejiang; en Zhoushan en la provincia de Zhejiang.

El gobierno chino ha incrementado la capacidad de alma-
cenamiento en las reservas de Huangdao y Zhoushan, y 
construido una nueva en Dushanzi, ciudad fronteriza en 
la Región Autónoma de Xinjiang. También en Lanzhou, 
en la provincia de Gansu; y en Tianjin.

Las reservas petroleras del país, en 2020 alcanzaron más 
de 25 millones de barriles diarios. Aunque estas cifras de-
ben verse solo como referencia, pues el gobierno chino 
es hermético y considera el tema como secreto de Estado.

El gobierno y la inversión fuera de China

En 2004, los bancos Eximbank, Banco de Desarrollo de 
China, y el Banco Industrial y Construcción de China em-
pezaron a financiar la inversión de las compañías petro-
leras en ultramar. No solamente les otorgaron préstamos, 
sino también hicieron contribuciones. Las compañías re-
cibieron apoyo de alto nivel con las visitas oficiales de 
líderes como Hu Jintao, quien viajó a Argelia, Egipto y 
Gabón. (China.org 2004). Después de estas visitas, Petro-
China firmó acuerdos de inversión con Egipto y Argelia. 
SINOPEC empezó a importar petróleo desde Gabón por 
primera vez. En mayo de 2004, el presidente de Kazajis-
tán firmó un acuerdo con Hu Jintao, poniendo las bases 
para una asociación estratégica en energía que fue la pauta 
para la firma de otros acuerdos petroleros, y la construc-
ción del oleoducto desde Kazajistán a China. Durante la 
visita del Primer Ministro Wen Jiabao a Rusia, en sep-
tiembre de 2004, discutieron sobre la construcción de un 
oleoducto desde el Lejano Oriente ruso, que serviría para 
abastecer de petróleo a China (MFA, 2004).

Durante la visita de Hu Jintao a Chile, Brasil, Argentina 
y Cuba en noviembre de 2004, fueron firmados acuerdos 
de inversión en energía, minas, infraestructura, prome-
tiendo una inversión de US$100 mil millones en América 
Latina, en los siguientes diez años (FMPRC, 2004).

En noviembre de 2009, CNOC firmó un acuerdo con la 
compañía Noruega Statoilhydro para adquirir una parte 
en cuatro prospectos en el Golfo de México. 

Asia central ha jugado un papel importante en la estrate-
gia de China para diversificar sus proveedores de petró-
leo. Los países de Asia central tienen un sector energético 
con fuerte control gubernamental, siendo más fácil llegar a 
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acuerdos, sin necesidad de negociar con las compañías. Por 
ello, la importancia de la vinculación entre jefes de Estado. 
Las compañías chinas han realizado acuerdos de inversión 
y comprado activos de petróleo y gas. Los líderes chinos 
se percataron de su vulnerabilidad al transportar una gran 
cantidad del petróleo importado a través el Estrecho de 
Malaca; por ello la construcción de oleoductos y gasoduc-
tos se hizo prioritario, sobre todo desde Asia central a Chi-
na. El oleoducto Atyrau-Alashankou, que va desde Kaza-
jistán a China es uno de los más importantes. 

En el caso de la relación con Rusia, Al iniciarse el siglo 
XXI, la falta de infraestructura hacia complicado la trans-
portación de petróleo ruso a China. Por ello, los dos go-
biernos llevaron a cabo complicadas negociaciones para 
construir el oleoducto desde el Este de Siberia hacia el 
Océano Pacífico. Inicia en Taishet en Siberia oriental diri-
giéndose hacia el puerto de Kosmino en la costa pacífica 
de Rusia. Tiene una capacidad de 1.2 millones de barri-
les por día. El oleoducto tiene dos líneas paralelas que 
van desde Skovorodino a Mohe en la frontera china, la 
otra desemboca en Kozmino, para abastecer a Japón.  En 
2018, por el oleoducto corrió el 75% de petróleo ruso 
hacia China, 580 mil barriles por día. Parte de las expor-
taciones de petróleo ruso a China pasan también por el 
oleoducto de Kazajistán. 

Xi Jinping y su política hacia el sector petrolero

Cuando Xi Jinping llegó al poder (en 2012 como secreta-
rio general de PCCh y en 2013 como presidente del país) 
inició una campaña anti corrupción dirigida entre otros, al 
sector petrolero y su ex dirigente: Zhou Yongkang. Uno 
de los motivos era sofocar la resistencia a la puesta en 
práctica de más reformas en el sector de petróleo y gas. 
Zhou Yongkang fue figura clave en PetroChina que fo-
mentó la corrupción.  Zhou puso a familiares en puestos 
claves de la compañía y subsidiarias. Colocó jugosos con-
tratos en servicios en pozos petroleros entre sus familia-
res. Zhou fue condenado a prisión perpetua en 2015 y la 
toma de sus propiedades y fortuna. 

Xi Jinping planeaba llevar a cabo más reformas en el sec-
tor petrolero y de gas, permitiendo mayor capital privado 
en las inversiones, que mejoraría la gobernanza corporati-
va y supervisión en la toma de decisiones. 

A fines de 2013, el presidente de la República Popular 
China, Xi Jinping anunció la puesta en práctica de un Cin-
turón Económico de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima 
de la Seda para el Siglo XXI, conocida como Una Franja 
Una Ruta. Es una estrategia de gran envergadura, de largo 
alcance, con implicaciones regionales y globales que está 
financiada por el Banco Asiático de Inversión en Infraes-
tructura (BAII) con un fondo de USD$100 mil millones y 
el Fondo de la Ruta de la Seda (FRS) con USD$ 50 mil mi-
llones. En la región de Asia central, la inversión china en 
infraestructura creció para así poder aprovechar los recur-
sos del país y transportarlos a territorio chino.  En 2019, 
el oleoducto Kazajistán-China, construido durante varios 
años transportó a China 10.88 millones de toneladas de 
petróleo, con una cantidad acumulada de 130 millones de 
toneladas desde que se inauguró en 2006 (hellenicship-
pingnews. 2020). Como resultado, los países de Asia cen-
tral cada vez son más dependientes de sus exportaciones 
petroleras hacia China. 

La región de Medio Oriente es primordial en el abaste-
cimiento de petróleo a China. Desde 2017, año en que 
China sobrepasó a estados Unidos como el mayor impor-
tador de petróleo a nivel mundial, el país compró casi la 
mitad del petróleo que necesitaba desde Medio Oriente. 
Arabia Saudita es su mayor abastecedor con US$28.1 mi-
les de millones en exportaciones. Constituye el 15.9% de 
total de importaciones chinas de petróleo. Irak, Omán, 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irán son también im-
portantes en la venta de petróleo a China (Ver cuadro).

Cuadro 1. Importación china de petróleo de países de Medio 
Oriente. Miles de millones y % de total de importaciones, 2020

 

Con datos de Dale Aluf, 2021.
Irán también exportó a China 17.8 millones de toneladas, o 306 mil 

barriles al día de petróleo.



Mapa 2. Ruta comercial China Medio Oriente

Adaptado de: https://ibercondor.com/blog/la-nueva-ruta-de-la-se-
da-una-aliada-para-el-comercio-internacional-de-mercancias/

El transporte de petróleo de Medio Oriente a China pasa 
por regiones inestables como el Estrecho de Hormuz, 
con múltiples conflictos; después pasa al Puerto de Gua-
dar en Paquistán, con la provincia conflictiva de Beluchis-
tán; sigue hacia Myanmar, atraviesa el Estrecho de Malaca 
hacia el Mar del Sur de China y el Estrecho de Taiwán. 
Desde 2008, el gobierno chino asignó barcos de guerra y 
de escolta a los barcos petroleros, sobre todo en el Golfo 
de Adén que está infestado de piratas.

Precisamente por la importancia de las importaciones 
chinas de esta región es que el gobierno chino ha pues-
to énfasis en la inclusión de esos países en la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta, con la consecuente construcción 
de infraestructura, tecnología avanzada como la red 5G, 
inteligencia artificial y energía nuclear. China ha forjado 
asociaciones económicas estratégicas con el Consejo de 
Cooperación del Golfo compuesto por Arabia Saudita, 
Kuwait, Bahréin, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Uni-
dos. China se convirtió en el socio comercial número uno 
de Irak y el mayor inversionista en el sector petrolero del 
país.  Con Irán, China firmó una asociación económica 
estratégica por 25 años (Xinhua 2021).

En 2019, Xi instruyó a las compañías petroleras chinas 
para que aceleraran el proceso de exploración y produc-
ción interna de petróleo. Estas compañías, CNOC, SINO-
PEC, PetroChina exploraron pozos petroleros en Xin-
jiang, Sichuan y en las islas del Sur del Mar de China. 

El gobierno se ha esforzado por desarrollar los pozos pe-
troleros. Encontró en la región de Xinjiang su mayor re-
serva. El petróleo en Turpan, Jungar y Tarim; este último 
tiene reservas probadas de 16 mil millones de toneladas. 
El área de Jungar produce 10 millones de toneladas al 
año. Recientemente, CNPC descubrió una nueva área de 
reserva a 8000 metros bajo tierra. La Cuenca del Jungar 
tiene una extensión de 135 mil metros cuadrados, cons-
tituyendo la segunda reserva del país, fue descubierta en 
los inicios del siglo XX. Produce más de 10 millones de 
toneladas al año.

En los últimos años la capacidad de refinación de petró-
leo en China se ha incrementado. En 2018, la producción 
anual alcanzó los 360 millones de toneladas, (China Daily 
2019).  En ese año, China tenía 210 refinerías de petróleo, 
de las cuales, 23 son de gran tamaño.  Arabia Saudita, tra-
tando de asegurar su mercado petrolero en China, invir-
tió en complejos de refinación y petroquímica en China. 
La Compañía Nacional de Petróleo Abu Dabi y CNOOC 
firmaron un acuerdo en 2019 para compartir su conoci-
miento sobre petróleo y gas (Gross, 2020). 

Consideraciones finales

El gobierno chino ha hecho enormes esfuerzos por asegu-
rar el abastecimiento de petróleo y así, proseguir con el de-
sarrollo de la economía. La estrategia seguida ha permitido 
no solamente trabajar en los pozos en las diferentes regio-
nes del país, sino también asegurar el abastecimiento con 
las importaciones desde países productores de petróleo, en 
diferentes regiones del mundo. Las compañías petroleras 
chinas han logrado posicionarse entre las más importan-
tes del mundo. La experiencia adquirida desde su salida al 
mercado internacional, sobre todo desde el inicio del siglo 
XXI, les ha permitido hacer alianzas con otras compañías, 
explorar pozos petroleros en diferentes países, incrementar 
la inversión en infraestructura y asimilar los avances tecno-
lógicos. No obstante que, el gobierno chino está poniendo 
énfasis en el desarrollo de las energías limpias, el petróleo 
sigue siendo parte medular de su política energética. 
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Energy transition in China: between a carbon-intensive growth and a sustainable path
Mtro. Francisco Rodrigo Trejo Campos.

Introduction 

In recent years, despite the considerable fanfare and 
approved legislation toward a green energy transition, 
China has deliberately slowed down this process by fa-
vouring energy security and efficiency. While the People’s 
Republic of  China (PRC) has taken the lead worldwide in 
generating solar and wind energies, it has also upgraded 
its installed capacity in hydrocarbons, primarily in coal and 
secondarily in oil and natural gas. The central thesis is that 
the limited energy transition in China is due to the gover-
nment’s stress on strengthening its energy security and 
efficiency –due to economic and social factors– through 
the domestic supply of  coal, as well as rising production 
and diversified imports of  oil and natural gas, leaving re-
newable energies as a rising, yet supplementary source. 
While this strategy guarantees China’s energy supply in 
the short and medium-term, it also creates a set of  ne-
gative externalities whose economic and environmental 
impacts may jeopardize China’s energy and economic de-
velopment in the long term. The current coal dominance 
in the country’s energy mix can be balanced if  the state 
promotes the integration of  the northern and southern 
grids, improves flexibility and reliability of  energy sour-
ces, and supports the production and consumption of  
clean energy sources while ensuring energy efficiency and 
curbing greenhouse gas (GHG) emissions through mar-
ket-led mechanisms, innovative technology and changing 
energy consumption patterns. 

Limited energy transition: the rise of  renewables 
and path dependency on coal 

In 2014, Chinese president, Xi Jinping, launched the idea 
of  an energy revolution, aiming at a clean and low-carbon 
economy by transforming its energy structure through 
more efficiency and higher production of  clean energies 
(Gao, 2014). This was a momentous event because ever 
since the beginning of  China’s industrialization in the ear-
ly 1900s, it has heavily relied on coal as its primary energy 
source owing to the vast resources within its territory.1 
However, China’s coal-intensive economic growth has 
negatively impacted the environment and increased GHG 
emissions with pernicious social consequences. In 2009, 
Beijing amended the Renewable Energy Law, which lays 
out the general conditions for energy policy, while the 
12th and 13th Five-Year Economic Plans targeted 11.4% 
of  energy supply in renewable energies by 2015 and a fur-
ther increase to 15% by 2020. These targets were met in 
2020 as China managed to increase the share of  non-fos-
sil fuels in the energy mix to 15.9% with the following 
installed capacity: 385GW in hydropower, 299GW in wind 
power, 282GW in solar power, and 35.34GW in biomass, 
exceeding 1,000GW in total (Xue, 2022).  

Despite Beijing’s efforts towards a green energy transition, 
political leadership has ultimately prioritized coal-centred 
energy security and efficiency, therefore favouring coal 
domestic production and the roll-out of  energy efficiency 

1 See Statistical Review of  World Energy (2021), for further statisti-
cal information on China´s coal resources. 
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programs. In the Energy Development Strategy Action 
Plan (2014-2020), the State Council refers multiple times 
to the necessity of  relying on domestic resources to meet 
energy demands, therefore promoting the development 
of  clean and efficient coal. In addition, Xi Jinping has 
constantly called for the implementation of  energy-sa-
ving and conservation measures at the national level, en-
couraging province-level authorities to scale up programs 
to significantly decrease energy intensity, therefore ad-
dressing a relevant climate mitigation issue. For instance, 
Beijing reduced by 37.4% its total energy consumption 
per unit of  GDP from 2007 to 2017. Nonetheless, the 
main coal-producing provinces, Ningxia, Xinjiang, and 
Inner Mongolia, diminished their energy efficiency and 
increased their CO2 emissions throughout the same pe-
riod (Mi & Sun, 2021). We can therefore ascertain that the 
increase of  energy efficiency in China’s most developed 
cities has been done at the expense of  the coal-producing 
provinces and cities with a large proportion of  heavy in-
dustries. Figure 1 shows that these energy-rich provinces 
had a low performance score in reducing GHG emissions.

Domestic renewable energy generation has significantly in-
creased in the last decade yet these sources have retained a 
secondary role in China’s fossil fuels-led energy mix.  From 
2015 to 2020, China accounted for about 40% of  global 
renewable energy capacity growth and its world share will 
remain around 43% throughout the following five years, 

according to the International Energy Agency (IEA, 2021). 
This substantial increase was facilitated by government 
subsidies and specific policies that incentivize companies 
to generate and/or consume more renewable energies. The 
main goal is to substitute coal and petroleum by electricity 
as end-use energy. However, the limited reliability and rela-
tively higher cost of  renewable energies, especially via cur-
tailment and a comparably lower cost-efficiency of  wind 
and solar sources are issues of  concern that authorities 
pointed out in order to invest and stimulate the growth of  
carbon and natural gas production in line with the energy 
security principle. By 2020, China still powered 70% of  to-
tal electricity generation by burning fossil fuels as it increa-
sed its coal generation by 19% from 2015 to 2020. This is 
a clear evidence of  path dependency on coal, as previous 
policies favouring coal production and utilization still in-
fluence current energy policies.

China’s Emissions Trading Scheme (ETS),2 initially does 
not address the structural inequalities between fossil fuels 
and renewable energies. This system became operational 
in 2021, obliging more than 2,000 big emitters (covering 
only coal- and gas-fired power plants in the first stage) in 
the power sector to account for their emissions in 2019 
and 2020. The People’s Republic of  China (PRC) has had 
for decades a planned power generation system that wi-
dely benefits state and province-government coal-fired 

2 See IEA (2020, June), for more information on the energy trading scheme.

Graph from Mi, Z., Sun, X. Provinces with transitions in industrial structure and energy mix performed best in 
climate change mitigation in China (Common Earth Environ 2, 2021).

Figure 1. China’s provinces climate-change mitigation performance from 2007 to 2017
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Figure 2. Top-ten countries’ share of  total installed renewable capacity, historical and main case forecast, 1991 - 2026

electricity companies by providing them with the right 
to generate electricity. Despite the increasing power ge-
nerated by renewable energy companies, they still must 
purchase this right from thermal plants or sell electricity 
at a lower price. Under the ETS, those companies that are 
able to reduce the carbon intensity of  their production 
can generate a surplus of  allowances to sell. This would 
incentivize the upgrading and perpetuity of  coal-fired 
plants while decreasing the prospects for investment in 
renewables. This is due to the fact that hydrocarbons still 
get more subsidies than renewables, as an additional elec-
tricity charge of  0.027 RMB/kWh is provided for coal-fi-
red plants that install desulphurization, denitration, and 
dust removal facilities, whereas the additional electricity 
charge for renewable energy is 0.019 RMB/kWh (EU- Chi-
na Energy Cooperation Platform, 2020).

According to recent statements, China’s government fa-
vours economic growth over meetings its climate chan-
ge pledges. In July 2021, the Politburo seemed to change 
track regarding carbon targets, urging an easing of  the 
aggressive measures taken to reduce emissions because 
they were hampering efforts to stimulate slowing econo-
mic growth. President Xi also called China’s mission to 
reduce carbon “urgent and difficult” and said that cutting 
emissions can’t mean cutting productivity. However, this 
raised concerns in terms of  the sustainability of  the ener-
gy system and its impact on climate change. Excessive re-
liance on non-renewable energy sources ultimately poses 
a threat to China’s sustainable development.

Clean coal, natural gas, and nuclear power as key 
energy transition drivers 

Clean coal as a gateway to a long-term energy transition 

Since the 13th Five-Year Economic Plan, the government 
of  China has promoted clean coal utilization by moder-
nizing its coal-powered infrastructure, concentrating pro-
duction in resource-rich regions, and promoting energy 
conservation across industries. Under the framework of  
a modern energy framework proposed in the Vision of  
2035, authorities envisage the concentration of  coal pro-
duction in resource-rich areas and the controlled cons-
truction of  coal power. In recent years, authorities have 
focused on shutting old power plants, as well as small 
coal boilers for public heating and industrial steam. Gi-
ven the power shortages that happened in late summer 
2021, due to rising coal imports and prices that heavily 
affected industries countrywide, the government had to 
impose rationing measures and set up $31 billion to fi-
nance activities related to clean coal (Ma, 2021). These 
resources would serve for the construction and upgra-
ding of  coal-producing plants in northern provinces and 
implement energy conservation measures in energy-rich 
industries. 

Efficient management of  the existing coal-fired power 
fleet would likely be key to reducing greenhouse emis-
sions and leading the clean energy transition, yet obstacles 
to implementation remain at the province and local levels. 

Graphs from IEA, Renewables 2021: Analysis and forecast to 2026 (2021), 26.



24

Figure 3. Deployment schematic for large clean energy bases of  the “14th Five-Year Plan”

Carbon-rich provinces, such as Inner Mongolia, Ningxia, 
and Shanxi are more reluctant to retire inefficient plants, 
because their economies rely on using the existing coal-fi-
red plants, both in terms of  energy exports and emplo-
yment rates. Therefore, the central government should 
implement measures that both curb emissions and pro-
tect local economies. For example, Beijing should provide 
support, both financial and technical, in order to match 
each new coal capacity addition with a retirement plan 
for old and less efficient units, to keep a balance of  zero 
net capacity additions. Following IEA’s recommendations 
(2020), repurposing existing efficient supercritical and 
ultra-supercritical electricity-only units to combined heat 
and power (CHP) could be an alternative way to avoid the 
construction of  new CHP units.

Natural gas as the key energy transition source

The rising production and consumption of  natural gas 
is a key part of  China’s energy resource security strate-
gy. China’s government anticipates boosting the share 
of  natural gas as part of  total energy consumption from 
10% by 2020 to 14% by 2030 to alleviate the elevated le-
vels of  pollution resulting from the country’s heavy coal 

Map from CSET, Outline of  the People’s Republic of  China 14th Five-Year Plan for National Economic 
and Social Development and Long-Range Objectives for 2035 (2021).

use (IEA, 2019). Natural gas demand increased rapidly 
by about 13% yearly, making it the third-largest natural 
gas consumer behind the United States and Russia. Since 
2009, China became a net importer of  gas, relying mostly 
on land gas pipelines from Central Asia and liquefied na-
tural gas (LNG) mainly from Australia and Qatar.  

The main demand drivers for natural gas in recent years 
have been stricter environmental measures, the expan-
sion of  natural gas infrastructure, and attractive prices. 
In 2017, Beijing enforced coal-to-natural gas switching in 
northern provinces due to high pollution from coal-fired 
plants in winter. In addition, the government is set to in-
crease natural gas pipeline coverage and improve market 
competition along the value chain of  natural gas sales, in-
cluding foreign investment in city natural gas distribution 
pipelines (EIA, 2020). In addition, Chinese oil companies 
have been able to sign long-term contracts for natural gas 
and LNG supply with low tolling fees, taking advantage of  
increasing domestic demand.

The Chinese government has widely stimulated the ex-
ploration and production of  domestic gas in order to 
cover rising demand. In June 2019, Beijing introduced a 
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Figure 4. China’s dry natural gas production and consumption, 2000 - 2019

Graph from US Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Executive Summary: China, 2020. 

subsidy program that established new incentives for the 
production of  natural gas from tight formations and ex-
tended existing subsidies, through 2023, for production 
from shale and coalbed methane resources. National oil 
companies (NOCs), including PetroChina, Sinopec, and 
CNOOC, accelerated their investment in upstream natural 
gas projects to prevent future natural gas shortages and 
to make China more self-sufficient in natural gas resour-
ces since recently it has become the world’s largest LNG 
importer ahead of  Japan.

Changing demand for oil and petroleum liquids  

China is the world’s largest importer of  oil and petro-
leum liquids (the equivalent of  10.26 million barrels of  oil 
per day in 2020), allocating much of  it to refining plants 
and the transport sector (accounting for 10% of  national 
GHG emissions), yet future demand is expected to decrea-
se due to environmental measures and the rise of  alterna-
tive fuels. Although diesel and gasoline remain the most 
consumed petroleum liquids, China has increased its con-
sumption of  liquefied petroleum gas (LPG) and naphtha, 
taking advantage of  the booming domestic petrochemi-
cal industry (EIA, 2020). Due to alarming air pollution in 
various cities, the government has implemented urgent 

mitigation actions, such as the promotion of  higher fuel 
efficiency standards and application of  restrictions on ur-
ban vehicle use, as well as incentives for the use of  alter-
native fuel vehicles. In addition, sales of  new-energy ve-
hicles (NEVs), whether hybrid or electric, soared in 2021 
reaching 14.9% of  total vehicle sales.  

Nuclear energy as a secondary non-fossil energy source
 
Nuclear power is considered one of  the key non-fossil 
fuel energies whose production will rise to 70GW by 2025 
in order to meet climate pledges of  carbon peak in 2030 
and carbon neutrality in 2060. According to the 14th Fi-
ve-Year Plan (2021-2025), China is planning to build 46 
nuclear reactors on the eastern coast to meet increasing 
electricity demand from industries and households in the 
most economically dynamic provinces of  the country. 
The state is actively promoting nuclear power as a clean, 
efficient, and reliable source of  electricity generation. 

Economic factors also explain the rise of  nuclear power 
in China as its price has remained stable vis-a-vis other 
energy sources and this country has become a net tech-
nology exporter. At a 1.4% interest rate, the minimum 
for infrastructure projects in China, nuclear power costs 
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about $42 per megawatt-hour, far cheaper than coal and 
natural gas in many places. In addition, some experts es-
timate that this country can build plants for about $2,500 
to $3,000 per kilowatt, about one-third of  the cost of  
recent projects in the U.S. and France. In light of  their te-
chnological breakthroughs and lower prices, Chinese nu-
clear companies, such as China National Nuclear Corp., 
have started to look for opportunities in developing mar-
kets. Companies in China are constructing an additional 
11GW of  capacity (in 2020, it was 46GW), about 18% of  
the global nuclear power capacity currently being built. 
These plants are slated to become operational by 2025, 
and several more facilities are in various stages of  plan-
ning (EIA, 2020).

Renewable energies

Hydropower as a steady renewable energy source 

Hydro is the largest renewable energy source in China, 
accounting for 8% of  national energy consumption as 
a result of  various decades of  investment and develop-
ment, yet poor weather conditions and environmental 
regulations limit future hydropower generation. In 2019, 
severe droughts in Yunnan province halted power gene-
ration in this region’s hydroelectrical plants. Despite the 

large potential of  China’s southwest for hydropower, Chi-
nese environmentalists have called for a halt to large hy-
dro projects, indicating that large dams, such as the Three 
Gorges, have destroyed river ecosystems, fish habitats 
and raised fears about safety in earth-quake prone regions 
(Beth & Qin, 2015). In the face of  the limiting factors for 
hydropower generation, China has promoted wind and 
solar power generation. 

Wind and solar power on a continuous upward trend 

Wind and solar energies have led to renewables develo-
pment in China as shown by their growth in electricity 
generation in the last decade spurred by the government’s 
stimulus and technological breakthroughs. From 2015 
to 2020, solar photovoltaic (PV) power grew by 588.3%, 
while wind power went up by 215.2% in the same pe-
riod. Since the early 2010s, China’s central government 
introduced large subsidies to national manufacturing 
companies in both  PV and wind energy, allowing for 
the development of  a strong supply chain and control 
of  the domestic market, making them worldwide cham-
pions (Hart, 2020). In face of  the substantial rise of  both 
renewables, the 14th Five-Year Plan set a target of  1200 
GW for both solar and wind energies by 2030.
The phase-out of  government subsidies in 2020-2021 for 

Figure 5. Installed renewable capacities in China in GW in 2010-2020

Graph from Energy Brainpool, China’s energy system in 2020: record expansion of  renewables despite Corona pandemic (2021). 
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solar PV and wind energy projects poses many challen-
ges for developers and consumers that will require con-
certed actions between renewable firms, industrial users, 
provincial authorities, and the population. Even though 
prices for renewables generation have diminished in re-
cent years, renewable developers require stable prices to 
boost their expansion and growth amid the world’s ener-
gy volatile prices. Therefore, developers might choose 
20-year power purchase contracts at the provincial ben-
chmark coal power price. This, however, might be seen 
as unreasonable for local governments and industrial 
end-users, since renewables generation prices have con-
sistently gone down in recent years and they might prefer 
spot prices. In face of  this situation, authorities should 
focus on higher renewables consumption through impro-
ved electricity trading between provinces, while develo-
pers and users agree to sign flexible contracts, allowing 
for sensible adjustments to price and quantities according 
to global and national circumstances. China’s government 
actions toward enhancing the renewables’ integration in 
the power grid would likely contribute to a carbon-low 
development in the long run.

Energy strategy towards carbon neutrality

China’s longstanding economic growth has relied on the 
increasing demand for coal, rising significantly greenhou-
se gas (GHG) emissions, provoking serious environmen-
tal problems. From 1990 to 2019, the economy grew by 
9.4% on average while consumption nearly quadrupled 
from 1.06 billion metric tons of  coal to 4.02 billion metric 
tons. By 2020, coal accounted for 56.8% of  China’s ener-
gy use and it produced 69.5% of  China’s CO2 emissions 
(ChinaPower Team, 2022). Cumulative carbon emissions 
are the largest in the world. Between 1990 and 2020, Chi-
na and the United States were responsible for 22 and 19.5 
percent of  total global emissions, respectively. Since the 
early 2000s, China’s GHG emissions have risen dramati-
cally and therefore the country needs to take urgent ac-
tion to diminish CO2 levels back to that period’s levels in 
order to prevent further increases in global weather. 

As a part of  its climate mitigation strategy, China launched 
the implementation of  a system for controlling energy in-
tensity and energy consumption, setting targets for both 
at the provincial level, yet it has faced significant challen-
ges, such as rising coal prices and structural problems in 

Figure 6. China’s emissions MtCO2e/year, histori-
cal and projection for 2030

Graph from Climate Action Tracker, Country Summary: China (2021).

the national grid system. Energy intensity is the amount 
of  energy consumed for each unit of  GDP growth and is 
a measure of  the energy efficiency of  an economy. In the 
13th Five-Year Plan (2016-2020), the government propo-
sed quantitative targets for energy consumption to 5 bi-
llion mt of  standard coal equivalent and managed to re-
duce energy intensity by 15% in that period. However, in 
2021 the National Development and Reform Commission 
(NDRC) issued a notice, claiming that ten provinces failed 
to meet their energy consumption and intensity objectives 
and therefore it requested authorities to tighten measures, 
including cutting power supplies, for high-intensity pro-
jects, such as coal-fired plants, petrochemicals, and buil-
ding materials, deepening the power shortage crisis that 
the country faced during various months. This situation 
revealed the lack of  coordination between decarbonization 
policies and energy and commodity market movements.

In the face of  both environmental and energy crises, in 
January 2022, China’s NDRC and the National Energy Ad-
ministrator (NEA) -the state economic planner and state 
energy regulator, respectively- jointly published a set of  
directives on “fast-tracking the construction of  a unified 
national power market to facilitate China’s energy tran-
sition under its climate goals”. The move would allow 
power to be traded across the nation and not be subject 
to the territorial barriers under the current operation of  
the China Southern Power Grid and China State Grid. 
The national coordination of  the electricity system could 
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help improve its flexibility so that it could easily accom-
modate large outputs from variable renewable sources 
while maintaining supply reliability. Whether these objec-
tives would be met or not, remains an open question, but 
these directives are a clear sign that China’s government 
is serious in its efforts to substantially curb carbon emis-
sions while keeping the country’s energy security, efficien-
cy, and sustainability.

Concluding remarks 

China is the world’s largest energy producer and con-
sumer and therefore, its energy policy remains a global 
concern. Coal production and consumption have been an 
intrinsic part of  China’s industrialization and remarkable 
economic growth for two centuries. Despite the coun-
try’s pledges for decarbonisation, coal will likely remain 
the primary energy source for the coming decades, with 
higher energy efficiency and lower carbon footprint. Chi-
nese leadership regards coal as a reliable and available 
energy source that allows the country to keep and de-
velop its domestic industries, ensuring economic growth 
and energy security, which favour social and political sta-
bility. Therefore, the state prioritizes the upgrading and 
efficient management of  coal-fired infrastructure, aiming 
at increasing energy efficiency, gradual carbon reduction, 
diminishing GHG emissions, and maintaining the electri-
city supply for the increasing demand of  heavy and ener-
gy-intensive industries. 

Following the coal shortage and energy supply crisis in 
2021, China’s government sped up measures to integrate 
and increase the domestic electricity market’s flexibility, 
allowing more significant generation from non-coal ener-
gy sources, improving transmission lines, and curbing 
GHG emissions. This strategy is aimed to tackle some 
vulnerabilities of  China’s national grid, namely the de-
pendency on coal-fired generation, lack of  coordination 
between provinces, and rising carbon dioxide emissions. 
Therefore, central and provincial authorities are stimu-
lating decarbonisation through the exploration and pro-
duction of  unconventional oil and gas, the construction 
and operation of  dozens of  last-generation nuclear re-
actors, the development, and implantation of  alternati-
ve energy sources such as hydrogen, bioenergy, tidal and 
geothermal. 

Notwithstanding the persistence of  coal as the primary 
energy source, China is a renewable energies global lea-
der, which allows it to set the pace of  domestic and world 
energy transition in the foreseeable future. As the country 
remarkably increases its renewables capacity, the govern-
ment’s strategy is aimed at a market-led electricity system 
with spot prices, green energy public funding, effective 
integration of  the State Grid and China Southern Power 
Grid, development and adoption of  green technologies, 
and ultimately a carbon-low economic growth. This 
transformation would require more efficient state-ow-
ned power companies, higher domestic production of  
renewables, decreasing subsidies to coal, a stable supply 
of  oil and natural gas, and continuous breakthroughs in 
renewable energy technologies, including battery storage, 
green hydrogen, and smart grids. China is at the cross-
roads of  maintaining its status as the world’s largest coal 
consumer and GHG emitter or becoming a global climate 
action and sustainability leader.   
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Análisis

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 como muestra de la política de neutrali-
dad de carbono de la República Popular China

Mtra. Michelle Calderón García

Introducción

Las emisiones de dióxido de carbono de la República Po-
pular China (en adelante, RPCh o China) han experimenta-
do un incremento significativo como consecuencia de la 
expansión de su economía, la industrialización y los patro-
nes de consumo de su vasta población. Para mitigar los 
efectos negativos de esta condición, el gobierno chino, bajo 
el liderazgo de Xi Jinping, estableció una serie de compro-
misos que consisten en integrar estrategias a nivel nacional 
y regional con objetivos mundiales, orientados a alcanzar el 
pico de emisiones de dióxido de carbono en el año 2030 y 
lograr la neutralidad de carbono antes de 2060.

A pesar de que estos propósitos se han oficializado en el 
XIV Plan Quinquenal, a nivel internacional persisten dudas 
sobre el éxito de estas adecuaciones frente al crecimiento 
económico chino, que se basa, en buena medida, en acti-
vidades industriales que tienen al carbón como principal 
combustible. En ese contexto, una oportunidad para disi-
par estos cuestionamientos es la organización de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 (en adelante, los 
Juegos), pues oficialmente son los primeros en prevenir, 
reducir y compensar las emisiones de carbono. Por ello, po-
drían representar una expresión del liderazgo internacional 
para implementar cambios en materia de infraestructura, 
innovación, tecnología y servicios en general para dismi-
nuir la emisión de gases de efecto invernadero, bajo la guía 
del Partido Comunista de China (PCCh).

Por lo tanto, el argumento principal del presente artículo 
es que las acciones de mitigación se orientan a mejorar la 
imagen internacional del país asiático, erigiéndolo como 
una potencia responsable y comprometida con las me-
tas medioambientales. Además, las acciones del gobierno 
chino para organizar los Juegos se enmarcan en estrate-
gias internas que tienen como propósito promover el uso 
de energías renovables entre su población y que, por otro 
lado, pretenden demostrarle al mundo que su país repre-
senta la vanguardia en innovación tecnológica relacionada 
con el desarrollo sustentable.

El presente estudio se basa en el análisis de documen-
tos, discursos de funcionarios chinos, notas y boletines 
de actividades sobre el tema. El texto se divide en tres 
secciones: primero, se examinan los compromisos nacio-
nales e internacionales relacionados con la neutralidad de 
carbono; después, se revisan las medidas implementadas 
por el Comité organizador de los Juegos Olímpicos de 
invierno de Beijing 2022 en beneficio del medio ambiente 
y, finalmente, se analizan algunas críticas en torno a la in-
tegración de las metas de neutralidad de carbono.  

Los compromisos nacionales e internacionales de 
China con respecto a la neutralidad de carbono

Las emisiones de carbono de China han experimentado 
un incremento significativo desde finales de la década de 
1970, como consecuencia de la apertura comercial enrai-
zada en las reformas económicas, la inversión y el esta-

31



32

blecimiento de empresas nacionales y extranjeras que por 
mucho tiempo antepusieron el lucro sobre el cuidado del 
medio ambiente; no obstante, en los albores del siglo XXI 
el liderazgo chino ha diseñado una serie de medidas para 
revertir esta situación.

Un ejemplo de ello es que en el XII Plan Quinquenal 
(2011-2015) se estipuló que la reducción de la intensidad 
de carbono constituía una meta nacional que se atendería 
por medio de estrategias que involucran a gobiernos loca-
les y al gobierno central (Liu, 2022, p. 145). El XIII Plan 
Quinquenal (2016-2020) también incluyó objetivos rela-
cionados con reducir la intensidad energética para el año 
2020 en un 15%, en comparación con los niveles del 2015 
(Liu, 2022, p.145). Para cumplir con este objetivo, el go-
bierno se propuso aumentar el suministro de energía no 
fósil al 15% e imponer estándares de emisiones ultra bajas 
en todas las centrales eléctricas de carbón. Estas metas se 
actualizaron con el XIV Plan Quinquenal (2021-2025) en 
el que se incluyó la reducción de la intensidad de carbono 
en un 18%, la reducción de la intensidad energética en un 
13.5% y el aumento de la proporción de energía no fósil a 
alrededor del 20% para 2025 (Liu, 2022, p.145).

En este contexto, surge el planteamiento de que China en-
trará en una fase de neutralidad de carbono, que se refiere 
a la mitigación de las emisiones, ya sea deteniéndolas por 
completo o equilibrándolas con alguna forma de elimina-
ción. Cabe destacar que ésta se diferencia de la neutralidad 
climática porque no considera otros gases de efecto inver-
nadero (Yao y Wu, 2021). Esta medida gubernamental se 
enlaza con la directriz de impulsar una civilización ecológi-
ca, en la que se integran elementos teóricos e ideológicos 
para retomar la importancia que tiene el medio ambiente 
en la política y sociedad china (Huang, 2019). Para ello, el 
gobierno impulsó la creación de una serie de proyectos re-
lacionados con la construcción de un sistema de energía 
limpia, la implementación de acciones de conservación de 
energía y reducción de emisiones en diferentes sectores, 
la aceleración del comercio de emisiones de carbono y el 
financiamiento verde, la mejora de la capacidad de los su-
mideros de carbono ecológicos, la promoción de una eco-
nomía baja en carbono, el fortalecimiento en materia de 
cooperación internacional y la construcción de una “ruta 
de la seda” verde (Liu, 2022, p. 155). 

Ese mismo compromiso se refrendó en el discurso pro-
nunciado por Xi Jinping ante la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), en septiembre 
de 2021, puesto que en él se transmitió un mensaje rela-
cionado con el estricto apego a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, enfatizando la necesidad de acelerar 
la transición hacia una economía verde y baja en carbono. 
Con respecto al último punto, se hizo referencia a las accio-
nes que se tomarán para que China alcance el pico de emi-
siones de dióxido de carbono antes de 2030 y la neutralidad 
de carbono antes de 2060 (Untited Nations, 2021). 

Para reafirmar esta postura, en la Conferencia de las Partes 
(COP 26), celebrada en Glasgow, Reino Unido, del 13 de 
octubre al 12 de noviembre de 2021, la delegación china 
presentó dos documentos sobre sus Contribuciones De-
terminadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) 
y sus estrategias de control de emisiones a largo plazo, ante 
la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático, destacando la implemen-
tación del Acuerdo de París para promover un desarrollo 
verde y bajo en carbono y abordar el cambio climático glo-
bal (Xinhua.net, 2021). En el año 2020 se trazaron objeti-
vos concretos hacia la neutralidad de carbono que generan 
muchas expectativas a nivel internacional, dado que China 
es el país con mayor consumo de energía y representa un 
tercio de las emisiones mundiales de carbono, por lo que el 
ritmo de reducción de emisiones de China será un factor 
importante en los esfuerzos globales para limitar el calenta-
miento global a 1.5 °C (IEA, 2021).

Tomando en consideración estos antecedentes, es posible 
identificar que la neutralidad de carbono y las adecuacio-
nes que implica este proyecto son una muestra de que el 
gobierno chino está comprometido con el uso de ener-
gías renovables y la reducción en general de las  emisio-
nes de carbono. Estos objetivos se enmarcan en acciones 
de política interna que también son congruentes con la 
búsqueda del liderazgo internacional en este ámbito, por 
lo que el gobierno chino trabajará en demostrar que su 
país es una potencia responsable, dispuesta a mantener el 
desarrollo económico y el alivio de la pobreza de su po-
blación, pero con una amplia disposición para beneficiar 
a la sociedad internacional.
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Una oportunidad para promover esta imagen a nivel in-
ternacional es la organización de los Juegos Olímpicos de 
Invierno, celebrados del 4 al 20 de febrero de 2022, en Bei-
jing, China.1 Sin embargo, el camino para la elección de esta 
sede no fue sencillo: en la 128ª sesión del Comité Olímpico 
Internacional (COI) se señalaron múltiples obstáculos para 
la postulación china, entre las que destacan las condiciones 
climáticas y la contaminación ambiental. Para atenuar estas 
observaciones, el gobierno encabezado por Xi Jinping se 
comprometió a generar las condiciones necesarias para que 
se llevaran a cabo las competencias de manera satisfactoria 
(International Olympic Commitee, 2015). 

En este sentido, las metas políticas de desarrollo interno 
y los proyectos ambientales que involucran la percepción 
internacional de China, se vinculan con las particularida-
des y organización de este evento deportivo: Los Juegos 
de Beijing 2022 son los primeros que siguieron la Agenda 
Olímpica 2020 del Comité Olímpico Internacional a lo 
largo de sus preparativos y organización, apegándose a la 
estrategia de reducción de emisiones de carbono. Al res-
pecto, el gobierno chino informó lo siguiente: 

La misión de organizar unos Juegos “verdes, inclusivos, abiertos 
y limpios” también es una guía para nuestro trabajo de soste-
nibilidad y se materializa en todo el proceso de preparación y 
realización de los Juegos. Beijing 2022 ha cumplido los compro-
misos adquiridos en la candidatura para implementar políticas y 
planes de sostenibilidad, innovar el modelo para la gestión de la 
sostenibilidad, integrar requisitos relevantes en la preparación y 
realización de los Juegos, y promover diversas medidas de mane-
ra coordinada para lograr los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) acordados (Beijing Organising Commmittee for the 2022 
Olympic and Paralympic Winter Games [BOC], 2022, p. 12).

Cabe destacar que estos Juegos dependieron exclusiva-
mente del uso de energía renovable, principalmente so-
lar y eólica, con sedes operadas con energías verdes, lo 
que los convierte en una evidencia de la innovación, del 
cumplimiento de los planes y de las acciones que el go-
bierno chino tomará para lograr sus objetivos en materia 
medioambiental. Además, estos hechos demuestran la 
existencia de recursos materiales y humanos, innovación, 
tecnología y, especialmente, voluntad política para contri-
buir en la mejora ambiental. Por lo tanto, en la siguiente 
sección se hará un recuento de los principales adelantos 

1 Es la única sede hasta el momento que ha sido anfitriona de los 
Juegos de Verano, en el año 2008, y de invierno, en 2022.

en materia ambiental implementados durante los prepara-
tivos y competencias.

Acciones que formaron parte de la organización de 
los juegos olímpicos de invierno 2022

El proyecto insignia de estos Juegos es la reducción de 
emisiones de carbono por medio de cuatro áreas princi-
pales y cuatro estrategias de compensación: 

1. Energía baja en carbono. Establecer un mecanismo 
trans regional de comercio de energía renovable ade-
cuado para los Juegos, y satisfacer toda la demanda de 
consumo de energía regular de las sedes con energía 
renovable de manera integrada;

2. Lugares bajos en carbono. Construir proyectos de 
energía ultra baja y garantizar que los lugares perma-
nentes recién construidos cumplan con los requisitos 
nacionales de construcción ecológica;

3. Transporte bajo en carbono. Usar vehículos de ener-
gía limpia (cuando sea posible/apropiado) para todos 
los servicios de transporte con zonas de competencia 
durante los Juegos;

4. Estándares bajos en carbono. Impulsar proyectos de 
secuestro de carbono basados en la silvicultura, esta-
blecer estándares contables de gestión de bajas emi-
siones de carbono para los Juegos y crear un legado 
olímpico. (BOC, 2022, p. 51).

Para cumplir con los puntos anteriores, se implementaron 
una serie de acciones; en principio, cinco de las siete sedes 
en las que se llevaron a cabo las competencias retomaron 
la infraestructura construida para los Juegos del 2008, con 
el propósito de reducir el consumo de recursos y, con ello, 
evitar un impacto ambiental adverso. Además, las loca-
ciones que fueron construidas obtuvieron tres estrellas, 
que es la puntuación más alta en el sistema de calificación 
de construcción de Edificios Verdes, otorgada por el mi-
nisterio de Vivienda y Desarrollo urbano y Rural de la 
República Popular China. 

El Sistema de Construcción Verde de China consta de 
seis componentes: eficiencia de la tierra, eficiencia ener-
gética, eficiencia del agua, eficiencia de los recursos, cali-
dad ambiental y gestión operativa (Ye, Cheng, Wang, Lin, 
y Ren, 2013). Los ejemplos más populares en los que se 
aplicaron estas recomendaciones, son: el Centro Acuático 
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Nacional, el Estadio Cubierto Nacional2 y el Estadio Cu-
bierto de la Capital, que han obtenido dos estrellas como 
edificios ecológicos, respectivamente (BOC, 2022). Inclu-
so, la antorcha olímpica fue alimentada con hidrógeno 
para mitigar emisiones de carbono, promoviendo el uso 
seguro de este elemento altamente reactivo e inflamable 
y evitando el consumo de miles de metros cúbicos de gas 
de combustible fósil por hora, como lo hicieron las utili-
zadas en Juegos anteriores (The State Council, 2022).

Además, estos Juegos fueron los primeros en los que to-
das las sedes contaron con energía renovable. De acuerdo 
con el gobierno chino, esto fue posible gracias a una red 
eléctrica de corriente continua flexible que conecta a Bei-
jing con una zona de demostración de energía renovable 
en la ciudad anfitriona de Zhangjiakou, provincia de He-
bei, que cuenta con abundantes recursos eólicos y solares 
(The State Council, 2022). Asimismo, la villa olímpica de 
Yanqing fue promovida a nivel internacional porque pro-
tege el entorno ecológico; un ejemplo de ello es que sus 
constructores colaboraron con una empresa especializada 
en paisajismo para estudiar la cantidad y la distribución 
de los árboles en la zona de edificación. También se con-
servaron especies de plantas y maderas preciosas in situ, 
mientras se trasplantaron otras en zonas aptas para su 
conservación (BOC, 2022, p. 37).

Otra acción gubernamental significativa es la optimiza-
ción del transporte que acorta el tiempo de traslado entre 
los espacios destinados para las competencias. En 2019 se 
inauguró un ferrocarril de alta velocidad impulsado por 
energía limpia que tarda 47 minutos en viajar entre Beijing 
y Zhangjiakou (International Olympic Committee, 2022), 
además de que más del 85% de los vehículos de transpor-
te público en los Juegos funcionaron con baterías, celdas 
de combustible de hidrógeno o gas natural (Patel, 2021).
 
El Comité Organizador también enfatizó el uso del lla-
mado “Hielo verde”, generado por medio de tecnología 
de refrigeración directa transcrítica que utilizó dióxido de 
carbono en cuatro instalaciones deportivas, reduciendo 
significativamente las emisiones de gases de efecto inver-
nadero resultantes de la fabricación de hielo. Adicional-
mente, la ciudad de Zhangjiakou fue denominada como
 

2 Conocido como “nido de pájaro”, en el que se llevaron a cabo las 
ceremonias de apertura y de clausura.

una “zona esponjosa de competencia”, debido a que se 
implementaron medidas como la creación de aceras con 
materiales de alta permeabilidad al agua, la construcción 
de zanjas de césped junto a pistas de esquí y la edificación 
de depósitos para garantizar que el agua residual, de lluvia 
y de deshielo de nieve de la zona de competencia se reco-
giera, tratara y reutilizara (BOC, 2022). 

Finalmente, los Juegos también se caracterizaron por 
la “política de cero casos” de COVID-19, la cual evitó el 
flujo turístico nacional e internacional a las sedes de las 
competencias. Así, esta política, además de controlar la 
propagación de la pandemia, contribuyó a la mitigación, 
principalmente porque la disminución de viajes y aloja-
miento evitó la emisión de 500,000 toneladas de carbono 
(Mallapaty, 2022). 

De acuerdo con el gobierno chino, estos avances dejarán 
un legado olímpico rico, precioso y sostenible para las 
generaciones futuras (The State Council , 2022). Frente 
a esta narrativa, sin embargo, es necesario preguntarse, 
¿cuál fue el efecto de las acciones climáticas que enmar-
caron los juegos en la imagen internacional del país? Para 
reflexionar sobre esa cuestión, en la siguiente sección se 
revisan algunas críticas a la actuación de las autoridades 
del país asiático.

Críticas internacionales a la promoción de los Juegos

Dentro de las opiniones que cuestionan las acciones em-
prendidas por el Comité Organizador de los Juegos, se 
encuentran las que señalan que, al organizar un evento 
en varias ubicaciones (Beijing, Yanqing y Zhangjiakou), 
la contabilidad de emisiones es compleja, por lo que la 
información de las emisiones reales y del éxito de los 
esfuerzos de mitigación, es imprecisa,  puesto que, con 
poco más de un millón de toneladas de emisiones de car-
bono, la mitigación esperada de los Juegos es pequeña 
en comparación con las emisiones totales de China, de 
alrededor de 11 mil millones de toneladas este año (Mac-
kenzie, 2022). También, Jules Boykoff  (como se cita en 
Mallapaty, 2022) señala que, debido a que los aspectos 
técnicos detrás del uso de las energías renovables fueron 
poco transparentes, es plausible que no se reportara el 
uso de carbón y emisiones asociadas.
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Otro punto fuertemente criticado de la organización de 
estos Juegos fue la dependencia total de la nieve artificial. 
De acuerdo con el grupo de Ecología Deportiva de la 
Universidad de Loughborough,  la producción de nieve 
artificial es intensiva en el uso de energía y agua y, con 
frecuencia, emplea productos químicos para ralentizar el 
derretimiento. Este proceso puede obstaculizar la pota-
bilización y reutilización del agua y ofrece una superficie 
que es percibida por los competidores como impredeci-
ble y potencialmente peligrosa (Loughborough Univer-
sity, 2022). Cabe destacar que la nieve artificial se utilizó 
por primera vez en los Juegos Olímpicos de Invierno de 
1980 en Lake Placid, Nueva York, pero su prevalencia ha 
ido en aumento en los Juegos más recientes. Alrededor 
del 80% de la nieve utilizada en Sochi, Rusia, en 2014, 
fue artificial, y esa cifra llegó al 98% para los Juegos de 
Pyeongchang en Corea del Sur en 2018 (Guzman, 2022). 
Por ello, la dependencia total de la nieve artificial en esta 
emisión, plantea cuestionamientos sobre la sustentabili-
dad, en general, de emisiones futuras de los Juegos Olím-
picos de invierno. 

Otra controversia relacionada con la creación de nieve 
artificial es la escasez de agua que presenta la región nor-
te de China. Al respecto, el Comité de Candidatura para 
los Juegos indicó que, aunque Beijing carecía de nieve, 
albergar los Juegos era factible, dado que esto represen-
taría menos del 0.5% de los recursos hídricos disponi-
bles (Zhang, 2015). Este argumento ha sido ampliamente 
cuestionado debido a que la implementación de medidas 
como el Proyecto de Desvío de Agua Sur-Norte, que atra-
viesa las provincias de Henan y Hebei y que tiene como 
objetivo abastecer de agua a Beijing y Tianjin, son una 
evidencia de la escasez de agua (The State Council, 2021).  

Conclusiones

El cambio climático es uno de los problemas más gra-
ves que enfrenta la humanidad, por lo tanto, este tema 
ha sido central en una serie de acuerdos multilaterales, 
discutidos en diversos organismos internacionales. Rela-
cionando este lamentable escenario con los eventos de-
portivos de talla mundial, se concluye que la continuidad 
de los Juegos está condicionada a que mejore el nivel de 
diálogo y cooperación internacional en materia de energía 
y de preservación del medio ambiente. Aunque el Comi-

té Olímpico Internacional estipule que a partir de 2030 
los Juegos serán neutrales en carbono, es un hecho que 
las sedes serán cada vez más limitadas y que enfrentarán 
desafíos por la escasez de recursos para subsanar las es-
pecificaciones técnicas de las competencias, mismas que 
serán insostenibles por los altos costos relacionados con 
la creación de condiciones favorables para su ejecución.

En este sentido, los Estados que cuenten con la capaci-
dad técnica y económica para generar alternativas, serán 
los que liderarán la organización de este tipo de eventos 
deportivos. El gobierno chino ha demostrado que cuenta 
con ese perfil y que también podría ser un ejemplo para 
las sedes posteriores; no obstante, el efecto de los Jue-
gos para la imagen internacional del país anfitrión no fue 
completamente positivo, pues persisten las críticas deriva-
das de múltiples aspectos políticos y sociales.

Por otro lado, cabe resaltar que las acciones más signifi-
cativas para lograr la neutralidad de carbono en los JJ. OO. 
de 2022, encajan con los objetivos de desarrollo amplia-
mente difundidos por el gobierno chino,  tales como: au-
mentar la prosperidad, fortalecer el liderazgo tecnológico 
y promover el crecimiento impulsado por la innovación 
y la articulación de rutas de transporte más efectivas. Es-
tos aspectos también se enmarcan en  la estrategia guber-
namental orientada a maximizar los beneficios sociales 
y económicos para los residentes de la sede: Beijing, el 
distrito de Yanqing y Zhangjiakou. Un ejemplo de ello es 
que esta última ciudad se promueve como la estación de 
esquí más grande de China, por lo que la derrama econó-
mica que se obtendrá a partir del flujo de turistas naciona-
les e internacionales interesados en los deportes de nieve 
representará una ventaja a largo plazo que corresponde 
con el objetivo de reducir la pobreza en las zonas rurales.

Finalmente, los Juegos Olímpicos de invierno en China re-
velan la importancia de promover el uso de energías reno-
vables y de apostar por soluciones sostenibles para eventos 
masivos, involucrando distintas etapas en la toma de deci-
siones que parten desde la elección de una sede apropiada 
para evitar gastos excesivos como resultado de las condi-
ciones cada vez más adversas que tiene el planeta por el ca-
lentamiento global. Sobre este punto, sería recomendable 
que una sede pudiera albergar distintos Juegos Olímpicos 
para ampliar el aprovechamiento de la infraestructura y los 
avances tecnológicos, energéticos y ambientales.
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Análisis

Los gigantes de la red eléctrica en China*
Dr. José María Valenzuela

Introducción1

La transformación del sector energético en China no pue-
de entenderse sin la historia de las grandes compañías de 
la red eléctrica y suministradores de electricidad. Estas 
empresas pueden ser menos visibles que contrapartes en 
el mundo de la generación de energía o la producción de 
equipo para la generación de energía, como la gigante del 
carbón Huaneng o la Compañía Nacional China de Petró-
leo (CNPC, por sus siglas en inglés). State Grid es, sin em-
bargo, la segunda compañía con mayores ingresos a nivel 
global solo después de Wal-Mart, de acuerdo con el listado 
Fortune Global 500 del 2021. Ambas empresas de la red 
eléctrica son realmente centrales en la transición tecnológi-
ca para contener el crecimiento del consumo de combus-
tibles fósiles en China, incrementar la electrificación de la 
economía, y paulatinamente reducir la huella de carbono 
del sistema eléctrico conforman los objetivos de mediano 
de largo plazo de China en materia de cambio climático.

El sistema eléctrico de China es operado por dos empre-
sas State Grid (SG) y Southern Grid Power Grid  (CSG), 
además de una tercera de mucho menor tamaño e impor-
tancia en Mongolia Interior. State Grid y Southern Grid 
son el día de hoy dos de las más grandes empresas eléctri-
cas a nivel global no sólo por su dimensión en China, sino 

*Este artículo se deriva de la investigación aún sin publicar sobre la 
gobernanza del conocimiento técnico en la regulación de las energías 
renovables en China, apoyada por el Sino-British Trust, St. Antony’s 
College University of  Oxford, y el Fondo de Sustentabilidad Ener-
gética Sener-Conacyt.
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por su creciente participación en mercados extranjeros 
incluidas inversiones estratégicas en América Latina. Sin 
embargo, su importancia va más allá de su capitalización 
e inversiones, primero porque tienen un peso desmedi-
do en la gobernanza del sector eléctrico en China, por lo 
que el futuro de la transición energética y la expansión de 
energías renovables dependen en buena medida de estas 
empresas; pero también por su papel en empujar la fron-
tera tecnológica y hasta de la imaginación política gracias 
al desarrollo de miles de kilómetros de redes de corriente 
directa que contrasta al marasmo en el sistema estadouni-
dense. El resto del artículo resume la historia de estas em-
presas y discute su importancia dentro de China y fuera.

Historia de la reforma eléctrica en China 
(y reorganización industrial)

Actualmente, la principal diferencia entre State Grid 
y Southern Grid son sus zonas de control. Como mo-
nopolios territoriales, Southern Grid tiene sus oficinas 
centrales en Guangzhou y está a cargo de la red eléctri-
ca de Guandong, Guangxi, Yunnan, Guizhou y Hainan. 
Mientras que State Grid, con oficinas centrales en Beijing, 
atiende el resto del país (con la excepción de la provincia 
de Mongolia Interior).

Su origen reside en la Circular número 5 del Consejo de 
Estado publicada en 2002 y que estableció la reestruc-
turación de la industria. Dicha reestructuración siguió el 
ejemplo de segmentación de la industria que se había ob-
servado en las reformas en otros mercados a lo largo del 
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mundo (con excepciones como la de México). Sin em-
bargo, a diferencia de otros modelos de reestructuración 
el Estado solo reorganizó los activos del Ministerio de 
Electricidad para mantener el control de todos los activos 
en diferentes empresas bajo la siguiente trayectoria:

• 1993: Creación del Ministerio de Energía Eléctrica.
• 1995: Ley de Energía Eléctrica.
• 1996: Creación de la Corporación Nacional del Esta-

do para Electricidad.
• 1997: Creación de la Corporación Estatal de Electri-

cidad de China.
• 2002: El Consejo de Estado publica la Circular Núm. 

5 sobre la reforma eléctrica.
• 2003: Instrumentación de la división de empresas 

eléctricas y generadoras.

Pero State Grid and Southern Power nacieron con una 
gran diferencia, su estructura de propiedad. State Grid 
nació bajo la propiedad del gobierno central, mientras 
que Southern Power surgió como una empresa co-pro-
piedad del gobierno provincial de Guangdong. Esto per-
mitió que, en el espíritu de experimentación del régimen 
de gobernanza Chino, ambas empresas desarrollaron mo-
delos de gobernanza diferente, con portafolios tecnológi-
cos igualmente distintos, e implementando políticas na-
cionales a diferentes velocidades. Por ejemplo, en torno a 
la implementación de mercados de electricidad Southern 
Power ha estado a la vanguardia en la implementación.

Como parte de la reestructuración estas empresas mantu-
vieron las obligaciones y activos siguientes:

• Propiedad, operación y expansión de las redes eléctri-
cas de transmisión y distribución.

• Propiedad, operación y expansión de activos de gene-
ración para “balance” del sistema.

• Comprador de energía eléctrica regulado de acuerdo 
con el criterio de equidad u otros principios de política.

• Provisión de servicio eléctrico al consumidor final.

Además de las redes eléctricas, las empresas mantuvieron 
los activos de generación que se consideran importantes 
para mantener el balance del sistema eléctrico durante el 
despacho eléctrico, esencialmente plantas de hidroeléctri-
cas utilizadas para regular frecuencia y voltaje eléctrico. De 
modo que las compañías de la red eléctrica en China tam-

bién son propietarias de infraestructura de generación.

Además, las compañías de la red son también los suminis-
tradores al consumidor final y en esa función son también 
los compradores de la mayor parte de la energía eléctrica 
(excepto de los más grandes consumidores y auto genera-
dores con cogeneración). Desde 2002 uno de los criterios 
desarrollados para impulsar la inversión en generación se 
estableció el principio de equidad en la compra de energía 
que esencialmente garantiza a todos los generadores una 
participación equiparable en el despacho eléctrico para 
garantizar su viabilidad económica de largo plazo. Claro 
que desde 2002 se han desarrollado otros principios para 
ajustar el acceso al despacho eléctrico, como la eficiencia 
térmica y más recientemente una participación mínima de 
energías renovables. Pero es critico entender que en últi-
ma instancia las State Grid y Southern Grid son quienes 
en práctica implementan la política pública en materia de 
despacho eléctrico.

Una segunda etapa de reformas ha disminuido el poder re-
lativo de las empresas de la red. Esto ha ocurrido no me-
diante el fortalecimiento de los reguladores, sino mediante 
el fortalecimiento de otros órganos técnicos operativos y 
de investigación.  Estas reformas empezaron en 2012 pre-
cisamente con la desaparición de la comisión regulatoria en 
materia eléctrica y coinciden con la necesidad de resolver 
problemas de un acelerado crecimiento de la generación de 
energías renovables variables como la solar y eólica.

• 2012: Desaparición de la Comisión Regulatoria del 
Sistema Eléctrico (SERC).

• 2014: Instalación de 2 centros de control nacionales y 
21 centros de intercambio provinciales.

• 2014: Formalización de la participación del Instituto 
de Planeación Eléctrica (EPPEI) en la planeación eléc-
trica nacional.

• 2019: Creación del Centro Nacional de Monitoreo y 
Alerta Temprana sobre Consumo dentro de EPPEI y 
Metas para reducir vertimientos de energías renova-
bles por la Agencia Nacional de Energía.

Después de la desaparición del órgano regulador en 2012, 
el gobierno central ordenó el establecimiento de centros 
de control, despacho e intercambio que fuesen al menos 
parcialmente independientes de las empresas eléctricas. 
Esto se logró a través de otorgar participación en la pro-
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piedad de estos centros de despacho a otros participantes 
en los mercados. Posteriormente el gobierno empoderó al 
EPPEI, uno de los dos centros estatales de investigación 
creados también en 2002, como un órgano público para 
participar en la planeación de la red eléctrica nacional. Aun-
que hay una gran cercanía entre EPPEI y las empresas de 
la red eléctrica, EPPEI de alguna manera ha requilibrado el 
poder entre las empresas, State Grid y Southern Power, y 
el gobierno central, en favor del segundo. Esto se ve más 
claramente con la creación del Centro Nacional de Monito-
reo y Alerta Temprana sobre Consumo en 2019, como un 
mecanismo del gobierno para monitorear continuamente 
el desempeño de estas empresas con relación a la integra-
ción de energías renovables –un asunto que discuto en la 
siguiente sección.

Concertadoras del mercado

Como compradores de energía eléctrica y operadores del 
sistema eléctrico, State Grid y Southern Power son los con-
certadores del mercado eléctrico. State Grid, en particular, 
como una de las empresas más grandes bajo propiedad del 
estado en China tienen un amplio margen para incidir en 
las decisiones de política pública en el sector energía. De 
modo que los grandes cambios en política eléctrica depen-
den de que estas empresas implementen las reformas.

Un ejemplo crítico es la política de integración de energías 
renovables que ha dependido de la capacidad de estas em-
presas de absorber el costo de las energías renovables, y más 
importante aún, la capacidad de expandir la infraestructura 
de transmisión y la operación del sistema para integrar más 
energía solar y eólica. Tan solo en 2016 el total de energía 
desperdiciada al no ser despachada lo que en español se 
denomina vertimientos (curtailment en inglés), fue de 49.7 
TWh o el 17% de la generación eólica (Dong et. al. 2018). 
Este volumen de energía no despachado fue equivalente a 
cinco veces la producción de la nucleoeléctrica de Laguna 
Verde en México.

Durante años la Comisión Nacional de Energía estableció 
como una prioridad resolver el problema. En una primera 
instancia, entre 2010 y 2013 se consideró que el problema 
era la falta de redes de transmisión entre el oeste (genera-
dor) y este (consumidor). Pero tras una inversión histórica 
en líneas de transmisión de corriente directa quedó claro 
que el problema no era sólo de infraestructura. El proble-

ma residía en el sistema de despacho eléctrico (sobre el 
problema en general ver Qi et. al., 2018; Zhu et al., 2019).

En occidente la mayoría de las voces de expertos expresa-
ron la necesidad de avanzar en la liberalización de mercados 
eléctricos, una idea que se reprodujo ampliamente dentro 
de China. Sin embargo, el gobierno decidió implementar 
cambios organizacionales como la relativa independencia 
de los centros de despacho y la creación de nuevos meca-
nismos para monitorear el trabajo de las empresas, como 
el Centro Nacional de Monitoreo y Alerta Temprana so-
bre Consumo. Así las autoridades establecieron una nueva 
meta para reducir los vertimientos a menos del 4 por cien-
to, las cuales se cumplieron en menos de dos años.

El éxito de la expansión de energías renovables en China 
entonces depende de la disposición de las empresas de la 
red para interconectar y despachar las energías renovables. 
Pero las empresas de la red pueden no tener interés en fo-
mentar las energías renovables con impactos negativos para 
estos proyectos. Si el gobierno central no tiene la capacidad 
de regularlos y supervisarlos, puede desarrollar capacida-
des estratégicas mediante otros organismos de propiedad 
estatal, principalmente centros de investigación del estado.

Desarrolladores de tecnología

State Grid, como la más grande de las dos empresas, ha 
sido capaz de desarrollar uno de los programas más am-
biciosos tecnología de corriente directa. Hace dos décadas 
se trataba de una tecnología sin precedentes que comen-
zó a utilizarse en interconexiones de mediana distancia en 
Europa. State Grid desarrolló un programa autónomo con 
colaboración internacional para desarrollar tecnología y 
manufactura propia de esta tecnología.  

La tecnología se ha desarrollado a través de el Instituto de 
Investigaciones en Energía de la empresa (SGERI, por sus 
siglas en inglés) con campus principal al norte de Beijing, 
y otras instituciones locales como la histórica Universidad 
de Jiaotong de Xi’an y la Universidad de Energía Eléctrica 
del Norte de Beijing, poco conocida fuera de los círculos 
especializados del sector eléctrico local.

Este desarrollo es posiblemente una dimensión más de el 
crecimiento de manufactura avanzada en el sector eléc-
trico en materias como manufactura de turbinas eólicas y 



41

sistemas de producción de paneles solares, o en el sector 
transporte como los trenes de alta velocidad. Hace toda-
vía una década, existía suspicacia internacional sobre la 
capacidad de State Grid de alcanzar la frontera tecnoló-
gica marcada por empresas como las europeas Siemens y 
ABB. Y a diferencia de otros avances en la innovación de 
del sector de la manufactura de insumos y equipos para 
la industria eléctrica, en esta materia China tiene un alto 
nivel de independencia en capacidades, además de ser el 
principal mercado para el desarrollo de redes de interco-
nexión de corriente directa –de las cuales en América del 
Norte sigue sin haber implementación importante– (so-
bre la capacidad tecnológica leer Xu, 2017).

La figura 1 muestra proyectos existentes al finalizar 2019 
y en desarrollo o proyecto de interconexión regional, de 
corriente directa y ultra alto voltaje (UHV DC) de acuer-
do con el análisis de publicado en la revista del Instituto 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Fairley 2019). 
Como se observa en ellos, en el caso de Southern Power 
utiliza la tecnología de corriente directa para llevar energía 
de las hidroeléctricas de Yunnan a la costa, mientras que 
State Grid recurre a principalmente a las carboeléctricas 

Figura 1. Mapa de la Red Eléctrica

Fuente: Fairley (2019) con traducción propia
Nomenclatura: UHV: ultra alto voltaje; DC: corriente directa; AC: Corriente Alterna.
Notas: Diferentes tonos de verde representan distintas regiones bajo el control de State Grid, mientras que la región en color blanco corres-
ponde a China Shouthern Power Grid. El mapa no incluye Mongolia Interior que está bajo la jurisdicción operativa de otra empresa eléctrica. 

del oeste y norte, y en menos medida las nuevas regiones 
productoras de energía solar y eólica.

Impulsoras de la inversión en el extranjero

De acuerdo con la plataforma de información financiera 
Refinitiv, State Grid tiene activos netos por 7.1 mil mi-
llones de dólares y Southern Power por 2.2 mil millones 
de dólares, lo que podría representar en conjunto el va-
lor equivalente al 90 por ciento de la economía mexica-
na. Esta es la base de activos que pueden apalancar para 
desarrollar inversiones en el exterior. Sin embargo, hasta 
ahora han sido relativamente modestas. Pero consideran-
do la alta capacidad tecnológica, experiencia en inversión 
y operación fuera de China, y la creciente ambición políti-
ca y económica de China, las empresas de la red eléctrica 
podrán tener impactos regionales y globales significativos.

En el corto plazo, State Grid desarrolla los nuevos proyec-
tos de integración de la red eléctrica en el Pacífico Norte y 
Asia Central, mientras que Southern Power desarrolla los 
grandes proyectos de interconexión en el Sudeste asiático, 
y especialmente en la interconexión con Myanmar. Pero la 
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visión política global está claramente definida por la exis-
tencia del Global Energy Network Institute (GENI) dirigi-
do por un ex-CEO de State Grid con el propósito de pro-
mover proyectos de interconexión de escala continental.

De acuerdo con Bloomberg New Energy Finance, dos de las 
cinco empresas de energías limpias más importantes de 
América Latina son chinas. Pero en realidad la principal es 
State Grid dada sus inversiones en Brasil, que al cierre de 
2019 tenía más de 1.3GW en energías energía solar y eó-
lica –por arriba de las empresas europeas y Electrobras– 
(Ellis 2019). El mismo año contaba con una capacidad de 
3.7GW considerando hidroelectricidad. Pero de acuerdo 
con la base de datos del Centro para el Desarrollo Global 
de la Universidad de Boston estas inversiones ocurrieron 
en su mayoría antes de 2017 (Gallagher et. al 2019).

Además, en Brasil, State Grid tiene no menos de un cen-
tenar de empresas dueñas y operadoras de activos de 
transmisión, distribución, comercialización y producción 
de energía. Y no menos de dos docenas de empresas en 
Chile y Argentina operando también activos de transmi-
sión y generación de energía eléctrica (Refinitiv 2022).

En lo que se consideró como una expansión histórica, por 
ser una primera inversión fuera de Asia, en 2018 Southern 
Grid adquirió más de una carta parte de las acciones de 
Transelec –la principal empresa de la transmisión y distri-
bución de Chile–. Pero al igual que State Grid, Southern 
Grid había invertido activamente en países del sur y su-
reste de Asia, incluidos activos de generación eléctrica en 
Vietnam, Malasia, Laos, Myanmar y Camboya (Wei 2018).

La expansión de las empresas eléctricas fuera de China 
no se ha circunscrito sólo a los activos de transmisión y 
distribución en los países donde estos ya han sido priva-
tizados (por ello su presencia tan importante en Chile y 
Brasil). También invierten activamente en proyectos de 
generación de electricidad, aunque la mayoría de ellos 
han sido hasta ahora en energías de bajas emisiones. Esto 
puede estar asociado al perfil de riesgo y tipos de con-
tratos –generalmente con tasas de retorno relativamente 
fijas asociadas a contratos de largo plazo–. Como men-
cioné anteriormente, a pesar de la separación funcional 
de la industria eléctrica después de las reformas de 2002, 
las empresas de la red mantuvieron activos de generación 
eléctrica que se consideraban importantes para la esta-

bilidad de la red (principalmente hidroeléctricas), pero 
además mantuvieron propiedad de importantes centros 
de ingeniería y construcción que les permiten conducir y 
supervisar proyectos en toda la industria y que explican su 
alta capacidad para desarrollar proyectos fuera de China 
en redes, pero también en activos de generación eléctrica.

Reflexiones desde México

La estructura industria del sistema eléctrico entre México 
y China no ha sido suficientemente explorada. Al igual 
que el estudio de política energética en otras regiones, el 
énfasis en los estudios sobre China suele ponerse en la 
política de producción de energía, y no en la infraestruc-
tura que realmente la hace posible.

La reforma eléctrica de México en 2013-15 se acercó a la 
idea de la separación de unidades operativas de distribu-
ción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), algo 
muy lejano a la separación absoluta que le permite a China 
experimentar a dos velocidades con nuevas tecnologías y 
organizaciones del mercado eléctrico. En el contexto mexi-
cano, pensar en experimentar con mecanismos de gober-
nanza en alguna región (ie. alguna de las dos penínsulas 
que sufren de insuficiente infraestructura eléctrica) está 
fuera del marco jurídico actual y ciertamente fuera del ima-
ginario político. Pero eso es justamente lo que ha ocurrido 
gracias a que Southern Grid, cuya prioridad es servir a la 
economía de la provincia de Guandong (que consume 2 
veces la electricidad de México) tiene un gran margen para 
experimentar con nuevas formas de mercado eléctrico y 
despacho –todo bajo la dirección de la empresa estatal con 
participación accionaria del gobierno de Guandong. 

Además de esas innovaciones institucionales, es impor-
tante reflexionar sobre la capacidad tecnológica y finan-
ciera de las firmas. Es importante reflexionar sobre una 
empresa de red eléctrica como State Grid y su ascenso 
como líder en la tecnología de corriente directa de alta 
tensión que definirá el futuro en la integración regional y 
la incorporación de energías renovables. Esta tecnología 
se planteó como solución a interconexiones Oaxaca-Zo-
na Centro, y de interconexión del Sistema Interconectado 
Nacional con Baja California Sur y con Baja California. 
Pero más allá de esta tecnología en particular, la clave para 
ambas empresas es que tienen institutos de investigación 
y desarrollo tecnológico, lo que resulta el principal con-
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traste con México, donde CFE no cuenta con un centro de 
desarrollo tecnológico propio, y el Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías Limpias del gobierno federal fue 
marginado tras la reforma eléctrica del 2013-2015.
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Colaboradores

Energy Perspectives [EP].- China is working to reduce the use of  
coal and encourage the use of  clean energy. How far has it progressed?

Dr. Zhang Ying [ZY].- China is still the largest coal con-
sumption country worldwide However, to fulfill its ambi-
tious carbon peak and carbon neutrality targets released pu-
blicly to the whole world in 2020, China has been making 
efforts to reduce its dependence on coal by enlarging the 
utilization of  renewable energy to replace the use of  coal. 
A multi-wheel driven energy production system of  coal, 
oil, gas, electricity, nuclear, and renewable energy has been 
basically formed. Currently, China is the largest wind ener-
gy producer in the world - its production capacity is more 
than twice that of  the United States (US), which is the se-
cond-largest wind energy producer. China also contributes 
about one-third of  the world’s solar power generation, and 
the number of  solar systems built-in 2019 is ahead of  any 
other country. In 2021, the installed capacity of  renewa-
ble energy exceeded 1 billion kW the installed capacity of  
wind, and the installed capacity of  offshore wind power 
jumped to the first in the world. In 2021, China’s new ins-
talled renewable energy capacity was 134 million kW ac-
counting for 76.1% of  the country’s new installed power 
generation capacity. Among them, 23.49 million kilowatts 
of  hydropower, 47.57 million kilowatts of  wind power, 
54.88 million kilowatts of  photovoltaic power generation, 
and 8.08 million kilowatts of  biomass power generation 
were added, accounting for 13.3%, 27%, 31.1% and 4.6% 
of  the country’s new installed capacity respectively.

[EP].- How has China managed to optimize energy consumption?

[ZY].- Adhere to the basic national policy of  saving re-
sources and protecting the environment, the key to opti-
mizing energy consumption is to promote energy conser-
vation in all respects:

Firstly, accelerate the transformation to build a clean and 
low-carbon energy consumption structure to implement 
the dual control system of  energy consumption, and su-
pervise and assess governments at all levels according to 
the control objectives of  total energy consumption and 
intensity set by central governments.

Secondly, improve the energy conservation laws, regu-
lations and standards by revising and implementing the 
energy conservation laws, and establishing and improving 
the energy conservation system in key areas such as in-
dustry, construction and transportation and public insti-
tutions.

Thirdly, design and implement energy-saving and low-car-
bon incentive policies. China is working on improving the 
green financial system and supporting energy-saving pro-
jects with energy efficiency credits and green bonds.

Fourthly, increase energy efficiency in areas, actively opti-
mize the industrial structure, vigorously develop low-ener-
gy advanced manufacturing, high-tech industries, and 

Interview with Dr. Zhang Ying
She is expert in in energy development in China

Research Institute for Eco-civilization, Research Centre for Sustainable Development (RCSD), 
Chinese Academy of  Social Sciences (CASS)
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modern service industries, and promote the intelligent 
and clean transformation of  traditional industries.

[EP].- How important are hydroelectric plants in the Chinese go-
vernment’s plan to promote clean energy?

[ZY].- In 2021, the hydropower generation was 1339 bi-
llion kwh accounting for 15.68% of  the total power ge-
neration. China is the country with the most abundant 
hydropower energy worldwide hydropower stations will 
still be an important source of  clean energy in the future. 
At present, Baihetan Hydropower Station, together with 
Wudongde, Xiluodu, and Xiangjiaba hydropower stations 
in the lower reaches of  Jinsha River, as well as the Three 
Gorges and Gezhouba hydropower stations in the Yangt-
ze River, constitute the world’s largest clean energy corri-
dor. Hydropower stations not only have comprehensive 
benefits such as flood control and shipping; but also can 
be jointly developed and integrated with wind power and 
photovoltaic power generation to further improve the 
proportion of  clean energy.

[EP].- Is it possible to reduce the use of  coal to heat homes in winter 
on a large scale?

[ZY].- In China, coal is still the main energy source based 
on its energy reserve structure. Coal still plays an impor-
tant role in the national energy supply. Coal consumption 
will continue to grow in the heating season last winter and 
this spring. However, China has steadily promoted the 
“coal to gas” and “coal to electricity” in many northern 
regions, following with residents’ affordability. China has 
also supported the application of  clean biomass fuel, 
geothermal energy, solar heating, and heat pump tech-
nology to replace coal to satisfy heating demand. By the 
end of  2019, the clean heating rate in northern rural areas 
was about 31%, 21.6 percentage points higher than that 
in 2016; About 23 million households have been replaced 
by bulk coal in rural areas in the north, including about 18 
million homes in Beijing Tianjin Hebei and surrounding 
areas and Fenwei plain. China will continue to work on 
promoting clean energy replacement of  coal in heating 
areas gradually. It is believed that with China’s commit-
ments to achieve carbon peak and neutrality targets, the 
use of  coal to heat homes in winter will be phased out 
finally at a time. 

[EP].- What role have science, technology, and innovation played in 
efforts to use clean energy?

[ZY].- China’s government regards energy as an impor-
tant part of  its national innovation-driven development 
strategy, and puts energy technology innovation in a more 
prominent position. As the primary driving force, tech-
nological innovation must play a leading and supporting 
role. In the process of  promoting clean energy, some key 
development of  advanced energy technologies such as 
energy microgrids require collaborative innovation be-
tween enterprises and universities.

[EP].- How far has China’s cooperation with other countries ad-
vanced in promoting clean energy?

[ZY].- Internationally, China actively serves the global 
energy transition, and green and sustainable develop-
ment and actively participates in global climate gover-
nance. From the perspective of  building a community 
with a shared future for humankind. China proposes to 
build a Global Energy Internet to promote the optimal 
allocation of  energy resources around the world, which 
will vigorously promote global energy development and 
economic growth, open a new era of  global energy coo-
peration, and promote the sustainable development of  
human society.

According to the white paper “China’s Energy Develo-
pment in the New Era” released by the Chinese gover-
nment in 2020, China has carried out extensive coope-
ration in energy trade, investment, production capacity, 
equipment, technology, standards, and promoting the 
China proposes to build a Global Energy Internet to pro-
mote the optimal allocation of  energy resources around 
the world, which will vigorously promote global energy 
development and economic growth, open a new era of  
global energy cooperation, and promote the sustainable 
development of  human society.

According to the white paper “China’s Energy Develo-
pment in the New Era” released by the Chinese gover-
nment in 2020, China has carried out extensive coope-
ration in energy trade, investment, production capacity, 
equipment, technology, standards, and other fields with 
more than 100 countries and regions around the world. 
Especially in promoting the green and low-carbon trans-
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formation of  global energy and cooperation in renewable 
energy, China is shining brightly.

And focus on promoting the joint construction of  the 
“Belt and Road” energy cooperation, actively promote 
the green and low-carbon transformation of  global ener-
gy, and carry out extensive renewable energy cooperation, 
such as Guinea’s Carreta Hydropower Project, Hungary’s 
Kabosh Fort Photovoltaic Power Plant Project, Monte-
negro’s Morjula Wind Power Project Project, Dubai CSP 
hybrid power generation project, Pakistan Karot Hydro-
power Station and Jinnah Photovoltaic Park Phase I pho-
tovoltaic project, among others. 

[EP].- How has the use of  clean energy influenced the lives of  
urban and rural people?

[ZY].- The main impact of  the use of  clean energy on 
urban and rural residents is to ensure energy supply and 
meet the energy requirements of  residents. From 2016 to 
2019, the total investment in the transformation and up-
grading of  rural power grids reached 830 billion yuan, and 
the average power outage time in rural areas was reduced 
to 15 hours. Around the country, the electricity consump-
tion conditions of  rural residents have improved signi-
ficantly. From 2013 to 2015, implement the action plan 
to solve the electricity consumption of  the population 
without electricity. By the end of  2015, the historic task 
of  all the population using electricity will be completed. 
Improve natural gas utility infrastructure construction, 
expand natural gas supply areas, and improve people’s 
natural gas security capabilities. Significant progress has 
been made in clean heating in the northern region, which 
has improved the energy consumption conditions and li-
ving environment of  urban and rural residents.

On the other hand, it promotes the development of  the 
local economy. Energy is not only the driving force for 
economic development but also an important way to 
achieve poverty alleviation. China rationally develops and 
utilizes energy resources in impoverished areas, actively 
promotes the construction of  major energy projects in 
impoverished regions enhances own “hematopoietic” 
capabilities, and adds new momentum to economic de-
velopment in impoverished areas. For example, in the 
construction of  energy poverty alleviation projects such 
as photovoltaic poverty alleviation projects implemented 

by the Chinese government, priority is given to the la-
yout of  energy development projects in poverty-stricken 
areas, and the implementation of  energy-benefiting pro-
jects has promoted the economic development of  pover-
ty-stricken areas and the increase of  the income of  the 
poor residents. 

[EP].- What role does China play in global energy governance?

China firmly supports multilateralism, conducts bilateral 
and multilateral energy cooperation following the prin-
ciple of  mutual benefit and win-win results, actively su-
pports the role of  international energy organizations and 
cooperation mechanisms in global energy governance, 
and actively promotes global energy market stability and 
supply security, energy under the framework of  interna-
tional multilateral cooperation. 

China also actively participates the multilateral energy 
governance and international energy cooperation under 
multilateral mechanisms such as the United Nations, the 
G20, the Asia-Pacific Economic Cooperation, and the 
BRICS, and has made positive progress in joint research 
and publication of  reports and establishment of  insti-
tutions. China has established intergovernmental energy 
cooperation mechanisms with more than 90 countries 
and regions and established cooperative relations with 
more than 30 international organizations and multilateral 
mechanisms in the energy field. Since 2012, China has 
successively become a member country of  the Interna-
tional Renewable Energy Agency, a signatory and obser-
ver country of  the International Energy Charter, and an 
alliance country of  the International Energy Agency.

A regional energy cooperation platform between China 
and ASEAN, the Arab League, the African Union, and 
Central and Eastern Europe, also East Asia Summit 
Clean Energy Forum Mechanism has been established. 
Besides, China has provided 18 countries with training 
in areas such as clean energy utilization and energy effi-
ciency to promote cooperation in capacity building and 
technological innovation.
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Seguimiento de la 
política energética 

de México

Dra. Cintya Berenice Molina Rodríguez

El inicio del año no ha sido el más favorable para 
la economía nacional e internacional. El aumento 
en el precio del petróleo en enero, que se inten-

sificó a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha 
afectado de manera significativa los precios de una gran 
variedad de bienes y servicios a nivel mundial.

En México, el año comenzó con la expectativa de aprobar 
la reforma energética que fue presentada al Congreso de 
la Unión el 30 de septiembre de 2021. El calendario inicial 
para la discusión de esta iniciativa consideró el período 
del 17 de enero al 15 de febrero de 2022. Respecto al 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), este continuó 
en aumento, situación que promovió la extensión de la vi-
gencia hasta julio de 2022, de la “Directriz de emergencia 
para el bienestar del consumidor de gas licuado de pe-
tróleo”. En enero de este año, se consolidó la compra de 
la refinería Deer Park, por un monto de 596 millones de 
dólares, asegurando una mayor capacidad de refinación 
para el futuro. 

Por otra parte, Petróleos Mexicanos (PEMEX) continuó 
con su plan de inversión en la exploración de pozos. Asi-
mismo, el 31 de enero se eligió al nuevo secretario general 
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM). 

En el entorno internacional, destaca el aumento continúo 
de los precios del crudo. En un principio esta tendencia 
se asoció al posible impacto que la variable Ómicron ten-
dría en la economía, sin embargo, el tiempo indicó que, si 
bien, hubo un impacto, este no sería de la magnitud que 

ha tenido el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que 
inició el 24 de febrero de 2022 y que se ha traducido en 
una serie de medidas de política económica a nivel inter-
nacional para contener una crisis de abastecimiento de 
este energético.

Entorno nacional

La iniciativa de Reforma a los artículos 25, 27 y 28 consti-
tucional fue presentada el 30 de septiembre a la Cámara de 
Diputados. En enero de 2022, la Cámara de Diputados pre-
sentó el calendario inicial de los foros de discusión sobre la 
reforma energética, el período que comprendió este calenda-
rio fue del 17 de enero al 15 de febrero de 2022. El programa 
estuvo integrado por 19 foros de discusión y esperó contar 
con la presencia de 200 expertos que presentarían visiones 
divergentes sobre la propuesta que se analizaba. 

El calendario inicial del parlamento abierto fue modifica-
do a principios de febrero, el nuevo plazo para las discu-
siones se planteó hasta el 28 de febrero. Esta decisión se 
tomó con el propósito de invitar a los propietarios de las 
generadoras de energía. La ampliación del plazo de la dis-
cusión también permitió la inclusión de seis grandes te-
mas algunos se asociaban más a la justicia social. En este 
contexto, en el foro del 22 de febrero se propuso elevar a 
rango constitucional el derecho humano a la electricidad. 

En el ámbito de la discusión de la reforma energética, una 
de las opiniones que más cobertura de los medios tuvo 
fue la de Estados Unidos. En febrero, el embajador Ken 
Salazar mostró cierto grado de condescendencia con la 
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propuesta planteada, señalado que las leyes siempre de-
bían reformarse, por lo tanto, la decisión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador era correcta. No obstan-
te, aseguró que debía entender las razones por las cua-
les se impulsaba esta reforma. En la misma semana que 
el embajador de Estados Unidos en México brindó esas 
declaraciones, la secretaria de energía de la Casa Blanca 
señaló que la reforma energética propuesta podría obs-
taculizar los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y 
México sobre energía limpia y clima. Otro aspecto que fue 
señalado por Estados Unidos sobre la reforma energética 
fue la afectación que esta tendría en el Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La postura del 
gobierno mexicano sobre el acuerdo fue que el tema de 
los energéticos no forma parte ni del capítulo octavo ni 
de ninguno de los capítulos del T-MEC. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) fue otro de los actores que proclamó su 
punto de vista respecto a la reforma energética y mencionó 
que los cambios regulatorios como la Reforma Eléctrica 
incrementan la incertidumbre y la desconfianza de los in-
versionistas en México. Asimismo, indicó que un cambio 
en las reglas del juego comprometería el cumplimiento de 
las metas de reducción de emisiones de México. 

Los 25 foros realizados para la discusión de la reforma 
energética se caracterizaron por explorar las visiones anta-
gónicas de la propuesta y permitir el intercambio de plan-
teamientos más subjetivos que apelaron a sentimientos 
nacionalistas de la población. La extensión del calendario 
de los foros del parlamento abierto generó la expectativa 
de contar con la presencia de 15 empresas de energía; sin 
embargo, de estas solo asistieron la generadora Fortuis y la 
consumidora de energía Bachoco, quienes argumentaron 
en contra del cambio constitucional que se promueve. 

Al finalizar la segunda extensión del calendario de los 
foros del parlamento abierto, la reforma discutida tuvo 
un período de estancamiento, los principales legislado-
res de los partidos de oposición informaron que no la 
apoyarían, a menos que el contenido cambiara de manera 
significativa. De cara a esta situación los legisladores de 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) analiza-
ron hacer ajustes a la iniciativa, entre estos estaría elevar a 
rango constitucional el derecho humano a la electricidad 
y otorgar estímulos fiscales a la electromovilidad. Otra 

decisión de este grupo parlamentario fue que la votación 
de la propuesta se llevaría a cabo el 13 de abril, después de 
la revocación de mandato, pero antes de Semana Santa.

Al acercarse la fecha de votación propuesta para la ini-
ciativa, comenzaron a mostrarse de forma definitiva las 
posturas a favor y en contra. El grupo parlamentario de 
Movimiento Ciudadano (MC) se sumó a los partidos de 
oposición que votarían en contra del eventual dictamen. 
En la dinámica de los cabildeos, Morena aceptó la pro-
puesta de integrar 9 de los 12 puntos sugeridos por la 
oposición legislativa a la iniciativa de reforma energética.
El 11 de abril, las comisiones unidas de Energía y Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron 
en lo general y particular las reforma a los artículos 25, 27 
y 28 de la Constitución. La reforma tendría que ser apro-
bada por lo menos con 334 votos. En esa fecha Morena 
únicamente contaba con 227 votos, dado que la oposi-
ción había señalado que no daría su apoyo. Esta situación 
obligó a que la discusión se aplazara con el fin de dar más 
difusión y socialización a la iniciativa. 

Finalmente, el domingo 17 de abril la iniciativa fue vota-
da, el proyecto de decreto incluyó 12 propuestas de los 
grupos parlamentarios de oposición. Sin embargo, el par-
tido de oposición Revolucionario Institucional (PRI) se 
mantuvo firme en la negativa de dar su apoyo. La reforma 
energética fue votada durante la noche de ese domingo, 
pero el dictamen presentado no alcanzó mayoría califica-
da, obtuvo 275 votos a favor y 223 votos en contra. 

Frente al resultado de la votación de la reforma energéti-
ca, el presidente López Obrador manifestó que no pro-
movería otra iniciativa de este tipo, en su defecto, envió a 
la Cámara de Diputados reformas a la Ley Minera con el 
propósito de blindar la extracción de litio. Las modifica-
ciones propuestas solo necesitarían la mayoría simple de 
votos por lo cual era factible su aprobación.

El 19 de abril, el Senado aprobó en lo general la refor-
ma a la Ley Minera. Esto ocurrió apenas un día después 
de la aprobación de la reforma a esta Ley por parte de 
la Cámara de Diputados. El dictamen aprobado estable-
ce de manera exclusiva que, la exploración, explotación 
y aprovechamiento del litio estará únicamente en manos 
del Estado. La votación final fue de 86 votos a favor, 20 
en contra y 16 abstenciones del PRI.
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Más allá de la discusión de la reforma energética, el Go-
bierno continuó con el plan de fortalecer la infraestructura 
de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La 
CFE estimó que invertirá 528,000 millones de pesos mexi-
canos entre 2021 y 2026 como parte de su Programa de In-
versión. Esta cifra se destinará principalmente para las acti-
vidades de generación eléctrica, distribución y transmisión. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con-
cluyó el proceso de refinanciamiento de la deuda de PE-
MEX, logrando disminuir 3,200 millones de dólares la deu-
da de la empresa y en consecuencia la presión de esta para 
el período 2024-2030. Sin embargo, este apoyo parece que 
no fue suficiente para mejorar la calidad de las finanzas de 
PEMEX. En marzo, la empresa productiva del estado solici-
tó nuevamente un apoyo económico al Gobierno Federal 
para 2022, de 7,500 millones de dólares. Estos recursos, si 
son concedidos, serían destinados para hacer frente a sus 
compromisos de deuda y continuar con los proyectos de 
desarrollo petrolero y restitución de reservas. 

Las acciones para mejorar la capacidad de refinación y lo-
grar que todo el combustible sea procesado internamente 
en México continuaron. Se retomó la mejora de las insta-
laciones de la refinería en Cadereyta Jiménez, a pesar de 
que PEMEX Transformación Industrial, registró pérdidas 
de más de 111,000 millones de pesos.

El 20 de enero, se anunció que la compra de la refinería 
Deer Park se concretó con éxito. Esta refinería se suma-
rá a las seis plantas que existen y a Dos Bocas que se 
espera opere en julio de este año. Deer Park tiene una 
capacidad de crudo de 340,000 barriles por día y puede 
procesar crudo pesado y ligero sin generar combustóleo. 
Su producción diaria es de 110,000 barriles por día de 
gasolina, 90,000 barriles diarios de diésel y 25,000 barriles 
diarios de turbosina, entre otros productos. También para 
fomentar la capacidad de PEMEX y CFE, México suspen-
dió los permisos de importación de combustibles a más 
de 80 empresas energéticas extranjeras y así fomentar el 
consumo local de hidrocarburos.

La construcción de la refinería Dos Bocas continúa 
afrontando inconvenientes. La opacidad que rodea a este 
proyecto y los sobre costos que se han estimado en 56% 
superior al costo original colocaron en mayores aprietos a 

la titular de la Secretaría de Energía. A la fecha se calcula 
que esta refinería tendrá un costo total de 12,500 millones 
de dólares. De acuerdo con la versión del gobierno, el 
costo refleja el incremento en el precio de los materiales 
de construcción y los retrasos en la ejecución de la obra 
que se espera entre en operación en julio del presente año.

No obstante, del panorama de endeudamiento, PEMEX 
buscará en el 2022 continuar con un programa de inver-
sión en diferentes proyectos. Respecto de las actividades 
de exploración y producción, la Comisión Nacional de-
Hidrocarburos (CNH) autorizó a PEMEX Exploración y 
Producción los planes de exploración de cuatro campos 
ubicados entre los estados de Veracruz y Oaxaca. Estos 
campos tendrán una inversión de 530 millones de dóla-
res. Asimismo, le autorizó la producción temprana en el 
campo marino Pokche, frente a las costas de Tabasco. El 
costo de extracción en este yacimiento será de $268 mi-
llones de dólares. Adicionalmente, se incrementaron las 
actividades de exploración en la zona de Uchukil, la inver-
sión asociada a estas rondará los 731 millones, pero se es-
pera obtener hasta 180.6 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente en reservas. Adicionalmente, PEMEX 
invertirá 49.4 millones de dólares en el pozo exploratorio 
Siwak-1EXP en aguas someras. La producción de este se 
estima en 5,600,000 barriles de petróleo crudo equivalen-
te. La CNH también autorizó la perforación del pozo ex-
ploratorio en aguas someras Iktan-1EXP.
 
En marzo, la CNH no aprobó tres programas de trabajo 
para realizar actividades de exploración por parte de PE-
MEX. Esto obedeció a que esta empresa productiva del 
Estado no informó o no solicitó permiso para llevar a 
cabo las actividades de sísmica en años anteriores. Adicio-
nalmente, incluyó para 2022 las mismas actividades que 
ya había considerado. Los datos al cierre del año 2021 
mostraron que la CNH aprobó entre enero y diciembre 66 
autorizaciones, de estas 47% se otorgó a PEMEX.

La producción petrolera de PEMEX en enero de 2022 fue 
de 832,000 barriles diarios. Los pronósticos para el resto 
del año estiman una producción promedio de 1,903,000 
barriles de petróleo diarios. Esta cifra representa un re-
corte de 41,000 barriles en relación con el Plan de Nego-
cio que se presentó en diciembre de 2021. En los campos 
Pokoch e Ichalkil, se obtuvo la primera producción de 
crudo, por estar en una etapa temprana, se espera una 
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producción diaria de 30,000 barriles de petróleo ligero 
que es ideal para mezclar con el crudo pesado de México 
que requieren las refinerías del país.

En cuestiones administrativas de PEMEX, el 20 de enero, 
el Comité Ejecutivo General del STPRM publicó el listado 
de los 25 candidatos que entrarían a la contienda para 
convertirse en su secretario general; cada candidato ten-
dría hasta el 29 de enero para llevar a cabo su campaña 
electoral. La vigencia en el cargo sería hasta el 31 de di-
ciembre de 2024. Esta elección fue marcada por múltiples 
quejas y denuncias de actos de coacción al voto y otras 
prácticas antidemocráticas. Una de las principales fue que 
Ricardo Aldana Prieto, el candidato con mayores posibi-
lidades de ganar era muy cercano al anterior exsecretario 
Romero Deschamps, quien ha sido señalado de actos de 
corrupción. El 31 de enero se llevó a cabo el proceso 
electoral del nuevo dirigente sindical de PEMEX, los resul-
tados dieron como ganador a Aldana Prieto con 45,000 
mil votos de los 63,700 registrados.

Debido al aumento de precios en el petróleo, durante la 
primera semana de enero el Gobierno Federal decidió 
incrementar el estímulo a los combustibles. Esta medida 
fue necesaria para contener la afectación doméstica de las 
variaciones en los precios internacionales del petróleo. El 
aumento en el estímulo fiscal ha sido sostenido en los 
últimos meses. 

En otro campo de interés, el precio de mercado del Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) continuó reflejando una ten-
dencia al alza. La Secretaría de Energía (SENER) prorrogó 
hasta julio de 2022 la “Directriz de emergencia para el 
bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo”, que 
fue publicada el 28 de julio de 2021. Esta disposición tie-
ne como fin proteger la economía de la población ante los 
incrementos en el precio del combustible derivado de los 
altos costos del propano en los mercados internacionales. 
Este aumento en el precio del GLP se presenta en un con-
texto en el cual los empresarios gaseros han demandado 
más seguridad por los robos de gas.

La economía nacional se ha visto afectada en alguna me-
dida por la dinámica de los precios internacionales del 
petróleo. El precio de algunos productos básicos como 
alimentos y gasolina ha alcanzado niveles de hace 20 años. 
El gobierno ha impulsado una serie de medidas para con-

tener esta crisis; sin embargo, los efectos podrían verse en 
un trimestre. 

El 17 de marzo de 2022, se presentó al Congreso de la 
Unión la iniciativa para derogar del 4° al 7° artículo de la 
Ley por la que se establecen los horarios estacionales en 
los Estados Unidos Mexicanos. Este decreto ha estado vi-
gente desde el primero de marzo de 2002. La iniciativa fue 
impulsada en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), 
órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, para que 
sea tomada en cuenta. De esta forma, se inició el análisis 
sin asignarse o dictaminarse en las comisiones. El punto 
de partida que sustenta la iniciativa es una afectación ge-
neralizada a la salud de la población. Sin embargo, la Cá-
mara de Diputados consideró que también hay impactos 
en la economía y energía que deben considerarse, por los 
tanto, solicitaron a las Secretarías de Economía, Energía y 
Salud los informes “sobre la conveniencia de mantener el 
horario de verano, a fin de, con esa información, decidir 
si se somete a votación como asunto de urgente resolu-
ción.” Durante mes y medio no hubo respuesta por parte 
de las Secretarías. El 28 de abril, la Cámara de Diputados 
decidió posponer hasta septiembre 2022 el análisis de la 
iniciativa, señalando que esta decisión permitiría contar 
con mayor tiempo para su discusión.

A inicios de mayo, escaló nuevamente el conflicto por 
el arbitraje internacional entre Iberdrola y la CFE. Este 
problema tiene su origen en la disputa por la central de 
ciclo combinado Topolobampo III que fue adjudicada a 
Iberdrola en 2017 para proveer electricidad a la CFE. La 
central ha sido concluida, sin embargo, no entró en ope-
raciones, debido a que no cuenta con los documentos ne-
cesarios para las pruebas de operación comercial. La CFE 
condicionó la entrada en operación al pago de una multa 
de 16 millones de dólares, medida que Iberdrola consi-
deró de injusta, pero llevó a un proceso de arbitraje in-
ternacional en el que solicita que la CFE reconozca que la 
empresa no ha entrado en funcionamiento por causas de 
fuerza mayor. La empresa estatal respondió a la demanda 
de arbitraje, planteando una reconvención (contrademan-
da) y ha pedido a Iberdrola el pago por $190 millones de 
dólares por daños y por no haber alcanzado el porcentaje 
de integración nacional.
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Entorno internacional

A inicios del año 2022, la U.S. Energy Information Admi-
nistration estimó un aumento del 59% en el precio de los 
energéticos a consecuencia de la primera fase de recupe-
ración de la pandemia causada por la COVID-19. Sin em-
bargo, los primeros incrementos en el precio del petróleo 
se asociaron al posible impacto que la variable Ómicron 
del virus SARS CoV-2 tendría en la economía. El tiempo 
indicó que, si bien hubo un aumento en el precio del ener-
gético debido a la especulación de los mercados petrole-
ros sobre esta nueva variante, este no fue de la magnitud 
que ha tenido el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
 
En los dos primeros meses de 2022, los precios del pe-
tróleo aumentaron 20%, debido al incremento de la de-
manda mundial, la tensión entre Rusia y Ucrania, las in-
terrupciones de suministro de productores como Libia, 
además de la caída del dólar, una oferta ajustada del crudo 
y las tormentas invernales que azotaron la costa este de 
Estados Unidos. Sin embargo, la crisis de los precios se 
intensificó luego de que se declaró el conflicto bélico en-
tre Rusia y Ucrania.

A pesar de los pronósticos sobre una posible contracción 
de la actividad económica causada por la nueva variante 
Ómicron, la OPEP+ mantuvo su decisión de aumentar el 
volumen de petróleo previsto para febrero de 2022. Esta 
decisión fue tomada dado que, se previó que la varian-
te Ómicron no tendría gran impacto en la demanda del 
energético. La consecuencia inmediata fue un incremento 
en el precio del crudo, dando continuidad a una tenden-
cia que inició en enero y que continúa, por otras razones, 
hasta la actualidad. 

El 24 de febrero de 2022 inició el conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania. Los efectos de este acontecimiento no se 
hicieron esperar. Nuevamente el precio del barril de pe-
tróleo alcanzó un valor máximo que no había sido repor-
tado en siete años. Siendo las causas principales de este 
aumento, temor a que la crisis gestada entre ambos países 
recorte el suministro global de petróleo y las sanciones 
que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea 
habían impuesto a Rusia. 

Como resultado del conflicto entre Rusia y Ucrania la AIE 
anunció que liberarían 60 millones de barriles de petróleo 
de reservas estratégicas internacionales para garantizar el 
abasto a nivel mundial. Rusia es el tercer mayor produc-
tor de petróleo, al extraer un estimado de 10.4 millones de 
barriles por día, pero las sanciones impuestas por Estados 
Unidos y la Unión Europea podrían cerrar la puerta a las 
exportaciones de crudo del país euroasiático. En marzo, 
por primera vez luego de ocho años se superó la barrera de 
110 dólares por barril de petróleo, esto respondiendo a la 
declaratoria de fuego entre Rusia y Ucrania. En mayo, un 
informe de la OPEP+ señaló que la producción rusa de cru-
do durante abril cayó en casi 9% respecto del mes anterior. 
Esto a raíz de las sanciones impuestas a ese país euroasiá-
tico, por parte de Estados Unidos y sus aliados. Hasta el 
momento no se vislumbra un cese al conflicto entre Rusia 
y Ucrania y es difícil también cuando terminará la escalada 
de precios en los combustibles a nivel mundial. 

Una de las recientes consecuencias del conflicto entre 
Rusia y Ucrania fue el recorte de gas por parte del país 
euroasiático a Finlandia. Esta medida se da en el contexto 
de la negativa del país nórdico de pagar en rublos al pro-
veedor ruso de gas Gazprom y de oficializar su solicitud 
para ingresar a la OTAN. 
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Shell International B.V., Development Research Center 
DRC, (2020), China’s Energy Revolution in the Context of  
the Global Energy Transition, Springer Nature, 700 pp.

Este libro es una obra colectiva de investigadores del 
Centro de Investigación para el Desarrollo, del Consejo 
de Estado de China, y de investigadores de Shell Interna-
cional. Analizan diferentes aspectos del sector de energía 
de China: carbón, petróleo, gas, nuclear, renovables en 
general. Realizan un estudio comparativo de la situación 
de China y otros países en el campo de producción de 
energía; discuten sobre la necesidad de intercambiar ex-
periencias. Analizan el papel que juegan los avances tec-
nológicos en el desarrollo de energía limpia.

Lai, Hongyi y Malcolm Warner, (2016), Managing 
Chinas Energy Sector: Between the Market and the State, 
Londres, Nueva York, Routledge, 172 pp.

Los capítulos de este libro dan cuenta de la transformación 
de los sectores de energía en China tanto los fósiles como los 
renovables. La forma en que el gobierno controla a las em-
presas estatales del sector y las reformas que se han llevado 
a cabo en estas empresas para hacerlas más competitivas.  El 
papel del petróleo y gas en la estrategia de energía de China. 
Un apartado interesante es el que discute sobre el desarrollo 
de la energía solar y el impulso gubernamental para extender 
su uso. El papel de las firmas que producen paneles solares 
que compiten por espacio en el mercado internacional.
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Invitamos a nuestras lectoras y nuestros lectores a ver la participación de la
coordinadora del Programa de Energía, Dra. Isabelle Rousseau,

en la Cátedra País México
https://www.youtube.com/watch?v=X8LzX0WVsWw 
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Invitamos a nuestros lectores a visitar nuestra nueva página web para 
mantenerse al tanto de los futuros eventos y publicaciones 

del Programa de Energía
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Invitamos a nuestros lectores a seguirnos en 
todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto 

de los futuros eventos y publicaciones 
del Programa de Energía
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