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Cooperación estratégica en materia de energía nuclear 

entre China y Argentina en el contexto de la Iniciativa de 

la Franja y la Ruta: situación actual, desafíos y 

perspectivas 

 

Sino-Argentinian strategic nuclear energy cooperation in 

the context of the Belt and Road Initiative: current status, 

challenges and prospects 

Ge Gao1  

Resumen 

En el contexto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la promoción de la cooperación 

estratégica en materia de energía nuclear representa una opción para que China aborde 

el cambio climático mundial y alcance sus propios objetivos de desarrollo económico y 

social sostenible en el contexto de la transición energética. Argentina, un país 

latinoamericano con una tradicional escasez de energía, se perfila como un actor clave 

en la expansión del uso de la energía nuclear por parte de China. Sin embargo, la 

cooperación sino-argentina en materia de energía nuclear sigue enfrentándose a 

múltiples desafíos, se destacan las limitaciones y los riesgos políticos y económicos 

procedentes de Argentina, así como la competencia mundial en materia de tecnología 

nuclear, y las propias dificultades de China para construir un sistema de evaluación 

energética adecuada y la financiación colaborativa. No obstante, es de importancia 

sustancial proporcionar los consejos y recomendaciones que presentan tanto el contexto 

argentino como el panorama global desde el punto de vista de China, a fin de asegurar 

un desarrollo sostenible y beneficioso para ambas partes en el largo plazo. 

Palabras clave: China, Argentina, Energía nuclear, Iniciativa de la Franja y la Ruta. 

Abstract 

In the context of the Belt and Road Initiative, promoting strategic nuclear energy 

cooperation represents an option for China to address climate change and achieve its 

 
1 Investigadora predoctoral en formación del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Máster oficial en América Latina y Unión Europea: Una cooperación estratégica, 

Universidad de Alcalá. Correo electrónico: ge.gao@estudiante.uam.es  
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own goals of sustainable economic and social development in the context of the energy 

transition. Argentina, a Latin American country with a traditional energy shortage, is 

emerging a key player in China’s expansion of nuclear energy use. However, Sino-

Argentine nuclear energy cooperation continues to face multiple challenges, 

highlighting Argentina's political and economic constraints and risks, as well as global 

competition in nuclear technology, and China’s own difficulties in building a proper 

energy evolution system and collaborative financing. Nevertheless, it is of substantial 

importance to provide advice and recommendations presented by both the Argentine 

context and the global picture from China's point of view in order to ensure sustainable 

and mutually beneficial development in the long term. 

Keywords: China, Argentina, Nuclear energy, Belt and Road Initiative. 

Fecha de recepción del texto: 27/10/2022 

Fecha de revisión: 11/1/2023 

Fecha de aceptación y versión final: 8/3/2023 
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1. Introducción 

En el contexto estratégico nacional más importante, a saber, la Iniciativa de la Franja y 

la Ruta y “Go Out Policy”2, China ha mostrado un gran interés en el mercado 

latinoamericano. Entre ello, Argentina se ha convertido en un destino de inversión muy 

atractivo para la tecnología e instalación nuclear china. La participación de las empresas 

chinas en el mercado energético argentino tiene múltiples consecuencias estratégicas, 

pues además de diversificar la composición de la electricidad de Argentina y mejorar las 

relaciones económicas y comerciales bilaterales, también tiene significado sustancial de 

ejercer una influencia local no despreciable en la cadena energética mundial a nivel 

geopolítico. En efecto, la cooperación entre China y Argentina en el sector de la energía 

nuclear no se limita exclusivamente una cuestión que persiguen a la 

internacionalización y la rentabilidad de inversiones, sino que también diseña cambios 

en el panorama energético mundial, lo que podría potenciar lateralmente la capacidad 

del liderazgo de China en el contexto global de la energía limpia3. 

En el presente trabajo se estudiará la cooperación entre China y Argentina en el ámbito 

de la energía nuclear, analizando la situación energética en Argentina y el desarrollo 

actual de la cooperación con China. También determinan los factores fundamentales que 

afectan al proceso de cooperación sino-argentina en materia de energía nuclear a nivel 

económico y político. A través de un análisis DAFO, el documento presenta un análisis 

exhaustivo de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se enfrenta en 

dicha cooperación bilateral, y finalmente propone las correspondientes sugerencias para 

la estrategia de cooperación en materia de energía nuclear entre China y Argentina en el 

futuro. 

 

 
2 La estrategia “Go Out Policy”, es una estrategia moderna para las empresas chinas encaminada a 

aprovechar al máximo los mercados y recursos nacionales y extranjeros, participar activamente en la 

competencia internacional a través de la inversión extranjera directa, la contratación de proyectos 

extranjeros y la cooperación de servicios laborales extranjeros, y realizar el desarrollo sostenible de la 

economía de China. 
3 Según la Agencia Internacional de la Energía, la energía limpia o las tecnologías energéticas bajas en 

carbono como: fuentes de energía renovables, energía nuclear; captura, utilización y almacenamiento de 

carbono; hidrógeno derivado de fuentes de energía bajas en carbono; tecnologías que mejoran la 

eficiencia de la transformación de energía; otras opciones de energía y almacenamiento no fósiles; y 

tecnologías transversales que resultan en emisiones mínimas de CO2 y contaminación. La energía limpia 

de la que se habla en este documento se desarrolla bajo esta definición. 
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2. La apertura de china a Latinoamérica y las relaciones 

económicas con Argentina 

Esta sección analiza principalmente la trayectoria del desarrollo diplomático y 

económico de China hacia América Latina desde la reforma y apertura, así como la 

introducción e implementación de la política de “Going Out” de China. Más 

concretamente, desde la perspectiva argentina, la nueva situación económica bilateral 

entre China y Argentina se ha hecho notar en los últimos años, y las relaciones 

exteriores y políticas entre ambas partes han sido estrechas desde el establecimiento de 

la diplomacia. 

 

2.1 La presencia de China en América Latina 

Desde el comienzo del nuevo siglo, las relaciones entre China y América Latina han 

logrado un nuevo desarrollo, a saber, continuas vistas mutuas a nivel gubernamental, 

relaciones políticas fortalecidas, así como nuevos avances en las relaciones económicas 

y comerciales. China es una oportunidad para los países latinoamericanos, pues a corto 

plazo, la fuerte demanda china impulsa las exportaciones y los superávits por cuenta 

corriente en la mayoría de las economías de la región; y a medio plazo, incluso China 

podría convertirse en una importante fuente de inversión extranjera directa (Santiso, 

2005). No solo eso, en la comunidad internacional, tanto China como los países de 

América Latina son países en vías de desarrollo, cada uno de los cuales se enfrentan a la 

difícil misión para desarrollar sus economías, y cada uno tiene intereses comunes y el 

derecho a hablar en asuntos internacionales. Generalmente, China persigue tres 

objetivos estratégicos en LAC: desarrollar su influencia política en la región, asegurarse 

el acceso a las materias primas, y buscar mercados para los productos fabricados en 

China (Arias, 2005).  

Sería más exacto decir que el comercio bilateral es el cuerpo principal de las relaciones 

bilaterales entre China y América Latina (Figura 1). En el año 2000, China aún no había 

ingresado en la OMC y todavía no se podía vislumbrar todo su potencial en el comercio 
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internacional4. Pero después la entrada, las exportaciones latinoamericanas a China y las 

importaciones latinoamericanas desde China se han multiplicado. Entre 2005 y 2010 las 

exportaciones e importaciones de China a América Latina crecieron al doble del ritmo 

de las exportaciones e importaciones totales de China. Según los datos de CEPAL, las 

exportaciones latinoamericanas y caribeñas a Estados Unidos y a la Unión Europea 

cayeron un 26% y un 29% respectivamente y las exportaciones a Asia sin China 

disminuyeron un 4%, mientras que las destinadas a China aumentaron un 11% en 20095. 

En 2012, el volumen comercial bilateral total alcanzó un nivel sin precedentes de 261,2 

mil millones de dólares, pero cayó a 217 mil millones de dólares en 2016. Sin embargo, 

la cifra alcanzó en 2018 un nuevo máximo, superando los 300 mil millones de dólares. 

Se espera en 2025 que el volumen de comercio entre China y Latinoamérica a través de 

la Franja y la Ruta alcance el objetivo de 500 mil millones de dólares6. 

Figura 1: Situación comercial de América Latina con China, 1989-2019 (Unidad: miles de dólares). 

Fuente: elaboración propia a partir de World Integrated Trade Solution, 2019, 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/LCN/StartYear/1989/EndYear/2019/TradeFlow/ 

 

Es importante destacar que la relación económica entre China y América Latina no se 

limita al comercio, sino que también abarca la inversión. Según el “2018 Statistical 

 
4 Avilés Quintanar, Diego Alberto y González, Pablo Wong, “China y el efecto de reprimarización en 

América Latina”, 3c Empresa: Investigación y Pensamiento Crítico 8, no. 3, 2019, p. 143. 
5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “La República Popular China y América Latina 

y el Caribe: hacia una nueva fase en el vínculo económico y comercial”, CEPAL, 2011, p. 10. 
6 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, “Inaugura la Primera Reunión 

Ministerial del Foro China-CELAC en Beijing. Presidente Xi Jinping Pronuncia Discurso”, disponible en: 

https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjb/zzjg/ldmzs/dqzzywt/201501/t20150112_936066.html. (Consultado el 

4 de marzo de 2023) 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/LCN/StartYear/1989/EndYear/2019/TradeFlow/
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Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment” emitido conjuntamente por el 

Ministerio de Comercio, la Oficina Nacional de Estadística y la Administración Estatal 

de Divisas de la República Popular China, la inversión en América Latina en 2018 fue 

de 14,61 mil millones de dólares (Figura 2), lo que representó un 10,2% del total de la 

inversión directa en el extranjero llevada a cabo por China en ese año. Además, el stock 

de inversión de China en América Latina ascendió a 406.77 mil millones de dólares, lo 

que representó el 20,5% del total de su stock de inversión.  

Año Inversión directa neta  

2007 490,241 

2008 367,725 

2009 732,790 

2010 1,053,827 

2011 1,193,582 

2012 616,974 

2013 1,435,895 

2014 1,054,739 

2015 1,261,036 

2016 2,722,705 

2017 1,407,659 

2018 1,460,847 

Figura 2: Inversión directa neta de China en América Latina, 2007-2018 (Unidad: Diez miles de 

dólares). Fuente: elaboración propia a partir de National Bureau of Statistics of China, 2019, disponible: 

http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01  

 

La extensión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta a América Latina muestra el interés 

de China por la región. Y hasta julio de 2022 son veintiuno los países de la región, los 

que ya han firmado un memorándum de entendimiento con China en el marco de esta 

iniciativa7. Estos acuerdos podrían atraer aún más inversiones chinas en sectores como 

la infraestructura, la industria y los servicios, lo que a su vez podría aumentar la 

influencia del país en la región. 

 

 
7 PORTAL DE LA FRANJA Y LA RUTA, “Yitong zhongguo qianding gongjian ‘yidaiyilu’hezuo 

wenjian de guojia yilan” (Lista de países que han firmado documentos de cooperación con China en la 

Franja y Ruta), disponible en: https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/77298.htm. (Consultado el 4 de 

marzo de 2023) 

http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01
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2.2 Las relaciones diplomáticas y económicas entre Argentina y China: 

antecedentes, desarrollo y situación actual 

A partir de la puesta de la “Nueva Ruta de la Seda” del siglo XXI las relaciones, tanto 

oficiales como civiles, la relación sino-argentina ha comenzado a desarrollarse 

rápidamente. La Figura 3 presenta un resumen de desde comienzos del siglo XXI 

sucesivas visitas de alto nivel han reforzado los intercambios económicos y han 

generado ganancias políticas traducibles en aumento de las capacidades de inserción 

externa para cada una de las partes. La relación bilateral se ha elevado a la categoría de 

asociación estratégica integral desde 2014, y hoy ambas naciones cooperan en múltiples 

áreas que van desde el desarrollo de proyectos de infraestructura, cooperación 

energética, financiamiento y comercio, hasta intercambios académicos y culturales. 

Visita importante Fecha 

China y Argentina establecieron relaciones diplomáticas. Desde 

entonces, las relaciones bilaterales se han desarrollado sin 

problemas, la cooperación ha sido mutuamente beneficiosa en 

varios campos y los dos países han mantenido una buena 

cooperación en los asuntos internacionales. El gobierno argentino 

se adhiere firmemente a la política de Una China. 

19/febrero/1972 

Los presidentes Hu Jintao y Néstor Kirchner se visitaron 

mutuamente y establecieron una asociación estratégica. También, 

las relaciones bilaterales entraron en una nueva etapa de 

desarrollo integral. 

junio-

noviembre/2004 

El primer ministro Wen Jiabao y el presidente de la Conferencia 

Consultiva Política del Pueblo Chino (CPPCC), Jia Qinglin, 

visitaron Argentina. 

junio-

diciembre/2012 

Durante la Cumbre del G-20 en San Petersburgo, el presidente Xi 

Jinping sostuvo una reunión bilateral con la presidenta Cristina 

septiembre/2013 
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Fernández. 

El presidente Xi Jinping realizó una visita de Estado a Argentina. 

En dicha visita anunciaron el establecimiento de una asociación 

estratégica integral. 

julio/2014 

Los presidentes Xi Jinping y Mauricio Macri mantuvieron 

reuniones bilaterales durante la IV Cumbre de Seguridad Nuclear 

de Washington y la Cumbre del G-20 en Hangzhou. 

abril-

septiembre/2016 

El presidente Mauricio Macri visitó China para asistir al Foro de 

la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional y hacer una 

visita de estado. 

mayo/2017 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, viajó a Argentina 

para asistir a la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 

del G-20 y visitó oficialmente el país. 

mayo/2018 

El presidente Xi Jinping y el presidente Mauricio Macri 

sostuvieron reuniones bilaterales durante la reunión de líderes de 

los BRICS en Johannesburgo. 

julio/2018 

El presidente Xi Jinping asistió en Argentina a la Cumbre de G-

20 en Buenos Aires y visitó Argentina. 

noviembre-

diciembre/2018 

Figura 3: Principales eventos en las relaciones diplomáticas entre China y Argentina, 1972-2018. Fuente: 

elaboración propia a partir de Ministerio de Relaciones Exteriores de RPC, 2021, 

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/nmz_680924/1206_680926/sbgx_680930/ 

 

Al mismo tiempo, la escala del comercio entre China y Argentina creció rápidamente, 

ya que, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística de la República Popular de 

China, desde la crisis económica de 2008, las exportaciones e importaciones totales de 

China a Argentina continúan siendo ambiciosas. Pues el volumen de comercio bilateral 

en 2018 fue de 11,939 mil millones de dólares, de los cuales China exportó 8,418 mil 

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/nmz_680924/1206_680926/sbgx_680930/
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millones USD e importó 3,52 mil millones de dólares. Entre enero y marzo del 2019, el 

volumen del comercio bilateral alcanzó los 3,200 millones de dólares, de los cuales 

China exportó 1,408 millones de dólares e importó 1,792 millones de dólares, es justo 

decir que detrás de las enormes cifras aparecidas debido a un significante interés 

bilateral por seguir reforzando la cooperación comercial.  

Figura 4: Importaciones y exportaciones totales de China a Argentina, 1999-2018 (Unidad: diez 

miles de dólares). Fuente: elaboración propia a partir de National Bureau of Statistics of China, 2019, 

http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A06050104&sj=2019 

 

Sin embargo, la balanza comercial entre China y Argentina es estructuralmente 

deficitaria, pues Argentina exporta principalmente commodities como granos y carne, 

mientras que importa de China manufacturas de alto valor agregado. Desde la 

normalización diplomática de 1972, Argentina tuvo 21 años ininterrumpidos de 

superávits comerciales con China, y el déficit comercial de Argentina con China 

alcanzó casi 8 mil millones de dólares en 2008 (Figura 5).  

 

http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A06050104&sj=2019
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Figura 5: Balanza comercial argentina por China, 2013-2019 (Unidad: millones de dólares). Fuente: 

elaboración propia a partir de INDEC Informa, 2015-2020, https://www.indec.gob.ar/ 

 

La modificación de la estructura económica china expandió el comercio bilateral a partir 

de la inserción de Argentina en su circuito de capital, producción y mercado a escala 

global (Oviedo, 2015). China viene desarrollando una estructura exportadora que 

paulatinamente se ha concentrado en manufacturas de origen industrial. Este patrón 

comercial está ligado a complementariedades de Argentina por un lado y las 

necesidades de productos primarios o de baja elaboración por parte de China. Pero esta 

estructura hace al comercio con dicha nación fácil presa de la volatilidad en la demanda 

interna del comprador y a las fluctuaciones de precios (Nacht, 2011). 

 

Comercio principal Fecha 

Argentina anunció su reconocimiento del estado de 

economía de mercado de China. 
noviembre/2004 

El Banco Popular de China y el Banco Central de la 

República Argentina firmaron un acuerdo de intercambio 

de moneda local de 70 mil millones de yuanes/38 mil 

abril/2009 

Año Exportación Importación Total Saldo 

2013 5.762 11.312 17.074 -5.550 

2014 4.650 10.761 15.603 -6.111 

2015 5.173 11.742 16.915 -6.568 

2016 4.425 10.467 14.892 -6.042 

2017 4.326 12.314 16.940 -7.987 

2018 4.233 12.078 16.311 -7.854 

2019 6.823 9.258 16.081 -2.435 
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millones de pesos argentinos. 

Durante la visita del presidente Xi Jinping a Argentina, el 

Banco Popular de China y el Banco Central de la 

República Argentina firmaron un acuerdo de intercambio 

de moneda local de 70 mil millones de yuanes/ 90 mil 

millones de pesos argentinos. 

julio/2014 

El Banco Popular de China y el Banco Central de la 

República Argentina renovaron el acuerdo bilateral de 

intercambio de moneda nacional entre China y Argentina, 

con un tamaño de acuerdo de 70 mil millones de yuanes/ 

175 mil millones de pesos argentinos. 

julio/2017 

El Banco Popular de China y el Banco Central de la 

República Argentina firmaron un acuerdo 

complementario bilateral de intercambio de moneda 

bilateral entre yuan/ peso, y la cantidad de swaps de 

moneda nacional se expandió de 70 mil millones de 

yuanes a 130 mil millones de yuanes. 

diciembre/2018 

Figura 6: Principales acuerdos comerciales bilaterales entre China y Argentina, 2000-2018. Fuente: 

elaboración propia a partir de Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, 

“Relaciones China-Argentina”, 2019, 

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/nmz_680924/1206_680926/sbgx_680930/ 

 

Con el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina, como se 

ha mencionado anteriormente, los acuerdos comerciales firmados han seguido 

creciendo, lo que ha llevado a una profundización de la cooperación económica, y como 

resultado el comercio y la inversión bilaterales han crecido exponencialmente y ahora 

han logrado avances y progresos significativos (Figura 6). Según los datos del 

Departamento de Estadísticas aduaneras de China, Argentina continúa siendo el quinto 

socio comercial más grande de China en América Latina, y en el caso del comercio 

entre China y Argentina, el gigante asiático pasó del puesto 12 como destino de las 
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exportaciones argentinas para el año 1991; a ocupar el segundo lugar, después de Brasil, 

en 2020.   

 

3. La cooperación en materia de energía nuclear entre China y 

Argentina 

La presente sección lleva a cabo un análisis de las políticas energéticas implementadas 

en Argentina y su impacto en la economía argentina y en el desarrollo de su energía 

nuclear. A través del análisis de datos, se observa la situación energética actual de 

Argentina en los últimos años y se concluye que resulta urgente y necesario el 

desarrollo de la energía nuclear. Asimismo, se describen las ventajas que ofrece China 

como proveedor líder en tecnología y equipos para la energía nuclear, así como la 

trayectoria histórica y la situación actual de la cooperación en materia de energía 

nuclear entre China y Argentina. 

3.1 El problema energético en Argentina y cómo afecta al desarrollo de su 

economía 

Argentina es un país que experimenta graves problemas energéticos que se derivan de 

un modelo de privatización que se desarrolló en los años 90 y que se mantiene y 

profundiza en la actualidad. Es justo decir que es un país que actualmente se enfrenta a 

una grave escasez de gas natural, con importantes implicaciones para el sistema 

eléctrico y la economía en su conjunto. Al mismo tiempo, los problemas energéticos de 

Argentina se manifiestan de diferentes maneras: por ejemplo, hay cortes de energía, el 

más reciente de los cuales fue uno masivo en 2019, cuando la red eléctrica del país se 

colapsó repentinamente y dejó a casi 50 millones de personas sin electricidad8. Como se 

muestran los macrodatos energéticos publicados por Secretaría de Gobierno de Energía 

de la República Argentina desde 1960 hasta 2020, el petróleo y el gas son la principal 

fuente de demanda de energía en Argentina (Figura7), o mejor dicho, la dependencia de 

los hidrocarburos en Argentina es excesiva. Debido a la falta del desarrollo y uso de 

fuentes de energía limpia o renovable y a la insuficiente capacidad de producción 

 
8 Molina, Federico Rivas, “Un apagón masivo deja sin luz a Argentina y Uruguay”, El PAÍS, disponible 

en: https://elpais.com/internacional/2019/06/16/actualidad/1560684668_300030.html. (Consultado el 4 de 

marzo de 2023) 
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nacional de energía fósil, una gran proporción de los productos petroquímicos y 

químicos básicos de Argentina se importan para satisfacer las necesidades nacionales 

básicas. 

 

Figura 7: Evolución de la Oferta Interna Primaria de Producción de Energía en Argentina, 1960-

2020 (Unidad: miles de TEP). Fuente: elaboración propia a partir de Secretaría de Gobierno de Energía de 

la República Argentina, 1960-2020, 

https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos/balances-energeticos 

 

La industria del petróleo y el gas de Argentina se ha beneficiado de los incentivos del 

gobierno: los precios de la energía están fuertemente subvencionados durante años, lo 

que tuvo considerables beneficios sociales, ya que el abaratamiento de los precios de la 

energía tuvo un impacto positivo en la población, pero también creó problemas 

económicos: el dinero que debería haberse invertido en otras industrias se utilizó para 

las subvenciones energéticas, y se fomentó el despilfarro de energía de forma 

encubierta, lo que provocó un aumento del déficit de las cuentas públicas. Cuando 

Mauricio Macri llegó a la presidencia de Argentina, el gobierno anunció que eliminaría 

los subsidios energéticos a los productores de petróleo y fijaría los precios según las 

condiciones del mercado internacional. Aunque esta medida supuso un ahorro para el 

Gobierno de 780 millones de dólares, el dinero no se redistribuyó oficialmente a otros 

sectores (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2018). Dado que el principal 

objetivo de esta reforma era reducir el gasto público y el déficit presupuestario, por lo 

https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos/balances-energeticos


 
 
 

Ge Gao, «Cooperación estratégica en materia de energía nuclear entre China y Argentina…» 

(Documentos de Trabajo IELAT – Nº 165, Enero - Abril 2023) 

   
 

 
 

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá      |      

 

 

 

17 

que también ha encarecido la energía en Argentina, lo que provocó inflación e 

inconvenientes sociales.  

 

Figura 8: Subsidios a la energía en Argentina, 2004-2019 (Unidad: en porcentaje del PIB). Fuente: 

elaboración propia a partir de Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda de 

Argentina, 2019, http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/sintesis_balance/2019-

11- 20_SE_Subsidios_oferta_y_demanda_de_energia_Argentina_2015-2019_dist.pdf 

 

Los problemas descritos antes pueden entenderse claramente mediante la Figura 8, los 

subsidios energéticos del gobierno kirchnerista para el país han tenido un aumento 

interanual durante su tiempo en el poder, alcanzando un pico en 2014. Sin embargo, tras 

la llegada del gobierno de Macri, se redujeron considerablemente las subvenciones 

financieras al petróleo, el gas y la electricidad. Se puede decir, el gobierno argentino ha 

reducido los subsidios a la energía en los últimos años en comparación con años 

anteriores, pero aún representa alrededor el 1,5% del PIB. La escasez de energía en 

Argentina ha provocado que el gobierno subsidie a individuos y compañías de energía, 

e invierta capital que originalmente se planeó para pagar la deuda externa en subsidios 

de energía, lo que ha continuado debilitando la economía argentina. No ha resuelto 

fundamentalmente el problema de la escasez de energía ni ha mejorado el estado actual 

económico, formando un círculo vicioso. 
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3.2 China como exportadora de tecnología nuclear 

Después de más de 30 años considerables esfuerzos, el negocio de construcción de 

energía nuclear de China ha completado todo el proceso, desde la simple operación e 

introducción de tecnología y modelos de gestión, hasta la digestión y absorción 

completas de la tecnología nuclear, y al final hasta la investigación, desarrollo e 

innovación independientes. A 30 de septiembre de 2021, había 52 unidades de energía 

nuclear en funcionamiento en China (excluyendo Taiwán), con una capacidad instalada 

nominal de 53,485.95MWe (China Nuclear Energy Association, 2021). Según los datos 

de una encuesta realizada por Energy Foundation de Estados Unidos, el consumo 

energético de China ha aumentado considerablemente desde 1990 hasta 2019, y aunque 

en general sigue dominado por la producción y el consumo de energía térmica e 

hidroeléctrica (Figura 9), Sin embargo, ante el rápido desarrollo de las necesidades 

reales tanto en el nivel nacional como en el nivel de la población, China sigue buscando 

y explorando activamente oportunidades de nuevas fuentes de energía que puedan 

sustituir a las tradicionales. 

 

Figura 9: Generación de energía total en China, 1990-2019 (Unidad: TWh). Fuente: elaboración 

propia a partir de Energy Foundation, 2021, https://www.efchina.org/Reports-en/report-lceg-20210430-3-

en?set_language=en 

 

China es el único país del mundo que no ha interrumpido la construcción de proyectos 

de energía nuclear durante más de 30 años. Se puede observar que la producción de 

energía nuclear en China, en proporción al total de la energía, ha mostrado un 

https://www.efchina.org/Reports-en/report-lceg-20210430-3-en?set_language=en
https://www.efchina.org/Reports-en/report-lceg-20210430-3-en?set_language=en
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incremento interanual desde 1990, año en que se registraron los datos, aumentando 

aproximadamente 5 puntos porcentuales en los últimos 30 años (Energy Foundation, 

2021). A diferencia de China General Nuclear Group (CGN) y State Power Investment 

Corporation (SPIC), China National Nuclear Corporation (CNNC), como organismo 

principal de la industria nacional de ciencia y tecnología nuclear de China, tiene una 

cobertura casi completa de toda la cadena de la industria nuclear, además de su principal 

segmento de ingeniería y construcción nuclear, y es el más activo en las exportaciones 

nucleares. Desde su creación, se ha comprometido a promover la energía nuclear china 

para que sea global y está aprendiendo activamente de los pioneros del mundo en la 

industria de la energía nuclear. Según el informe de datos sobre el volumen de negocios 

completado y nuevo de CNNC durante los cuatro años consecutivos de 2017 a 2020, a 

pesar de los muchos desafíos a los que se enfrentan las exportaciones nucleares de 

China debido a la pandemia, en términos generales, los proyectos nucleares salientes de 

China han tenido una tendencia rentable en los últimos años (Figura 10). 

Año 
Volumen de negocios 

alcanzado 
Volumen de nuevos contratos firmados 

2017 1,685.9 2,652.8 

2018 1,690.4 2,418 

2019 1,729 2,602.5 

2020 1,559.4 2,555.4 

Figura 10: Facturación del negocio de contratación en el extranjero de China National Nuclear 

Construction Corporation, 2017-2020 (Unidad: mil millones de dólares). Fuente: elaboración propia a 

partir de China Nuclear Industry Construction Corporation Limited, informes anuales de 2017, 2018, 

2019 y 2020, https://www.cnecc.com/4229.html 

 

El éxito de las exportaciones de energía nuclear debe estar respaldado por un fuerte 

poder nacional: la capacidad de China para fabricar equipos de energía nuclear a gran 
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escala no sólo ha reducido el coste de las centrales nucleares, sino que el país es ahora la 

segunda economía del mundo y cuenta con amplias reservas de divisas. Las ventajas 

citadas proporcionan una base económica sólida y una competitividad global para el 

éxito de las exportaciones de energía nuclear, y es justo decir que se dan las condiciones 

para que la globalización de la energía nuclear en China avance. 

3.3 La trayectoria histórica de la energía nuclear en Argentina: Atucha I, Atucha 

II y Embalse 

El programa nuclear de Argentina se inició en 1950 bajo el gobierno de Juan Domingo 

Perón como parte de los esfuerzos nacionalistas del peronismo, basados en el esfuerzo y 

el liderazgo nacional para lograr el desarrollo económico del país. En mayo del año 

1950, se fundó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con la misión de 

desarrollar y controlar la energía nuclear con fines pacíficos en el país9. También es el 

organismo gubernamental del Estado argentino a cargo de la investigación y el 

desarrollo de la energía nuclear. Además, la creación de la CNEA supuso también que 

por primera vez que Argentina reconociera explícitamente la existencia de actividades 

en el ámbito atómico (Hurtado, 2014). La energía nuclear fue la piedra angular del 

crecimiento industrial en Argentina, en un contexto en el que los militares hacían 

hincapié en que el desarrollo industrial era un elemento necesario para la independencia 

económica y que ésta era esencial para la seguridad nacional (Colombo et al., 2017). El 

marco institucional de la energía nuclear en la Argentina de entonces se situó en la 

órbita de las fuerzas armadas y se concibió sobre la base de los conceptos de autonomía 

y autogobierno defendidos por el núcleo militar desarrollista, que consideraba el 

dominio de la tecnología nuclear como un elemento esencial de prestigio y liderazgo 

regional e internacional (Sheinin, 2005). Argentina optó entonces por el uso pacífico de 

la energía nuclear y lo llevó a la práctica, luego también se aprobó el ingreso de la 

República Argentina en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

A pesar de los cambios políticos en el gobierno, la política argentina de desarrollo de un 

sector nacional de energía nuclear persistió hasta el final de la dictadura militar de 1976-

1983. Desde 1950, aunque con altibajos condicionados por la inestabilidad social y 

 
9 Comisión Nacional de Energía Atómica, “Decreto No10.936/50, MINISTERIO DE ASUNTOS 

TECNICOS 1950”, disponible en: https://www.cnea.gob.ar/es/wp-content/uploads/2016/09/DECRETO-

10936-50.pdf. (Consultado el 27 de diciembre de 2022) 
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política, se ha recorrido un largo camino en el desarrollo de la energía nuclear, con 

investigación y formación de recursos humanos. En 1968, en el contexto del rápido 

crecimiento industrial y la escasez de suministro, el abastecimiento de electricidad a los 

polos productivos del Gran Buenos Aires que tornaba insuficientes las fuentes 

tradicionales de energía impulsó la construcción de la primera central nuclear de 

Argentina y de América Latina, Atucha I (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 

2018). En 1973 se anunció la construcción de la segunda central nuclear de Argentina, 

Embalse, en la provincia de Córdoba y finalmente se construyó en 1984 con tecnología 

canadiense. Y la tercera central nuclear es Atucha II, su construcción comenzó en 1982 

y entre 1994 y 2006 estuvo paralizada por la implementación de políticas neoliberales. 

A partir de mayo de 2003, el expresidente Néstor Kirchner, decidió restablecer la 

actividad nuclear. En 2006 se puso en marcha el Plan de Reactivación Nuclear como 

parte del Plan Energético Nacional, centrando en la reactivación de las centrales 

nucleares argentinas e incluye la finalización de Atucha II y el desarrollo y la 

construcción de la cuarta central nuclear de Argentina y con el objetivo de redefinir, 

planificar e implementar el futuro desarrollo de la energía nuclear en Argentina para 

diversificar las fuentes de energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

ante el importante crecimiento económico e industrial del país (Rey, 2007). 

3.4 La situación actual de la colaboración Sino-Argentina en materia de energía 

nuclear 

Reactores refrigerados por agua se dividen principalmente en dos tipos, los reactores de 

agua ligera (LWR) y los de agua pesada (HWR). Argentina tiene cierto desarrollo de la 

tecnología de agua pesada y puede participar en la construcción de centrales eléctricas 

relacionadas. Su tecnología de agua pesada ya se utiliza ampliamente en Atucha I, 

Atucha II y Embalse, y sirve para proporcionar la ralentización y la refrigeración 

necesarias durante el funcionamiento de la central. Los HWR utilizan agua 

“enriquecida”, lo que permite el uso de combustible que no requiere enriquecimiento. Y 

al contrario, existen dos tipos de LWR: los reactores de agua a presión (PWR) y los 

reactores de agua en ebullición (BWR), todos los cuales requieren combustible 

enriquecido con isótopo fisionable, el U 23510. Los LWR dominan los reactores de 

 
10 IAEA, “Reactores refrigerados por agua”, disponibe en: https://www.iaea.org/es/temas/reactores-

refrigerados-por-agua. (Consultado el 27 de diciembre de 2022) 
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potencia debido a sus bajos costes de construcción de desarrollo y una alta eficiencia de 

desaceleración, a comparación con los mayores costes de generación de energía de agua 

pesada (Steve, 2019).  

China, por su parte, está interesada principalmente en vender tecnología de agua ligera, 

y en los últimos años las características de seguridad y económicas de los pequeños 

reactores avanzados de agua ligera han ampliado el mercado de la energía nuclear en los 

países recientemente industrializados y en desarrollo, y ahora dominan el mercado chino 

de exportación de equipos de energía nuclear (Chen y Zhou, 2012). Basado en las 

necesidades y fortalezas de ambas partes en diferentes áreas, el 18 de julio de 2014, el 

entonces ministro de Planificación, Julio de Vido, y el director general de la 

Administración Nacional de Energía de China, Xu Xinxiong, firmaron un acuerdo de 

cooperación para la construcción de la cuarta y quinta centrales en Argentina. Y después 

ambos países firmaron un acuerdo técnico y comercial para Atucha III en la ciudad 

turca de Antalya y acordaron la versión final del contrato marco para la quinta central 

en el 15 de noviembre de 201511  

En las elecciones presidenciales de 2015 se produjo un importante giro político. 

Concretamente, el candidato kirchnerista del Frente para la Victoria fue derrotado por 

Mauricio Macri, el representante de Cambiemos. Esto marcó el inicio de un periodo de 

incertidumbre sobre si el proyecto de construcción de las energías nucleares nuevas con 

China durante el anterior mandato presidencial podría seguir adelante. En teoría, las 

obras de la nueva planta deberían haber comenzado en 2016, pero ese año el ministro de 

Energía de Macri, Juan José Alangurén, dijo que los trabajos no comenzarían 

inmediatamente porque el contrato estaba siendo revisado (Rey, 2007). En 2017, el 

proyecto sufrió otro duro revés cuando, debido al rechazo público a la energía nuclear, 

la Legislatura de la provincia de Río Negro -donde iban a construirse las centrales- 

aprobó una ley que fue utilizada principalmente para prohibir a las autoridades del 

gobierno el cumplimiento del contenido del contrato para instalar la nueva planta, entre 

otras acciones12. En mayo de 2018, Rubén Omar Semmoloni, presidente de 

 
11 Página12.com, “Los reactores nucleares que nunca se quisieron construir”, disponible en: 

https://www.pagina12.com.ar/234125-los-reactores-nucleares-que-nunca-se-quisieron-construir. 

(Consultado el 4 de marzo de 2023) 
12 El Periódico de la Energía, “La provincia argentina de Río Negro rechaza construir una central nuclear 

con capital chino”, disponible en: https://elperiodicodelaenergia.com/la-provincia-argentina-de-rio-negro-

rechaza-construir-una-central-nuclear-con-capital-chino/. (Consultado el 4 de marzo de 2023) 

https://www.pagina12.com.ar/234125-los-reactores-nucleares-que-nunca-se-quisieron-construir
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Nucleoeléctrica Argentina S.A., afirmó que la central Atucha III no se construiría y que 

el proyecto se reduciría a la central de agua ligera de Atucha IV, que utiliza tecnología 

china13. El 13 de junio de ese mismo año, el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, 

fue más allá al afirmar que ninguna de las dos centrales se construiría, dado que la 

situación económica de Argentina no era la adecuada para la construcción de ambas14. 

Sin embargo, aproximadamente cuatro meses después, el 3 de octubre de 2018, el 

subsecretario de Energía Nuclear corrigió la declaración del ministro anterior y dijo que 

la planta de agua ligera sí se construiría en el futuro. Sin embargo, el punto de inflexión 

más reciente en la opinión del Gobierno se produjo el 2 de diciembre de 2019, cuando el 

Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se mostró poco entusiasmado con el proyecto 

nuclear argentino-chino, al afirmar en unas declaraciones al diario Página 12:  

“Yo no construiría nuevas centrales nucleares en Argentina. Lo nuclear es puro 

costo de capital. Además, son proyectos que sabés cuando empiezan, pero no 

cuando terminan ni cuánto pueden terminan costando. En Argentina la matriz 

tiene que ser gas, renovables y algunos aprovechamientos hidroeléctricos. 

Endeudarse en 5000 o 6000 millones de dólares para construir una nueva central 

nuclear no tiene sentido.”15 

De hecho, dentro del gobierno argentino parece haber una división entre los que están 

en contra de seguir adelante con nuevas centrales nucleares y los que están a favor de 

construir al menos centrales nucleares de agua ligera. Por un lado, temen que China no 

pueda garantizar realmente que su programa nuclear de tercera generación pueda 

cumplir las normas de seguridad adecuadas establecidas en el extranjero, porque la 

diversidad de las importaciones constituye un gran reto para la I+D independiente de la 

industria nuclear china y su seguridad nuclear (Zou y Zhang, 2012). Piensan que China 

aún no se ha ganado la plena confianza de la comunidad internacional en cuanto al 

diseño, la construcción y el funcionamiento de los reactores nucleares, dado que la 

tecnología nuclear desarrollada por China es relativamente joven e independiente, 

 
13 Página12.com, “Se agudiza la crisis del sector nuclear”, disponible en: 

https://www.pagina12.com.ar/116856-se-agudiza-la-crisis-del-sector-nuclear. (Consultado el 4 de marzo 

de 2023) 
14 Página12.com, “Sin centrales nucleares por el déficit”, disponible en: 

https://www.pagina12.com.ar/121479-sin-centrales-nucleares-por-el-deficit. (Consultado el 4 de marzo de 

2023) 
15 Ibidem, 14. 

https://www.pagina12.com.ar/116856-se-agudiza-la-crisis-del-sector-nuclear
https://www.pagina12.com.ar/121479-sin-centrales-nucleares-por-el-deficit
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mientras que la tecnología procedente de Francia, Canadá, Rusia o Estados Unidos 

posee una trayectoria de más largo recorrido16. 

Por otra parte, aunque las autoridades argentinas están interesadas en el desarrollo de la 

energía nuclear, la cooperación con China para la construcción de centrales nucleares 

está destinada a ser controvertida en el seno de las autoridades debido al elevado coste 

de la instalación de centrales nucleares, que según las estadísticas de evaluación, el 

coste total de Atucha II fue de aproximadamente 2,419,729,00 dólares (Martín, 2005), 

por eso, el coste imprevisible de la construcción de la Atucha III ha creado una falta de 

fiabilidad en el entorno externo de la cooperación bilateral. En el marco del acuerdo 

firmado entre la CNNC y NASA, se indica que China tiene la intención de lograr el 

máximo contenido local en términos de materiales y servicios, incluyendo la fabricación 

de componentes y la producción de combustible, a través de la transferencia de 

tecnología a empresas argentinas. Entre el 50% y el 70% de los componentes y el 100% 

de las obras civiles del reactor serán locales. La aportación china se limitará a los 

componentes y servicios de ingeniería que no estén disponibles a nivel local, y el 

acuerdo también garantiza que China suministrará uranio enriquecido y elementos 

combustibles durante toda la vida útil de la central (Madhavan et al., 2018). En febrero 

de 2022, la Nucleoeléctrica Argentina firmó un acuerdo con CNNC para la construcción 

del proyecto de la central nuclear Atucha III, que funcionará con uranio enriquecido y 

agua liviana como refrigerante y moderador, con un coste estimado de 8,000 millones 

de dólares17. Mientras tanto CNNC declaró que el acuerdo proporcionará el 85% de la 

financiación del proyecto, y que el 15% restante será una financiación de capital 

aportada por Argentina, por valor de 1,200 millones de dólares18.  

Puede decirse que el efecto del sistema de privatización adoptado en Argentina en los 

primeros años y la lentitud de la economía de mercado de los últimos años han 

interferido significativamente en las inversiones y subvenciones del país en el sector del 

mercado de la electricidad, dejando a las autoridades argentinas la tarea de encontrar 

 
16 World Nuclear Association, “Nuclear Power in China”, disponible en: https://world-

nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/china-nuclear-power.aspx. (Consultado el 4 

de marzo de 2023) 
17 Nucleoeléctrica Argentina S.A., “Proyectos Nucleares-Atucha III”, disponible en: https://www.na-

sa.com.ar/es/nuevosproyectos. (Consultado el 4 de marzo de 2023) 
18 Neutron Bytes, “Argentina Signs $8B Deal for China’s Hualong One PWR”, disponible en: 

https://neutronbytes.com/2022/02/12/argentina-signs-8b-deal-for-chinas-hualong-one-pwr/.  (Consultado 

el 4 de marzo de 2023) 

https://neutronbytes.com/2022/02/12/argentina-signs-8b-deal-for-chinas-hualong-one-pwr/
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formas eficaces de abordar las urgentes necesidades de electricidad del país. En el caso 

de Atucha III, el elevado porcentaje de préstamos para proyectos que el Gobierno 

argentino puede obtener de China ofrece la posibilidad de aliviar la presión financiera 

del país ante la crisis de la deuda soberana. Un vistazo a la historia de la cooperación 

sino-argentina en el campo de la energía nuclear muestra que ambos países tienen una 

actitud positiva hacia la cooperación en este campo, aunque sigue habiendo oposición a 

la cooperación bilateral entre los partidos políticos y gobernantes, algunos de los 

acuerdos firmados ya se están aplicando.  

 

4. Frontera personificada. Factores económicos que afectan a 

la cooperación estratégica bilateral en materia de energía 

nuclear 

Entre 2003 y 2011, la economía argentina disfrutó de un alto crecimiento gracias al 

ciclo de auge internacional de las materias primas, pero a partir de principios de 2012, la 

situación macroeconómica se deterioró rápidamente debido al impacto de la “doble 

caída” de la economía mundial, que provocó una fuerte volatilidad en el mercado de 

divisas y en el sector financiero y su transmisión al sector productivo. Desde una 

perspectiva internacional, políticas clave como la desregulación fueron el resultado de 

fuerzas políticas, económicas e ideológicas que trascendieron la influencia de cualquier 

individuo en particular y fueron un factor clave en la causa de la gran recesión de 2008 

(E. Stiglitz, 2015). El impacto de la crisis internacional sobre Argentina, con la 

fluctuación de los precios internacionales por la gran recesión, provocó una caída del 

6% del PIB argentino, que también afectó a la demanda interna, el empleo y la actividad 

manufacturera.  

Ante la recesión, el Gobierno de Cristina Fernández adoptó políticas anticíclicas como 

el aumento de la inversión en obras públicas y la subida de los salarios y las pensiones 

para estabilizar la economía (Belini y Korol, 2020). Sin embargo, el patrón histórico de 

endeudamiento y deuda externa y el desequilibrio a largo plazo de la estructura 

económica han afectado seriamente al desarrollo autónomo y estable de la economía 

argentina y han restringido el espacio de control de la política fiscal y monetaria del 

gobierno, y han afectado al presupuesto fiscal del sector energético argentino (Damill et 
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al., 2005), lo cual puede ser uno de los factores que se consideren para influir en la 

implementación de la cooperación. 

4.1 La situación financiera de Argentina 

El aumento de la presión financiera sobre Argentina en los últimos años ha sido uno de 

los factores que han afectado a la cooperación estratégica bilateral entre China y 

Argentina en el ámbito de la energía nuclear. Las principales fuentes de ingresos 

centrales en Argentina son los impuestos y las contribuciones a la seguridad social, sin 

embargo, la presión tributaria de Argentina como porcentaje del PIB ha aumentado en 

más del 30% desde 2012 y alcanzó un máximo del 31,5% en 2015 (Ministerio de 

Economía, 2021), lo que convierte a Argentina en un típico país latinoamericano con 

una elevada carga tributaria a nivel mundial (Fino, 2022). Como se muestra en la Figura 

11, los ingresos fiscales han seguido aumentando en proporción al PIB desde 2011 y, 

junto con los efectos de la inflación, la inversión interna se ha deprimido aún más. En 

términos de gasto total, el gasto recurrente representa la gran mayoría del gasto fiscal 

total, la mayor parte del cual se destina a subsidios sociales (principalmente subsidios 

energéticos) y transferencias a grupos de bajos ingresos (CEPAL, 2016).   

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos del gobierno central 22.5 17.7 18.4 19.9 20.6 20.7 19.5 

Ingresos fiscales 19.6 16.2 16.9 17.5 17.3 17.6 16.6 

Gastos financieros del gobierno 

central 
22.6 19.6 20.2 22.4 24.8 24.5 24.5 

Gastos recurrentes 19.5 17.2 18.0 19.6 20.6 21.8 22.4 

Gastos capitalistas 3.1 2.4 2.2 2.8 4.2 2.7 2.1 



 
 
 

Ge Gao, «Cooperación estratégica en materia de energía nuclear entre China y Argentina…» 

(Documentos de Trabajo IELAT – Nº 165, Enero - Abril 2023) 

   
 

 
 

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá      |      

 

 

 

27 

Déficit fiscal primario del 

gobierno central 
1.5 -0.1 -0.1 -1.3 -2.3 -1.9 -2.7 

Déficit fiscal del gobierno 

central 
-0.1 -1.9 -1.9 -2.5 -4.2 -3.8 -5.0 

Deuda pública 45.1 33.3 35.1 43.3 44.4 53.6 54.0 

Figura 11: Ingresos y gastos fiscales y deuda pública del Gobierno Central de Argentina, 2010-2016 

(Unidad: porcentaje del PIB). Fuente: elaboración propia a partir de CEPAL, 2016, 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/bp. 

 

Sería más exacto decir que el elevado nivel de deuda y déficit fiscal de Argentina en los 

últimos años ha provocado un aumento continuo de la presión fiscal sobre el gobierno. 

En este sentido, el gobierno argentino también destacó la baja calidad del gasto público 

y la laxitud de la disciplina fiscal al mismo tiempo. El Gobierno central, a través del 

Banco Central de la República Argentina, ha seguido utilizando el sector público, como 

los fondos del sector energético para subvenciones, los “anticipos temporales” del 

Banco Central, los ingresos no fiscales y los “fondos de garantía de sostenibilidad” de la 

seguridad social y otras transferencias para hacer frente al aumento de los salarios y el 

gasto subvencionado, profundizando las presiones fiscales y aumentando los riesgos de 

sostenibilidad. Es justo decir que el deseo de la recuperación económica se produjo en 

el caso de un grave desequilibrio en la asignación de recursos: el control de Kirchner de 

los precios de los servicios públicos distorsionó los precios en industrias como la 

energía y el transporte, lo que condujo a una falta de inversión en el sector energético. 

Como resultado, Argentina ha pasado de ser un exportador neto a un importador neto de 

energía, y las reservas de divisas del país se han consumido gradualmente. Y cuando 

ocurrió la tormenta de impago de la deuda en 2014, la demanda de importación de 

energía se ha convertido en la carga financiera de Argentina (Carolyn y Cachanosky, 

2016). 

 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/bp
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4.2 Riesgos financieros a los que puede enfrentarse China en la cooperación 

bilateral 

A través del análisis de los datos económicos de los gastos total del sector energético y 

la deuda pública de Argentina desde 2013 hasta 2019 (Figura 12), podemos ver 

claramente que, como resultado del desarrollo económico del país y del entorno 

internacional externo, los gastos financieros de Argentina en el sector energético y con 

el pago de su deuda externa han mostrado un incremento interanual, lo que da cuenta 

del nivel de compromiso con el sector energético y la buena respuesta a la resolución 

activa del problema de la deuda externa y la implementación de una estrategia fiscal. 

Año 

Gastos 

totales del 

sector 

energético 

Gastos 

totales de la 

deuda 

pública 

Gastos 

totales de 

todos los 

sectores 

Porcentaje 

de gastos 

total del 

sector 

energético 

Porcentaje 

de gastos 

total de la 

deuda 

pública 

2013 95,366.10 44,798.10 750,934.96 13% 6% 

2014 213,743.70 87,016.40 1,134,364.20 19% 8% 

2015 175,290.10 109,612.70 1,431,662.10 12% 8% 

2016 235,466.90 306,815.10 2,131,113.30 11% 14% 

2017 153,641.10 324,657.40 2,564,004.60 6% 13% 

2018 206,978.80 554,166.50 3,298,979.50 6% 17% 

2019 248,109.20 937,794.40 4,762,089.40 5% 20% 

Figura 12: Gastos totales del sector energético y la deuda pública de Argentina, 2013-2019 (Unidad: 

millones de pesos). Fuente: elaboración propia a partir de Argentina.gob.ar: ADM. NAC, 2013-2019, 

https://www.economia.gob.ar/onp/estadisticas/ 

 

https://www.economia.gob.ar/onp/estadisticas/
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Sin embargo, los gastos del sector de la energía y de la deuda pública como porcentaje 

de todo el gasto del sector nos enseña que (Figura 13), después del año 2015, el gasto 

del gobierno argentino en el pago de la deuda externa ha tendido a aumentar cada año, 

mientras que el gasto en el sector energético se ha debilitado, lo cual indica que en los 

últimos años Argentina se ha centrado en mejorar la situación fiscal del país para salvar 

la economía, pero al mismo tiempo los datos sugieren que las autoridades también 

pueden tener una actitud negativa hacia la innovación y la inversión en el sector 

energético, incluso en el contexto de varios acuerdos marco firmados con China, donde 

las dificultades económicas de la elevada deuda externa han obligado a retrasar una y 

otra vez la cooperación bilateral, y dicha cooperación no avanzó hasta febrero de 2022. 

 

Figura 13: Porcentaje sobre el gasto total del sector energético y de la deuda pública en Argentina, 

2013-2019 (Unidad: porcentaje). Fuente: elaboración propia a partir de Argentina.gob.ar: ADM. NAC, 

2013-2019, https://www.economia.gob.ar/onp/estadisticas/ 

 

Sin embargo, la capacidad económica nacional limita el desarrollo de la energía nuclear 

(Gourle y N. Stulberg, 2013). El acuerdo firmado con China tiene como objetivo pagar 

sus deudas anteriores. Pero cuando expiró el canje de divisas, Argentina no tenía 

suficiente capital para pagar los préstamos a China. Este modelo económico de pedir 

préstamos nuevos para pagar deudas antiguas no solo empeora la economía argentina y 

aumentará la deuda externa, sino que también hará que pierda gradualmente su 

credibilidad internacional. Además, Argentina es un país que a menudo no paga sus 
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deudas externas, por lo que el acuerdo bilateral también puede verse afectado por la baja 

tasa de reembolso de los préstamos del país en relación con las exportaciones de energía 

nuclear.  

4.3 Las ventajas de la importación de energía nuclear en Argentina bajo la 

situación de crisis financiera 

Desde el siglo pasado, sobre todo para reducir la dependencia del petróleo, ha habido un 

gran interés y entusiasmo por la energía nuclear, y se esperaba un rápido desarrollo por 

todo el mundo. Debido a la elevada inflación mundial y al bajo crecimiento económico 

de principios del siglo XXI, la energía ha crecido más lentamente de lo previsto y se ha 

vuelto más sensible a los precios. Según la entrevista entre EconoJournal y el 

presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), José Luis Antúnez, un método 

habitual de evaluación de un proyecto energético es el del costo nivelado de la energía 

(LCOE), pero es un método de flujos de caja descontados, que aún con tasas 

relativamente bajas, sea del retorno del capital que se le pide al proyecto, sea de la 

inflación que afecta al ingreso, arriba del 5 o 6%, el LCOE durante un tiempo corto no 

podría ver tanto beneficio19. Sin embargo, la competitividad económica de las 

soluciones energéticas sigue siendo importante para el Estado, las empresas eléctricas y 

los consumidores. Desde el punto de vista económico, la energía nuclear requiere una 

mayor inversión inicial que el carbón y el gas natural, lo que supone una desventaja para 

la situación económica actual de Argentina, pero la principal limitación de la economía 

argentina es el déficit comercial energético y la construcción y explotación de 

infraestructuras como las centrales nucleares ahorrará enormes cantidades de gasto en 

divisas cada año. 

Los beneficios y costes directos están directamente relacionados con el proceso de 

producción o con la mayor disponibilidad del producto o servicio. Por ejemplo, la 

generación de electricidad sería un beneficio directo del proyecto, mientras que los 

insumos utilizados para producir uranio serían un coste directo. El aumento del empleo 

y la dinamización de determinados servicios asociados al incremento de la población 

como consecuencia de la construcción y explotación de la central nuclear constituyen 

 
19 Nicolás Deza, “Antúnez: ‘La central nuclear se va a construir y podemos adelantar ese proceso’”, 

EconoJournal, disponible en: https://econojournal.com.ar/2021/07/antunez-la-central-nuclear-se-va-a-

construir-y-podemos-adelantar-ese-proceso/. (Consultado el 6 de marzo de 2023) 
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beneficios indirectos (Herrera, 2018). Al mismo tiempo, con el crecimiento de la 

población urbana y la expansión del sector industrial y de las infraestructuras, la 

demanda de energía es demasiado grande, por lo que el desarrollo de la energía nuclear 

en Argentina es una tendencia importante. En cambio, para las provincias más 

industrializadas y pobladas, es probable que los beneficios de establecer y explotar una 

central nuclear superen los costes que soportan, ya que la solución del problema 

energético beneficiará a su desarrollo industrial y al bienestar de sus habitantes, tendrán 

acceso a obras financiadas por China y podría haber efectos indirectos positivos en sus 

mercados de trabajo, bienes y servicios. Además, las autoridades argentinas tampoco 

asumirán todo el riesgo de accidentes, ni los costes medioambientales y sociales dentro 

de sus fronteras, desde luego, el impacto de estos riesgos en la sociedad dependerá de la 

magnitud de todos los beneficios y costes. 

Dado que la tecnología nuclear es relativamente joven, todavía hay potencial para la 

racionalización, la estandarización, la construcción modular y la profundización del 

consumo de combustible, todo lo cual conducirá a una mayor eficiencia y a una 

reducción de los costes. Además, es probable que el precio relativo del combustible 

cambie con el tiempo, y el desarrollo nuclear sigue siendo una opción atractiva, 

especialmente para los países que carecen de recursos nacionales de combustible. Como 

país actualmente en crisis económica y con necesidad de endeudarse para importar 

energía nuclear de China, el desarrollo de la energía nuclear sería un componente viable 

del futuro energético nacional de Argentina si pudiera desarrollarse de forma 

competitiva y respetuosa con el medio ambiente. 

 

5. Factores políticos que afectan a la cooperación estratégica 

bilateral en materia de energía nuclear 

Los riesgos no económicos que afectan a la cooperación entre las dos partes en la 

estrategia de la energía nuclear se deben a la orientación política, social, jurídica, 

cultural, ideológica y de la opinión pública y a todas las demás incertidumbres o 

interrupciones de la relación, así como a la inestabilidad que conlleva pérdidas reales 

para las empresas e incluso para el país. En patricular, Argentina, presenta ciertas 
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peculiaridades en su ideología, modelo económico y sistema jurídico, lo que, unido a la 

complejidad de ser uno de los países involucrados en la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

de China. Estas características exponen a Argentina a diversos riesgos no económicos al 

importar e invertir nuevas tecnologías energéticas, tales como la presión política 

internacional, las políticas energéticas nacionales o los riesgos de seguridad ciudadana.  

Desde que la humanidad desarrolló la energía nuclear, no han cesado los debates sobre 

el tema de la seguridad nuclear, lo cual se ocupa de prevenir posibles accidentes 

nucleares en las instalaciones nucleares y de mitigar sus consecuencias radiológicas en 

caso de que se produzcan, con el fin de evitar, en la medida de lo posible, la exposición 

del público, de las personas que trabajan en las instalaciones y del medio ambiente en su 

conjunto a las radiaciones ionizantes (E. Chiossi y Ibarra, 2010). Argentina no es una 

excepción en cuanto a la necesidad de mejorar la comprensión de la seguridad nuclear 

por parte de su población. Siendo un país que cuenta actualmente con centrales 

nucleares y que pretende aumentar el número de nuevas estaciones base, resulta crucial 

mejorar el nivel de aceptación y conocimiento público de la energía nuclear. 

5.1 Distintos tipos de oposición frente a la construcción de energía nuclear y el 

movimiento antinuclear en Argentina 

Las acciones de resistencia a la tecnología nuclear no han sido fenómenos aislados, ni 

han surgido en el contexto de los crecientes conflictos ambientales que se han producido 

en el país y en la región desde el inicio del nuevo milenio. Por el contrario, es cierto que 

llevan más de treinta años, con distintos grados de participación ciudadana y visibilidad 

en la esfera pública, y han tenido efectos como el desarrollo del proceso de la tecnología 

nuclear y la idea de continuidad de la lucha contra ella entre la población (Piaz, 2020a). 

El accidente nuclear de Chernóbil en 1986 hizo que la comunidad internacional tomara 

conciencia de los daños que la energía nuclear civil puede causar al medio ambiente y a 

la salud humana. Inmediatamente después del accidente, la comunidad internacional 

comenzó a desarrollar un régimen jurídico que pudiera reducir la amenaza que suponen 

accidentes similares. China fue uno de los primeros países en firmar varios acuerdos, 

tanto Convenciones sobre seguridad nuclear como Convención Conjunta sobre 

Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de 

Residuos Radiactivos con Argentina. El objeto principal de los acuerdos previos es 
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abordar de manera efectiva la gestión segura de los residuos radiactivos generados en la 

producción de energía nuclear y en el diagnóstico y tratamiento médico, las aplicaciones 

industriales o agrícolas o la investigación20. 

Junto con los problemas de seguridad, la energía nuclear plantea también problemas de 

viabilidad ecológica. En Argentina no se extrae concentrado de uranio desde 1997, y 

desde entonces las tres centrales nucleares en funcionamiento utilizan materia prima 

importada. La posible reactivación de los yacimientos de uranio en Mendoza o Chubut 

tiene el potencial de sustituir todas las importaciones de productos de uranio necesarios 

para las actividades de producción, investigación y desarrollo de tecnología nuclear 

(Murguia, 2022). Por lo tanto, las actuales reservas naturales de uranio no son 

suficientes para desarrollar y poner en funcionamiento las centrales nucleares que 

cualquier país necesitaría desarrollar para que fueran sostenibles. El resultado no es sólo 

un problema de costes, sino que la propia extracción de uranio es tan intensiva en 

energía que puede acabar consumiendo más energía de la que puede producir en el 

futuro.  

Los ecologistas creen que las fugas nucleares y la eliminación inadecuada de residuos 

nucleares son causas importantes de accidentes nucleares, que pondrán en grave peligro 

los recursos terrestres locales y la seguridad de los residentes cercanos. Ya en 2014 

había las discusiones similares contra la construcción de centrales nucleares, sobre todo 

el proyecto CAREM, que es el primer reactor nuclear de potencia diseñado y construido 

íntegramente en Argentina y se está construyendo en Lima, provincia de Buenos Aires, 

desde el 8 de febrero de 2014 hasta ahora21. Los opositores argumentan que la intención 

de construir la Nueva Planta Procesadora de Dióxido de Uranio de Dioxitek S.A. 

comenzó a expresarse como un proceso de reubicación de industrias contaminantes en 

un área circundante ya caracterizada como zona de sacrificio. La posterior demanda 

popular de paralización total de las actividades de la central fue apoyada por 

organizaciones ecologistas implicadas en la lucha por el cese de las actividades 

nucleares en la zona, como Greenpeace y la ONG Los Verdes-FEP (Piaz, 2020b). 

 
20 IAEA, “La Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre 

Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos Panorama general”, IAEA, disponible en: 

https://www.iaea.org/sites/default/files/18/12/jc-brochure-2017_sp.pdf. (Consultado el 27 de diciembre de 

2022) 
21 Comisión Nacional de Energía Atómica, “Reactor argentino CAREM”, Argentina.gob.ar, disponible 

en: https://www.argentina.gob.ar/cnea/carem. (Consultado el 6 de marzo de 2023) 

https://www.argentina.gob.ar/cnea/carem
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Una de las organizaciones de la sociedad civil que más se destaca en la protesta contra 

el desarrollo de la energía nuclear en Argentina es el Movimiento Antinuclear de la 

República Argentina (MARA), que defiende el abandono de toda la actividad nuclear en 

el país. Desde el punto de vista de los miembros de MARA, Argentina es un país con 

insuficiente experiencia en la evitación de riesgos, para que haga frente a una 

emergencia radiactiva con los estándares de seguridad exigidos por el Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA). Además, consideran que las autoridades 

argentinas han ocultado durante mucho tiempo los gravísimos riesgos de la energía 

nuclear, manteniendo en secreto fugas radioactivas e incidentes que se han producido y 

proporcionando información falsa para tranquilizar a la población. También acusan a las 

autoridades de verter sustancias radiactivas al medio ambiente y de afirmar falsamente 

que esos vertidos son inocuos.  

En el contexto de la sino-argentina cooperación, los partidarios de MARA han criticado 

y rechazado el contrato firmado entre ambos partes para la construcción de un reactor 

nuclear de la marca china Hualong-One en Lima-Zárate, declarando que Argentina 

podría convertirse en la única región de América Latina donde las centrales nucleares 

estén desplegadas a tan gran escala, y donde exista la mayor concentración de riesgo 

intergeneracional de toda la región. Además, argumentan que las centrales nucleares 

que se construyan aportarán un porcentaje muy pequeño del total de la producción 

nacional de electricidad de Argentina y que sus elevados costes de construcción serán 

subvencionados por el gobierno argentino en forma de préstamo del gobierno chino. 

Posteriormente, en una carta abierta a Alberto Fernández, candidato presidencial del 

Frente de Todos, el MARA rechazó la posibilidad de reactivar el programa nuclear 

argentino y dio argumentos en contra de la construcción de centrales nucleares en 

cuanto a los costes económicos, las responsabilidades futuras del país y el impacto 

medioambiental22. 

La oposición a la cooperación bilateral no procede únicamente de entidades 

ambientalistas como MARA, sino también de algunos sectores del propio lobby nuclear 

argentino. La Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica 

 
22 Movimiento Antinuclear de la República Argentina, “Carta abierta del Movimiento Antinuclear a 

Alberto Fernández: Prohibido equivocarse con lo nuclear”, No Queremos Inudarnos, disponible en: 

http://noqueremosinundarnos.blogspot.com/2019/10/carta-abierta-alberto-fernandez.html?m=1. 

(Consultado el 6 de marzo de 2023) 

http://noqueremosinundarnos.blogspot.com/2019/10/carta-abierta-alberto-fernandez.html?m=1
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y la Actividad Nuclear (APCNEAN)23 se ha caracterizado por criticar duramente los 

acuerdos entre China y Argentina. Esta Asociación está, lógicamente, a favor del 

desarrollo de la energía nuclear en Argentina, pero considera que dicho desarrollo debe 

ser llevado a cabo con tecnología propia y no con tecnología importada de China. Como 

creen que Argentina tiene su propia tecnología, que es más barata y mejor que la que 

puede ofrecer China, quieren que Argentina sea “económicamente soberana” y temen 

que un acuerdo con China lleve a una excesiva dependencia de su economía respecto a 

ese país: 

“Creemos entonces que una manera verdaderamente independiente de impulsar 

el desarrollo nuclear es realizar las obras con recursos propios, así como se hizo 

con Atucha II y con la extensión de vida de Embalse…Sin embargo aquellos que 

impulsamos un desarrollo tecnológico e industrial y promovemos la visión 

estratégica de una Argentina soberana en todos sus aspectos seguiremos 

bregando para que comience la construcción de la IV Central…”24 

Otros argumentos utilizados por APCNEAN insisten en que el proyecto de cooperación 

con China puede hacer que Argentina sea muy dependiente del país proveedor. La 

pérdida de recursos humanos especializados en este tipo de centrales nucleares, debido 

al origen chino de la tecnología, también podría afectar al patrimonio tecnológico de 

Argentina en los próximos años en cuanto a la construcción, montaje, puesta en marcha 

y operación. Además, las medidas temporales basadas en motivos económico-

financieros no son recomendables en el ámbito o sector nuclear, ya que el interés 

nacional en este ámbito es a largo plazo y la pérdida de capital obligaría al país a pasar 

por un largo periodo de recuperación si surgen problemas. 

En la encrucijada de los avances científicos, sociales y tecnológicos, el desarrollo de la 

energía nuclear es probablemente el tema más controvertido a nivel de los expertos y la 

opinión pública (Polino y Eugenia Fazio, 2009). Hasta ahora, la opinión pública 

 
23 APCNEAN fue fundada el 18 de abril de 1966 por un grupo de investigadores y tecnólogos de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Cuenta entre sus objetivos el apoyo a todas aquellas 

actividades relacionadas con la energía atómica que se realicen con fines pacíficos, y la de aquellas otras 

que contribuyan a satisfacer tanto al desarrollo de las áreas científico-técnicas, como a las necesidades 

básicas de la sociedad. 
24 APCNEAN, “El Plan Nuclear argentino está en riesgo de muerte”, APCNEAN, disponible en: 

http://www.apcnean.org.ar/publicacion.php?id_publicacion=356. (Consultado el 27 de diciembre de 

2022) 
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argentina sigue siendo escéptica con respecto a la energía nuclear en el país y su 

aceptación es muy baja. Se puede argumentar que la orientación de la opinión pública 

hacia la energía nuclear no sólo afecta al desarrollo de la energía nuclear en Argentina, 

sino que también es una condición previa importante para la supervivencia y el 

desarrollo de la industria nuclear. Los verdaderos obstáculos para el desarrollo seguro y 

eficaz de la industria nuclear del país pueden no residir en la financiación, la tecnología 

y la gestión, sino en la opinión pública y la aceptación social. 

5.2 Posicionamiento de los principales partidos políticos, sindicatos, ONG y 

medios de comunicación sobre la energía nuclear 

Desde que Alberto Ángel Fernández llegó a la presidencia, el Partido Justicialista ha 

promovido activamente la firma de un contrato entre Argentina y China para la 

construcción de la central nuclear Atucha III, pero también hay voces de descontento 

dentro del partido sobre la cooperación en energía nuclear entre China y Argentina. Un 

documento, titulado “Aportes de equipos técnicos de la unidad”, que está publicado por 

los equipos técnicos del Partido Justicialista nacional de Argentina, defiende que las 

instalaciones de gas y electricidad son vitales para la sociedad. También aboga por el 

desarrollo de tecnologías avanzadas, como la energía nuclear, pero a base de tecnología 

nacional argentina, para no perder su ventaja en este campo por depender de otros 

países:  

“En materia de asuntos nucleares se puso en marcha una reducción gradual y 

sistemática del apoyo a las estructuras científicas y tecnológicas nacionales. Se 

perdió así la posibilidad de adoptar decisiones autónomas, lo que llevó a la 

consecuente dependencia de las decisiones comerciales y políticas de otros 

actores internacionales a la hora de procurar obtener los equipos y servicios 

tecnológicos que la Argentina necesita.”25 

El otro gran partido político, la Unión Cívica Radical (UCR), también conocido como 

Partido Radical, considera que en los últimos diez años Argentina ha dejado de ser 

autosuficiente en materia energética debido a políticas públicas equivocadas26. Unos 

 
25 Partido Justicialista, “Aportes de Equipos Técnicos”, disponible en: 

https://assets.iprofesional.com/assets/pdf/2019/10/485080.pdf. (Consultado el 27 de diciembre de 2022) 
26 Unión Cívica Radical, “Lo que somos”, disponible en: https://ucr.org.ar/lo-que-somos/plataforma-

cambiemos. (Consultado el 6 de marzo de 2023) 

https://ucr.org.ar/lo-que-somos/plataforma-cambiemos
https://ucr.org.ar/lo-que-somos/plataforma-cambiemos
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representantes de la UCR también tenían preguntas sobre la cooperación sino-argentina 

en materia de energía nuclear y querían conocer el plan de acción para la construcción 

de la central nuclear china de Hualong-One y las negociaciones entre la Secretaría de 

Energía argentina con la Agencia Nacional de Energía de China y la Corporación 

Nuclear Nacional de ese país. Una legisladora cree que: 

“Los plazos y costos de instalación de centrales nucleares son muy elevados. Y 

resulta preciso evaluar correctamente la competitividad técnica, económica y 

ambiental frente a las otras tecnologías existentes. Es así como los costos de 

centrales nucleares deben ser parte de un ‘Plan Energético Nacional’ de largo 

plazo a ser consensuado políticamente, requiriéndose profundos estudios de 

factibilidad.”27  

La UCR y otras fuerzas políticas que se agrupan en el seno de la coalición Juntos por el 

Cambio, liderada por Mauricio Macri, han expresado sus dudas sobre el estado de la 

cooperación en materia de energía nuclear entre los dos países en este momento. 

Aunque no están totalmente en contra, les preocupa la seguridad nuclear y el 

presupuesto energético nacional, y quieren que las autoridades argentinas hagan pública 

la situación real. 

En cuanto al sindicalismo, el apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT) de 

la República Argentina a la energía nuclear se basa en el hecho de que el desarrollo 

nuclear en Argentina se considera una industria nacional estratégica en la que el 

desarrollo está dirigido en gran medida por el Estado (Dobrusin, 2015). Sin embargo, 

varios casos producidos de riesgos para la salud asociados a la contaminación de la 

energía nuclear han tenido un impacto negativo en la percepción de la propia energía 

nuclear por parte de otros sindicatos argentinos. Por ejemplo, en 2017 se produjo el 

fallecimiento de un sindicalista del Sindicato de Luz y Fuerza por intoxicación con agua 

pesada. Aunque esta tragedia no está directamente relacionada con una fuga nuclear, sí 

contribuyó a difundir la preocupación de que trabajar cerca de una central nuclear a 

 
27 GazetaJjuy.com.ar, “Diputados de Juntos por el Cambio alertan sobre acuerdos con China y Rusia para 

la instalación de nuevas centrales nucleares”, disponible en: 

https://www.gazetajujuy.com.ar/95040/diputados-de-juntos-por-el-cambio-alertan-sobre-acuerdos-con-

china-y-rusia-para-la-instalacion-de-nuevas-centrales-nucleares/. (Consultado el 6 de marzo de 2023) 
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medio y largo plazp puede exponer a la radiación y provocar complicaciones de salud28. 

Cuatro años después, el mismo sindicato volvió a hacer una huelga contra la injusta 

política de beneficios a la que estaban sometidos los trabajadores de Nucleoeléctrica 

Argentina29.  

Entre las ONG que se han posicionado acerca de la energía nuclear, Greenpeace se 

opone sobre todo a la construcción de centrales nucleares en Argentina o a la firma de 

acuerdos comerciales de energía nuclear con otros países. Según Greenpeace, la energía 

nuclear es peligrosa y extremadamente cara, y mientras otros países desarrollados se 

retiran de los programas de energía nuclear, Argentina opta por seguir con este error. 

Esto se debe a que la energía nuclear es la fuente de energía más contaminante del 

mundo. Los residuos producidos por las centrales nucleares son los más tóxicos y 

persistentes que se conocen. Además, la construcción de una central puede llevar 20 ó 

30 años, su desmantelamiento implica costes muy elevados y, en el caso de las centrales 

nucleares, en años anteriores el gobierno argentino ha superado su presupuesto, lo que 

presiona aún más las finanzas del país30.  

El Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) 

es un centro de estudios y de acción, que está en contra de la anarquía de mercado y de 

las políticas neoliberales en los sectores económico, financiero, comercial, energético, 

minero, agrario, entre otros. Como un medio de comunicación, en su mayoría, mantiene 

una perspectiva antinuclearista: en un contexto en el que la mayoría de los países en 

vías de desarrollo han abandonado el uso de la energía nuclear, no tiene sentido que 

Argentina firme un acuerdo con China y construya una nueva central nuclear si no está 

 
28 Mar Centenera, “Envenenado con agua radiactiva un sindicalista en Argentina”， El País, disponible 

en: https://elpais.com/internacional/2017/05/26/argentina/1495826432_638903.html. (Consultado el 6 de 

marzo de 2023) 
29 El Debate, “Nucleoeléctrica Argentina: El Sindicato de Luz y Fuerza informó que el lunes 2 de marzo 

se realizarán medidas de acción directa contra Atucha”, disponible en: 

https://www.eldebate.com.ar/nucleoelectrica-argentina-el-sindicato-de-luz-y-fuerza-informo-que-el-

lunes-2-de-marzo-se-realizaran-medidas-de-accion-directa-contra-atucha/. (Consultado el 6 de marzo de 

2023) 
30 Greenpeace, “Greenpeace advierte sobre el proyecto de la nueva central nuclear”, disponible en: 

https://www.greenpeace.org/argentina/story/issues/climayenergia/greenpeace-advierte-sobre-el-proyecto-

de-la-nueva-central-nuclear/. (Consultado el 6 de marzo de 2023) 

https://elpais.com/internacional/2017/05/26/argentina/1495826432_638903.html
https://www.eldebate.com.ar/nucleoelectrica-argentina-el-sindicato-de-luz-y-fuerza-informo-que-el-lunes-2-de-marzo-se-realizaran-medidas-de-accion-directa-contra-atucha/
https://www.eldebate.com.ar/nucleoelectrica-argentina-el-sindicato-de-luz-y-fuerza-informo-que-el-lunes-2-de-marzo-se-realizaran-medidas-de-accion-directa-contra-atucha/
https://www.greenpeace.org/argentina/story/issues/climayenergia/greenpeace-advierte-sobre-el-proyecto-de-la-nueva-central-nuclear/
https://www.greenpeace.org/argentina/story/issues/climayenergia/greenpeace-advierte-sobre-el-proyecto-de-la-nueva-central-nuclear/
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vinculada a la capacidad industrial y tecnológica del país, o si no beneficia a la 

población reduciendo el precio de otros tipos de energía a nivel social31. 

5.3 La influencia de la opinión pública y los múltiples puntos de vista en las 

negociaciones bilaterales 

Es cierto que otra de las principales influencias en el comercio sino-argentino de energía 

nuclear parece ser el nivel político, o la actitud conservadora o negativa de la población, 

de los partidos políticos y de las diversas organizaciones no gubernamentales hacia el 

uso de la energía nuclear en Argentina o en cooperación con China. Aunque al principio 

la opinión pública sólo cuestionaba los proyectos de energía nuclear y no se oponía 

explícitamente a ellos, en los últimos años el cuestionamiento público de los proyectos 

de energía nuclear se ha hecho más intenso y la oposición ha aumentado. Junto con 

otras formas de cuestiones medioambientales, cuestiones de seguridad alimentaria y 

campañas de protección de la salud, la cuestión de la energía nuclear ha generado apoyo 

público, pensamiento popular sobre la racionalidad y la introducción de algunos 

desarrollos de proyectos regionales y acontecimientos desencadenantes en el debate 

nacional. Al mismo tiempo, las empresas de la industria nuclear y los gobiernos 

impulsan el desarrollo de la industria nuclear activamente, pero el compromiso público 

requiere mucho tiempo y recursos considerables, lo que tiene un impacto significativo 

en las empresas y los países que toman las decisiones finales.  

A nivel del proteccionismo en América Latina, que es uno de los factores más 

destacados que afectan a la cooperación bilateral, la mayor parte de la opinión pública 

se centra actualmente en la industria energética, que es de importancia nacional. La 

protección popular y el apoyo tecnológico a las industrias y tecnologías nacionales se 

han convertido en uno de los principales factores que impiden a las empresas de países 

extranjeros, como China, invertir en Argentina. La inercia institucional de las políticas 

proteccionistas de larga data y la falta de mecanismos de cooperación detallados entre 

China y Argentina son contraproducentes para la promoción del comercio. En general, 

se considera que las autoridades argentinas deberían, a nivel nacionalista, proteger su 

economía en lugar de importar tecnología nuclear avanzada de China mediante 

préstamos; a nivel sindical, la construcción y el mantenimiento de las centrales 

 
31 Federico Bernal, “Sobre la obra cumbre antinuclear del diario La Nación. Respuesta primera”, OETEC, 

disponible en: https://www.oetec.org/nota.php?id=2636&area=21. (Consultado el 6 de marzo de 2023) 

https://www.oetec.org/nota.php?id=2636&area=21
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nucleares requiere una gran cantidad de recursos humanos y materiales, y las sustancias 

radiactivas producidas por la energía nuclear pueden, en cierta medida, poner en peligro 

la salud de los trabajadores; a nivel de protección del medio ambiente, el vertido de 

residuos nucleares y su impacto en el entorno son objeto de protesta por parte de los 

grupos ecologistas y la sociedad. 

Actualmente, las empresas chinas están aprovechando las oportunidades del mercado y 

dando prioridad a la inversión en proyectos fomentados por el gobierno argentino. La 

construcción de nuevas centrales nucleares no sólo contará con políticas preferenciales 

por parte de las autoridades, sino que también generará una mayor rentabilidad para las 

empresas. Sin embargo, dado que una nueva industria energética implica una elevada 

inversión y un largo periodo de amortización, es esencial informar tanto al público 

como a las organizaciones relacionadas sobre los futuros beneficios a nivel individual y 

nacional que se obtendrán.  

 

6. Las perspectivas de futuro en la cooperación Sino-Argentina 

Esta sección tiene como objetivo examinar la viabilidad de la elección de Argentina de 

cooperar con China en materia de energía nuclear con el fin de hacer frente a su escasez 

energética. Para ello, se realiza un análisis DAFO que permite identificar las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidadesen la cooperación nuclear Sino-

Argentina, se identifican las tendencias y direcciones para el desarrollo de los mercados 

bilaterales de cooperación energética. En este sentido, se definen varias características 

de la cooperación actual, así como algunas recomendaciones para una cooperación 

bilateral sostenible en el futuro. 
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6.1 La cooperación nuclear con China como posible solución a los problemas 

energéticos argentinos 

Como se mencionó en la sección anterior, Argentina se enfrenta ahora a una fuerte 

demanda de energía. Entre 1980, año en que se dispone de datos, y 2020, la generación, 

el consumo y el consumo per cápita de electricidad en Argentina aumentaron a un ritmo 

exponencial, pues concretamente, el consumo de electricidad en 2020 es casi tres veces 

superior al de hace cuarenta años (Figura 14). Con las crecientes presiones 

medioambientales en Argentina y en el mundo, así como su propio stock de energía 

convencional, entre otras cuestiones, cuya demanda de energía limpia crecerá aún más 

en el futuro. 

 

Figura 14: Consumo de electricidad de Argentina, 1980-2020 (Unidad: GWh). Fuente: elaboración 

propia a partir de datosmacro.com, 2020, https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-

ambiente/electricidad-consumo/argentina 

 

Según los datos publicados por World Nuclear Association, la cuota de uso de energía 

nuclear en Argentina aumentó del 6% en 2010 al 10% en 2020 (Figura 15). El 

crecimiento observado en el porcentaje sobre la producción total de la energía nuclear 

podría atribuirse a que el desarrollo de las energías limpias es una opción política 

realista y necesaria para Argentina, al tiempo que también se mejora la eficiencia 

energética de las fuentes de energía tradicionales y se reduce el consumo de energía por 

unidad. Paradójicamente, la energía nuclear puede ser considerada como una energía 
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“limpia”, si bien no está exenta de problemas ambientales. Por un lado, el uso de la 

energía nuclear para generar electricidad contamina muy poco el agua y el aire y 

permite un uso eficiente de los recursos y menores costes de explotación para la 

generación de electricidad. Sin embargo, por otro lado, los residuos radiactivos de la 

energía nuclear tardan mucho tiempo en perder su carga radiactiva y tienen un fuerte 

impacto en el medio ambiente. Desde luego, esto no sólo requiere un tratamiento 

especial, sino que también puede provocar posibles accidentes con graves 

consecuencias para la salud, además de que la energía nuclear puede utilizarse con fines 

bélicos (LeRoy Murray, 2009). 

 

Figura 15: Porcentaje sobre la producción total de la energía nuclear de Argentina, 2010-2020 

(Unidad: porcentaje). Fuente: elaboración propia a partir de World Nuclear Association, 2020, 

https://world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/nuclear-generation-by-country.aspx 

 

Para los países latinoamericanos, el ascenso de China como inversor, prestamista, 

comerciante y constructor influyente ha creado una nueva serie de presiones y 

oportunidades (González Jauregui, 2021). Además de la estrecha cooperación 

económica entre China y Argentina en los últimos años, las relaciones subnacionales 

entre ambos han contribuido a atraer financiación e inversiones chinas en el extranjero 

en Argentina. Como han señalado diversos expertos, la cooperación en materia de 

energía nuclear entre estos dos países tiene el potencial de ser especialmente fructífera, 

dada la experiencia y tecnología de China en este ámbito, así como la abundancia de 

recursos naturales y la experiencia técnica de Argentina. 
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6.2 Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) en la 

cooperación nuclear China – Argentina 

Con el fin de evaluar exhaustivamente la situación actual de la cooperación en materia 

de energía nuclear entre China y Argentina, se presentan las oportunidades y el 

potencial de la futura cooperación entre ambas partes, así como los problemas y 

desafíos a los que se enfrentan. Aquí se muestra un análisis exhaustivo de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la actual cooperación nuclear desde una 

perspectiva de desarrollo sostenible (Figura 16) y ofrece una evaluación general de la 

eficacia de la actual cooperación en materia de energía nuclear entre ambas partes. 

 

Figura 16: Análisis DAFO de la situación actual de la cooperación sino-argentina en materia de 

energía nuclear. Fuente: elaboración propia 

Como se desprende de la visión general de la figura anterior, el desarrollo de la 

cooperación en materia de energía nuclear entre China y Argentina se basa 
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principalmente en la interdependencia a nivel práctico, siendo el comportamiento de 

mercado de los agentes económicos el que determina las principales características de la 

cooperación y los intercambios existentes en materia de energía nuclear. Por un lado, la 

demanda de energía por parte de Argentina ha aumentado fuertemente debido a sus 

propias carencias estructurales económicas, mientras que, por otro lado, las empresas 

chinas necesitan urgentemente acceder a los mercados extranjeros debido a su exceso de 

capacidad tecnológica y de producción. Se han realizado una serie de esfuerzos al más 

alto nivel de los gobiernos bilaterales sobre cómo hacer pleno uso de sus ventajas y 

eludir sus lados débiles, incluyendo una mayor apertura del mercado interno y la 

comunicación de la cantidad de financiación a través de consultas bilaterales, al tiempo 

que se construye la confianza política mutua y la creación de un excelente entorno 

externo a través de la política estratégica de la Franja y la Ruta.  

Sin embargo, los resultados de la política energética de China para Argentina son 

principalmente en términos de lo que el gobierno puede participar y promover 

directamente, y su impacto en la orientación y mejora del comportamiento de los 

agentes microeconómicos es limitado. Para lograr una cooperación continua, profunda y 

sostenible entre ambas partes, China debería centrarse en las iniciativas de cooperación 

energética mundial y regional y en la gobernanza energética mundial tras la Guerra 

ruso-ucraniana, captar las demandas que respondan a los intereses comunes de ambas 

partes y reforzar y perfeccionar los mecanismos de diálogo y comunicación política. Al 

mismo tiempo, habría que mejorarse el sistema o método de transmisión de las políticas 

e introducirse incentivos más específicos para potenciar el comportamiento comercial y 

de inversión de las empresas chinas. 

6.3 Ideas y propuestas para mejorar la comunicación a la sociedad del programa 

de cooperación nuclear entre Argentina y China 

La cantidad invertida en la construcción de proyectos de energía nuclear entre China y 

Argentina es evidente, y como el país argentino ha sufrido una serie de crisis 

encadenadas desde la década de 1980 hasta la actualidad, la cooperación bilateral 

requiere que China financie los proyectos, mientras que Argentina devolverá en forma 

de préstamos. En respuesta a dicha situación, el gobierno chino debería estudiar y 

formular rápidamente políticas de inversión y financiación para la exportación de 
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energía nuclear, mejorar los canales de inversión para la industria de la energía nuclear, 

animar a las instituciones financieras a que lancen productos financieros para los países 

latinoamericanos e incluso para la construcción de energía nuclear en Argentina, 

introducir capital social en forma de la alianza público-privada, y reforzar la 

concienciación del público y del sector público argentino para el desarrollo de la energía 

nuclear. En el caso de países como Argentina, que enfretan problemas de déficit en el 

suministro eléctrico y necesitan con urgencia energía, pueden solicitar apoyo financiero 

de organizaciones especializadas, como el Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructura (AIIB), para completar la construcción de proyectos de energía nuclear. 

Además, sería beneficioso fomentar la liquidación bilateral de proyectos en forma de 

RMB, lo que no sólo reduciría la dependencia de Estados Unidos y proporcionaría un 

entorno de liquidación relajado para la energía nuclear china en el mercado 

internacional, sino que también promovería la internacionalización del RMB a través 

del desarrollo de acuerdos bilaterales de swap en yuanes con los bancos centrales de los 

países asociados (Ekow Arkorful et al., 2018).  

La formación de talentos es un eslabón importante que no se puede ignorar en la 

estrategia de cooperación bilateral sino-argentino en materia de energía nuclear. Por un 

lado, las universidades y las empresas chinas deberían centrarse en el cultivo de talentos 

complejos en la tecnología de la energía nuclear y el aprendizaje del español, no sólo 

para estimular a los investigadores a desarrollar nuevas tecnologías, sino también para 

animar a los estudiantes de las carreras pertinentes en las universidades a dominar 

varios idiomas y entrar en las empresas de energía nuclear, combinando el aprendizaje 

teórico y práctico para mejorar la capacidad de innovación independiente de la industria 

de la energía nuclear de China. Por otro lado, la internacionalización de la energía 

nuclear en China requiere no sólo la comprensión de las leyes, reglamentos y políticas 

argentinas, sino también una familiaridad profunda con el entorno humano y las 

prácticas empresariales que hacen necesaria la formación de personas con las reservas 

de conocimientos pertinentes para poder planificar el futuro. La cooperación bilateral y 

los intercambios en el ámbito del comercio energético pueden ser una iniciativa cultural 

valiosa para que la población de países latinoamericanos, como Argentina, comprenda 

mejor la realidad económica y social actual de China y para romper los estereotipos 

sobre este país que han sido promovidos durante mucho tiempo por el mundo occidental 

ante el resto del mundo. 
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Por razones de geopolítica y tendencias de la cooperación bilateral, la promoción de los 

sistemas europeos y americanos y la aplicación a largo plazo de sus normas han 

dificultado la entrada de las empresas chinas en el mercado local. Para promover la 

internacionalización de la industria nuclear china, es necesario que China optimice sus 

normas técnicas, las popularice en los países a lo largo de la Franja y la Ruta y participe 

activamente en la certificación internacional. China debe implementar una serie de 

grandes proyectos de cooperación con resultados sólidos y roles de demostración en los 

países latinoamericanos, y construir una alianza de energía nuclear a través de la 

iniciativa. Su misión no es sólo para las necesidades prácticas del desarrollo de China, 

sino también para los intereses estratégicos de todos los países relevantes a lo largo de 

la ruta. 

 

7. Reflexiones finales 

Al observar el estado de la cooperación en materia de energía nuclear y las inversiones 

realizadas por China con Argentina en los últimos años, no se puede ignorar su 

importancia a nivel de la cooperación bilateral, y vale la pena considerar los siguientes 

puntos: 

En primer lugar, la cooperación estratégica de China en materia de energía nuclear en 

Argentina tendrá que enfrentar la compleja situación del país y tomar decisiones 

oportunas y correctas. Como un país inmerso en una crisis económica cíclica, la 

inversión y la financiación de China en sus sectores relacionados pueden verse afectadas 

por los cambios económicos y políticos en Argentina. Esto, unido al carácter altamente 

competitivo del mercado de la energía nuclear, hace aún más importante que el gobierno 

chino proporcione apoyo diplomático, legal, institucional y político a las empresas de 

energía nuclear que invierten en el extranjero. 

En segundo lugar, el análisis y la evaluación exhaustiva de la viabilidad de los 

proyectos de inversión en energía nuclear de China en Argentina es crucial. Una 

investigación previa inadecuada de los proyectos de inversión en Argentina provocá 

problemas en el proceso de operación real, como los legales, las condiciones nacionales 

y las personas, que se traducirán en pérdidas enormes e irreparales. Consecuentemente, 
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China debe establecer y mejorar un conjunto de métodos avanzados y cuantitativos de 

evaluación de riesgos para la inversión, tan pronto como sea posible, con el fin de 

mejorar la determinación científica y precisión de los proyectos de inversión en energía 

nuclear en Argentina. 

En tercer lugar, una fuerte estrategia de localización es una forma eficaz de promover la 

cooperación estratégica bilateral, pues, puede reducir en gran medida el umbral y el 

riesgo político de entrar en el mercado argentino de desarrollo de energía nuclear, 

haciendo que las operaciones de inversión sean inmunes a la mayoría de las sanciones 

comerciales no arancelarias y reduciendo la sensibilidad política de falsas declaraciones 

como la amenaza china en dicho sector. Un mejor conocimiento de la situación actual 

de la energía nuclear en Argentina dará a las empresas chinas la oportunidad de 

absorber lentamente los costes de inversión, un punto que facilitará a China un mayor 

desarrollo del mercado argentino en el futuro. 

Para terminar, es importante destacar que las conclusiones presentadas en este trabajo 

han tenido que recurrir a información procedente de muchos ámbitos de la investigación 

sobre las relaciones indirectas debido a la novedad de la cuestión. La autora también 

espera que este documento permita a los estudiosos interesados comprender las razones, 

el proceso y las perspectivas de desarrollo de la cooperación estratégica en materia de 

energía nuclear entre China y Argentina en el contexto de la Franja y la Ruta, así como 

reducir las barreras culturales y académicas entre ambas partes, promover y desarrollar 

la futura cooperación sino-argentina en múltiples niveles y dimensiones. 
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jose.olaguibe@uah.es  

En caso de que el original sea aceptado para su publicación, el/la autor/a se compromete a atender las 
sugerencias, recomendaciones o prescripciones de los informes de evaluación y presentar una versión 
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Instrucciones para los autores   

Todos los autores que deseen colaborar con los Documentos de Trabajo del IELAT deberán enviar sus 
trabajos al Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) por correo 
electrónico a: direccion.ielat@uah.es 

Los trabajos deberán ser originales, no pudiendo haber sido publicados ni en proceso de publicación en 
cualquiera otra publicación, ni nacional ni extranjera (en una versión similar traducida) y ya sea de edición 
impresa o electrónica. El duplicado exacto de un artículo así como la publicación de, esencialmente, la 
misma información y análisis, así como formar parte de un libro del autor/a o colectivo se entienden como 
prácticas de publicación repetitiva, que nunca se publicarán. 

El/la autor/a deberá acompañar junto con el original del trabajo una carta-declaración de que el texto se 
ha enviado solamente a Documentos de Trabajo del IELAT y no se ha enviado simultáneamente a 
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Los/las autores/as deberán cuidar el estilo y la claridad de la escritura. Respetarán escrupulosamente las 
normas gramaticales y evitarán expresiones redundantes e innecesarias, así como un uso sexista del 
lenguaje. A fin de asegurar la corrección gramatical y la adecuación al estilo académico, se podrán hacer 
modificaciones menores de redacción en los textos, como la eliminación de errores gramaticales y 
tipográficos, expresiones poco afortunadas, giros vulgares o enrevesados, frases ambiguas o 
afirmaciones dudosas, entre otras. Obviamente, nunca se introducirán cambios en el contenido sustancial 
del texto. 

Los trabajos son responsabilidad de los autores y su contenido no tiene por qué reflejar necesariamente la 
opinión del IELAT. 

Normas de presentación formal de los textos originales  

1. Los textos originales podrán estar escritos en español, inglés, portugués o francés y deberán ser 

enviados en formato Word® o compatible.  

2. La Secretaría Técnica de la publicación acusará recibo de los originales y notificará al autor la 
situación en todo momento de la fase de evaluación así como el dictamen final. Para cualquier 
información sobre el proceso editorial, los autores pueden contactar con la Secretaría Técnica en el 
correo: jose.olaguibe@uah.es 

3. En la primera página del texto se incluirá el título del trabajo, en español e inglés. Igualmente, se 
deberá constar el nombre del autor o autores junto con la institución a la que pertenezcan. En el pie 
de página se incluirá un breve resumen del CV del autor/a (entre 30-50 palabras como máximo) así 
como la dirección de correo electrónico y el ORCID correspondiente. 

Los agradecimientos y cualquier otra información que pudiera incorporarse figurarán referenciados 
mediante un asterismo asociado al título del artículo o al nombre del autor o autores, según 
corresponda.  

4. Cada texto original incluirá un resumen / abstract del trabajo de no más de 200 palabras en español y 
en inglés y una lista de palabras clave / keywords también en español e inglés (al menos dos y no 
más de cinco). 

5. El texto correspondiente al contenido del trabajo deberá comenzar en una nueva página. Los distintos 
apartados o secciones en que se estructure el trabajo han de numerarse de forma correlativa 
siguiendo la numeración arábiga (incluyendo como 1 el apartado de “Introducción”). 
Consecutivamente, los apartados de cada sección se numerarán con dos dígitos (por ejemplo: 2.1, 
2.2, 2.3, etc.).  

6. Tipo y tamaños de letra: En el cuerpo del texto, Arial, paso 11, o Times New Roman, paso 12. En las 
notas a pie de página y los encabezados, en caso de que los haya, Arial 9 o Times New Roman 10. 
Los títulos de la “Introducción”, capítulos y “Conclusiones” irán en Arial 13 o Times New Roman14, 
mientras que los títulos del resto de epígrafes irán en Arial 11 o Times New Roman 12. Todos los 
títulos y epígrafes irán en negrita, pero no se utilizarán ni negritas ni cursivas para subrayar palabras 
en el texto, sino comillas. En ningún caso se utilizarán subrayados. Irán en cursiva todas las palabras 
en otros idiomas. Las palabras que sean cita textual de otros autores irán en cursiva o 
entrecomilladas. 

7. Párrafos: dos opciones: 1) a espacio de uno y medio, con separación entre párrafos de 12 puntos; 2) 
a espacio doble, sin espacio entre párrafos y con sangría izquierda en la primera línea de cada 
párrafo.  

El texto irá justificado a izquierda y derecha. Los subtítulos deberán ubicarse sobre la izquierda sin 
numeración, letras ni símbolos, con la misma letra del cuerpo central y separado con doble espacio 
del párrafo anterior. 

8. Notas a pie de página: deberán numerarse consecutivamente a lo largo de todo el documento, con 
numeración arábiga y en letra. Irán en Arial, tamaño 9 o Times New Roman, tamaño 10. Deberán 
justificarse a izquierda y derecha, con interlineado sencillo y sin espacio entre párrafos ni entre notas. 
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cada categoría y siempre con números arábigos. Su utilización deberá ser siempre mesurada, no 
debiéndose incluir información innecesaria o irrelevante. Siempre se deberá adjuntar los datos 

mailto:jose.olaguibe@uah.es


 
 
 

Ge Gao, «Cooperación estratégica en materia de energía nuclear entre China y Argentina…» 

(Documentos de Trabajo IELAT – Nº 165, Enero - Abril 2023) 

   
 

 
 

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá      |      

 

 

 

58 

numéricos que sirven de base para la elaboración de las representaciones gráficas. Las expresiones 
matemáticas deberán aparecer numeradas de forma correlativa a lo largo del texto y con 
alineamiento al margen derecho. Se especificará siempre la fuente de la que procedan. 

10. Las referencias a la literatura académica-científica invocadas en el trabajo figurarán tras el último 
apartado del trabajo y bajo la rúbrica Referencias bibliográficas. Se detallarán por orden alfabético de 
autores (no numerada). Su correcta verificación es responsabilidad del autor. Las citas aparecerán en 
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11. Referencias bibliográficas: se seguirá el estilo de citación de Chicago. 

En el texto. En notas a pie de página. Se pondrá la llamada al pie tras la cita textual o intertextual, 
antes del signo de puntuación en caso de que lo haya. Al pie, se pondrá el apellido o apellidos del 
autor y el título completo de la obra citada. A continuación, es obligatorio poner el/los número/s de 
página/s de la referencia tomada si es cita textual y si es intertextual es también conveniente ponerlo. 
Puede utilizarse Ibid o Ibídem si las citas son consecutivas, pero nunca Op cit. 

En la bibliografía final. 

▪ Libro:  

Apellido(s), Nombre. Título del libro, Lugar de edición: Editorial, año de publicación.  

Ejemplo:  

Laval, Christian y Dardot, Pierre. La nueva razón del mundo, 2ª edición, Barcelona: Gedisa, 2015. 

▪ Capítulo de libro: 

Apellido(s), Nombre (segundos y terceros autores Nombre Apellidos). “Título de capítulo”, en Nombre 
y Apellidos del editor (ed(s).), Título del libro, números de páginas que ocupa el capítulo. Lugar de 
edición: Editorial, Año de publicación.  

Ejemplo:  

Castro Orellana, Rodrigo.  “Neoliberalismo y gobierno de la vida”, en Sonia Arribas et al. (Coords.), 
Hacer vivir, dejar morir. Biopolítica y capitalismo, pp. 63-84. Madrid: CSIC, 2010.  

▪ Artículo de revista: 

Apellido(s), Nombre (segundos y terceros autores Nombre Apellidos). “Título del artículo”, Nombre de 
la revista, volumen, número (año de publicación): páginas. 

Ejemplo:  

Pérez Herrero, Pedro. “Chile y México en perspectiva comparada (1988-2006)”, Quórum: revista de 
pensamiento iberoamericano, número 16 (2006): 169-180. 

▪ Páginas web: 

Autor/a (si lo hay) o institución. “Título”, año. Disponible en: URL, fecha de última consulta: fecha. 

Ejemplo:  

Gobierno de Chile. “Informe Rettig”. Disponible en, http://www.gob.cl/informe-rettig/ , fecha de última 
consulta: 15-02-2016. 

▪ Tesis y tesinas: 

Apellido(s), Nombre. “Título”. Universidad, Departamento, Año. 

Ejemplo: 

http://www.gob.cl/informe-rettig/
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González Sarro, Iván. “Neoliberalismo y polarización social: México, Estados Unidos, Francia y 
España (1973-2013), en perspectiva comparada”. Universidad de Alcalá, Departamento de Historia y 
Filosofía, Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT), 2018.  

▪ Manuscritos, ponencias o conferencias no publicadas: 

Apellido(s), Nombre (segundos y terceros autores Nombre Apellidos). “Título”. Título del seminario o 
de congreso, Lugar, Fecha.  
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Escribano Roca, Rodrigo y Yurena González Ayuso. “Utilización de bases de datos: clave para la 
iniciación investigadora y la recopilación bibliográfica”. Seminario presentado en Seminarios del 
IELAT, Universidad de Alcalá, 9 de diciembre de 2015.  
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estrategias de integración panamericana en el periodo 1929-1949, Julio 2018. 
 
DT 113: Marco Barboza Tello, Consideraciones acerca de la metamorfosis del mundo, 
Agosto 2018.  
 
DT 114: Ruth Adriana Ruiz Alarcón, Presupuestos para la incorporación de una 
regulación del Trabajo Autónomo en Colombia: una perspectiva desde la Legislación 
Española, Septiembre 2018. 
 
DT 115: Francisco Lizcano Fernández, Calidad de la democracia y construcción de la 
ciudadanía en México. Una propuesta para evaluar las evaluaciones de las instituciones 
involucradas en las elecciones mexicanas, Octubre 2018. 
 
DT 116: David Almonacid Larena, Residencia fiscal de las personas físicas y jurídicas: 
aspectos internacionales, Noviembre 2018. 
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DT 117: Karla Alexandra Fernández Chirinos, El trabajo informal: análisis de las nuevas 
propuestas de estudio de las Ciencias Sociales y las Humanidades, Diciembre 2018. 
 
DT 118: José Fernando Ayala López, México tras las elecciones del 1º de julio: crónica 
de una transición anunciada, Enero 2019. 
 
DT 119: Victoria Elena González Mantilla, Análisis del Discurso del Comisionado de paz 
Luis Carlos Restrepo en la desmovilización del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas 
de Colombia, Febrero 2019. 
 
DT 120: Pablo Rubio Apiolaza, Los Estados Unidos y la transición a la democracia en 
Chile: Lecturas e influencias entre 1985 y 1988, Marzo 2019. 
 
DT 121: Esther Solano Gallego, La Bolsonarización de Brasil, Abril 2019.   
 
DT 122: Ricardo G. Martínez; Luis F. Rial Ubago y Julián Leone, Heterogeneidades 
sociales al interior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mayo 2019. 
 
DT 123: Adriana María Buitrago Escobar y Brigitte Daniela Florez Valverde, El contrato 
de prestación de servicios de cara al concepto de trabajo decente de la OIT en 
Colombia: un estudio a la luz de la Teoría de la segmentación del mercado de trabajo, 
Junio 2019. 
 
DT 124: Esther Solano Gallego (Coord.), Las derechas en Brasil, Julio 2019.  
 
DT 125: Elizabeth Montes Garcés, Performatividad y género en La otra mano de 
Lepanto, Agosto 2019. 
 
DT 126: Ramón Casilda Béjar, América Latina: situación actual (2019) y perspectivas 
económicas, Septiembre 2019.  
 
DT 127: Bruna Letícia Marinho Pereira y Lisa Belmiro Camara, La participación de 
España, Italia y Grecia en el Mecanismo del Examen Periódico Universal en el ámbito 
de la Migración, Octubre 2019. 
 
DT 128: María de la O Rodríguez Acero, Alcance, reconocimiento y efectos jurídicos de 
la kafala en España, Noviembre 2019. 
 
DT 129: Gilberto Aranda y Jorge Riquelme, La madeja de la integración latinoame-
ricana. Un recorrido histórico, Diciembre 2019. 
 
DT 130: Inés del Valle Asis, Sofía Devalle y Daniel Sotelsek, Instrumentos de la Política 
Ambiental: El caso de la Provincia de Córdoba (Argentina), Enero 2020. 
 
DT 131: María Andrea Silva Gutiérrez, Fusiones y otras modificaciones estructurales de 
sociedades mercantiles en Nicaragua. Una visión desde el régimen armonizado 
europeo y español, Febrero 2020. 
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DT 132: María-Cruz La Chica, La tensión entre los derechos humanos de las mujeres 
indígenas y los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas en los 
instrumentos jurídicos internacionales, Marzo 2020. 
 
DT 133: Noelia Rodríguez Prieto, Nacionalismo y melancolía en los mitos nacionales de 
la historiografía quebequesa y peruana del siglo XX, Abril 2020. 
 
DT 134: J. Eduardo López Ahumada, Flexibilidad, protección del empleo y seguridad 
social durante la pandemia del Covid-19, Mayo 2020. 
 
DT 135: Ramón Casilda Béjar, Análisis de la internacionalización de los bancos 
españoles con especial referencia a América Latina. Exposición, diversificación, 
rentabilidad, beneficios, modelos organizativos, Junio 2020. 
 
DT 136: Antonio Escobar Ohmstede y Marta Martín Gabaldón, Una relectura sobre 
cómo se observa a lo(s) común(es) en México. ¿Cambios en la transición del siglo XIX al 
siglo XX? o ¿una larga continuidad?, Julio 2020. 
 
DT 137: Rebeca Karina Aparicio Aldana, Libertad de expresión e información en la 
relación laboral: Garantía de los derechos fundamentales. A propósito de la STC de 25 
de noviembre de 2019, Agosto 2020. 
 
DT 138: Marco Barboza y Doreen Montag, El COVID-19 y su impacto socio cultural: 
emociones, poderes y nuevas solidaridades, Septiembre 2020. 
 
DT 139: Jorge Riquelme Rivera, Cooperación en defensa en América del Sur: ¿Quo 
vadis?, Octubre 2020. 
 
DT 140: César A. Ordóñez López, Para una historia social de la economía, Noviembre 
2020. 
 
DT 141: José Olaguibe, Trabajo, familia y fecundidad. Corresponsabilidad como clave 
en el diseño de políticas públicas de conciliación, Diciembre 2020. 
 
DT 142: Martha Herrera-Lasso González, Reimaginando Norteamérica bajo el TLCAN: 
las redes teatrales de México y Quebec como caso de estudio, Enero 2021. 
 
DT 143: Erica Florina Carmona Bayona, Subcontratación laboral: Necesidades de la 
empresa y derechos de los trabajadores en el siglo XXI, Febrero 2021. 
 
DT 144: Mario Daniel Serrafero y María Laura Eberhardt, ¿Populismo en la Argentina 
reciente? Un análisis histórico político de las presidencias kirchneristas de comienzos 
del Siglo XXI, Marzo 2021.  
 
DT 145: José Suárez-Inclán Gómez-Acebo, El movimiento estudiantil en México y 
Uruguay: impulsos y deudas tras el 68, Abril 2021. 
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DT 146: J. Eduardo López Ahumada, La defensa del modelo social de gobernanza del 
trabajo en el contexto de la globalización económica, Mayo 2021. 
 
DT 147: Julia Trellu, De l’exploitation à l’empowerment : le cas des migrantes latino-
américaines femmes de chambres dans l’hôtellerie en Espagne, Junio 2021. 
 
DT 148: Diego Azqueta, Los servicios de los ecosistemas en América Latina: ¿motor de 
desarrollo?, Julio 2021. 
 
DT 149: César A. Ordóñez López, Mujeres: familia, redes de poder y finanzas en la 
primera modernización de una ciudad fabril. Orizaba (1870–1920), Agosto 2021. 
 
DT 150: Germán J. Arenas Arias, Leyes ‘fáciles’, ‘simples’ y en ‘lenguaje ciudadano’.  
Análisis de tres iniciativas plain language/easy language en América Latina, 
Septiembre 2021. 
 
DT 151: Jorge Alberto Rivero Mora, Tin Tan y los “tarzanes”: Del pachuco lúdico al 
malviviente de arrabal como estereotipos fílmicos (1943-1952), Octubre 2021. 
 
DT 152: Francisco Laguna Álvarez, Los Hombres-Búho de Satanás: Evolución Teológica 
de la Idolatría y la Brujería en la Edad Media Europea y en la Nueva España, Noviembre 
2021. 
 
DT 153: Paola Aceituno O., Retrospectiva de los escenarios de anticipación para los 
partidos políticos chilenos del 2012, Diciembre 2021. 
 
DT 154: Laura Malavolta, Desigualdades sociales y educación primaria pública tras el 
primer año de pandemia. Presentación del caso italiano y brasileño según las 
perspectivas del profesorado, Enero 2022. 
 
DT 155: Renaldo Antonio Gonsalves y Bruno José Hidalgo de Almeida, Barriers in the 
microinsurance market in Brazil: a decreasing competition case, Febrero 2022 
 
DT 156: Pauline Augier, Anti-autoritarisme et anti-patriarcat dans l’œuvre de María 
Elena Walsh Étude des articles “Desventuras en el País Jardín-de-Infantes” et “Sepa por 
qué usted es machista”, Marzo 2022. 
 
DT 157: Tomás Emiliano Rey Pizarro, Surcando los tiempos. La Casa Windsor como 
instrumento de nacionalización y modelo de familia en Inglaterra, Abril 2022. 
 
DT 158: J. Eduardo López Ahumada, El desarrollo de las cláusulas sociales en los 
Tratados de Libre Comercio de la Unión Europea: análisis de los Acuerdos Comerciales 
con América, Mayo 2022. 
 
DT 159: Daniel Sotelsek y Daniel Perrotti, Infraestructura económica en América Latina: 
desempeño, brecha y consideraciones medioambientales, Junio 2022. 
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DT 160: Marta E. Casaús Arzú, El valor de las conmemoraciones: una buena ocasión 
para revisitar Nuestra historia y renegociar Nuestra memoria, Julio 2022. 
 
DT 161: Rodrigo Escribano Roca, Participación política, democracia y ciudadanía. Una 
revisión sobre su dimensión histórica, Agosto 2022. 
 
DT 162: Anna Bertolotti, THE COLOMBIAN CONFLICT (2011-2021) Why do Colombian 
districts experience different intensities of violence?, Septiembre 2022. 
 
DT 163: Felipe Orellana Pérez, La Utopía Espacial de la Nueva Francia y la Triple 
Frontera en la obra de Antoine de Tounens. Pretensiones colonialistas en la Araucanía 
entre 1860 y 1878, Noviembre 2022. 
 
DT 164: Andrés Felipe Pamo Moreno, Estándares internacionales sobre personas 
privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios de Colombia, Diciembre 
2022. 
 
DT 165: Ge Gao, Cooperación estratégica en materia de energía nuclear entre China y 
Argentina en el contexto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta: situación actual, desafíos 
y perspectivas, Enero - Abril 2023. 
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