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Presentación de la publicación 

"Construyendo una Comunidad Humana de Futuro Compartido entre China y América Latina" 
recopila las ponencias del 3° Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, organizado por el Instituto 
de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto Confucio y otras 
instituciones destacadas. El evento, realizado en agosto de 2024, conmemoró los diez años de la Aso-
ciación Estratégica Integral entre China y Argentina y analizó temas clave como la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta, la cooperación bilateral, y el surgimiento de un nuevo orden multipolar. 

El libro está dividido en cuatro secciones temáticas: 

 Economía e innovación tecnológica: Incluye comercio, energía limpia y cooperación cientí-

fica. 

 Relaciones internacionales: Explora el Soft Power chino y su geopolítica global. 

 Cultura y sociedad: Analiza los intercambios culturales y sociales entre ambas regiones. 

 Derecho y política: Reflexiona sobre gobernanza y derechos humanos. 

La publicación busca fomentar un análisis crítico y el entendimiento mutuo entre China y Amé-
rica Latina, destacando oportunidades y desafíos en sus relaciones bilaterales. Representa un aporte 
significativo para construir una comunidad global más colaborativa e integrada.  

A continuación, comentaremos brevemente los textos que componen este Documento de tra-
bajo: 

El primero de ellos es el de Eduardo Esteban Petris, titulado “Las relaciones bilaterales sino-
argentinas en materia aeroespacial desde los 80’ hasta la actualidad”, el cual analiza la cooperación 
aeroespacial entre ambos países, destacando proyectos como la Estación de Exploración de Espacio 
Profundo. 

El siguiente ensayo, escrito por Ge Gao (高歌) se titula “Financiación y Gobernanza Climática 
entre China y América Latina y el Caribe en el Marco de la Cooperación Multilateral”. Este trabajo 
analiza las iniciativas de cooperación climática entre China y la región, destacando ejemplos específicos 
de colaboración. 

Por su parte, Javier Fernando Luchetti nos ofrece “América Latina y el Caribe y China: coopera-
ción y negocios”. Este ensayo analiza la expansión económica de China en la región, destacando su 
impacto en materias primas, financiamiento y relaciones estratégicas. 

El trabajo de José Quesada Aramburú, titulado “Dos décadas de comercio Argentina-China: el 
desafío exportador”, estudia la evolución del comercio bilateral, destacando los altibajos en las expor-
taciones argentinas hacia China entre 2003 y 2023. 

El ensayo de Julián Bilmes, “Cooperación Argentina-China en energía y recursos naturales”, exa-
mina los logros y desafíos de los acuerdos bilaterales en petróleo, gas, energía renovable y minería, 
con foco en el litio. 

El texto de Giselle Ana Sanabria, “El nuevo paradigma energético y las relaciones China-Trián-
gulo del Litio”, explora la creciente inversión de China en el “Triángulo del Litio” y su vinculación con 
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la transición energética global. 

Karen Giselle Gomez y Mauro Doña nos ofrecen “Cooperación Científico-Tecnológica entre Ar-
gentina y China: Avances, Desafíos y el Impacto del Proyecto CART”. Este texto examina el desarrollo 
del radiotelescopio CART como símbolo de cooperación bilateral en ciencia y tecnología. 

Pablo Andree Cervantes Acuña presenta “Impacto de las iniciativas de comercio Asia-Pacífico 
en Chile, Perú y Argentina: un análisis geopolítico de las relaciones con China”. Este trabajo examina 
los vínculos de China con estos países y su impacto en el comercio regional y la cooperación Sur-Sur. 

El trabajo de Daiana Ferraro se denomina “La construcción de Soft Power chino: proyección 
global y características hasta la post pandemia del COVID-19”. Este artículo analiza cómo China rede-
fine su poder blando, combinando elementos tradicionales y modernos en su inserción global. 

Erika Priscila Gimenez presenta “La relación entre Argentina y China en el gobierno de Milei: el 
discurso de Occidente versus Oriente”. Este ensayo evalúa el impacto del enfoque ideológico del go-
bierno de Milei en las relaciones bilaterales con China. 

El ensayo de Gustavo Ng y Néstor Restivo, “China y el mundo árabe-musulmán. Creciente diná-
mica en conectividad, superación de conflictos y monedas”, analiza la diplomacia china en Medio 
Oriente, destacando su enfoque cooperativo y las iniciativas como la desdolarización. 

El texto de Sebastián Pallares Andiarena, “Geopolítica, ciencia y tecnología: dimensiones claves 
de la Nueva Ruta de la Seda para el desarrollo argentino”, explora el papel de Argentina en el marco 
de la Ruta de la Seda y su potencial para avanzar en tecnología e infraestructura. 

Verónica Sforzin nos ofrece “La dimensión ética en la gobernanza de la Inteligencia Artificial. Del 
tecnolibertarismo a la prosperidad común”. Este ensayo reflexiona sobre el impacto ético de la inteli-
gencia artificial en la transición hacia una multipolaridad global liderada por China. 

El texto de Marcelo Montes, “Orden postoccidental: Rusia y China, cuán lejos y cuán cerca”, 
explora la relación entre Rusia y China, enfocándose en su convergencia frente al unipolarismo esta-
dounidense y su impacto en el BRICS. 

Agustina Adela Zaros nos presenta su trabajo titulado “Familias católicas en Shanghai: conver-
siones, continuidades y nuevas prácticas religiosas”. Este trabajo examina cómo migrantes latinoame-
ricanos casados con ciudadanos chinos practican el catolicismo en un entorno multicultural como 
Shanghái. 

El ensayo de Federico Xavier Garrido y Jesica Daiana Osuna, titulado “Falsificaciones de Arte en 
China: Un Problema Centenario y Contemporáneo”, investiga el impacto de las falsificaciones en el 
mercado del arte chino y las medidas adoptadas para combatirlas. 

María Elena Díaz presenta “Los marcos teóricos para la enseñanza e investigación de la filosofía 
china en Latinoamérica”. Este ensayo analiza los retos y beneficios de integrar la filosofía china en los 
programas académicos latinoamericanos. 

Yorbelis Rosell León y Ding Ting presentan “Los Institutos Confucio y su papel en la iniciativa de 
Franja y la Ruta de la Seda: experiencia en Cuba”. Este trabajo analiza cómo los Institutos Confucio 
contribuyen estratégicamente a la diplomacia cultural y educativa de China. 

Leandro M. Boero nos ofrece “Algunas consideraciones de la Política Agraria en la China del 
Siglo XXI”. Este trabajo aborda el impacto de las políticas agrarias chinas desde 1949 hasta la actualidad 
en la autosuficiencia alimentaria y el mercado global. 
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El trabajo de María Elisabet Barreiro Morales, titulado “Derechos reproductivos de las mujeres 
chinas”, analiza las limitaciones históricas y el progreso en los derechos reproductivos de las mujeres 
en China, destacando los desafíos hacia la equidad de género. 

Juan Cruz Margueliche e Hilario Patronelli presentan “Soft power para la gobernanza global”. 
Este texto reflexiona sobre cómo China utiliza su poder blando como herramienta estratégica para 
consolidarse como líder global. 

Por último, Fabiana Calderón nos ofrece “Análisis Comparado de las relaciones bilaterales entre 
Argentina y China durante el Tercer Gobierno Peronista (1973-1976) y el Gobierno de Néstor Kirchner 
(2003-2007)”. Este texto compara dos momentos clave de la relación bilateral, analizando los factores 
internos y globales que los influenciaron. 

Fiamma Battaglino 
Gonzalo Molinari 

Editores y coordinadores
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Introducción.  
China y América Latina: Construyendo puentes 

en un mundo en transición 

Sebastián Schulz1 

El 14 y 15 de agosto de 2024, la Universidad Nacional de La Plata ofició de anfitriona del 3er 
Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos. Dicho evento fue organizado en forma conjunta por el 
Centro de Estudios Chinos (CECHINO) del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP), el Instituto Confucio de la UNLP y la Universidad de Estudios Internacio-
nales de Xi’an (XISU). 

El Congreso, a su vez, contó con la activa y destacada colaboración de la Jiangxi Academy of 
Social Sciences de China, la Latin American Research Academy on Community with a Shared Future 
and Belt and Road Initiative (ICSF- Communication University of China/IRI-UNLP) y de la Fudan-Latin 
America University Consortium (FLAUC). 

El lema del Congreso fue “Diez años de Asociación estratégica integral entre China y Argentina: 
construyendo una Comunidad Humana de Futuro Compartido entre China y América Latina”, conme-
morando el décimo aniversario de la firma de dicha asociación entre ambos países. El 3° Congreso 
Latinoamericano de Estudios Chinos coincidió, a su vez, con los 15 años del Instituto Confucio XISU-
UNLP. 

1. ANTECEDENTES Y MARCO ACADÉMICO 

El Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos tuvo su primera edición en 2011. A partir de 
allí, se impulsaron espacios de debate y diálogo académico tendientes a promover el vínculo bilateral 
en expansión con China. En 2014 se realizó la Jornada Iberoamericana de Estudios Chinos, en 2015 el 
Congreso Iberoamericano de Estudios Chinos y en 2016 el Foro de Alto Nivel China-América Latina. 
Luego, se realizó la 2da Jornada Iberoamericana de Estudios Chinos en 2017 y el Foro Mundial de Es-
tudios Chinos 2018 (primera vez en América Latina). El 2° Congreso Latinoamericano de Estudios Chi-
nos se realizó en la UNLP en 2019, mientas que el IX Foro de Alto Nivel Académico China-América 
Latina tuvo lugar en 2020. 

El 3° Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos se realizó recuperando los principios que 
llevaron a establecer, el 19 de febrero de 1972, las relaciones diplomáticas entre la República Popular 
China y Argentina, buscando el entendimiento recíproco y la cooperación mutuamente beneficiosa en 
el ámbito académico. El 3° Congreso, a su vez, marcó los 20 años desde la firma de la Asociación Estra-
tégica y el décimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. El Congreso 
sirvió de marco, también, para la conmemoración del décimo aniversario de la creación del Foro de 

                                                           

1 Centro de Estudios Chinos (IRI-UNLP) 
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Cooperación China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un espacio estraté-
gico para canalizar la cooperación multilateral. 

Como novedad importante de esta edición del Congreso, se destaca la activa e importante in-
corporación en el Comité Organizador de representantes de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, quie-
nes aportaron sus conocimientos, trayectorias y proyectos de innovación tecnológica realizados en 
conjunto con instituciones de la República Popular China. 

2. LOS EJES DE DEBATE 

Los ejes temáticos relevantes del III Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos fueron: “La 
Iniciativa de la Franja y la Ruta, como materialización de Comunidad Humana de Futuro Compartido, 
su impacto en América Latina”, “La cooperación China-Argentina en estos 10 años de Asociación Es-
tratégica Integral: economía, política, comercio, cultura, turismo, digitalización e intercambio entre 
civilizaciones” y “El nuevo orden internacional que se está generando tras el surgimiento de una nueva 
multipolaridad”. En base a ello, se organizaron siete conferencias especiales y cuatro mesas temáticas 
que abarcaron prácticamente la totalidad de las áreas de vinculación con China. 

El acto inaugural contó con la moderación del presidente del Instituto de Relaciones Internacio-
nales (UNLP) y director del Congreso, Norberto Consani, y tuvo la presencia de destacadas autoridades 
de China y Argentina, entre ellas la de Martín López Armengol (Presidente de la UNLP), Sun Yi (Ministro 
Consejero de la Embajada de la República Popular China en Argentina), Miguel Berri (Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP), Wu Yaowu (Presidente Xi'an International Studies Uni-
versity, XISU, China), Xiao Hongbo (Presidente de la Jiangxi Academy of Social Sciences, China) y Li 
Huailiang (Decano del Institute of Community with Shared Future de la Communication University of 
China). 

Posteriormente, tuvo lugar la Conferencia “Nuevos formatos de cooperación en innovación, 
ciencia y tecnología”, moderada por Gustavo Santillán (Programa de Estudios sobre China: Economía, 
Política e Historia, CIECS- CONICET-UNC, Argentina) y de la que participaron Marcos Actis (Decano de 
la Facultad de Ingeniería de la UNLP), Huang He (Director del Laboratorio de Ingeniería de Microsaté-
lites de Shaanxi, Universidad Politécnica del Noroeste, China) y Zhang Chao (Director Adjunto, Oficina 
de Administración, Academia de Ciencias Sociales de Jiangxi, China). 

La Conferencia “Derecho y Democracia en China y América Latina” contó con la moderación de 
María Francesca Staiano (coordinadora del Centro de Estudios Chinos, IRI-UNLP, Argentina) y la parti-
cipación como disertantes de Liu Huawen (Academia China de Ciencias Sociales, China), Chen Chengxin 
(Academia China de Ciencias Sociales, China), Xulio Ríos (Asesor emérito del Observatorio de la Política 
China, España) y Zhang Yihong (Director del Instituto de Investigación sobre Desarrollo Agrícola y Rural, 
Academia de Ciencias Sociales de Jiangxi, China). 

Por otra parte, ya en el segundo día, se realizó la Conferencia “Los intercambios sociales y cul-
turales entre China y los países latinoamericanos: hacia una comunidad de destino compartido”, mo-
derada por Long Minli (XISU/ Instituto Confucio UNLP- XISU) e integrada por Cao Wei (Xi´an Interna-
tional Studies University, China), Yi Fenglin (Jiangxi Academy of Social Sciences, China), Vicente Andreu 
(Instituto Confucio Universidad de Valencia, España) y Rui Lourido (President at Observatory for China, 
Portugal). 

A su vez, la Conferencia “La cooperación como estrategia de las relaciones entre China y América 
Latina” contó con la moderación de Juan Cruz Margueliche (Centro de Estudios Chinos, IRI/UNLP) y la 
disertación de Lin Hua (Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias So-
ciales, China), Sergio Cesarín (UNTREF/CONICET, Argentina), Eduardo Tzili Apango (UAM, México) y 
Norbert Molina-Medina (Asociación Venezolana de Estudios sobre China, AVECH). 
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También hubo lugar para la presentación del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) “China y el mapa del poder mundial”, quienes organizaron la mesa "China 
en las relaciones internacionales: buscando nuevos paradigmas en el desorden mundial". De ella par-
ticiparon Gabriel Merino (UNLP/CLACSO/CONICET), Javier Vadell (PUC-MINAS/CLACSO), Sebastián 
Schulz (Centro de Estudios Chinos IRI-UNLP/CLACSO) y Francesca Staiano (Centro de Estudios Chinos 
IRI-UNLP/CLACSO). La presentación estuvo a cargo de Laura Bogado Bordazar (IRI-UNLP/CLACSO). 

Sin embargo, lo más nutritivo del Congreso fueron las presentaciones de trabajos de cada una 
de las mesas temáticas. En este sentido, el Congreso contó con la participación de 80 ponentes de 14 
países (Argentina, China, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Uruguay, Ecuador, México, Cuba, España, Por-
tugal, Reino Unido e Italia), quienes durante dos días debatieron sobre variados temas de la historia y 
actualidad de China y de las perspectivas de la relación bilateral. Las mesas temáticas estuvieron coor-
dinadas por Eduardo Williams (Facultad de Ingeniería, UNLP), Ignacio Portela (CECHINO, IRI-UNLP, Ar-
gentina), Andrea Pappier (Instituto Confucio UNLP-XISU) y Laura Bogado Bordazar (CECHINO, 
IRI/UNLP). A su vez, participaron como comentaristas destacadas investigadoras como Carola Ramón 
Berjano (Consejo Argentino para Relaciones Internacionales), Verónica Flores (Universidad de Buenos 
Aires/Universidad del Salvador, Argentina) y Mónica Ahumada (Universidad de Santiago de Chile), 
quienes aportaron sus reflexiones y miradas sobre cada uno de los trabajos presentados. 

El evento, a su vez, contó con la participación de destacados investigadores e investigadoras de 
más de 80 instituciones públicas y privadas, entre ellas la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales 
(FLACSO, Argentina), el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales (CARI), la Red Argentina de 
Profesionales para la Política Exterior (REDAPPE), el Consejo Argentino Chino, y la Revista DangDai 
(Universidad de Congreso, Argentina). Además, participaron representantes de 24 universidades na-
cionales de Argentina, 6 universidades de China, 28 instituciones y universidades latinoamericanas y 8 
universidades e instituciones académicas europeas. 

La Conferencia titulada “Diez años de Asociación estratégica integral entre China y Argentina: 
construyendo una Comunidad Humana de Futuro Compartido entre China y América Latina”, ofició 
como cierre del evento. El panel contó con la presencia de Li Zhimeng (Academia de Ciencias Sociales 
de Jiangxi, China), Ignacio Villagrán (Centro de Estudios Argentina China de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA, Argentina), Ernesto Fernández Taboada (Consejo Argentino Chino, Argentina), Gus-
tavo Santillán (CIECS- CONICET-UNC, Argentina), Nestor Restivo (Revista DangDai), Rubén Tang (Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú), José Augusto Salazar (Universidad San Francisco de Quito, Ecuador) 
y Javier Vadell (PUC-Minas, Brasil). 

En palabras de Francesca Staiano, el 3er Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, que 
reunió a más de 150 destacados investigadores y académicos de todo el mundo especializados en dis-
tintas aristas de la República Popular China, sirvió como marco para impulsar un nuevo humanismo 
académico y una comunidad de destino compartido para la humanidad. Esperamos que el Congreso 
sea un “primer trasto” de muchos ideogramas que escribiremos juntos y que servirán para fortalecer 
la comunidad académica estudiosa de China y el vínculo bilateral. 

El presente Documento de Trabajo representa un esfuerzo impulsado por el Centro de Estudios 
Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales para promover activamente la difusión y socializa-
ción de los debates planteados en el evento. El documento cuenta con 22 trabajos que abordan la 
mayor parte de los temas y dimensiones de China y su vínculo con Argentina y América Latina. 

A través de este Documento de Trabajo, esperamos aportar a la construcción de una Comunidad 
de Destino Compartido entre China y América Latina, haciendo visibles algunos de los innumerables 
investigadores e investigadoras que dedican su tiempo a entender en profundidad las características 
del país asiático. 

Invitamos a leer la obra, no solo como una compilación de trabajos académicos, sino como un 
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puente para el entendimiento mutuo, la cooperación y el diálogo intercultural. Este Documento de 
Trabajo es testimonio del compromiso colectivo por seguir construyendo un pensamiento latinoame-
ricano crítico y situado sobre China, en tiempos de transición global. Que estas páginas sirvan de ins-
piración para nuevas investigaciones, redes y acciones que fortalezcan una Comunidad de Futuro Com-
partido entre nuestros pueblos. 

El Congreso se realizó en modalidad hibrida, y todas las presentaciones están disponibles en 
el Canal de Youtube del evento: https://www.youtube.com/@IIICongresodeEstudiosChinos 

3. COMITÉ ORGANIZADOR 

Director: Norberto Consani 

Coordinador general: Sebastián Schulz 

Responsables de áreas: Long Minli, Maria Francesca Staiano, Laura Bogado Bordázar, Gustavo Santi-
llán, Andrea Pappier, Eduardo Williams 

Colaboradores: Juan Cruz Margueliche, Ignacio Portela, José Resiale, Carlota Huang, Marga Wang, 
Sandra Qin, Martín López. 

 

https://www.youtube.com/@IIICongresodeEstudiosChinos
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Las relaciones bilaterales sino-argentinas en mate-
ria aeroespacial desde los 80’ hasta la actualidad.  

Un racconto histórico y un análisis sobre la  
relevancia de esta problemática en la actualidad 

Eduardo Esteban Petris1 

1. RESUMEN 

Las relaciones diplomáticas entre Argentina y la China continental se normalizaron a principios de los 
70’ y han cobrado en los últimos dos decenios una notable relevancia en los más variados rubros -econó-
mico, comercial, financiero, etc.-. En los ámbitos de vinculación que existen entre los dos estados, se des-
taca en este trabajo, el que se da referido al sector aeroespacial. Esta vinculación se mantiene desde la 
década de los 80’ y se ha consolidado durante el kirchnerismo. 

En este sentido, la presente ponencia hará referencia al devenir histórico de la vinculación bilateral 
sino-argentina, focalizando principalmente al sector aeroespacial. Se observará especialmente los casos de 
la cooperación aeroespacial entre estos dos estados en torno a la Estación de Exploración de Espacio Pro-
fundo emplazada en la localidad neuquina de Bajada del Agrio, así como el Radiotelescopio CART localizado 
en la provincia de San Juan. También se hará mención al lanzamiento de los microsatélites por parte de la 
empresa Satellogic. 

El trabajo finaliza con una reflexión en lo referente a la relevancia de esta temática. Esto a la luz del 
panorama geopolítico internacional, así como la creciente importancia que están cobrando las tecnologías 
de punta -como las aeroespaciales- en la actualidad. 

Palabras clave: China; Argentina; relaciones bilaterales; aeroespacial; historia. 

2. INTRODUCCIÓN 

En los últimos cuarenta años, la República Popular de China ha llevado adelante el denominado pro-

ceso de “Reforma y Apertura Económica” (改革开放政策/gǎi gé kāi fàng zhèng cè), encabezado por Dèng 

Xiǎopíng (邓小平). Este viraje económico dado por China desde finales de la década de los 70’, acompañado 

con un acercamiento previo a los Estados Unidos en materia de política exterior, así como a otros estados 
de diversas latitudes más tarde, ha hecho que el gigante asiático incremente progresivamente su potencial 
económico hasta transformarse en la segunda potencia a nivel global. 

                                                           

1 petrisesteban@gmail.com - Universidad Nacional del Comahue: Facultad de Humanidades 
(UNCOMA-FaHu) 
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Vale señalar que fue también en la década de los 70’ cuando la República Popular de China y la Re-
pública Argentina normalizaron sus relaciones diplomáticas. Este hecho se dio en la ronda de negociaciones 
que condujeron al Comunicado conjunto de Bucarest en 1972, momento en el cual se normaliza el vínculo 
entre el país sudamericano y el asiático. En este caso se habla de una “normalización” y no de un “estable-
cimiento” de relaciones bilaterales, ya que las mismas se establecieron en 1945 y desde 1950 existían lazos 
comerciales entre ambos estados (Malena, 2010: 1). El vínculo entre Argentina y la RPC se ha mantenido 
hasta el día de hoy, en donde ambos estados mantienen una relación de “Asociación Estratégica Integral” 
desde el año 2014. 

En el presente trabajo se hará un racconto histórico a través de la vinculación bilateral sino-argentina 
en materia de cooperación aeroespacial, destacando la importancia que poseen las tecnologías de este 
rublo en el contexto de la geopolítica actual y la “Cuarta Revolución Industrial”. 

En este sentido, también se abordarán los casos de cooperación entre Argentina y China en lo refe-
rente al envío de microsatélites por parte de la compañía privada Satellogic, la instalación de la Antena de 
Exploración de Espacio Profundo en la localidad de Bajada del Agrio en la Provincia de Neuquén y por último 
el Radiotelescopio CART, emplazado en la provincia de San Juan. 

Si bien se trata en este caso de un trabajo eminentemente descriptivo, se sumará al análisis de la 
problemática en cuestión los aportes de fuentes documentales tales como el Tratado del Espacio Ultrate-
rrestre de la Organización de las Naciones Unidas, Libros Blancos de China para América Latina publicados 
en el 2008 y el 2016, así como la prensa digital regional. 

3. RELACIONES BILATERALES SINO-ARGENTINAS EN MATERIA AEROESPACIAL 

Las relaciones bilaterales sino-argentinas en materia aeroespacial poseen larga data. Las mismas se 
inician al poco tiempo de normalizarse las relaciones bilaterales entre ambos países. Fue durante la admi-
nistración del presidente Raúl Alfonsín, donde se firmó un convenio cultural entre ambos países, el cual 
tenía la finalidad de estrechar la cooperación en materia intelectual, cultural, artística y científica. En este 
marco y en el de la correspondiente visita de estado por parte del mandatario argentino al país asiático, es 
que se llevó adelante la signatura de otro tratado de cooperación e investigación en torno a la ciencia ae-
roespacial (Taiana, 2022: 229-231). 

En lo referente a la cooperación aeroespacial entre Argentina y China, esta ha tenido un renovado 
impulso a través del estrechamiento de las relaciones político-económicas post-crisis del 2001. Durante la 
debacle económica que sufrió la República Argentina en ese periodo de tiempo, Cesarín sostiene que: “Sen-
das visitas presidenciales (Jiang Zemin y Fernando de la Rúa) impulsan el diálogo político y fomentan el 
estrechamiento de relaciones económicas. Sin embargo, la Argentina, gobernada por una coalición de par-
tidos (Alianza) no es una opción atractiva para los intereses chinos de mediano plazo en función de: i) la 
inestabilidad política interna, ii) la difusa situación de los posibles interlocutores políticos y, iii) las probabi-
lidades de crisis económica con el consiguiente abrupto cambio en las reglas del juego económico.” (Cesa-
rín, 2010: 8). 

Tras la crisis, la Argentina comenzó una recuperación económica notable gracias al denominado 
boom de los commodities. Durante la administración de Néstor Kirchner se registró un incremento expo-
nencial de las inversiones de capital chino en el país sudamericano, así como la compra por parte de la 
Argentina de material ferroviario a la RPC. Así mismo, en la última década China ha pasado a ser el segundo 
destino de las exportaciones argentinas, las cuales se basan principalmente en productos primarios tales 
como los porotos de soja y algunos derivados de estos (Sevares, 2015: 118-133). 

Durante el periodo de gobierno correspondiente al Kirchnerismo, se pueden observar tres proyectos 
de cooperación aeroespacial entre Argentina y China. Dos en materia estatal y uno realizado por iniciativa 
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privada. En el caso de los capitales privados, nos encontramos con el envío de dos microsatélites por parte 
de la compañía Satellogic. 

La empresa Satellogic, fue fundada en el año 2010 y cuenta en su haber con el envío de ocho satélites 
artificiales2 en cooperación con diversos países en los cuales tiene presencia. En este caso la I+D3 se efectúa 
en la Argentina, la integración en Uruguay, el desarrollo del software en Israel, el de los negocios y venta 
en los Estados Unidos, Canadá, Colombia y el ya nombrado Israel. La empresa cuenta con más de cien em-
pleados (López, Pascuini y Ramos, 2019: 124). 

En el año 2018, esta empresa lanzo al espacio dos microsatélites artificiales, los denominados ÑuSat 
4 y 5, de 37 kg y de unas dimensiones que rondan los 43 por 45 por 75 cm. Los mismos fueron puestos en 
órbita terrestre desde el centro de lanzamientos satelitales de Jiuquan, en el desierto de Gobi en la Repú-
blica Popular de China. La carga del ÑuSat 4 y 5 consiste en un sistema de imágenes que opera en el espectro 
visible e infrarrojo, lo cual posibilita la generación de imágenes de la superficie terrestre con una detallada 
resolución. El cometido de estos microsatélites está en proporcionar servicios de monitoreo para campos 
de cultivo, así como de infraestructura crítica y para control de la industria petrolera y el medio ambiente. 
De todos modos, son escasos los datos sobre la penetración de esta compañía en el mercado (López, Pas-
cuini y Ramos, 2019: 124). 

Más repercusión han tenido los proyectos llevados adelante de modo directo por el estado argentino 
en cooperación con la RPC. En este caso hay que centrar la mirada en la antena de exploración de Espacio 
Profundo ubicada en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén y en el Radiotelescopio CART, localizado en 
San Juan. 

En el primer caso, el de la antena de exploración de Espacio Profundo, el proyecto data del año 2012 
y por medio de él la CONAE brindara apoyo a la Agencia de Lanzamiento y Control de Satélites de China 
(CLTC) a través de una instalación de seguimiento terrestre emplazadas en el norte de la Patagonia. Según 
Colazo: “Cuenta con una antena de 35 metros de diámetro que también se dedicara a la investigación del 
espacio profundo, es decir más allá del sistema Tierra Luna. A través de la CONAE, la Argentina hará uso de 
estas instalaciones provistas con tecnología de avanzada, para el desarrollo de actividades de exploración 
interplanetaria e investigaciones en astronomía.” (Colazo, 2018: 1). 

Este proyecto de cooperación bilateral se inscribe, a su vez, dentro de un Plan de Acción Conjunta 
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China. Si bien el mismo 
fue firmado en el año 2014 y posee una duración de cuatro años, el mismo tiene en cuenta la Declaración 
Conjunta firmada entre ambos estados en el año 2012. Este Plan de Acción Conjunta contempla como ám-
bitos de acción la Política y Social, la Educación, la Cultura, la Defensa, el Nuclear y el Espacial. Así mismo, 
también abarca aspectos referentes a la cooperación Sur-Sur, técnica y tecnológica (Castillo Argañarás, 
2014: 10-11). 

Por un lado, figuran las ventajas que posee para la Argentina la participación de un proyecto de se-
mejantes características. Representa la posibilidad de participar en un importante proyecto científico de 
exploración lunar4, así como el acceso a nuevas tecnologías en materia aeroespacial por parte de la CONAE 

                                                           

2 Dícese por “satélite artificial”: “…una nave que transporta una carga útil y se coloca en órbita por medio de un vehículo de lanza-
miento. Entre los usos civiles que pueden tener los satélites artificiales se incluyen la prestación de servicios de comunicación y 
televisión, los sistemas de geolocalización como el GPS, la observación del medio ambiente o clima o la realización de diversos tipos 
de estudios científicos, entre otros.” (Andrés López, Pascuini y Ramos, 2019: 116). 

3 Siglas para denominar: Innovación+Desarrollo 

4 El programa de exploración lunar realizado por la RPC consiste en tres fases, en la primera (2007-2010) se envió dos sondas -
Chang’ e 1 y Chang’ e 2- para mapear tridimensionalmente la superficie del satélite natural terrestre y determinar un lugar propicio 
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y adquisición de información astronómica. Se resalta que la CONAE posee el acceso al 10% del tiempo de 
uso de la antena por año no acumulable, en el cual podrá instalar, mantener y operar los equipos de explo-
ración de espacio lejano y coordinar las actividades locales con la CLTC (Colazo, 2018: 2). 

El proyecto de la Antena de Exploración de Espacio Profundo se ha visto envuelto en no pocas con-
troversias, esto se debe a la naturaleza del acuerdo firmado entre las partes, tanto china como argentina. 
En este sentido, el abogado Castillo Argañarás ha realizado un análisis crítico sobre el tema. El mismo sos-
tiene que el proyecto posee una vigencia de 50 años, los cuales son prorrogables mediante instancias de 
negociación pertinentes entre las partes involucradas. Además, se suma el hecho de que la compañía pu-
blica CLTC, depende del Ejército de Liberación Popular, y por lo tanto el programa espacial chino se da en 
un ámbito de carácter dual, es decir civil-militar. En adición a la cuestión del comodato por 50 años del 
terreno de emplazamiento de la antena, se destaca que el Estado argentino exime de todo impuesto o 
derecho aduanero, impuestos internos y al consumo a la instalación china (Castillo Argañarás, 2022: 7-11). 

De todas maneras, tanto la Argentina como la RPC son signatarios del Tratado del Espacio, el cual en 
su artículo n° 3 sostiene que: “Los Estados Partes en el Tratado deberán realizar sus actividades de explo-
ración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de conformidad con 
el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, en interés del mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales y del fomento de la cooperación y la comprensión internacionales.” (Tratados 
y Principios de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre, art. 3: 4). 

La polémica se ha suscitado de manera esporádica y ha sido agitada por sectores del arco opositor al 
kirchnerismo, como es el caso de la alianza “Cambiemos” encabezada por el expresidente Mauricio Macri. 
Ya con anterioridad a su llegada al poder se había agitado el argumento de que la antena de exploración de 
Espacio Lejano era una base militar, y que su emplazamiento significaba una cesión de la soberanía territo-
rial argentina hacia el gigante asiático. Durante la administración Macri, se firmó un protocolo adicional en 
torno a la antena situada en el norte patagónico, en donde se establecía que las instalaciones serian de uso 
exclusivamente civil y con objetivos científicos y pacíficos (Juste, 2019: 34). La discusión fue puesta sobre el 
tablero una vez más durante la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2019. En este 
marco, el partido nacionalista-conservador Frente NOS y su candidato a la presidencia Juan José Gómez 
Centurión, argumentaron durante el debate presidencial la cuestión de la cesión de soberanía argentina 
hacia China con el comodato por 50 años en torno a la antena de Bajada del Agrio, a lo cual se le suma el 
temor por el uso dual de la instalación y la posibilidad de que la Argentina quede envuelta en un posible 
conflicto entre potencias mundiales (Taiana, 2022: 380). De todas maneras y a pesar de las suspicacias, el 
Tratado del Espacio en el cual se enmarca la colaboración sino-argentina en torno a la antena en cuestión 
sostiene en su artículo n° 4 que: “No se prohíbe la utilización de personal militar para investigaciones cien-
tíficas ni para cualquier otro objetivo pacífico. Tampoco se prohíbe la utilización de cualquier equipo o me-
dios necesarios para la exploración de la Luna y de otros cuerpos celestes con fines pacíficos” (Tratados y 
Principios de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre, art. 4: 4). 

Se destaca también que, en el año 2023, la subsiguiente base en la que se emplaza la Antena de 
exploración de Espacio Lejano abrió sus puertas a una comitiva de la Universidad Nacional del Comahue en 
la que se encontraban el vicerrector de la institución universitaria, Paul Osovinkar y el secretario general de 
la misma, Santiago Núñez. También hizo presencia en esta visita la Oficina Provincial de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (OPTIC) y miembros de la CONAE. Dicha visita finalizó con la firma de un con-
venio entre la UNCOMA y la CONAE (Ramírez Aburto, 2023) 

                                                           

para un futuro alunizaje. La segunda fase (2018) consistió en el alunizaje del rover lunar no tripulado Yutu, el cual transmitió imá-
genes en video desde la Luna, así como analizo muestras de polvo de la misma. La tercera fase (2019) consiste en él envió de la 
sonda Chang’ e 5, la cual poseía el cometido de recolectar muestras de polvo lunar y traerlos a la Tierra. (Colazo, 2018: 1-2). 
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Por último, la República Argentina ha tenido desde 1966 experiencia en observación e investigación 
radioastronómica y en este sentido, la Universidad Nacional de San Juan se ha revelado como uno de los 
casos más fructíferos en materia de cooperación aeroespacial y técnico-científica con la República Popular 
China. En este punto la UNSJ y la Academia China de Ciencias mantienen un convenio de cooperación cien-
tífica desde 1992, el cual ya en 1989 había tenido como principio la instalación de un un telescopio Astro-
labio Fotoeléctrico PAII en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA). Así mismo, también se instaló 
en el 2005 un satélite de fabricación china de tipo Satellite Laser Ranging (SLR), un telemetro laser en 2006 
y dispositivos de GPS en el 2012. Esto, ha dado como resultado la vinculación en materia astronómica más 
duradera de China con un país latinoamericano (Malacalza, 2020: 81). 

Esto ha sido el puntapié inicial para un proyecto de mayor envergadura, el de la construcción del 
Radiotelescopio China-Argentina (CART), localizado en San Juan y en el que participan las instituciones an-
teriormente referenciadas en este párrafo, a las cuales se sumaron el CONICET y en Observatorio Astronó-
mico Nacional de China (NAOC). El proyecto comenzó en el año 2004 y se formalizo en un convenio en el 
año 2015, tras un retraso de 12 meses en su construcción, la misma se reanudo en el 2022 durante la pre-
sidencia de Alberto Fernández. Así mismo, en dicha administración, se ratificó el Plan de Acción para la 
Cooperación Espacial 2021-2025 entre Argentina y China, el cual contemplaba la puesta en marcha del ra-
diotelescopio. Este instrumento, tiene por objetivo realizar estudios en materia de geodesia, georreferen-
ciación y astrofísica, a su vez se avizoran mejoras en lo que hace al rastreo y telemetría de los proyectos 
espaciales tanto chinos como argentinos. La fabricación del instrumental capacitación del personal y pago 
de salarios corre por cuenta de la parte china, el armado y construcción de la estructura la realiza tanto la 
parte china como argentina, mientras que el acceso a la energía, internet y las rutas de acceso son respon-
sabilidad de la Argentina (Malacalza, 2020: 8; Taiana, 2022: 505-515). Así mismo, el radiotelescopio CART 
también prevé: “…mejorar la cobertura global de la red de radiotelescopios y, consecuentemente, la deter-
minación de los parámetros astrogeodésicos del hemisferio y Argentina. Ello es fundamental si se tiene en 
cuenta que la red global de radiotelescopios usados con fines astrométricos y geodésicos cuenta con unos 
cincuenta instrumentos operativos, la gran mayoría de los cuales está concentrados en el hemisferio norte.” 
(Malacalza, 2020: 81). 

4. IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA AEROESPACIAL EN EL CONTEXTO GEOPOLÍTICO 

ACTUAL 

En la actualidad, la República Popular China se ha transformado en un actor geopolítico global de 
primer orden. Los Estados Unidos de América ya no ostentan su logar de “gran hegemón” que reforzaba 
una serie de reglas estatuidas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con el proceso de Reforma y Aper-
tura Económica, China ha logrado ponerse al nivel de una superpotencia mundial, e incluso superar a Esta-
dos Unidos en ciertos aspectos. Uno de los rubros en donde la rivalidad entre estos dos colosos de la geo-
política actual se manifiesta es el de la tecnología, el cual se la tiende a presentar como una “guerra comer-
cial” (Girado, 2021: 191). 

Las fuentes de la disputa entre los Estados Unidos y la RPC son numerosas y su análisis detallado 
reviste una complejidad que no es parte del objeto de investigación de este trabajo, pero dada la pertinen-
cia de las mismas para entender la geopolítica actual se las explayara sucintamente. En principio, se en-
cuentra la cuestión de los lideres de ambas potencias. Tanto Xi Jinping como Donald Trump, poseen una 
concepción del poder que es “más rudimentaria” que la de sus predecesores -Barack Obama y Hu Jintao-, 
se la podría expresar como más cercana a un juego de suma cero. Luego, existen presiones al interior de 
los gobiernos de ambos estados que pugnan por enfoques más o menos confrontativos o cooperativos para 
manejar la relación bilateral. En el caso especial de Estados Unidos -por parte de los llamados “halcones” y 
el ala neoconservadora de la política estadounidense-, se tiende a ver a China como una “amenaza cultural” 
y un “depredador económico”. Además, la política tendiente a la confrontación -de parte de ambos países- 
no está exenta de críticas por parte de otros sectores -económicos y empresariales- que prefieren posturas 
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más tendientes a la negociación y usufructúan los dividendos de la relación bilateral. También se destaca 
que el antiguo consenso que existía en la Casa Blanca y el Pentágono en torno a que una China inserta en 
la economía globalizada y de libre mercado, cercana a los valores de Occidente y prospera se democratizaría 
de manera inexorable, ha quedado atrás. Hoy en día se sostiene otra visión, en la cual los Estados se expan-
den en la medida que adquieren poder para hacerlo, y en ese proceso procuran debilitar a sus rivales y 
alcanzar posiciones de primacía mundial. A la larga o a la corta, los grandes poderes globales tienden a 
enfrentarse (Actis y Creus, 2020: 217-221). 

A lo dicho anteriormente, se le suman puntos de fricción tales como casos de ciberespionaje, compra 
de armamento a Estados Unidos por parte de Taiwán, oposición por parte de Estados Unidos a los reclamos 
de la RPC en el Mar de China Meridional, la nueva ley de seguridad en Hong Kong, las violaciones a los 
derechos humanos en Xinjiang y el Tíbet, la prohibición de aplicaciones de celular como Tik Tok en Estados 
Unidos, la expulsión de académicos chinos de universidades estadounidenses y el lanzamiento de manera 
abierta de una guerra comercial, tecnológica y de talentos, entre otros (Girado, 2021: 195). 

Si bien la mirada ha estado enfocada en la temática de los semiconductores y los progresos en esta 
materia, así como los intentos de aislar a empresas chinas como Huawei podrían tener resultados inespe-
rados para Washington. Entre los cuales podría ser el acrecentamiento de la independencia tecnológica 
china (Girado, 2021: 192), se debe destacar que los semiconductores no son la única tecnología que está 
involucrada en esta contienda. En este sentido se encuadran la Tecnologías de Propósito General -TPG-, las 
cuales podrían ser caracterizadas por “…su aplicabilidad general a un gran número de productos o a la ac-
tividad productiva y por su dinamismo tecnológico y su capacidad de potenciar innovaciones en los sectores 
de la economía en los que se aplica.” (Rosenberg y Trajtenberg en Malacalza, 2020: 70). Así mismo, estas 
tecnologías forman parte de lo que se conoce como “Revolución Industrial 4.0”5 y en este sentido, el foco 
de la cooperación sino-argentina en materia de ciencia y tecnología está puesto -entre otros rubros como 
la integración de telefonía e informática -CTI-, en las TPG tales como: la biotecnología, la nanotecnología, 
la tecnología aeroespacial, la astronomía, las energías renovables y energía nuclear, etc. (Malacalza, 2020: 
76). 

Esto se convierte en un punto de fricción importante entre los dos gigantes de la geopolítica actual, 
Estados Unidos y China. Además de las cuestiones relacionadas al comercio, en donde firmas chinas como 
Huawei han avanzado a pasos agigantados en los últimos años, la preocupación del gobierno norteameri-
cano se expresa en el sentido de que dichas firmas chinas pueden compartir la información que obtengan 
a lo largo y ancho del mundo con el gobierno del gigante asiático. A esto se suma, la puesta en marcha de 
una Política de Fusión Civil-Militar la cual posee antecedentes ya desde el 2007. La misma se basa en la 
canalización hacia la esfera civil de los desarrollos tecnológicos militares, así como la absorción de personal 
civil por parte de instituciones ligadas al EPL. A esta política, se le debe añadir la Ley de Inteligencia Nacional, 
la cual obliga a todas las entidades de China a compartir tecnología con las fuerzas armadas y los departa-
mentos de inteligencia y seguridad de ese país (Sevares, 2023: 152-155). 

La competencia entre Estados Unidos y China en el campo de las tecnologías y en el marco de una 
economía globalizada cobra patente importancia si tenemos en cuenta que dicha rivalidad podría llevar a 
serios desbalances geopolíticos y económicos. Todo eso sin contar que muchos de los problemas que aque-
jan al mundo de hoy -cambio climático, pandemias, falta de alimentos y recursos- no pueden ser solucio-
nados por un solo Estado con pretensiones hegemónicas (Actis y Creus, 2020: 213). Hoy en día se tiende a 

                                                           

5 “La llamada revolución 4.0 es apalancada por procesos transformadores de tpg, tales como la tendencia a la automatización total 
de la manufactura, la aplicación de sistemas ciberfísicos como la internet de la cosas, la computación en la nube y los macrodatos 
(big data), el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica, el dinamismo de las tic, la biotecnología y la nanotecnología, la 
búsqueda del desarrollo sostenible a través de tecnologías limpias y el sostenimiento de la big science (tecnología nuclear, aeroes-
pacial y astronomía).” (Malacalza, 2020: 70). 
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hablar de una “Segunda Guerra Fría”, que según el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Amé-
rica supone un desafío nuevo y único, ya que China representa una civilización con una filosofía totalmente 
distinta de la de occidente y sería la primera vez que Estados Unidos enfrentaría la competencia de una 
potencia no caucásica (Heine, 2022: 196). 

Si bien puede discutirse hasta qué punto la rivalidad entre Estados Unidos y la RPC representa una 
versión actualizada de la Guerra Fría acontecida en el pasado siglo XX. Si se pueden observar fricciones en 
distintos puntos -como el tecnológico-, y en diversas zonas estratégicas -como Latinoamérica-. En este sen-
tido, la noción de “poder espacial” viene siendo pertinente para profundizar en la importancia geopolítica 
que poseen las TPG vinculadas a la astronomía y los avances en materia aeroespacial. El “poder espacial” 
podría ser definido como: “…la facultad y voluntad del uso de las capacidades espaciales de carácter civil, 
militar y sus infraestructuras asociadas, en apoyo de las estrategias de seguridad y desarrollo nacionales, 
así como del logro de los intereses nacionales objetivos y subjetivos” (Álvarez Calderón et al., 2019: 50). 

Si tenemos en cuenta que uno de los objetivos de Xi Jinping es cristalizar y consolidar el llamado 
“sueño chino”: “En la cultura china se habla del <<sueño chino>> como la reconquista del lugar central que 
el país tuvo en la civilización y economía mundiales hasta el siglo XV” (Rosales, 2020: 14). El desarrollo de 
la presencia y poder chinos en materia espacial se encuadra dentro del proyecto revitalizador de China que 
está llevando adelante el presidente Xi. En este sentido, se destaca que: “…la República Popular de China 
estableció en 2016 la Fuerza de Apoyo Estratégico del Ejército Popular de Liberación, con el objetivo de 
consolidar las operaciones cibernéticas y espaciales.” (Álvarez Calderón et al., 2019: 60). Así mismo, el 
ánimo de cooperación en materia tecnológica y científica es algo que se ha reflejado en diversos documen-
tos de Estado publicados por el gobierno de la RPC, como es el caso de los Libros Blancos sobre América 
Latina tanto del 2008 como del 2016: 

La parte china está dispuesta a promover el intercambio científico-tecnológico con los países latinoame-
ricanos y caribeños a través de las Comisiones Mixtas de Cooperación Científico-tecnológica y los meca-
nismos de coordinación bilaterales de alto nivel, intensificando la colaboración en los terrenos de interés 
común, tales como la tecnología aeronáutica y aeroespacial, el biocombustible, la tecnología de recursos 
y medioambiente y la tecnología marítima, entre otros…(Libro Blanco sobre América Latina, 2008) 

Persistir en el intercambio y el aprendizaje mutuo para consolidar la amistad de generación en genera-
ción constituye el sólido pilar de los lazos entre China y ALC. China se dispone a afianzar los contactos 
entre gobiernos, poderes legislativos, poderes judiciales, partidos políticos y entidades regionales, así 
como los intercambios y cooperación en los terrenos de educación, ciencia y tecnología, cultura, de-
porte, salud, prensa y turismo con los países latinoamericanos y caribeños y realizar diálogos entre civi-
lizaciones… (Libro Blanco sobre América Latina, 2016) 

De esta manera, China busca posicionarse geopolíticamente en torno a un área -como es el espacio 
exterior-, y a una serie de tecnologías -como las TPG- que en el contexto actual se están transformando en 
la punta de lanza de la competencia tecnológica con los Estados Unidos. En este sentido, se añade que: 

Para que un Estado logre un poder espacial decisivo en apoyo de los intereses nacionales, debe contar 
con los medios para controlar el medio espacial. El control del espacio, o las operaciones espaciales, (…). 
Entonces, asegurar y negar el uso del medio espacial requeriría de una robusta arquitectura para la 
realización de operaciones espaciales: el conocimiento de la situación espacial (CSE), con los correspon-
dientes medios para el desarrollo de operaciones espaciales ofensivas y defensivas (OEO/OED). (Álvarez 
Calderón, Murillo Colmenares, Hernández Jara y Urbina Carrero, 2019: 57). 

Se hace pertinente traer a colación también, al analista internacional Juan Battaleme, quien sostiene 
que: 

Finalmente, las tecnologías involucradas en los cambios económicos, políticos y militares generan mayor 
inestabilidad, como consecuencia de la creciente indistinción entre las capacidades ofensivas y defensi-
vas, y dan como resultado un mundo doblemente inestable en los términos de Robert Jervis. Esto se 
aplica a todas las tecnologías involucradas: robótica, ciberespacio, big data, armas hipersónicas y de 
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energía dirigida. Estamos comenzando a desarrollar una conducta de “gatillo fácil”, con las consecuen-
cias que ello puede generar en el incremento de las tensiones internacionales. (Battaleme, 2019). 

Se aduce entonces, que el control del espacio, así como el desarrollo de tecnologías aeroespaciales 
civiles, militares o de carácter dual y el ejercicio del consiguiente poder espacial, es también un punto de 
competencia y puja geopolítica en el contexto del siglo XXI. Este a su vez, trae aparejada una posición com-
pleja para América Latina en general y Argentina en particular, en el sentido de cuan implicada está en la 
colaboración con China -y con otros actores geopolíticos que pugnan por un mundo multipolar- en lo rela-
tivo a tecnologías que cada vez poseen una relevancia mayor. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

Como reflexiones finales en torno al devenir sino-argentino en materia aeroespacial, podemos decir 
que en el plano latinoamericano la Argentina ha sido pionera en lo referente a exploraciones e indagaciones 
en materia de astronomía. La cooperación con la RPC se dio a partir de la normalización de relaciones entre 
ambos países, más específicamente durante la década de los 80’, en la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín. La 
misma se ha dado principalmente en el marco estatal e involucrando entidades de carácter público, siendo 
el caso de la UNSJ y la Academia China de Ciencias uno de los más fructíferos y duraderos. Así mismo, se 
destaca también el emplazamiento de la antena de Exploración de Espacio Lejano en la provincia de Neu-
quén y, en lo referido a la esfera privada, él envió de dos microsatélites por parte de la compañía Satellogic 
desde una estación de lanzamiento satelital localizada en el desierto de Gobi. 

En el caso de la antena de Exploración de Espacio Lejano, la misma se ha visto envuelta en no pocos 
cuestionamientos y controversias por parte del arco opositor político al kirchnerismo, administración en la 
cual se fraguó el acuerdo para construir la antena en la localidad de Bajada del Agrio. Estos cuestionamien-
tos se remiten al uso dual de dicha instalación y al hecho de que el comodato por 50 años de los terrenos 
en donde se emplaza la antena significa una cesión de soberanía territorial al gigante asiático. 

Así mismo, se debe tener en cuenta que entre los últimos avances tecnológicos que están marcando 
la pauta en materia científica, se encuentran aquellos vinculados a la exploración astronómica y aeroespa-
cial. El espacio exterior se está transformando en un área de disputa entre grandes potencias -como son 
Estados Unidos y China-, así como también entre actores no estatales, y que involucra tecnologías civiles, 
militares y duales. Esta cuestión, pone el foco también en que posicionamiento adquiere América Latina en 
general y Argentina en particular en torno a las fricciones geopolíticas y geoestratégicas entre el hegemón 
tradicional -Estados Unidos- y un nuevo actor internacional y socio en diversos aspectos, como lo es China. 
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1. RESUMEN 

Este artículo analiza en profundidad la cooperación en financiamiento climático entre China y los 
países de América Latina y el Caribe en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En primer lugar, se 
examina la situación actual y los desafíos que enfrenta la región en cuanto a la recepción de financiamiento 
climático internacional. A continuación, se revisan las políticas y medidas concretas adoptadas en la coope-
ración entre China y los países de la región en el ámbito del financiamiento climático. Además, se proponen 
cuatro modelos de cooperación, a través de ejemplos específicos (Argentina, República Dominicana, Co-
lombia y Costa Rica), se destacan el potencial de cooperación y los avances reales en el financiamiento 
climático entre China y los países mencionados, con el objetivo de que ofrezca recomendaciones estratégi-
cas para futuras colaboraciones bilaterales. 

Palabras clave: Iniciativa de la Franja y la Ruta; China; América Latina y el Caribe; Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDCs); Financiación Climática 

2. INTRODUCCIÓN 

El cambio climático ha tenido un impacto profundo y complejo en América Latina y el Caribe (ALC), 
especialmente en la acelerada pérdida de glaciares, fluctuaciones en el caudal de los ríos, aumento en la 
frecuencia de eventos climáticos extremos y los graves riesgos que enfrenta actualmente la producción de 
alimentos. El Banco Mundial ha señalado que estos cambios climáticos no solo amenazan el desarrollo sos-
tenible de las zonas rurales y urbanas de la región, sino que también agravan sus desafíos económicos 
(Banco Mundial, 2014). De hecho, diez países de ALC —Bahamas, Dominica, República Dominicana, El Sal-
vador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Puerto Rico— se encuentran entre los 25 más 
vulnerables a los riesgos climáticos (Eckstein et al., 2021). En la vigésimo octava Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en 2023, 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas subrayó la urgente necesidad 
de financiación climática en la región. Los datos indican que en 2020 la financiación climática en la región 
representó solo el 0.5% del PIB, mientras que para cumplir con los compromisos de acción climática para 
2030, se estima que la inversión necesaria alcanzará entre el 3.7% y el 4.9% del PIB (CEPAL, 2023). Esto 
demuestra que, para cerrar la brecha actual de financiación climática, será necesario un aumento significa-
tivo en la movilización de recursos nacionales e internacionales, con un incremento estimado de entre 7 y 
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10 veces. 

Sin embargo, la vulnerabilidad climática también ha generado dos fuerzas impulsoras positivas en la 
región. Por un lado, la coordinación intergubernamental de políticas comunes para un desarrollo sostenible 
y adaptado al clima, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París 
y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Por otro lado, algunos países 
clave de ALC, como Chile, Costa Rica y Brasil, aspiran a convertirse en líderes regionales y mundiales en la 
gobernanza climática. Actualmente, varios países de la región están expresando de manera más clara su 
necesidad de financiación climática internacional. En el marco de su “Estrategia Nacional de Financiación 
Climática” (DNP y Fedesarrollo, 2022), Colombia señaló que para lograr su objetivo de reducir el 20% de sus 
emisiones para 2030, necesitará inversiones anuales de entre 8.76 y 14.19 billones de pesos colombianos, 
lo que equivale a aproximadamente 2.342 y 3.791 mil millones de dólares. Esto representa entre el 0.7% y 
el 1.2% del PIB anual. Costa Rica, como pionero en la transición energética y la gobernanza climática en la 
región, ha planificado en su “Plan Nacional de Adaptación 2022-2026” (Dirección de Cambio Climático; Mi-
nisterio de Ambiente y Energía, 2022) desarrollar una “Estrategia de Movilización de Recursos y Financia-
miento para la Adaptación”, con el fin de apoyar la toma de decisiones sobre financiamiento y la identifica-
ción de fuentes adecuadas de recursos, así como para implementar todas las medidas de adaptación pre-
vistas en el Plan Nacional de Adaptación. De manera similar, Ecuador lanzó en 2021 su “Estrategia Nacional 
de Financiación Climática” (MAAE & WEF, 2021), que también busca definir la visión, prioridades y fuentes 
de financiación climática para proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como las con-
diciones favorables y estrategias de acceso, aunque dicha estrategia aún no ha cuantificado la demanda de 
recursos. 

Aunque sólo una minoría de los países de ALC ha presentado estrategias de financiamiento específi-
cas adaptadas a sus circunstancias nacionales, todos los países de la región han publicado Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) como una respuesta activa a los estándares de mitigación del cambio 
climático establecidos por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Estas NDCs son vis-
tas como una herramienta política efectiva en la gobernanza climática (Zheng et al., 2024), y hasta junio de 
2022, 25 de los 33 países de la región (el 76%) contaban con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) a través del proyecto “Climate Promise” para implementar la segunda generación 
de objetivos nacionales de desarrollo. De estos, 20 países (el 80%) habían presentado NDCs actualizadas 
ante la CMNUCC. 

En la actualidad, 20 países de la región (el 60.6%) han anunciado NDCs condicionadas, lo que indica 
que estos países suelen depender del apoyo internacional —incluyendo asistencia financiera, transferencia 
de tecnología y fortalecimiento de capacidades— como condición previa para implementar sus medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático (IEA, 2022). Asimismo, investigaciones muestran que las carac-
terísticas de los países receptores influyen en la cantidad de fondos climáticos que reciben, y que factores 
como las emisiones de dióxido de carbono y el PIB per cápita tienen un impacto significativo en la probabi-
lidad de que los países en desarrollo obtengan financiamiento para mitigación y adaptación (Halimanjaya, 
2014). Por lo tanto, al analizar las diferencias en el aumento porcentual de las NDCs condicionadas y no 
condicionadas de estos 20 países de la región, se observa una correlación negativa entre el nivel económico 
de los países de ALC y su disposición a recibir ayuda climática internacional (véase la Figura 1). En otras 
palabras, los países con niveles más bajos de recursos financieros y tecnológicos enfrentan mayores desa-
fíos para abordar el cambio climático por sí solos, lo que refuerza la necesidad de asistencia climática por 
parte de la comunidad internacional. 
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FIGURA 1. CORRELACIÓN ENTRE EL PIB PER CÁPITA Y LA DISPOSICIÓN A RECIBIR AYUDA INTERNACIONAL PARA EL 

CLIMA EN LOS PAÍSES DE ALC 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DESDE LOS DATOS DE BANCO MUNDIAL Y HTTPS://NDC-LAC.ORG/EN/COUNTRIES 

Por lo tanto, surge una cuestión de gran relevancia que necesita ser abordada: dado que China está 
asumiendo un papel cada vez más destacado como líder climático internacional, ¿de qué manera está ayu-
dando a los países de ALC a alcanzar la neutralidad de carbono? Investigar esta cuestión no solo contribuirá 
a promover la construcción de mecanismos de financiamiento climático en el marco de la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta, sino que también tendrá un importante valor teórico y práctico en cuanto al desarrollo 
futuro de la cooperación en gobernanza climática entre China y los países de la región. Las próximas sesio-
nes abordarán en detalle los avances y desafíos que enfrentan los países de ALC en la recepción de finan-
ciamiento climático internacional, y evaluarán el impacto concreto de las acciones de China en la estructura 
de financiamiento climático de la región. Asimismo, se propondrá un modelo de cooperación que permita 
analizar tanto las funciones como las limitaciones de China en su contribución a la promoción de los obje-
tivos de desarrollo sostenible en la región. 

3. DESAFÍOS ESTRUCTURALES DEL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO EN ALC 

A lo largo del tiempo, a pesar de la enorme demanda, los países de ALC han recibido una proporción 
relativamente pequeña del financiamiento climático global (Banco Europeo de Inversiones, 2023). Además, 
la financiación climática en la región enfrenta varios problemas significativos. En primer lugar, la mayor 
parte de los fondos se ofrece en forma de préstamos, en lugar de asistencia no reembolsable. En segundo 
lugar, los recursos financieros están mayoritariamente destinados a medidas de mitigación del cambio cli-
mático, mientras que las inversiones en medidas de adaptación son considerablemente menores. Según un 
informe de la revista Nature en 2021, más del 80% del financiamiento climático recibido por los países en 
desarrollo se proporciona en forma de préstamos (Nature, 2021). Este modelo de financiamiento es espe-
cialmente perjudicial para ALC, que ya enfrentan una gran presión fiscal. Dado que los préstamos deben ser 
reembolsados con sus respectivos intereses, esto no solo aumenta la carga de deuda de muchos países, 
sino que también reduce la flexibilidad del gasto público. 

https://ndc-lac.org/en/countries
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Al mismo tiempo, las oportunidades para acceder al financiamiento climático son extremadamente 
desiguales entre los países de la región. Los países donantes tienden a proporcionar más ayuda para la 
adaptación a aquellos con mejor gobernanza (Han y Cheng, 2023; Weiler et al., 2018). Por ejemplo, Brasil y 
México, las dos economías más grandes de la región, recibieron conjuntamente el 35% de todos los fondos 
climáticos aprobados en la región entre 2003 y 2021, con montos que alcanzaron los 1.179 y 555 millones 
de dólares, respectivamente. Otros países de ingresos altos o medios-altos, como Costa Rica, Colombia y 
Chile, se encuentran entre los mayores beneficiarios después de Brasil y México (Watson et al., 2021). En 
contraste, los países del Caribe y otras naciones de la región más vulnerables han recibido una proporción 
insuficiente de los fondos climáticos globales para satisfacer sus necesidades de mitigación y adaptación 
(Schneider, 2023). Tomando como ejemplo el financiamiento proporcionado por los bancos multilaterales, 
entre 2015 y 2022 la región recibió un total de 45.229 millones de dólares. Sin embargo, los pequeños 
estados insulares y las economías menos desarrolladas de ALC solo obtuvieron 5.737 millones de dólares, 
lo que representa apenas el 12.68% del total. Algunos académicos consideran esta situación como un “atra-
pamiento en bajos niveles de financiamiento” y un fenómeno de “superposición de fondos” para los países 
más vulnerables del mundo (Islam, 2022). En este sentido, Roberts et al. (2021) señalan que la estructura 
fragmentada de las instituciones receptoras actuales afecta significativamente la transparencia, la rendición 
de cuentas y la eficacia del financiamiento climático, lo que disminuye la disposición de los países donantes 
a proporcionar fondos suficientes. 

De hecho, debido a sus condiciones geográficas y económicas particulares, los riesgos climáticos y 
los desafíos de transformación económica que enfrenta la región del Caribe son aún más severos en com-
paración con Centroamérica y Sudamérica. Para hacer frente a la amenaza del aumento del nivel del mar 
causado por el calentamiento global, se estima que la construcción de más de 322 kilómetros de diques y 
defensas costeras en la región costará cerca de 6 mil millones de dólares (Mycoo, 2017). Además, según el 
CMEP (2021), para 2025, el Caribe podría enfrentar pérdidas económicas anuales de hasta 10.7 mil millones 
de dólares debido a la falta de una respuesta efectiva al cambio climático. Estas pérdidas incluirían daños 
causados por huracanes, disminución de los ingresos turísticos y la destrucción de infraestructuras. Esto 
explica por qué, de los 20 países mencionados en la introducción que han establecido NDCs condicionadas, 
17 se encuentran en o cerca de la región del Caribe, lo que subraya la urgente necesidad de estos países 
por obtener financiamiento externo para hacer frente a estos desafíos. 

Además, es crucial considerar el contexto histórico de la dependencia de la región en los combusti-
bles fósiles y los desafíos económicos actuales. Algunos académicos sugieren que aumentar la ayuda climá-
tica debe priorizar la transición de fuentes de energía no renovables a renovables, lo cual requiere incre-
mentar el uso de energías renovables mientras se reduce el consumo de energías no renovables (Ajong 
Aquilas y Tabi Atemnkeng, 2022). De hecho, los compromisos de emisiones netas cero y los llamados a 
eliminar o reducir gradualmente los combustibles fósiles presentan un desafío significativo para la industria 
petrolera de ALC, dado que la región posee las segundas reservas de petróleo más grandes del mundo 
(Palacios y Monaldi, 2021). Por lo tanto, países como Colombia y Ecuador, que cuentan con abundantes 
recursos de petróleo y gas natural, han basado gran parte de su modelo económico en la explotación de 
estos recursos tradicionales. Además, la escasez de combustibles fósiles provocada por la guerra entre Ru-
sia y Ucrania ha generado ingresos extraordinarios por la exportación de estos recursos, lo que ha dismi-
nuido el interés de muchos países en realizar inversiones audaces en energías renovables (Hampl, 2022). 
Esta situación también ha limitado, en cierta medida, la disposición de los países a aceptar financiamiento 
climático. 

4. LAS ACCIONES Y RESULTADOS DEL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO DE CHINA HACIA 

ALC EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA 

La transición energética es el núcleo de las estrategias de descarbonización de los países del Sur Glo-
bal. Impulsados por el deseo de garantizar la seguridad energética, la equidad energética y la reducción de 
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la pobreza, los proyectos de energías renovables han ganado una popularidad significativa como una me-
dida clave de mitigación climática en estos países (Dubash, 2016). China, que ocupa una posición de lide-
razgo mundial en tecnologías de energía renovable, y ALC, famosa por sus recursos naturales únicos, han 
logrado importantes avances en la cooperación de financiamiento climático en el campo de la energía lim-
pia durante la última década, aprovechando las fortalezas de ambas regiones. El gobierno chino ha estado 
activamente involucrado en el financiamiento del desarrollo sostenible en ALC a través de la creación de 
fondos multilaterales regionales, como el préstamo especial de 20 mil millones de dólares para infraestruc-
tura y el préstamo preferencial de 10 mil millones de dólares. Además, el Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés), liderado por China, ha atraído a varios países latinoamerica-
nos, incluidos Perú, Venezuela, Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador y Uruguay, como miembros. Es notable 
que Brasil, aunque no forma parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, se convirtió en el primer país lati-
noamericano en unirse al AIIB como miembro formal. 

A nivel bilateral, fondos como el Fondo de Inversión China-México y el Fondo de Ampliación de la 
Capacidad Productiva China-Brasil han promovido la cooperación en la investigación y desarrollo de tecno-
logía de energía limpia, así como en la construcción de capacidades de producción, a través de inversiones 
de capital. En el ámbito del cambio climático, China también ha colaborado con la región en financiamiento 
multilateral para el desarrollo. Por ejemplo, en 2013, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
se encontraba en un período de ajuste estratégico, centrando sus esfuerzos en objetivos climáticos y esta-
bleciendo la meta de destinar el 25% de su cartera de préstamos a proyectos de mitigación del cambio 
climático para 2015, China decidió unirse al BID y co-establecer un fondo de cofinanciamiento de 2 mil 
millones de dólares. Este fondo tiene como objetivo apoyar una amplia gama de proyectos de desarrollo 
sostenible, incluyendo la reducción de la pobreza y la mitigación del cambio climático (BID, 2013), lo que 
demuestra el papel activo de China en la promoción de la gobernanza climática en ALC. 

CUADRO 1. FONDOS (RELACIONADOS CON EL CLIMA) ESTABLECIDOS POR CHINA EN LA REGIÓN DE ALC 

Fondo Año Tamaño Organizaciones contribuyentes 

Fondo de Inversión para Cooperación en 
Capacidad Productiva China-América La-
tina 

2015 30,000 millones de 
dólares 

China Development Bank Capi-
tal y Wutong Tree Investment 
Platform Co., Ltd 

Crédito Especial China y América Latina 
para la Infraestructura 

2015 20,000 millones de 
dólares 

Banco de Desarrollo de China 

Fondo de Cooperación China-ALC 2016 10,000 millones de 
dólares 

Banco de Exportación e Impor-
tación de China (parte del fondo 
se gestiona en nombre del 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo) 

Fondo de Cooperación Brasil-China 2017 20,000 millones de 
dólares 

China aporta 15,000 millones y 
Brasil 5,000 millones 

IFC y el Fondo China-México 2014 1,200 millones de 
dólares 

China aporta 1,000 millones de 
dólares y México 200 millones 

Fondo de Financiación Conjunta de 
China para América Latina y el Caribe 

2013 2,000 millones de 
dólares 

Banco Popular de China (admi-
nistrado en nombre del Banco 
Interamericano de Desarrollo) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 
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Para 2017, China se había convertido en el mayor acreedor oficial de los países en desarrollo y emer-
gentes, con deudas pendientes que superaban el total de todas las deudas contraídas con el Banco Mundial 
y el Club de París (Horn et al., 2021). Sin embargo, muchos de los países de ALC que reciben financiamiento 
climático de China son economías de ingresos medios o bajos, y actualmente enfrentan una creciente pre-
sión fiscal. Aunque China no exige estrictamente a los prestatarios que mantengan prácticas de endeuda-
miento sostenible y gasto prudente, sí requiere que los gobiernos garanticen los pagos de los préstamos a 
través de la exportación de productos básicos como el petróleo, con el fin de proteger su capital. No obs-
tante, esta estrategia no ha logrado abordar de manera fundamental las necesidades de financiamiento a 
largo plazo de estos países para enfrentar el cambio climático. 

Ante el impacto económico negativo de la pandemia de COVID-19, el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial hicieron un llamado a los países acreedores del G20 para que suspendieran el cobro de 
intereses sobre los préstamos otorgados a naciones de bajos ingresos. Aunque China firmó esta declaración, 
se negó a condonar los préstamos otorgados a los países de bajos ingresos en el marco de la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta, y también rechazó coordinarse de manera sistemática con otros prestamistas internacio-
nales, tanto públicos como privados. Un ejemplo notable es Ecuador, que en 2022 logró renegociar algunos 
términos de sus préstamos con China, obteniendo una reducción de deuda de aproximadamente 1,400 
millones de dólares hasta 2025. Sin embargo, hasta la fecha, China no ha establecido un enfoque claro para 
gestionar casos de deuda soberana excesiva. Considerando los desafíos relacionados con la deuda que en-
frenta la región, será de gran interés observar en qué medida China estará dispuesta a reestructurar o con-
donar algunas de las deudas de los países de ALC en el futuro. 

Al mismo tiempo, en los últimos años, el volumen de financiamiento de China hacia ALC ha mostrado 
una tendencia significativa a la disminución. Este cambio se refleja no solo en la reducción del tamaño de 
los préstamos individuales, sino también en la disminución del promedio de los créditos otorgados. Entre 
2009 y 2016, las instituciones de financiamiento para el desarrollo de China invirtieron en la región en ni-
veles comparables a los del Banco Mundial y el BID. Sin embargo, desde 2017, el Banco de Desarrollo de 
China y el Banco de Exportación e Importación de China han reducido drásticamente sus compromisos de 
préstamos a ALC, sin haber recuperado aún los niveles anteriores (Myers & Ray, 2023). Este fenómeno 
podría atribuirse a la creciente complejidad del entorno económico doméstico de China, incluyendo la crisis 
en el sector inmobiliario y el aumento de la carga de la deuda, lo que ha llevado a China a reevaluar su papel 
en el financiamiento internacional y a reducir su apoyo financiero a los países económicamente vulnerables 
de la región ALC. 

5. TIPOLOGÍA DE LAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL 

ÁMBITO DE LA FINANCIACIÓN CLIMÁTICA ENTRE CHINA Y ALC 

Fortalecer la seguridad energética y descarbonizar el sector energético son desafíos globales que no 
pueden ser abordados de manera efectiva por los gobiernos de forma unilateral o aislada (Jigang y Webb, 
2020). Para China, explorar cómo utilizar la Iniciativa de la Franja y la Ruta para fortalecer la cooperación 
en financiamiento climático en la región de ALC representa una cuestión estratégica. Sin embargo, adoptar 
un enfoque multilateral para proporcionar financiamiento climático a toda la región podría implicar largos 
procesos de negociación o reformas. Ante la diversidad de situaciones en ALC, el gobierno chino debería 
optar por enfoques pragmáticos, ajustados a las circunstancias específicas de cada país, mediante la firma 
de acuerdos bilaterales de cooperación. Basándonos en un análisis de la disposición de los países de la 
región para reducir sus emisiones y los desafíos reales que enfrentan en términos de mitigación, propone-
mos clasificar la cooperación entre China y los distintos países en el ámbito de la financiación climática en 
cuatro modalidades distintas. 
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FIGURA 2. CUATRO MODELOS DE COOPERACIÓN EN FINANCIACIÓN CLIMÁTICA ENTRE CHINA Y ALC 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

6. COOPERACIÓN DE BENEFICIOS MUTUOS (PAÍS LÍDER EN GOBERNANZA ENERGÉ-

TICA REGIONAL: ARGENTINA) 

Al analizar la cooperación internacional entre China y los países de ALC en el ámbito de la transición 
hacia energías limpias, particularmente dentro de un marco de cooperación de beneficios mutuos, algunos 
países con condiciones sólidas, como Argentina, Brasil y Chile, han proporcionado una base robusta para el 
desarrollo de proyectos de energía renovable. Estos países, debido a su vasto potencial de mercado y fuerte 
demanda de crecimiento, no solo logran atraer una amplia gama de inversiones y financiamiento interna-
cional, sino que también han establecido NDCs incondicionales sin depender de restricciones externas, lo 
que refleja su capacidad de gobernanza energética en la región. Un claro ejemplo es Argentina, donde, por 
un lado, su red eléctrica está altamente desarrollada, con una cobertura cercana al 100%, y ha logrado la 
interconexión con las redes eléctricas de Uruguay, Brasil y Chile, demostrando un alto nivel de progreso. 
Por otro lado, en 2023, Argentina importó 5776 GWh de electricidad desde Brasil, lo que representa un 
aumento del 19% en comparación con 2022 (CAMMESA, 2023), lo que evidencia una creciente demanda 
de suministro eléctrico. A través del suministro de tecnología avanzada, como aerogeneradores y paneles 
solares fotovoltaicos, China se ha consolidado como un inversor clave en las plantas de energía renovable 
en Argentina, desempeñando un papel indispensable, incluso cuando no asume el liderazgo en el financia-
miento (Jáuregui, 2021). Dada la coincidencia de intereses en la cooperación sobre financiamiento climá-
tico, este modelo de cooperación profunda puede aumentar la eficiencia y el poder de influencia de ambas 
partes en la gobernanza climática global. 
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7. COOPERACIÓN DE ACELERACIÓN DE LA DESCARBONIZACIÓN (PAÍS INSULAR VUL-

NERABLE AL CAMBIO CLIMÁTICO: REPÚBLICA DOMINICANA) 

Los países insulares del Caribe, cuyos niveles de PIB per cápita están entre los más altos de ALC, 
pueden ser clasificados dentro del modelo de cooperación de aceleración de la descarbonización. Históri-
camente, este tipo de países ha contado con múltiples canales para recibir financiamiento climático, pero 
aún buscan más oportunidades de colaboración para lograr la transformación de su matriz energética hacia 
fuentes más limpias. Un ejemplo es la República Dominicana, que posee un potencial eólico estimado en 
30,000 megavatios y un potencial solar de 50,000 megavatios (PRO DOMINICANA, 2020), lo que abre un 
amplio espacio para la inversión tanto pública como privada. Sin embargo, en comunidades remotas y de 
bajos ingresos, el suministro eléctrico sigue siendo insuficiente. Por ejemplo, en la zona de Sabana Real, 
cerca de la frontera con Haití, aproximadamente 50 hogares aún no tienen acceso a electricidad (DW, 2021). 
Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la República Dominicana en 2018, las 
empresas chinas han mostrado un desempeño destacado en el ámbito de las energías renovables en el país. 
Por ejemplo, Longi Green Energy Technology ha colaborado con el Instituto Dominicano para la Calidad 
(INDOCAL) y la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (ASOFER) en la estandarización de 
los sistemas fotovoltaicos, la investigación de tecnologías avanzadas y la implementación de programas de 
certificación para los profesionales del sector. En el caso de estos países caribeños, la cooperación de China 
debería centrarse en la creación de mecanismos innovadores de colaboración y el establecimiento de más 
plataformas de cooperación, proporcionando soluciones tecnológicas personalizadas y apoyo financiero 
climático que permitan acelerar sus metas de descarbonización. 

8. COOPERACIÓN DE PROMOCIÓN DEL POTENCIAL (PAÍS ALTAMENTE DEPENDIENTE 

DE ENERGÍAS TRADICIONALES: COLOMBIA) 

Bajo el modelo de cooperación de promoción del potencial, Colombia, como un país que ha depen-
dido durante mucho tiempo de las exportaciones de petróleo, gas natural y carbón, mantiene una economía 
dominada por las energías tradicionales, con una baja disposición para la transición y enfrentando impor-
tantes desafíos en su cambio hacia energías limpias. El gobierno actual de Colombia tiene como objetivo 
avanzar gradualmente hacia la neutralidad de carbono, transformando su economía extractiva, que de-
pende en gran medida de las exportaciones de petróleo y carbón, en una economía más diversificada ba-
sada en inversiones en energías renovables, minerales clave y el hidrógeno (DNP, 2023). Sin embargo, alre-
dedor de un millón de hogares en Colombia todavía dependen de la leña para cocinar, y aproximadamente 
el 45% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Además, aunque se aplican políticas de 
subsidios al diésel de manera generalizada, solo entre el 30% y el 35% de esos subsidios llegan realmente a 
la población en situación de pobreza, lo que evidencia una distribución desigual de los recursos de subsidios 
energéticos. A nivel nacional, en la última década, la industria petrolera ha contribuido en promedio con el 
2% del PIB y el 13% de los ingresos totales del gobierno (IEA, 2023). Por lo tanto, cualquier cooperación con 
este tipo de países debe tener en cuenta la fuerte dependencia del gobierno de estos ingresos. China, para 
promover la cooperación en financiamiento climático, debería desarrollar políticas innovadoras y mecanis-
mos de incentivos de mercado que aumenten la atracción de proyectos de energía limpia en Colombia, 
facilitando así una transición más efectiva hacia una economía energética sostenible. 

9. COOPERACIÓN DE COMPARTICIÓN DE VENTAJAS (PAÍS QUE HA LOGRADO UN SU-

MINISTRO DE ENERGÍA LIMPIA: COSTA RICA) 

Para los países que ya cuentan con condiciones favorables y han logrado, en gran medida, la autosu-
ficiencia en energía limpia, los clasificamos dentro del modelo de cooperación de compartición de ventajas. 
Costa Rica es un ejemplo paradigmático de este modelo debido a sus destacados logros en el desarrollo de 
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energías limpias. Según el Índice de Competitividad Internacional (ICI) de 2022, Costa Rica lidera el ranking 
mundial con un 99.2% de generación eléctrica a partir de fuentes limpias, consolidándose como uno de los 
países más avanzados en tecnologías de generación de energía limpia (IMCO, 2022). Además, el 94.91% de 
la electricidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Costa Rica proviene de energías limpias producidas 
localmente (ICE, 2024). Debido a los importantes avances de Costa Rica en la generación distribuida (Ho-
well, 2021), instituciones académicas y alianzas de desarrollo de China han intensificado el intercambio de 
tecnologías de energía renovable con el país. En diciembre de 2023, China Energy Research Society (CERS) 
y CECACIER2 organizaron conjuntamente un seminario en Costa Rica sobre el desarrollo y construcción de 
redes inteligentes, donde ambas partes compartieron experiencias y conocimientos en áreas clave como 
infraestructura avanzada de medición, estaciones de carga, redes de distribución y tecnología fotovoltaica 
(CEIA, 2023). En este contexto, China debería establecer mecanismos de cooperación a largo plazo y ofrecer 
esquemas de financiamiento flexibles para satisfacer las necesidades de inversión y financiación en energía 
limpia de estos países, promoviendo así un desarrollo sostenible en el ámbito de las energías renovables. 

10. CONCLUSIÓN 

Actualmente, la pobreza energética afecta de manera especialmente grave a las comunidades mar-
ginadas, exacerbando su vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. Estudios señalan que en 
ALC, aquellos países que han recibido un mayor apoyo financiero internacional para la transición energé-
tica, como República Dominicana, Granada, Antigua y Barbuda, y Barbados, también han experimentado 
mejoras significativas en sus niveles de justicia procedimental (McCauley et al., 2023). Esto demuestra, por 
un lado, la importancia del compromiso de los países desarrollados para garantizar que se cumplan los 
objetivos de financiamiento energético y climático en los países en desarrollo; por otro lado, resalta las 
desigualdades en la distribución de fondos en la región. A su vez, subraya la necesidad de que los programas 
de financiamiento climático se orienten prioritariamente hacia los grupos más vulnerables, garantizando su 
acceso equitativo a servicios energéticos limpios y confiables. Para lograr este objetivo, la comunidad inter-
nacional debe actuar de manera coordinada, facilitando la colaboración entre los gobiernos para movilizar 
los fondos necesarios (Henri, 2024), y asegurando que estos recursos lleguen a las comunidades y regiones 
que más los necesitan. 

Con los cambios en el entorno económico global, y en particular debido al impacto de la pandemia 
en las finanzas de los países, la sostenibilidad de la deuda se ha convertido en un problema de alcance 
mundial. En el caso de ALC, su base económica relativamente débil, sumada a la carga fiscal adicional pro-
vocada por la frecuencia de desastres naturales, ha hecho que estos países sean especialmente vulnerables 
en términos de resiliencia frente a la deuda. En este contexto, el riesgo de reestructuración de la deuda en 
la región ha aumentado, lo que, a su vez, incrementa el riesgo asociado a la distribución de fondos interna-
cionales. China, como un socio clave en el financiamiento climático internacional, no ha lanzado en los úl-
timos años nuevos fondos o políticas de gran escala en ALC, y sus inversiones financieras en la región han 
mostrado una tendencia a la reducción. Además, la cooperación en financiamiento climático con los países 
de la región depende en gran medida de los ciclos políticos (Hartinger et al., 2024), lo que añade un desafío 
adicional a la colaboración actual. 

Este artículo sostiene que, aunque la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China ha proporcionado un 
nuevo marco para la cooperación regional en el ámbito de financiación climática, en la práctica actual no 
se ha convertido en el modelo de cooperación dominante en ALC. Si bien algunos países han mostrado un 
alto grado de disposición para participar, lo que indica que aún existe potencial de colaboración, el nivel 

                                                           

2 CECACIER es una organización no gubernamental y sin fines de lucro. Reúne a empresas y organizaciones del sector energético de 
los países de Centroamérica y el Caribe. Actualmente, los países miembros de CECACIER incluyen: Costa Rica, República Domini-
cana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y Panamá, entre otros. La misión de CECACIER es promover la integración energética 
regional y transmitir las mejores prácticas y conocimientos a sus miembros. 
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real de cooperación sigue siendo bajo. En este contexto, para que la Iniciativa de la Franja y la Ruta pueda 
desempeñar un papel más efectivo en la financiación climática en el futuro, será crucial prestar mayor aten-
ción al respeto por la toma de decisiones soberanas de los países y por sus mecanismos de gobernanza 
existentes. 

Para avanzar en la cooperación de manera efectiva, es necesario evitar un enfoque excesivamente 
controlador o directivo, asegurando que se respete la soberanía de los países de ALC en la gestión de su 
energía nacional. Con base en un análisis de la disposición de los países de la región para reducir emisiones 
y los desafíos que enfrentan en la práctica, proponemos cuatro modelos de cooperación en energía limpia 
adaptados a las diferentes circunstancias nacionales. Se sugiere que China, en su cooperación en financia-
miento climático con los países de la región, no solo ajuste de manera flexible los modelos de colaboración, 
sino que también preste atención a los impactos de los proyectos en las comunidades locales y el medio 
ambiente, promoviendo activamente el desarrollo sostenible. De este modo, la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta podrá implementarse de manera efectiva, logrando finalmente una cooperación en la que ambas par-
tes salgan beneficiadas. 
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América Latina y el Caribe y China:  
cooperación y negocios 

Javier Fernando Luchetti1 

1. RESUMEN 

Las relaciones económicas entre la República Popular China y América Latina y el Caribe han experi-
mentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. La República Popular China ha invertido fuer-
temente en el continente americano, buscando recursos energéticos, materias primas y oportunidades de 
mercado para sus productos. En cuanto a los recursos energéticos y materias primas, China busca obtener 
recursos como el petróleo, el gas natural y los minerales, ya que América Latina y el Caribe poseen grandes 
reservas de minerales y es una región productora de alimentos muy importante. 

China explora oportunidades de mercado y pretende ejercer el control de algunos recursos del terri-
torio. Al mismo tiempo otorga facilidades de préstamos a los países latinoamericanos y caribeños para fo-
mentar el desarrollo y aumentar el comercio, buscando beneficios económicos. China otorga un lugar des-
tacado a América Latina y el Caribe como parte de sus relaciones con el mundo en desarrollo. Una relación 
más estrecha con América Latina y el Caribe fortalece su influencia regional frente a Estados Unidos, al 
tiempo que brinda alternativas de inserción externa para la región que posibiliten diversificar vínculos po-
líticos-diplomáticos y económicos, más allá de las fronteras hemisféricas. 

Palabras Clave: China; América Latina y el Caribe; Estados Unidos; Inversiones; Diplomacia. 

2. INTRODUCCIÓN 

La búsqueda de influencia política china en una zona considerada como el “patio trasero” de Estados 
Unidos (EEUU) se funda en una activa diplomacia bilateral y multilateral, y en la participación en organiza-
ciones regionales y subregionales de cooperación política y económica como el Foro China-CELAC, creado 
en el 2014 en la 2° Cumbre de la CELAC, en La Habana, Cuba2. Este aspecto de la diplomacia multilateral es 
importante para la República Popular China (RPC), en su vinculación con los países de América Latina y el 
Caribe (ALC), como menciona Zapata (2023: 78-79): 

                                                           

1 javiferluche@yahoo.com.ar - Departamento de Relaciones Internacionales Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) 

2 La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños integrada por los siguientes países: Antigua y Barbuda, Argentina, Baha-
mas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Gu-
yana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San 
Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
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Aunque el Foro China-CELAC se presenta oficialmente como una plataforma de cooperación regida por 
los principios del respeto, igualdad, pluralidad y beneficio mutuo, la CSS en contraposición con la coope-
ración Norte-Sur (y su carácter normativo) y la no condicionalidad, la naturaleza asimétrica de la relación 
entre China y los países CELAC es evidente. Esta asimetría no sólo se fundamenta en la posición perifé-
rica de los países CELAC y gran parte de ALC, en contraste con el estatus predominante de China como 
potencia mundial, sino que también se manifiesta en el modo divergente en que cada entidad interactúa 
con la otra3 

Lo último en cuanto a la situación de este foro ha sido la implementación del Plan de Acción Conjunto 
China - CELAC para la Cooperación en Áreas Clave (2022-2024), que se adoptó durante la tercera reunión 
ministerial en diciembre de 2021. En la misma se hizo énfasis en la cooperación política y de seguridad, 
finanzas, agricultura y alimentos, innovación de ciencia y tecnología, industria y tecnología de la informa-
ción, aviación y aeroespacio, energía y recursos, turismo, aduanas e impuestos, infraestructura. 

El logro de objetivos chinos conforma un dinámico eje de acción para la diplomacia china en la región. 
La pérdida de influencia política y capacidad para imponer agenda en el mundo por parte de Estados Unidos 
es uno de los parámetros sobre los cuales China diseña su política hacia América Latina y el Caribe. Además, 
su política industrial dado el tamaño de su producción y el aumento de la productividad han tenido un 
efecto espontáneo en la región, puesto que las importaciones chinas ocupan un lugar importante. 

La realidad política latinoamericana y caribeña indica que estos países tienden a diseñar políticas 
exteriores ““más independientes” respecto de Estados Unidos, con la consiguiente ganancia de autonomía 
externa y búsqueda de nuevos socios” (Cesarin, 2006: 112). Esto refuerza el estrechamiento de los vínculos 
entre la RPC y ALC, y ha disgustado a los sucesivos gobiernos norteamericanos, especialmente a los sectores 
más hostiles a los chinos, que advierten sobre distintos temas de agenda bilateral en donde surge esta 
rivalidad y competencia, como señala Cesarin (2006: 93-94): 

En tal sentido, se anotan como fuentes de resquemor recíproco la creciente fortaleza militar de 
China, su acercamiento con países hostiles a EE.UU, las amenazas a Taiwán, las tensiones con Japón, la 
alianza económica y militar sino-rusa, la proyección del poder militar e influencia chin en Asia Central, el 
control de reservas petrolíferas, las dudas sobre su real compromiso en presionar a Corea del Norte para 
que abandone su plan nuclear, el acceso y control por parte de firmas estatales chinas de vectores tecno-
lógicos que sean aplicables al campo militar y la aproximación china hacia América Latina (en especial, Ve-
nezuela y Cuba). Otros temores provienen de los acuerdos alcanzados por China con países que forman 
parte del “eje del mal” pregonado por Washington, como Corea del Norte, Siria (donde firmas chinas ex-
ploran y explotan campos petrolíferos) e Irán (es su segundo proveedor en Medio Oriente, con el 14 por 
ciento del total luego de Arabia Saudita). 

Las inversiones chinas fluyeron hacia la región a partir de comienzos de los noventa, pero con parti-
cular intensidad desde comienzos del siglo XXI. Durante el desarrollo de este trabajo se analizará en forma 
general, la evolución de las relaciones comerciales entre China y América Latina y el Caribe, mostrando su 
carácter asimétrico e interindustrial, en donde América Latina y el Caribe exportan materias primas a cam-
bio de productos manufacturados chinos. 

La principal hipótesis del trabajo es que la creciente cooperación china, las inversiones y el aumento 
de comercio con América Latina y el Caribe han provocado un intercambio desigual basado en la exporta-
ción de materias primas y recursos naturales desde nuestra región hacia China, a cambio de productos 
manufacturados chinos, lo que conlleva a una consolidación de un comercio asimétrico, mientras China, 
fortalece su presencia comercial, económica y política, pero a cambio de una vuelta a la importancia del 

                                                           

3 CSS: Cooperación Sur-Sur. ALC: América Latina y el Caribe. 
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sector primario de las economías latinoamericanas y caribeñas. 

3. LA SITUACIÓN POSTERIOR A LA GUERRA FRÍA 

Cuando comienzan las reformas económicas en la RPC en los años ochenta, la zona de América Latina 
y el Caribe estaba en crisis debido a los pagos de la deuda externa entre otros aspectos, y se encontraba en 
medio de la lucha de las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), por el predomino de su sistema político y económico en todo el continente americano, pero al 
margen de este contexto, se mantenía un comercio importante con China, es decir, nosotros exportábamos 
“materias primas como harina de pescado, cobre, mineral de hierro, lana, cueros, cereales y minerales a 
granel. En tanto que las importaciones señalan un mayor componente de manufacturas livianas, productos 
textiles, bienes de capital y herramientas” (Cesarin, 2006: 113-114). 

Sin embargo, una década después, América Latina y el Caribe ya tenían menor importancia para los 
norteamericanos, Cesarin (2006: 114-115) establece que, “las corrientes de intercambio comercial, finan-
ciero y científico-tecnológico se expanden. ALC y China buscan explotar la complementariedad económica 
mediante un activo comercio exportador de cereales, minerales, alimentos e importaciones de maquina-
rias, equipos y bienes de capital”. La estrategia de aproximación de la RPC a la región no había sido tomada 
en cuenta hasta hace un par de décadas atrás, no obstante, como manifiesta Gómez (2019), 

El acercamiento económico y diplomático entre China y América Latina ha pasado en gran medida desa-
percibido. Sin embargo, el creciente interés de Pekín en la región podría acabar convirtiendo Latinoa-
mérica en el nuevo campo de batalla para la competición estratégica entre EE. UU. y China. Aunque las 
tensiones entre las dos grandes potencias han tenido como principal escenario Asia-Pacífico, la creciente 
importancia de América Latina en la estrategia china y el cambiante equilibrio de poder a nivel mundial 
podrían llevar las disputas hegemónicas a las puertas de EE. UU. y socavar la duradera prevalencia occi-
dental en Latinoamérica. 

Como manifiesta Bernal-Meza (2012: 12), “(...) desde el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y 
la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), cuyo período había condicionado fuertemente los 
lineamientos de inserción política internacional de los países latinoamericanos, el orden internacional ha 
pasado por un proceso de profundas transformaciones, que redefinieron las estructuras de distribución de 
poder mundial en los ámbitos político, económico y militar estratégico, pero que también afectaron la na-
turaleza de los vínculos entre los actores estatales y sus parámetros de gestión internacional”. 

Para China su inserción en América Latina y el Caribe es parte del proceso de construcción y acumu-
lación de poder desarrollar en el marco de su estrategia de ascenso pacífico como poder mundial como 
señala Bernal-Meza (2012: 12), la creciente importancia de China “como un actor política y económica-
mente clave desde el progreso de liberalización económica iniciado a finales de 1970 podría llegar a ser uno 
de los desarrollos más importantes en el sistema internacional en la historia del mundo moderno”. Poste-
riormente a la caída de la URSS, en el aspecto ideológico-económico, sectores de la economía estadouni-
dense empezaron a mencionar a China como el próximo adversario amenazando la posición norteameri-
cana en el mundo, y en especial en América Latina y el Caribe, como suscribe Bernal Meza (2012: 61): 

Los últimos decenios del siglo XX mostraron un conjunto de procesos que estaban transformando las 
características estructurales del sistema mundial. Entre esos cambios estaban los de la economía inter-
nacional, con la aceleración de los procesos de globalización/mundialización y del regionalismo y, en el 
plano político, aquellos que marcaban ascensos y declinaciones en la pirámide del poder mundial. Entre 
estos últimos se advertía el posicionamiento de China como potencia mundial, apoyada en su extraor-
dinario crecimiento económico, su creciente inserción en la economía global y en el fortalecimiento de 
su poder militar-estratégico. 

Según Bernal-Meza (2012: 62-63), la incidencia de China en el escenario internacional, ha provocado 
cambios en la unilateralidad norteamericana, ayudando a construir un nuevo equilibrio de poder en base 
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al multilateralismo: “el fin de la Guerra Fría abrió un extraordinario espacio al desarrollo de las relaciones 
económicas internacionales y, en menor medida, a las relaciones políticas. Pero la modificación de los pa-
rámetros del conflicto Este-Oeste coincidió con un período en el cual China emergía como un gran poder 
global y, a medida que este país desarrollaba su estrategia de inserción global, comenzarían a aparecer 
nuevos escenarios, más allá de la península coreana y del Mar Amarillo, uno de esos escenarios es América 
Latina”. 

China luego de los atentados a las Torres Gemelas en septiembre del 2001, se ha convertido en un 
aliado económico y político de los países latinoamericanos y caribeños a través de las inversiones, la trans-
ferencia de tecnología y los préstamos para infraestructura, debido al desinterés norteamericano concen-
trado en la lucha contra el terrorismo. El apoyo regional es fundamental para poder convertirse en una 
potencia con influencia global para mediados del siglo XXI, por ello el interés de coincidir en los objetivos a 
mediano y largo plazo en lo económico, político y diplomático con el principal país de América del Sur, 
Brasil, con el que comparte su participación en el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, creado 
en el 2010), como suscribe Pérez Le Fort (2006: 123): “Las circunstancias en que se ha reconfigurado la 
política exterior con posterioridad a la Guerra Fría y especialmente desde el 11 de Septiembre de 2001, han 
derivado en la creciente importancia de América Latina no solo como fuente de recursos importantes para 
el desarrollo económico chino, sino también como apoyo político en el marco de su perspectiva geoestra-
tégica global”. 

4. LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE ALC Y LA RPC DESPUÉS DEL 11-S 

Unos años después de los atentados a las Torres Gemelas en New York, el Documento sobre la Polí-
tica de China hacia América Latina y el Caribe del año 2008, señala que América Latina y el Caribe cuentan 
con una inmensa extensión geográfica, abundantes recursos naturales y excelentes bases de desarrollo 
socio-económico”, basando la relación en tres principios generales: 

-- Ampliar el consenso basado en el respeto y la confianza mutuos. Ateniéndose a los Cinco Principios 
de Coexistencia Pacífica, China tratará a los países latinoamericanos y caribeños en pie de igualdad y res-
peto mutuo. Intensificando de continuo el diálogo y la comunicación en aras de la ampliación de su mutua 
confianza política y consenso estratégico, China y las naciones latinoamericanas y caribeñas seguirán ofre-
ciendo comprensión y respaldo mutuos en temas que conciernan a sus intereses esenciales y despierten 
sus preocupaciones fundamentales. 

-- Profundizar la cooperación en el espíritu del beneficio recíproco y la ganancia compartida. Se pon-
drán en pleno juego las respectivas ventajas, explorando de continuo las potencialidades de cooperación. 
De acuerdo con el principio de beneficio recíproco, China se hará socio de los países latinoamericanos y 
caribeños en la cooperación económico-comercial, a fin de fomentar el desarrollo común de ambas partes. 

-- Estrechar los intercambios en aras del mutuo aprendizaje y el progreso común. China emprenderá 
activamente los intercambios en lo cultural y humano con los países latinoamericanos y caribeños, con el 
propósito de aprenderse mutuamente las experiencias provechosas en promoción conjunta del desarrollo 
y progreso de la civilización humana4 

La intención de la política exterior china en lo económico es aumentar y equilibrar el comercio bila-
teral, invertir en manufacturas, materias primas, energéticos, cooperar en aspectos financieros, agrícolas, 
industriales, aduaneros, turísticos, técnicos y multilaterales. China se ofrece a construir infraestructuras de 
transporte, comunicaciones, obras hidroeléctricas, etcétera, reduciendo y condonando las deudas para 

                                                           

4 Los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, son el respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, la no agresión mutua, 
la no injerencia en los asuntos internos de otros países, la igualdad y el beneficio mutuo, y la coexistencia pacífica. 
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ayudar a los países de la región a reducir sus deudas externas. 

Ocho años después en el Documento sobre la Política de China Hacia América Latina y el Caribe 
(2016), se pretende avanzar con esta relación pero tomando en cuenta la cercanía estadounidense se ad-
vierte que “la asociación de cooperación integral China-ALC que está basada en la igualdad y el beneficio 
mutuo y, se dirige al desarrollo común, no se apunta contra nadie ni excluye a ninguna tercera parte”. 

Con la intención de profundizar el comercio bilateral y fomentar el intercambio de mercancías de 
valor agregado y alto contenido tecnológico, se pretende, “fortalecer la cooperación en comercio de servi-
cios y comercio electrónico. De acuerdo con el principio de beneficio recíproco, China estudiará con los 
países de ALC establecer relaciones comerciales estables a largo plazo, negociar diversas facilidades del 
comercio incluyendo la suscripción de tratados de libre comercio y solucionar adecuadamente las fricciones 
comerciales para el desarrollo sano y equilibrado y la diversificación estructural del comercio entre China y 
ALC”. 

Asimismo, se fomenta la inversión de las empresas chinas en América Latina y el Caribe, al mismo 
tiempo que se promueven “los préstamos preferenciales, los préstamos específicos para la infraestructura, 
el fondo de cooperación en capacidad productiva”, entre otros temas que se señalaron en el documento 
anterior. 

China puede facilitar la independencia de los países latinoamericanos y caribeños con respecto a la 
política exterior de Estados Unidos, al mismo tiempo que puede ayudar a que la dominación norteameri-
cana en los organismos multilaterales de crédito sea más leve. Por otra parte, China ha abierto su mercado 
interno a los productos latinoamericanos y caribeños, al mismo tiempo que ha fomentado la llegada de 
inversiones a estos países. La demanda china de commodities ha servido para que se produzca un aumento 
del precio de materias primas beneficiando a los países latinoamericanos y caribeños. Esto ha sido benefi-
cioso cuando los países del hemisferio sur han perdido mercados, especialmente, por la pandemia COVID-
19, es decir, cuando el comercio internacional se redujo ostensiblemente como especifican Bonilla y Milet 
(2015: 10): 

El acercamiento chino a América Latina es un hecho inevitable, producto de la complementariedad es-
tructural entre las dos regiones. La economía China se ha expandido a ritmos extremadamente acelera-
dos durante los últimos veinte años. El crecimiento chino, por otra parte, explica el desempeño del con-
junto de la economía global. En pocas palabras, ha sido de interés de todas las economías del planeta el 
que eso se sostenga porque genera demanda y oferta de bienes accesibles para todos los continentes. 
Ese crecimiento sólo puede sustentarse si cuenta con una cantidad de insumos energéticos, agrícolas y 
minerales que no están disponibles en su inmenso territorio 

Por otro lado, se advierten como aspectos negativos, las posturas externas en cuanto a lo geopolítico 
por parte de los chinos, que afectan a los países latinoamericanos y caribeños dado que Estados Unidos 
puede plantear represalias económicas y diplomáticas que los perjudiquen. Asimismo, el intercambio com-
plementario por el cual los países de la región exportan materias primas y minerales mientras que los chinos 
exportan manufacturas, ha sido señalado como algo negativo debido a la desigualdad de los precios inter-
nacionales y del grado de industrialización de los recursos. Esta situación ha beneficiado a la República 
Popular China, gracias al extractivismo como suscribe Gudynas (2012: 130-131): 

Las exportaciones y las inversiones se han vuelto mucho más importantes, y dentro de ellas, los recursos 
naturales tienen un papel más destacado. Esta situación se debe en buena medida a la expansión del 
llamado «extractivismo», que incluye actividades como la explotación minera o petrolera, o los mono-
cultivos intensivos. El extractivismo se caracteriza por la explotación de grandes volúmenes de recursos 
naturales, que se exportan como commodities y dependen de economías de enclave (que pueden estar 
localizadas, como los campos petroleros o las minas, o bien ser espacialmente extendidas, como el mo-
nocultivo de soja). La importancia del extractivismo exportador en buena medida responde a condicio-
nes globales. Por un lado, la debacle de los mercados financieros convencionales hace que muchos se 
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refugien en las materias primas, lo que contribuye a aumentar sus precios, o bien que busquen inver-
siones en plazas distintas de los países industrializados. Por otro lado, se mantiene la demanda de ma-
terias primas desde las naciones asiáticas, en especial China. 

Las relaciones chino-latinoamericanas-caribeñas están dominadas por las relaciones económicas, sin 
embargo, los productos difieren según los países. Además, influyen en el costo de los mismos, las obras de 
infraestructura, la dinámica interna china, los altibajos de las economías de la región, y las distintas agendas 
políticas según los gobiernos de turno. 

La RPC tiene una política regional hacia ALC, que no desagrega en subregiones y países que tienen 
profundas diferencias en sus respectivas inserciones internacionales y, derivado de esto, también grandes 
disparidades en los niveles de relacionamiento con China. A pesar de la profundización de las relaciones 
políticas, diplomáticas y económicas desde comienzos del siglo XXI, todavía tanto China, como los países 
latinoamericanos y caribeños a veces padecen un desconocimiento mutuo en cuanto a la idiosincrasia en 
particular, lo que puede afectar relativamente la evolución futura de las relaciones bilaterales. 

El interés chino por nuestra región debido a sus recursos como los minerales, productos agropecua-
rios, energéticos como el gas y petróleo, se le suman las exportaciones chinas de manufacturas, que hacen 
de la relación un factor importante para el gobierno chino. A esto se le suma el hecho que la región excepto 
Paraguay, reconocen a la República Popular China como “una sola China” restándole importancia diplomá-
tica a Taiwán. A la isla solo la reconocen en la región, Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Saint 
Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Oviedo (2012: 133), define las prioridades chinas: 

1. Conservar la RPCH y su régimen político bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino; 

2. Continuar y profundizar la modernización, garantizando el acceso a mercados y a las materias pri-
mas de importancia estratégica para mantener el circuito virtuoso de «inversión-insumo, producción y mer-
cado» proclive a mantener el proceso de transformación económica en el contexto de crisis internacional; 

3. Resolver la «cuestión de Taiwán» como parte de su estrategia de consolidar el reconocimiento de 
su poder político en la comunidad de naciones. 

Los problemas como el deterioro del medio ambiente, la desocupación, la urbanización, la infraes-
tructura, la pérdida de tierras cultivables, la creación de nuevos empleos, las desigualdades sociales y el 
desarrollo económico son temas que unen los intereses tanto de China como de América Latina y el Caribe. 

La política sur-sur desarrollada por los chinos ha servido para que América Latina y el Caribe, ocupen 
una posición más importante en el contexto internacional, y ha ayudado a servir de contrapeso a los intere-
ses norteamericano. Sin embargo, si bien la demanda de productos chinos ha sido beneficiosa para los 
países de la región, debido al aumento de los precios internacionales y del volumen exportado, por otro 
lado, se plantean algunas dificultades. 

Este aumento de precios que se produce en determinados períodos, hace que se estimule la espe-
cialización en la explotación y exportación de materias primas y minerales, perjudicándose a la industria. 
Asimismo, las inversiones chinas en distintos sectores de la economía, no hacen más que profundizar este 
modelo de exportaciones de recursos naturales, con lo que nuestra región continúa con el proceso de re-
primarización. La cuestión es si los chinos están dispuestos un aumento de la presencia de manufacturas 
con mayor valor agregado en su mercado interno. Es indudable el aumento de la presencia china en el 
comercio de la región, como menciona la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL, 
2023: 89): 

La irrupción de China en el comercio exterior de América Latina y el Caribe en las últimas dos décadas 
ha sido notable. El intercambio bilateral, que en 2000 apenas superaba los 14.000 millones de dólares, 
en 2022 se acercó a los 500.000 millones de dólares, con lo que multiplicó 35 veces su valor. Como 
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resultado del gran dinamismo del intercambio comercial, China ha desplazado a la Unión Europea como 
el segundo socio comercial de la región, al absorber en 2022 el 13% de sus exportaciones y suministrar 
el 22% de sus importaciones. Por su parte, la región también ha ganado importancia en el comercio 
exterior de China en las últimas dos décadas. Cabe destacar que desde 2018, el peso de América Latina 
y el Caribe en las importaciones totales de China supera al de los Estados Unidos. En 2022, sus partici-
paciones fueron del 8,5% y el 6,6%, respectivamente. 

El intercambio comercial muestra una gran asimetría en cuanto a la naturaleza de los productos in-
tercambiados, como advierte la CEPAL (2023: 91-92): 

El comercio entre América Latina y el Caribe y China tiene una estructura claramente interindustrial: 
mientras que en 2022 el 95% de las exportaciones de la región correspondió a materias primas y manu-
facturas basadas en recursos naturales, los envíos de China correspondieron en un 88% a manufacturas 
de tecnología baja, media y alta. En las últimas dos décadas se observa una tendencia hacia la reprima-
rización del patrón exportador regional, ya que las materias primas básicas pasaron de representar, en 
promedio, el 31% de las exportaciones totales en el trienio 2000-2002, al 80% en el período 2020-2022. 
Contrariamente, las exportaciones de manufacturas basadas en recursos naturales se redujeron del 48% 
al 14%. De este modo, la región solo registra un superávit con China en cuatro sectores: minería y pe-
tróleo; agricultura, silvicultura, caza y pesca; alimentos, bebidas y tabaco, y madera y papel. Al desglosar 
el comercio bilateral por niveles de intensidad tecnológica, se observa que la región solo es superavitaria 
en bienes primarios. 

El aumento del consumo de una creciente clase media china, no ha hecho más que aumentar las 
exportaciones de alimentos, minerales, y energéticos, y si bien los precios aumentan, cuando lo hacen, los 
países latinoamericanos y caribeños que importan esas materias primas, salen perjudicados, de ahí que 
Sevares (2011: 35-36), indica diversos dilemas para las economías latinoamericanas y caribeñas: 

- El aumento de los precios de los productos primarios impulsado por la demanda china mejora los 
términos del intercambio, pero también estimula la especialización en estos bienes, en detrimento de la 
industria. 

- Las inversiones directas chinas en la región, orientadas hacia los sectores primarios y las empresas 
y la infraestructura vinculadas con las exportaciones de recursos naturales, contribuyen a estimular la es-
pecialización primaria, por lo que se asemejan, en forma y efecto, a las inversiones que realizaban las po-
tencias económicas en Latinoamérica en el siglo XIX. 

- Los desafíos para la región están reforzados por las políticas de sustitución de importaciones y de 
exportaciones de China, que reducen el acceso de productos de mayor grado de elaboración originados en 
Latinoamérica. 

- Finalmente, las negociaciones comerciales entre Latinoamérica y China presentan una asimetría 
derivada de la diferente participación de cada socio en el comercio del otro: mientras que China es un 
mercado de capital importancia para la región, la participación del mercado latinoamericano en las expor-
taciones chinas es relativamente menor. 

El problema se plantea por el hecho que los envíos a China muestran una gran concentración “en una 
gama reducida de productos: entre 2020 y 2022, tan solo cinco productos (porotos de soja, minerales de 
cobre y de hierro, petróleo y cátodos de cobre) representaron el 67% de las exportaciones totales a ese 
país” (CEPAL, 2023: 95). 

Posteriormente, entre los primeros veinte productos se encuentran carne de bovinos congelada, 
pasta química de madera no conífera, camarones y langostinos congelados, carbonatos de litio, azúcar de 
caña, cerezas frescas, carne de porcinos congelada, trozos y despojos de ave congelados, harina de pescado, 
cobre sin refinar, minerales de plomo y sus concentrados, algodón sin cardar ni peinar, pasta química de 
madera de coníferas, ferroníquel, minerales de plata y sus concentrados. 
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Las exportaciones a China muestran una mayor huella ambiental, lo mismo la intensidad del uso del 
agua en las mismas, pero también estas exportaciones representan un alto porcentaje del total de las im-
portaciones totales chinas. Los productos exportados por la región no han cambiado en los últimos 20 años, 
excepto por el caso del carbonato de litio que se utiliza para producir baterías en vehículos eléctricos (CE-
PAL, 2023: 96-98). Por otra parte, en cuanto a países y regiones importadoras y exportadoras, se puede 
especificar lo siguiente (CEPAL, 2023: 98): 

En promedio, el 93% de las exportaciones regionales a China entre 2000 y 2022 provino de América del 
Sur, lo que refleja la abundante dotación de materias primas de esa subregión. De hecho, tan solo tres 
países sudamericanos (el Brasil, Chile y el Perú) explicaron el 82% de los envíos. El 6% provino de México, 
mientras que tanto el Caribe como Centroamérica tuvieron participaciones inferiores al 1%. México, por 
su parte, es el principal importador regional desde China, con el 38% del total. Los países sudamericanos 
concentran el 52%, seguidos de Centroamérica (7%) y el Caribe (3%). 

Brasil, Chile y Perú son los únicos países que mantienen un superávit con China, siendo Brasil el que 
más variedad de productos exporta a China, seguido de Argentina, Chile y México. En cambio, las importa-
ciones chinas demuestran una diversificación importante, puesto que entre los veinte primeros productos 
importados se encuentran partes y accesorios para máquinas automáticas, máquinas automáticas para pro-
cesamiento de datos, teléfonos móviles o equipos de radiotelefonía, máquinas para la recepción de voz e 
imágenes, partes y piezas para módulos de visualización, aparatos ópticos, circuitos electrónicos, converti-
dores estáticos, partes de teléfonos convencionales y celulares, automóviles de turismo, aceites de petró-
leo, células fotoválticas, circuitos impresos, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del creci-
miento de las plantas, triciclos, scooters, pedales de coche y ruedas de juguetes, chapas y tiras de aleaciones 
de aluminio, smartphones para redes inalámbricas, artículos de plástico, artículos de materia textil, neumá-
ticos de caucho para autobuses y camiones (CEPAL, 2023: 99-103). 

5. COMENTARIOS FINALES 

Las relaciones económicas entre China y América Latina y el Caribe son complejas, porque si bien 
China ha contribuido al desarrollo económico latinoamericano y caribeño, también ha enfrentado críticas 
por su esquema complementario donde recibe materias primas y exporta manufacturas. La cooperación 
igualitaria y el beneficio mutuo deben ser los objetivos para garantizar el futuro de las relaciones económi-
cas y políticas. China ha firmado tres acuerdos de libre comercio: Chile, Perú y Costa Rica, mientras que con 
Ecuador y Nicaragua falta su ratificación por esos países. 

Las relaciones entre América Latina y el Caribe y China están marcadas por la influencia mayor o 
menor norteamericana en el continente. A mayor aumento de la influencia china, menor presencia norte-
americana y viceversa. Más allá que la región es importante para Washington en lo económico y en lo geo-
político, es evidente que los norteamericanos se enfrentan a un creciente desafío chino en la región, mien-
tras ellos están más preocupados por los conflictos en Israel o Ucrania. 

Para China, América Latina y el Caribe ocupan un lugar importante en lo económico y en lo diplomá-
tico, de ahí la evolución de las relaciones mutuas. A pesar que al principio de las relaciones, China conside-
raba a la región como si fuese homogénea, sin tener en cuenta las heterogeneidades de las sociedades, 
esas diferencias han estado siendo superadas paulatinamente, tomando en consideración China las distin-
tas ofertas de materias primas, minerales y alimentos que puede brindar cada país. A su vez, las inversiones 
han aumentado paulatinamente en los países de América Latina y el Caribe, tanto en el sector industrial, 
como en la minería y en los servicios. Por otra parte, el Foro China-CELAC ha incrementado las posibilidades 
de interacción y cooperación (Brito Munita, Tagle Montt, 2023: 126): 

En el marco del Foro China-CELAC, Beijing ha incrementado las invitaciones a legisladores, líderes de 
partidos políticos y autoridades locales a la RPC, así como los intercambios científicos, académicos, es-
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tudiantiles, deportivos y empresariales, en un afán por establecer un vínculo entre pueblos que con-
duzca a una impresión mejorada en las sociedades civiles y las élites de los países latinoamericanos. 
Especial atención ha sido dedicada a atraer la buena voluntad de los periodistas latinoamericanos, quie-
nes reciben invitaciones para conocer China en giras especialmente preparadas durante las cuales se 
reúnen con autoridades políticas, culturales, universitarias y económicas, entre otras. 

La relación comercial demuestra que el comercio se ha incrementado, sobre todo por el crecimiento 
de la economía china desde la década de los años noventa y especialmente desde principios del siglo XXI. 
Si bien el aumento del precio de las materias primas junto con la expansión de las exportaciones a China 
benefició a la región, no todos los países pudieron aprovechar la bonanza económica producto de su de-
pendencia de materias primas, alimentos y energéticos. La escasa diversificación de las exportaciones y la 
entrada de productos chinos, puede provocar desocupación, escasa utilización de la capacidad industrial 
instalada y poco entusiasmo por renovar la canasta exportadora. 

La RPC ha aprovechado la entrada de capitales y productos en América Latina y el Caribe para mejorar 
su imagen e inserción internacional, tanto en lo económico como en lo diplomático. China se declara del 
“sur”, lo que hace que los países latinoamericanos y caribeños se sientan aliados en la cooperación sur-sur, 
aunque con matices, y dependiendo de las ideologías de los gobiernos de turno, no obstante más allá de 
esto, todos conocen la importancia del comercio con China. 

China actúa como una gran potencia, pero en lo económico, puesto que mantiene su política de no 
injerencia en los asuntos internos de los países. Ese rol internacional le sitúa en un lugar importante como 
recepcionista de productos primarios, y exportador de bienes de media y alta tecnología, por eso estamos 
hablando de un comercio interindustrial y obviamente desigual. Hay que entender como revela Xing (2012: 
44) que China ha cambiado desde comienzos del siglo XX “para comprender que el cambio radical es ajeno 
a la cultura y la filosofía china, en la que el equilibrio, la estabilidad y la armonía son prioridad”. 
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Dos décadas de comercio Argentina-China:  
el desafío exportador 

José Quesada Aramburú1 

1. RESUMEN 

En el Siglo XXI se observa un creciente dinamismo comercial de China en los mercados internaciona-
les, estableciendo importantes relaciones comerciales con cada uno de los países. Esta inserción comercial 
internacional de China ha sido de importancia para Argentina, especialmente en el período 2003 – 2008, 
cuando se tuvo una fuerte expansión de las exportaciones con destino al mercado chino por el boom de 
precios de los commodities como consecuencia de la demanda del país asiático. Sin embargo, a partir de 
2009 con motivo de la crisis financiera internacional el panorama cambio y las exportaciones argentinas 
han registrado un escaso dinamismo con tendencia de altibajos. En 2020 y 2023, a consecuencia de la pan-
demia por COVID-19 y la sequía del campo las exportaciones se retrotrajeron en (- 23,4%) y (- 34,3%). Por 
el contrario, en los años 2019 y 2022 las exportaciones lograron superar aquel techo de 2008 en un 7,4% y 
22,1% respectivamente. En este marco, el objetivo de este artículo es analizar el exiguo y volátil desempeño 
de las exportaciones argentinas con destino al mercado chino a lo largo del período 2003 - 2023. 

Palabras clave: Exportaciones; Argentina; China; desafío exportador; commodities 

2. INTRODUCCIÓN 

En el Siglo XXI China se ha convertido en un gran jugador en la economía mundial, especialmente en 
el comercio mundial de bienes. En 2003, China constituía el cuarto mayor exportador del mundo, con el 
5,8% del total mundial y también se ubicaba en el cuarto lugar como importador, con el 7,8% del total 
mundial. En el año 2023, China se ubica en el primer lugar como exportador mundial, alcanzando el 14,5% 
del total mundial. En ese mismo año, China alcanza el segundo lugar como importador, representando el 
10,7% del total mundial. 

Este dinamismo comercial de China ha sido de importancia para Argentina, especialmente en el pe-
ríodo 2003 – 2008, cuando el boom de precios de los commodities impulsó a la expansión de las exporta-
ciones argentinas con destino al mercado chino. Sin embargo, a partir de 2009 con motivo de la crisis finan-
ciera internacional el panorama cambio y las exportaciones argentinas han registrado un escaso dinamismo 
con tendencia de altibajos. En 2020 y 2023, a consecuencia de la pandemia por COVID-19 y la sequía del 
campo las exportaciones se retrotrajeron en (- 23,4%) y (- 34,3%). Por el contrario, en los años 2019 y 2022 
las exportaciones lograron superar aquel techo de 2008 en un 7,4% y 22,1% respectivamente. 

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento exiguo y ele-
vada volatilidad de las exportaciones argentinas con destino al mercado chino a lo largo de las últimas dos 
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décadas del siglo XXI. 

En relación con el objetivo planteado, este trabajo se divide en cuatro secciones. En la primera sec-
ción se expone un análisis de la dinámica de las exportaciones argentinas a China durante todo el periodo 
2003 – 2023 y su desacople con respecto a países de la región. En la segunda sección se analizan los aspectos 
de la canasta de exportaciones a nivel sectorial y producto. La tercera sección hace referencia al potencial 
exportador de los productos argentinos. Finalmente, en la última sección se presentan las conclusiones. 

3. LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHINA EN EL PERIODO 2003 – 2023 

En el Siglo XXI China se ha convertido en un gran protagonista económico internacional por su cre-
ciente peso relativo en el PBI y el comercio mundial. En ese marco, en el período 2003 - 2008 las exporta-
ciones de Argentina con destino a China fueron muy dinámicas, observándose una tasa del 20,5% promedio 
anual. El crecimiento de las exportaciones estuvo asociado al alza en precios internacionales de los commo-
dities impulsados por la demanda china y la existencia de un tipo de cambio competitivo. 

En el período bajo análisis, China se convirtió en uno de los principales socios comerciales debido a 
una creciente participación en el comercio argentino. Entre los años 2003 – 2008 hubo un ascenso soste-
nido de las exportaciones argentinas, motorizadas por los aumentos de los envíos básicamente de los pro-
ductos poroto y aceites de soja, la tasa de crecimiento promedio anual se ubicó en 20,5%. Por el contrario, 
en el período 2008 – 2023 la dinámica de las exportaciones argentinas con destino al mercado chino se 
caracterizó por su tendencia oscilante de bajas y subas, alcanzando en estos años una tasa negativa del 
1,5% promedio anual. 

Cabe destacar que en 2003 la participación de China en el total de las exportaciones argentinas re-
presentaba el 8,6% y en 2007 ocupó el segundo lugar como destino de las exportaciones argentinas al des-
plazar a los Estados Unidos, ubicándose después de Brasil, principal socio comercial e integrante del Mer-
cosur. 

En el año 2009 las exportaciones hacia China mostraron una retracción de 39,8%, que estuvo aso-
ciado, por un lado, a factores externos como la caída de los precios internacionales de los commodities y 
disminución en la demanda China de algunos productos transables dado el impacto de la crisis financiera 
internacional, por otro lado, a factores internos como la sequía de la campaña 2008/2009 agropecuaria 
pampeana (Wainer, 2018: 103-104). 

En 2010 y 2011 las exportaciones se recuperaron con subas del 54,9% y 3,9% respectivamente, dado 
un contexto de recuperación de la demanda China y suba en los precios internacionales. Durante 2012 - 
2015 las exportaciones argentinas mostraron oscilaciones tanto negativas como positivas, mientras que en 
los años 2016 – 2018 la tendencia resulto negativa. 

En 2019 las exportaciones argentinas a China alcanzaron los U$S 7.053 millones, representando una 
expansión relativa de 57,3%, impulsadas por las ventas de poroto de soja y Carne de vacuno deshuesada 
congelada, los dos productos explicaron el 79,1% de las ventas hacia China. De esta manera, se superó el 
techo del valor registrado en 2008 de U$S 6.355 millones. Por el contrario, en el año 2020, a raíz de la 
pandemia por el Covid-19, las exportaciones cayeron un 23,4%. 

Posteriormente, la situación de las exportaciones se revierte en 2021 con un alza de 16,6% y continuó 
en 2022 con un récord histórico de exportaciones de U$S 8.022 millones, explicado por la suba en los pre-
cios internacionales. Finalmente, las exportaciones argentinas en 2023 mostraron una fuerte caída del 
34,3% a consecuencia económica de la sequía y los menores precios internacionales de los commodities 
(Ver Gráfico 1). 
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PRECIO Y CANTIDADES: 2003 – 2023  
(BASE: 2003 = 100 Y PORCENTAJES) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRADE MAP Y MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Este comportamiento de retracción de las exportaciones argentina observado en estos años se ex-
plica básicamente por factores externos como resultado de la caída en los precios de los commodities, es-
pecialmente el poroto de soja, la reducción de la demanda China de algunos productos a partir de la crisis 
financiera y el COVID-19, a nivel interno está asociado con la elevada volatilidad macroeconómica, las se-
quias del campo en 2008/2009, 2017/2018 y 2022/2323 y a partir de 2012 las políticas comerciales con 
sesgo antiexportador (García Díaz. y Álvarez, 2022: 9, Carciofi, 2019: 15 y Wainer, 2018: 103-104). 

4. PARTICIPACIÓN DE CHINA EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE LOS PAÍSES DE LA 

REGIÓN 

En el período 2003 - 2023 se observa que la capacidad exportadora de Argentina con destino a China 
ha sido contraria a lo ocurrido con otros países de la región de Sudamérica como son los casos de Brasil, 
Chile, Perú y Uruguay. La Argentina es la segunda economía de la América del Sur y por el tamaño de su PBI 
debería exportar más al mercado chino. Sin embargo, en el Gráfico 2 se puede apreciar que el peso de China 
en las exportaciones totales de Argentina representa un porcentaje muy bajo comparado con los países de 
la región. 
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GRÁFICO 2. PARTICIPACIÓN CHINA EN LAS EXPORTACIONES TOTALES: 2003 – 2023 (EN PORCENTAJES) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRADE MAP. 

En 2003, la participación de China como mercado de destino de las exportaciones argentinas repre-
sentaba el 8,6% del total exportado pasando en 2023 a ubicarse en 7,7%, mientras que China aumentó 
significativamente su participación como mercado de destino de los países de la región. Así, tenemos el 
caso de Chile, que en 2003 se ubicaba en 8,9% pasó en 2023 a representar el 37,6% del total exportado, 
mientras que Brasil y Perú en 2003 registraban una participación el 6,2% y 8,9% del total exportado pasaron 
a alcanzar en 2023 el 30,7% y 35,9% respectivamente. Finalmente, las exportaciones de Uruguay en 2003 
con destino a China eran el 4,3 % del total exportado pasaron en 2023 a ubicarse en el 21,5%. 

El país de América Latina que más exporta al gigante asiático es Brasil, con U$S 122.000 millones en 
2023, que la mayoría de sus exportaciones se concentran en la soja, el hierro y el petróleo. A Brasil le sigue 
Chile, con U$S 43 millones, y Perú, con U$S 25 millones. Además, estos tres países registran superávit co-
mercial con China. 

Por otro lado, es importante destacar, que durante el período 2003 – 2023 Argentina ha exportado 
al mercado chino pocos productos y con tendencia fluctuante. A partir de 2003 se verificó una exportación 
de 181 productos, manteniéndose una tendencia creciente hasta 2008, cuando se exportaron 265 produc-
tos. Como resultado de la crisis financiera mundial en el período 2009 – 2010 la cantidad de productos 
exportados al mercado chino se redujo, se revirtió en el año 2011 y mostró su mayor registró, cuando se 
exportaron 270 productos, que estuvo asociado con el aumento del precio internacional de los principales 
productos, luego se observa una tendencia decreciente que logra revertirse en 2017. De esta manera, a lo 
largo del período 2003 – 2023 la cantidad de productos exportados con destino al mercado chino alcanza-
ron a registrar un promedio de 229 productos. 

Asimismo, se verifica que el promedio de los productos exportados a nivel de sectores económicos 
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fue bastante heterogénea, siendo los más destacables por orden de prioridad los sectores Industrias quí-
micas, plásticas y del caucho; Metales, maquinaria y materiales de transporte e Industrias alimenticias, be-
bidas y tabaco con 60, 61 y 31 productos exportados respectivamente. En cuarto y quinto lugar se ubican 
según la cantidad de productos exportados Productos animales con 19 y Textiles con 13. Siguen en sexto 
lugar Pieles, cueros y calzados y Resto, ambos con 11, en séptimo lugar se ubica Madera, pastas y papel y 
cartón con 9, en octavo lugar Productos vegetales excepto cereales y granos oleaginosos con 8. Finalmente, 
se ubican Cereales y granos oleaginosos y Petróleo y minerales, ambos con 7 productos. 

Finalmente, en un análisis comparativo con la cantidad de productos que Argentina exporta al mer-
cado mundial se observa que resulta insignificante la cantidad de productos que se exportaron al mercado 
chino en los años 2003 y 2023. En efecto, se verifica que en el año 2003 la Argentina exportó al mundo un 
total de 2.965 productos, lo que significó 16,4 veces superior con respecto a la cantidad de productos ex-
portados al mercado chino, mientras que en el año 2023 se exportaron al mundo 5.103 productos, repre-
sentando 11,1 veces superior de los productos exportados a China. 

5. DINÁMICA SECTORIAL Y CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

Para el análisis sectorial de las exportaciones argentinas se ha utilizado la reclasificación de secciones 
de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
realiza para clasificar los complejos exportadores. Se puede verificar la reclasificación del nomenclador uti-
lizado en el Anexo 1, Tabla 1. 

A continuación, se menciona el contenido de los principales productos en cada sector para facilitar 
la lectura. 

1. El sector Productos animales incluye carne de vacuno deshuesada congelada, cortes conge-

lados y despojos de pollo, pescado, camarones, langostinos congelado, suero y suero modi-

ficado, concentrado. 

2. El sector de Cereales y granos oleaginosos comprende maíz sin semilla, cebada, sorgo, po-

roto de soja. 

3. El sector Productos vegetales excepto cereales y granos oleaginosos incluye limones y li-

mas, frescos o secos, peras y membrillos, frescos cerezas, frescas, hierba de mate. 

4. El sector Industrias alimenticias, bebidas y tabaco contiene aceite de soja en bruto, aceite 

crudo de semilla de girasol y cártamo, aceite de maní crudo, jugo de uva y cítricos, vino (no 

espumoso); harina, polvo y pellets de pescado, etc., tabaco, total o parcialmente desve-

nado/desnervado. 

5. El sector de Pieles, cueros y calzados abarca cueros y pieles enteros de bovino. 

6. El sector Textiles engloba lana esquilada y sucia, sin cardar ni peinar, algodón sin cardar ni 

peinar. 

7. El sector Madera, pastas y papel y cartón contiene madera de coníferas aserrada o asti-

llada, pasta química de coníferas, papel, recubierto de caolín, 

8. El sector Industrias químicas, plásticas y del caucho contiene cloruros, carbonatos de litio, 

sustancias de origen humano o animal, para profilaxis, 0tros medicamentos de productos 

mezclados o sin mezclar, aceites de goma, madera o trementina al sulfato, polipropileno, 

en formas primarias. 

9. El sector Metales, maquinaria y materiales de transporte incluye artículos de hierro o acero, 

manufacturas de aluminio, herramientas de perforación de rocas o de perforación de tie-

rras, compresores, ventiladores, sopladores partes de grifos, llaves, válvulas, árboles de 

transmisión y manivelas, incluidas las levas, convertidores estáticos, aparatos transmisores 

para radiotelefonía. 
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10. El sector de Petróleo y minerales abarca bentonita, otras sustancias minerales, aceites de 

petróleo y de bituminoso y mineral de cobre. 

11. El Resto incluye el Capítulo 49, Capítulos 68 a 71y Capítulos 90 a 99 y partidas arancelarias 

no especificadas. 

En el Cuadro 1 se observa que las exportaciones de los sectores Cereales y granos oleaginosos, In-
dustrias alimenticias bebidas y tabaco y Petróleo y minerales explican el comportamiento de los valores 
agregados exportados, tanto en los años de expansión (2003 - 2008) como en el período de retracción (2008 
– 2023). Durante los años de fuerte expansión las exportaciones argentinas registraron un aumento de 
156%, asociado al alto dinamismo de los sectores Cereales y granos oleaginosos (U$S2.384 millones, 194%), 
las Industrias alimenticias bebidas y tabaco (U$S 705 millones, 215%) y el Petróleo y minerales (U$S 700 
millones, 2.483%), que tuvieron una incidencia del 98% en el aumento en el valor de las exportaciones 
totales. 

CUADRO 1. EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHINA: 2003, 2008 Y 2023  
(EN MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Sectores Exportaciones Variación % 

2003 2008 2023 2003 - 2008 2008 - 2023 

Productos animales  17 100 2.014 489 1.911 

Cereales y granos oleaginosos  1.227 3.611 1.790 194 - 50 

Prod. vegetales excep. cereales y oleagi-
nosos 

1 4 13 215 273 

Industrias alimenticias, bebidas y tabaco  851 1.556 491 83 - 68 

Pieles, cueros y calzados  121 146 125 21 - 14 

Textiles  29 33 51 15 52 

Madera, pastas y papel y cartón  35 36 17 0 - 53 

Industrias químicas, plásticas y del cau-
cho  

45 84 439 87 420 

Metales, maquinaria y materiales de 
transp.  

121 52 6 - 57 - 88 

Petróleo y minerales 28 729 165 2.483 - 77 

Resto  1 4 63 142 1.655 

Total 2.478 6.355 5.174 156 - 19 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL WORLD BANK 

A nivel desagregado, la cadena de la soja fue la gran impulsora de la expansión, consolidándose como 
el principal complejo exportador con destino a China, debido a que los aranceles que los gravaban se redu-
jeron luego de su ingreso de China en el 2001 a la Organización Mundial de Comercio (OMC). Así, tenemos 
el arancel aplicado sobre el aceite de soja en bruto de una tasa del 85% disminuyó al 9% (Bouzas, 2009: 288 
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y Briones Urquizo, 2019: 30). 

En esta fase de expansión de las exportaciones hubo otras actividades con buen desempeño, dentro 
de la cual pueden mencionarse a Productos animales (+ 489%) sobresaliendo los rubros Cortes y despojos 
de pollo, congelados, Pescado congelado, Moluscos, aptos para el consumo humano, incluso con cáscara, 
ahumados, congelados, secos, salado y lacto suero y suero modificado, concentrado o no, siguieron luego 
el sector de Productos vegetales excepto cereales y granos oleaginosos (+215%) mostrando como producto 
dinámico (Fresas (frutillas) congeladas) e Industrias químicas, plásticas y del caucho (+87%) destacando los 
rubros (Desperdicios, recortes y desechos, de los demás plásticos, ne, Película fotográfica en rollos, para 
rayos X, sin exponer, Aceites esenciales de limón, Extracto de quebracho y Carbonatos de litio. Los sectores 
de menor expansión relativa fueron Pieles, cueros y calzados (+21%) y Textiles (+15%). Por el contrario, 
Metales, maquinaria y materiales de transporte fue la excepción registrando una caída del (-57%). 

Durante este período de expansión de las exportaciones si bien resultó importante la mejora en los 
precios internacionales, los combustibles y los productos del complejo sojero se vieron impulsados por las 
limitaciones en la oferta doméstica y el significativo crecimiento de la demanda interna china (Bouzas, 2009: 
288). 

En el período 2008 – 2023 de estancamiento de los valores exportados se verificó a nivel sectorial un 
comportamiento heterogéneo. Sin embargo, en esta fase de retracción tres sectores de mayor peso expli-
caron la mayor parte de la variación negativa (-19%) de los agregados exportados totales, según orden de 
prioridad sobresalió el sector Cereales y granos oleaginosos que mostró una fuerte retracción de (-U$S3.338 
millones, -50%), explicado por el menor cultivo de soja en forma ininterrumpida en las últimas 7 campañas 
desde del récord de las 20.3 millones ha. que se sembraron en la 2014/15. El área destinada a la soja en la 
campaña 2022/23 representó la menor área sembrada desde la 2005/06. Además, la participación del po-
roto de soja en el total exportado a China ha ido cayendo, después de alcanzar su máximo histórico de 
67,3% en 2010 pasó a 16,5% en 2023 (Bolsa de Comercio de Rosario, 2023: 1-2). Sin embargo, a partir de 
2020 las exportaciones de sorgo y cebada con destino a China lograron moderar ligeramente la caída del 
sector Cereales y granos oleaginosos. 

En segundo lugar, también explica la retracción en las ventas el sector Industrias alimenticias bebidas 
y tabaco (-U$S1.065 millones, -68%), que se explica básicamente por la caída drástica de las ventas de aceite 
de soja en bruto, cuando China entre abril de 2010 y comienzos de 2011 cerró las importaciones, como 
respuesta a las medidas antidumping aplicadas por Argentina a los productos chinos, luego se reabrieron 
las importaciones pero a niveles por debajo del histórico y en los años 2016 y 2017 no hubo exportaciones 
porque China había suspendido sus importaciones, luego se normalizaron las ventas con valores bajos y 
tendencia fluctuante. Esta contracción está en línea con una política de sustitución de importaciones me-
diante un aumento de la producción de la industria de molienda china (INAI, 2016: 3). 

El tercer sector con mayor aporte a la retracción de las exportaciones totales fue el de Petróleo y 
minerales (-U$S564 millones, -77%). Ello no sólo como reflejo de caídas en los precios internacionales, sino 
a factores internos, por un lado, hubo circunstancias específicas que limitaron la oferta de hidrocarburos 
como consecuencia de la merma de los yacimientos convencionales y dificultades para cubrir la demanda 
interna y, por otro, el agotamiento de una de las principales minas productoras de cobre (Bajo de la Alum-
brera), impactando en las exportaciones de aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso y los mine-
rales de cobre y concentrados (García Díaz y Álvarez 2023: 19). 

Por su parte, el sector Metales, maquinaria y materiales de transporte continuó una vez más regis-
trando un retroceso (- 88%), identificándose caídas en rubros como Partes de grifos, llaves, válvulas o apa-
ratos similares, Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas, Convertidores 
estáticos, y Conductores eléctricos, para una inferior o igual a 1.000 V. Los sectores que también registraron 
pérdidas fueron Madera, pastas y papel y cartón (-53%) y Pieles, cueros y calzados (-14%). 
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Dentro de los sectores que ganaron relevancia entre los años 2008 – 2023 por su expansión relativa 
fueron Productos animales (+ 1.911%), que estuvo impulsado principalmente por el fuerte crecimiento que 
registraron las importaciones chinas de carne bovina deshuesada congelada, producto que ingresa a China 
a partir de 2012, siguieron Industrias químicas, plásticas y del caucho (+ 420%), debido a fuertes subas de 
carbonato de litio, cloruros, y medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar. 

El sector Productos vegetales excepto cereales y granos oleaginosas creció (+ 273), dentro de la cual 
destacaron cerezas frescas, limones y limas frescas o secas. Asimismo, tuvo buen desempeño Textiles (+ 
52%), destacando el algodón sin cardar ni peinar y lana esquilada y sucia, sin cardar ni peinar. 

Finalmente, es importante destacar que la canasta exportadora argentina está concentrada mayor-
mente en productos pocos productos primarios y manufacturas agropecuarias que se observa en la com-
posición a nivel de productos (Bouzas, 2009: 285). 

En el período bajo estudio se verifica que la comportamiento de la canasta muestra una concentra-
ción decreciente: en 2003 los primeros 5 productos representaban el 88,4% del valor exportado, mientras 
que en 2023 los 5 productos líderes ocupan el 75,7% de las ventas externas (Anexo 2, Tabla 2). Los produc-
tos poroto de soja y aceite de soja crudo fueron relevantes en la etapa de expansión y dejaron de serlo en 
la retracción. En 2003 la participación fue 82,4% del total exportado pasando en 2023 a representar el 
25,4%, lo que significó una pérdida de 57 puntos porcentuales. 

6. PRODUCTOS ARGENTINOS CON POTENCIALIDAD DE EXPANSIÓN COMERCIAL 

Los productos que actualmente se venden a China tienen oportunidades de aumentar en el corto 
plazo debido a que se cuenta con probadas capacidades para ello. Así, en el Cuadro 2 se observa un mercado 
de importaciones totales de China de U$S 2.649.312 millones (el 15,9% corresponde a los primeros 15 pro-
ductos), con una participación argentina promedio de apenas el 0,25% entre 2021 y 2023. 

La mayor participación de la Argentina en las compras de China se dio en Aceite de soja en bruto 
(38,7%), Cebada (22,6%), Trozos de bovinos, sin deshuesar (18,8%), congelados y Carne de vacuno deshue-
sada congelada (15,9%). 

El producto con oportunidades de expandir exportaciones al mercado chino, pero que enfrenta un 
arancel muy alto es algodón (40%). Por el contario, los productos con oportunidades de expansión Aceites 
crudos de petróleo o de mineral bituminosos y Pino aserrados o desbastados, cortados o desenrollados el 
arancel es de 0%. 

CUADRO 2. OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN EXPORTACIONES ARGENTINAS CON IMPORTACIONES CHINAS. PROME-

DIO 2021-2023 EN MILLONES DE DÓLARES 

Subpartida Descripción Desde Ar-
gentina 

Desde el 
mundo 

Part. Arg. 
en % 

Arancel 
China 

020230 Carne vacuno deshuesada conge-
lada 

2.033 12.783 15,9 12% 

'120190 Poroto de soja 1.940 58.409 3,3 3% 

'100390 Cebada (exc. las de siembra) 706 3.126 22,6 3% 

100790 Sorgo en grano (exc para siem-
bra) 

332 3.028 11,0 2% 
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'283691 Carbonatos de litio 307 4.540 6,8 5% 

'020220 Trozos bovinos, s deshuesar, 
cong..  

256 1.365 18,8 12% 

'150710 Aceite de soja en bruto 251 648 38,7 9% 

'030617 Camarones, langostinos congela-
dos 

160 4.903 3,3 7% 

240120  Tabaco curado humo, o desvai-
nado 

62 1.337 4,6 10% 

'270900 Aceites crudos petróleo o bitumi-
nos 

60 320.015 0,0 0% 

'040410 Lactosuero, modificado o co. 26 928 2,8 6% 

'220421 Vino uvas frescas, incl.; mosto 
uva 

22 1.227 1,8 14 

'440711 Pino aserrados o desbastados,  20 1.755 1,1 0% 

'520100 Algodón sin cardar ni peinar  20 4.500 0,4 40% 

080929 Cerezas frescas (exc cerezas áci-
das) 

7 2.449 0,3 10% 

 Suma 15 productos 6.201 421.015 1,47 - 

Resto de productos 554 2.228.297 0,02 - 

Total 6.755 2.649.312 0,25 - 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A TRADE MAP 

Por otro lado, existen oportunidades todavía no aprovechadas para una expansión cuantitativa y me-
jorar cualitativamente el perfil exportador en términos de diversificación, dado que Argentina vende pro-
ductos al mundo y que no ingresan actualmente al mercado chino, como por ejemplo trigo excluido duro y 
morcajo, azúcar de caña en bruto, materiales, máquinas y aparatos para producción de frío, hilados de 
algodón, sencillos, de fibras sin peinar, metanol "alcohol metílico" y manufacturas de cinc, n.c.o.p, etc. 

7. CONCLUSIONES 

En las dos últimas décadas el desempeño de las exportaciones argentinas mostraron dos fases: una 
de expansión (2003 - 2008) y una de retracción (2008 - 2023). Durante la fase de expansión el dinamismo 
de las exportaciones argentinas estuvo impulsado por el complejo sojero, debido a la política de cambio 
competitivo y a la suba de precios de los commodities asociado a la demanda China, mientras que en la fase 
de retracción de las exportaciones argentinas tuvo incidencia un contexto internacional desfavorable y a 
factores de naturaleza interna. 

La composición de las exportaciones se presenta poco diversificada y concentrada en productos 
agroindustriales que se ven afectados por la inestabilidad de los precios internacionales. Mantener ese per-
fil exportador es un riesgo, en la medida que los principales productos de la canasta exportadora como el 
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poroto de soja y aceite de soja en bruto exhiben una tendencia decreciente en los últimos años. Por tal 
motivo, es fundamental la diversificación y la Argentina con un enfoque estratégico y políticas adecuadas 
puede posicionarse mejor, incrementando sus exportaciones con los productos vigentes y los vendidos al 
mundo que actualmente no ingresan al mercado chino. 

China se ha convertido en el primer importador mundial de productos alimentarios y agrícolas aso-
ciado a varios factores tales como el tamaño de su población, el aumento del poder adquisitivo, el avance 
de la urbanización y una preferencia cada vez mayor por alimentos de calidad. La Argentina es el octavo 
proveedor agroindustrial del mercado chino y tiene una gran oportunidad para expandir y diversificar sus 
exportaciones agroindustriales. 

Se ha identificado oportunidades de expansión de las exportaciones argentinas, pero resultaría in-
teresante analizar las restricciones arancelarias y las medidas no arancelarias como los obstáculos técnicos, 
las medidas sanitarias y fitosanitarias que actúan como barreras al ingreso de las exportaciones argentinas 
agroindustriales al mercado chino. 
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9. ANEXO 1 

TABLA 1 - COMPOSICIÓN SECTORES EXPORTADORES SEGÚN NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM) 

Sistema Armonizado (SA): Secciones y Capítulos 

1.- Productos animales 

Sección I: Capítulos 1 a 5 

2.- Cereales y granos oleaginosos 

Capítulos 10 y 12 

3.- Productos vegetales excepto cereales y granos oleaginosos 

Sección II, excepto capítulos 10 y 12 Capítulos 6 a 14 

4.- Industrias alimenticias, bebidas y tabaco 

Secciones III y IV: Capítulo 15 Capítulos 16 a 24 

5.- Pieles, cueros y calzados 

Secciones VIII y XII: Capítulos 41 a 43 - Capítulos 64 y 67 

6.- Textiles 

Sección XI: Capítulos 50 a 63 

7.- Madera, pastas y papel y cartón 

Secciones IX y X excepto Capítulo 49 (Editoriales) Capítulos 44 a 46 – Capítulos 47 a 48 

8.- Industrias químicas, plásticas y del caucho 

Secciones VI y VII: Capítulos 28 a 38 – Capítulos 39 a 40 

9.- Metales, maquinaria y materiales de transporte 

Secciones XV, XVI y XVII: Capítulos 72 a 83 – Capítulos 84 a 85 – Capítulos 86 a 89 

10.- Petróleo y minerales 

Sección V y abastecimiento de combustible para naves y aeronaves: Capítulos 25 a 27 

11.- Resto 

(11) Secciones XIII, XIV, XVIII, XIX, XX, XXI: Cap. 99, Capítulo 49 (Editoriales), exportaciones simplificadas, 

https://ojs.econ.uba.ar/index.php/LATSUR/article/view/1833/2558
https://ojs.econ.uba.ar/index.php/LATSUR/article/view/1833/2558
https://www.redalyc.org/journal/1650/165060169004/html/
https://www.redalyc.org/journal/1650/165060169004/html/
https://wits.worldbank.org/default.aspx?lang=es


Dos décadas de comercio Argentina-China: el desafío exportador - José Quesada Aramburú 

Selección de trabajos del III Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos –61 

abastecimiento de naves y aeronaves excluido combustible y courier. Capítulos. 68 a 70 - Capítulo. 71- Ca-
pítulos 90 a 92 - Capítulo 93- Capítulos 94 a 96 - Capítulo 97 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INDEC 

10. ANEXO 2 

TABLA 2. PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, EN MILLONES DE DÓLARES Y EN POR-

CENTAJE: 2003 Y 2023 

2003 

N° Productos SA 6 dígitos Exportación Participación 

1 Poroto de soja 120100 1.226 49,5 

3 Aceite de soja crudo 150710 816 32,9% 

3 Cuero bovino y equino 410431 76 3,1% 

4 Tubos de perforación 730420 36 1,4% 

5 Laminados en frío de hierro 720923 34 1,3% 

Sub total de los 5 primeros - 2.190 88,4% 

2023 

N° Productos SA 6 dígitos Exportación Participación 

1 Carne de vacuno deshuesada congelada. 020230 1.491 30,3% 

3 Poroto de soja 120100 937 19,1% 

3 Cebada 100300 631 12,8% 

4 Carbonatos de litio 283691 356 7,2% 

5 Aceite de soja crudo 150710 310 6,3% 

Sub total de los 5 primeros - 3.725 75,7% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS WORLD BANK
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Cooperación Argentina-China  
en energía y recursos naturales 

Julián Bilmes1 

1. RESUMEN 

Se analiza en este trabajo el rol que cumplen la energía y los recursos naturales en la creciente rela-
ción entre China y Argentina, indagando qué tipo de desarrollo se perfila, considerando los intereses y 
apuestas de cada parte junto con los logros y obstáculos de los numerosos acuerdos de cooperación. Estos 
tópicos tienen un rol central en términos de la balanza comercial bilateral, inversiones, financiamiento y 
mecanismos de cooperación, debido a la apuesta argentina por emplazar nuevos complejos exportadores 
y las necesidades chinas para su seguridad energética y de suministros. Se analizan las áreas de petróleo y 
gas, diferentes tipos de generación de energía: nuclear, hidroeléctrica, solar y eólica, y también minería, 
con especial foco en litio. Se observa una importante heterogeneidad de situaciones, con desiguales avan-
ces y resultados en cada caso. Como conclusión general, puede señalarse que la cooperación bilateral en-
contró una suerte de obstáculos que impidieron concretar los numerosos acuerdos firmados en cada área, 
y se postulan algunos factores explicativos para ello: A) Geopolítica; B) Inestabilidad macroeconómica ar-
gentina; C) Licencia social; D) Problemas de gestión. Finalmente, se indaga en las lecciones y desafíos que 
se desprenden tanto para Argentina como para China. 

Palabras clave: Iniciativa de la Franja y la Ruta; transición energética; geopolítica; cooperación para 
el desarrollo; desarrollo. 

2. INTRODUCCIÓN 

Las relaciones entre la República Popular China (RPC) y América Latina y el Caribe (ALC), en general, 
y la República Argentina, en particular, se han incrementado considerablemente en las últimas dos décadas. 
La energía, los alimentos y las materias primas representan el principal interés de China en la región, en 
función de sus destacadas dotaciones en esas áreas y de las necesidades chinas para su seguridad alimen-
taria, energética y de abastecimiento. En el caso de Argentina, además de su destacado papel histórico en 
la producción agrícola, el país cuenta con recursos de clase mundial de litio (uno de los minerales críticos 
para la transición energética), hidrocarburos (petróleo y gas), energías renovables como solar y eólica, junto 
con importantes capacidades y recursos en otras fuentes energéticas como nuclear e hidroeléctrica. Ello 
explica que la energía y los recursos naturales (RN) hayan representado uno de los principales temas de la 
relación bilateral en los últimos años. 

Argentina y la RPC mantienen relaciones diplomáticas desde 1972, y desde finales del siglo pasado 
iniciaron un proceso de fortalecimiento de su relación mediante la firma de numerosos acuerdos bilaterales 
en materia de inversiones y comercio. Ya en el nuevo siglo, en el marco de la política china “Go Out”, ambos 
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países firmaron una Asociación Estratégica en 2004, seguida en años posteriores por otros instrumentos 
como el Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica, en 2010, y el escalamiento de 
la asociación bilateral con la firma de una Asociación Estratégica Integral en 2014. Más recientemente, el 
país suramericano ingresó a iniciativas chinas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), 
en 2020, y la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), en 2022, con motivo del “Año de la Amistad y Cooperación 
China-Argentina”. Adicionalmente, por impulso de Brasil y China, el país fue invitado en 2023 a formar parte 
del foro BRICS+, aunque, finalmente, el actual gobierno argentino, asumido en diciembre de 2023, desistió 
de aceptar esta invitación gestionada por el gobierno anterior. 

En este siglo en curso, a raíz de este fortalecimiento de la relación bilateral, el comercio entre ambos 
países se multiplicó 15 veces (desde 2 MM US$ a más de 25 MM US$), lo que llevó a la RPC a convertirse 
en el segundo socio comercial argentino (CEPAL, 2023). A la par, China ha jugado en los últimos años un rol 
clave para la economía argentina como destino de sus exportaciones, principal financista de grandes pro-
yectos de infraestructura energética y de transporte, y de la expansión de las reservas del Banco Central a 
través del swap de monedas. 

En este marco, el objetivo de este trabajo es analizar la cooperación bilateral en energía y RN para 
indagar qué tipo de desarrollo se perfila, considerando los intereses y apuestas de cada parte junto con los 
logros y obstáculos de los numerosos acuerdos de cooperación en estos campos. El enfoque teórico abreva 
en las teorías de la dependencia, el estructuralismo latinoamericano y la perspectiva geopolítica. La estra-
tegia metodológica adopta un enfoque híbrido, combinando la revisión de fuentes documentales, institu-
cionales y periodísticas con el análisis de indicadores económicos e información extraída de entrevistas a 
informantes clave, junto con la revisión de literatura especializada. 

3. EL DESTACADO ROL DE LA ENERGÍA Y LOS RECURSOS NATURALES EN LA RELACIÓN 

BILATERAL 

Argentina fue el primero de los grandes países de la región en sumarse a la IFR, firmando en febrero 
de 2022 el Memorando de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) y trece acuerdos secundarios entre 
organismos estatales y empresas de cada parte en diferentes áreas, tres de ellas referidas a los temas de 
esta investigación: A) cooperación en energía limpia y desarrollo sostenible; B) cooperación en energía nu-
clear con énfasis en medicina nuclear; C) acuerdo para la creación de un Centro de Cooperación en Geocien-
cias China-Argentina. En ese evento, se anunció un importante monto de inversión del orden de los 23 mil 
millones de dólares que se obtendría en dos tramos: uno, ya aprobado, por 14 mil millones de dólares bajo 
el mecanismo de Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (DECCE) y otro de 
aproximadamente 9.700 millones de dólares, que Argentina presentaría al Grupo Ad Hoc creado para su 
ingreso a la IFR. En la cartera del DECCE la energía juega un papel crucial, considerando los siguientes siete 
de los diez proyectos totales, algunos de los cuales son de los más importantes de la inversión china en el 
país y la región en cuanto a volumen de inversión y escala: las represas patagónicas «Kirchner-Cepernic», 
la cuarta central nuclear «Atucha III», el parque eólico y solar «Cerro Arauco», la ampliación de la planta 
fotovoltaica «Cauchari», la segunda fase del gasoducto «Transport.Ar», la línea de transmisión eléctrica 
«AMBA I», y la línea de transmisión eléctrica y gasoducto «Cierre Energético Norte» (DangDai, 2023). Luego, 
en junio de 2023, ambos países avanzaron firmando el Plan de Cooperación, que implica una «hoja de ruta» 
del ingreso argentino a la IFR, con una lista de proyectos específicos conjuntos que se pueden observar en 
la Figura 1. 
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FIGURA 1. PROYECTOS CONJUNTOS DEL INGRESO ARGENTINO A LA IFR 

 

FUENTE: OBSERVATORIO CHINA (2023). NOTA: FIGURAN EN COLOR ROJO LAS OBRAS PRIORITARIAS Y EN NEGRO LAS RESTANTES DEL “PLAN DE COOPERACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA LA PROMOCIÓN CONJUNTA DE LA FRANJA ECONÓ-

MICA DE LA RUTA DE LA SEDA Y LA RUTA MARÍTIMA DE LA SEDA DEL SIGLO XXI”. 

Se pone de manifiesto en la imagen un rol preponderante de la infraestructura (ferrocarriles, rutas, 
puentes y acueductos), mientras que la energía y las RN ocupan un lugar importante, con cuatro de los seis 
proyectos prioritarios y una destacada incidencia en las 17 obras complementarias, en materia de parques 
eólicos, centrales hidroeléctricas, plantas fotovoltaicas, proyectos de litio, plantas termoeléctricas y siste-
mas de transporte eléctrico, entre otras. 

Otros eventos de 2023 también ilustran el relevante papel de la energía y las RN en la intensificación 
de la agenda de cooperación bilateral. En primer lugar, Argentina presentó veinte proyectos de energías 
renovables con financiamiento chino –siendo muchos de ellos los mismos que integra el Plan de Coopera-
ción señalado– en el capítulo verde de la IFR y la Iniciativa de la Civilización Global, que han sido lanzados 
por la RPC en los últimos años. En efecto, ante la agenda global de transición energética y sobre la base de 
su gran potencial en diferentes tipos y fuentes de energía limpia, el país ha visto en China un aliado clave 
para esta misión. Además, se firmó un MoU de cooperación científico-tecnológica sobre RN y transición 
energética y se acordó promover la inversión china en la industrialización del litio argentino para la industria 
automotriz. Por último, se anunció la construcción de dos plantas en Bahía Blanca para producir fertilizantes 
(urea y NPK) por parte de China Potassium Chemical Group, por unos 1250 millones de dólares, junto con 
la firma de un acuerdo de cooperación en investigación y desarrollo para la producción de fertilizantes 
utilizando potasio de salmueras argentinas. 

Argentina se ha convertido en uno de los principales receptores de inversión y financiamiento chino 
en América Latina. Según el AidData's Global Chinese Development Finance Dataset del «William & Mary's» 
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Global Research Institute, Argentina fue el tercer receptor de financiamiento chino de la región entre 2000 
y 2017, con el mismo nivel de Ecuador y muy por debajo de Venezuela y Brasil (Sales, 2023). Según señala 
Treacy (2023), entre 2007 y 2020 Argentina recibió alrededor de 13 mil millones de dólares en inversiones 
de empresas chinas, más de la mitad de lo cual se destinó a minería (58%), seguida por el sector inmobiliario 
(27%), energía (4%), maquinaria industrial, equipos y herramientas (4%), automotores y motocicletas (3%) 
y alimentos y bebidas (3%). A su vez, señalan Moretti y Fernández (2022) que entre 2000 y 2020 Argentina 
recibió préstamos de bancos y organismos gubernamentales chinos por más de 28.000 millones de dólares, 
en los que la generación de energía apareció como el principal sector de préstamos chinos en el país (33%), 
seguido por transporte y almacenamiento (22%), e industria, minería y construcción (6%). En la siguiente 
imagen puede observarse la relevancia de estos tópicos en la inversión china en el país. 
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FIGURA 2. INVERSIONES CHINAS EN ARGENTINA: PREPONDERANCIA DE LA ENERGÍA Y LOS RN 

 

 

FUENTE: GILBERT & TOBIAS (2024), CON DATOS DE NÚCLEO MILENIO SOBRE LOS IMPACTOS DE CHINA EN AMÉRICA LATINA (ICLAC). 

La matriz productiva argentina sufrió un proceso de desindustrialización desde fines de los años ‘70 
junto con una creciente demanda de materias primas vinculadas a las RN.2 En la última década, se ha plan-
teado la apuesta por establecer nuevos complejos exportadores proveedores de divisas, ítem que aparece 

                                                           

2 La participación de la industria en el PIB argentino alcanzó un nivel máximo superior al 50% hacia 1976 y un nivel mínimo en torno 
al 22% hacia 2017 (Haro Sly, 2023). 
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como el principal problema de la estabilidad macroeconómica del país (la llamada «restricción externa»), a 
partir del gran posicionamiento argentino en términos energéticos y mineros en el escenario económico 
mundial contemporáneo. En este marco, existe una pugna de orientaciones estratégicas acerca del modo 
específico que podría asumir este proceso y en torno a las estrategias de desarrollo correspondientes. 

Al observar los datos del comercio bilateral en 2023, se puede notar que las exportaciones argentinas 
a China se concentran en pocos productos, alrededor del 45% cada uno tanto para productos primarios 
como manufacturados de origen agropecuario, y los principales productos consistieron en derivados de 
soja, carne bovina congelada, granos de sorgo y cebada, langostinos y carbonato de litio. Las importaciones 
chinas, por su parte, están más diversificadas, en torno al 25/30% cada una para bienes intermedios, bienes 
de capital y piezas y accesorios para bienes de capital, y el resto estaba compuesto por vehículos y combus-
tibles, y los principales productos consistían en componentes para smartphones, televisores y otros arte-
factos eléctricos, automóviles y autopartes, fertilizantes y generadores eléctricos. Desde 2008, ha habido 
un creciente déficit comercial bilateral que en 2022 se acercó a los diez mil millones de dólares, represen-
tando el mayor déficit con un país en ese año y el doble que el déficit energético (Observatorio China, 2023). 

Este problema es una de las mayores preocupaciones de los dirigentes y responsables políticos ar-
gentinos, como se advierte en el testimonio del entonces jefe de la Sección de Inversiones y Comercio de 
la Embajada de Argentina en China: 

Argentina no ha explotado al máximo sus ventajas comparativas y su extrema complementariedad con 
China, a diferencia de otros países de la región, que creo entienden mejor esto. Deberíamos observar lo 
que han hecho países vecinos, como Brasil o Chile, que tienen balanzas totalmente superavitarias en su 
relación con China, y el camino fue apostar a la minería y a la energía. El problema de Argentina es que 
estos dos sectores están totalmente subdesarrollados, entonces ahí radica la gran oportunidad para el 
país si queremos tener un comercio equilibrado con China. Argentina tiene que crear las condiciones 
para que estos sectores sean competitivos y equilibrar el comercio con China; de lo contrario, tendremos 
una relación deficitaria (comunicación personal, 5 de diciembre de 2023). 

En este sentido, en 2023, junto con la firma del Plan de Cooperación de la IFR y varias visitas de alto 
nivel a China que incluyeron reuniones con las principales empresas mineras chinas, se expresó el compro-
miso de impulsar el gran potencial del litio argentino, un mineral crítico clave para la transición energética 
mundial. Se lanzó la primera Cámara de Comercio Argentino China, y los líderes argentinos expresaron la 
voluntad de establecer un tipo de minería con valor agregado local, empleos, proveedores y capacidades, 
vínculos con las comunidades locales y cumplimiento de las normas ambientales. Al mismo tiempo, con el 
objetivo de acelerar la relación comercial y eliminar la intermediación, se anunció la apertura del comercio 
directo entre ambos países a través del RMB, y –no casualmente– se produjo la primera operación de in-
versión directa a través de la moneda china en el país, por parte del Banco de China y para impulsar el 
negocio minero chino, especialmente en litio (DangDai, 2023). 

4. PRINCIPALES ÁREAS DE COOPERACIÓN BILATERAL EN ENERGÍA Y MINERÍA 

Es bien conocido el potencial energético argentino, debido a su gran radiación solar en la zona cordi-
llerana para la producción de energía fotovoltaica, algunos de los mejores vientos del planeta en la región 
patagónica para energía eólica, la formación Vaca Muerta y sus enormes reservas no convencionales de 
petróleo y gas, la tercera mayor reserva de litio del mundo, junto con algunas nuevas y prometedoras fuen-
tes de generación y almacenamiento de energía como su potencial marítimo para el desarrollo de energía 
undimotriz y mareomotriz, hidrógeno verde, biocombustibles y otros. A continuación, se presenta una vi-
sión panorámica de los principales sectores, con especial foco en los acuerdos de cooperación bilaterales. 

a) HIDROCARBUROS 

Es un dicho popular que Argentina es un país con petróleo y gas, pero no un país petrolero, como 
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Venezuela y los países de Medio Oriente. Esa idea comenzó a ser rebatida desde 2010 con el auge de la 
formación geológica «Vaca Muerta», ubicada en la Cuenca Neuquina, rica en hidrocarburos no convencio-
nales (de esquistos y formaciones compactas, o shale y tight, principalmente). Sus recursos de clase mundial 
han sido estimados por la Administración de Información Energética de EE.UU. como el segundo mayor 
recurso de gas no convencional (alrededor de 308 billones de pies cúbicos de gas) y el cuarto en términos 
de petróleo no convencional (alrededor de 16.000 millones de barriles de petróleo), situando a Argentina 
como el tercer país del mundo en términos de recursos de gas de esquisto técnicamente recuperables, 
después de China y EE.UU. China, por su parte, es un actor importante en la industria de los hidrocarburos, 
siendo el segundo mayor consumidor de petróleo y el tercero de gas natural, el segundo en términos de 
capacidad de refino de petróleo y situándose entre los diez primeros en términos de producción de petróleo 
y gas. Gran parte de su capacidad está controlada por sus petroleras nacionales CNPC, CNOOC y Sinopec. 

La empresa española Repsol, que controlaba la histórica petrolera de bandera argentina, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF), desde su privatización entre 1993 y 1999, lanzó una campaña de promoción de 
la formación de Vaca Muerta desde 2010, y para 2012 negociaba con transnacionales como CNOOC y Sino-
pec la venta de su 57% en YPF, valorada por el auge de Vaca Muerta. No obstante, debido a la responsabi-
lidad de Repsol frente a YPF en el déficit energético nacional, y con relación al posicionamiento global de 
los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, el gobierno argentino de ese momento decidió la 
expropiación de YPF, en una medida que hemos caracterizado como una renacionalización híbrida (Bilmes, 
2023). Luego de ello se produjeron una serie de acuerdos con contrapartes chinas, que fueron interrumpi-
dos por el siguiente gobierno, y relanzados bajo el siguiente, impulsando acuerdos con foco en la infraes-
tructura de distribución y logística de Vaca Muerta. Se listan los principales hitos a continuación. 

TABLA 1. PRINCIPALES HITOS EN LA COOPERACIÓN BILATERAL EN PETRÓLEO Y GAS 

Año Acuerdo Partes involucradas Tipo Estado 

2010
-
2011 

Ingreso de compañías chinas en el país: 
Sinopec compra filial de Oxy y CNOOC ad-
quiere el 50% de Bridas 

Sinopec (RPC) y Occidental 
(EE.UU.) - 

Privado Prosperó 

2015 MoU entre YPF y Sinopec para desarrollar 
nuevos proyectos hidrocarburíferos 

Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales (YPF – Arg.) – Sinopec 
(RPC) 

Privado Sin con-
creción 

2020
-
2023 

Acuerdos para readecuación del Tren 
Norpatagónico entre Añelo y Bahía 
Blanca 

Gobierno argentino – CMEC, 
CRCC, CRCC, CRRC y Yutong 
(RPC) 

Público-
Privado 

Sin con-
creción 

2021
-
2022 

Acuerdos para provisión de ingeniería, di-
seño, equipamiento y financiación de ga-
soductos Transport.Ar 

Gobierno argentino – Po-
werChina y Shanghai Electric 

Público-
Privado 

Sin con-
creción 

2023 Visita del presidente de YPF en China y 
promoción de activos argentinos 

YPF – CNPC, CNOOC, CCCC, 
COFCO, ICBC y CICC (RPC) 

Privado Sin con-
creción 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE FARN (2022), DANGDAI (2023) E INFORMACIÓN PERIODÍSTICA. 

b) ENERGÍA NUCLEAR 

En esta fuente de energía limpia, clave para la transición energética, Argentina cuenta con una indus-
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tria nuclear madura, guiada por un Plan Nuclear y un fuerte rol del Estado desde la década de 1950. Actual-
mente, es uno de los pocos países del mundo con capacidad de diseño y fabricación en esta área, contando 
con tres centrales nucleares en operación y pudiendo producir y exportar pequeños reactores modulares 
(Hurtado & Haro Sly, 2023). China, por su parte, tiene fuertes capacidades de construcción de energía nu-
clear, ha establecido un sistema integral de industria nuclear y aparece como el principal actor en este 
campo, considerando que su construcción de reactores nucleares supera al resto del mundo y planea cons-
truir 150 reactores nucleares en la próxima década y media, lo que representa más de lo que se ha cons-
truido en todo el mundo en los últimos 35 años. Se presentan a continuación los principales acuerdos bila-
terales en la materia. 

TABLA 2. PRINCIPALES HITOS EN LA COOPERACIÓN BILATERAL EN ENERGÍA NUCLEAR 

Año Acuerdo Partes involucradas Tipo 

1985 Acuerdo de cooperación en el uso pacífico de la 
energía nuclear 

Gobiernos argentino y 
chino 

Público 

2014 Acuerdo de cooperación para construcción de 
un reactor nuclear de agua pesada en Argentina 

Gobiernos argentino y 
chino 

Público 

2014-2015 Acuerdos preliminares para construcción de dos 
centrales nucleares: Atucha III y IV 

Gobiernos argentino y 
chino 

Público 

2016 MoU para avanzar en proyectos Atucha III y IV Gobiernos argentino y 
chino 

Público-Privado 

2018 Cancelación del proyecto Atucha IV y cambio de 
esquema de Atucha III como contrato “llave en 
mano” 

Gobiernos argentino y 
chino 

Público 

2022 Contrato EPC para construcción de Atucha III en 
Lima (Bs. As.) 

Nucleoeléctrica Argen-
tina (NASA) – China Na-
tional Nuclear Corp. 
(CNNC) 

Público-Privado 

2022 Acuerdos de cooperación en medicina nuclear Investigaciones Aplica-
das (INVAP – Arg.) - 
State Power Invest. 
Corp. (RPC) 

Público-Privado 

2022 Acuerdo de exportación argentina de reactores, 
tecnología y producción de radioisótopos 

INVAP – Jiangxi Nuclear 
Power y Shanghai Engi-
neering Research and 
Design Institute 

Público-Privado 

2023 Contrato para provisión de asistencia técnica 
argentina para renovación de central nuclear 
Qinshan 

NASA (Arg.) – CNNC 
(RPC) 

Público-Privado 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE GONZÁLEZ JÁUREGUI (2021), CAO ET AL. (2023), DANGDAI (2023), HURTADO Y HARO SLY (2023) E INFOR-

MACIÓN PERIODÍSTICA. 

c) ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 
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Este tipo de energía representa la mayor fuente mundial de electricidad a partir de recursos renova-
bles –agua en este caso–. El poderío chino en este tipo de energía está bien representado en la icónica 
presa de las «Tres Gargantas», situada en Yichang, sobre el río Yangtsé, inaugurada en 2003 y que figura 
como la mayor del mundo en extensión y capacidad instalada. La financiación china para infraestructuras 
hidroeléctricas a gran escala, como la construcción de represas, ha ido en aumento en las dos últimas dé-
cadas, y este tipo de generación de energía representa la segunda en términos de inversión y financiación 
de los bancos de desarrollo chinos, en torno al 20% de las cantidades totales en el mundo desde el año 
2000 (Gallagher, 2020, citado en González Jáuregui, 2021). Si bien no es un área con demasiados acuerdos 
bilateral, aparecen algunos a considerar en la tabla a continuación: 

TABLA 3. PRINCIPALES HITOS EN LA COOPERACIÓN BILATERAL EN ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 

Año Acuerdo Partes involucradas Tipo Estado 

2015 Acuerdo para construir las represas 
patagónicas del río Santa Cruz 

Gobiernos argentino y 
chino 

Público Construcción 
paralizada 

2015 Contrato para la construcción del 
dique El Tambolar (San Juan) 

Energía Provincial S.E. 
(San Juan) – PowerChina y 
Panedile (Arg.) 

Público-
Privado 

Construcción 
iniciada 

2022 Inclusión del proyecto hidroeléc-
trico Potrero del Clavillo-El Naranjal 
en la IFR (Catamarca-Tucumán) 

Gobiernos argentino, 
chino y de otros países de 
la IFR 

Público Sin concreción 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE DANGDAI (2023) E INFORMACIÓN PERIODÍSTICA. 

d) ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR 

Argentina cuenta con recursos de clase mundial en energía solar y eólica, con algunos de los mejores 
potenciales de energía fotovoltaica en las regiones andinas y subandinas y algunos de los mejores vientos 
en su región patagónica. Como señala González Jáuregui (2021), el país se ha convertido en un relevante 
receptor de inversión y financiación china para el despliegue de este tipo de energías, al tiempo que China 
ha aprovechado esta oportunidad para participar en la estrategia de transición energética de Argentina. 
Esto obedece al rol protagónico que ha asumido la RPC en el proceso de transición energética, explicando 
una medida muy relevante de la fabricación de tecnologías clave de energías limpias como la solar fotovol-
taica (entre 60 y 90%) y los aerogeneradores (40%) (Bian et al., 2024). China aparece como el primer pro-
ductor y exportador mundial de paneles solares, exportándolos a ALC junto con productos fotovoltaicos 
como obleas de silicio, células y módulos fotovoltaicos, y turbinas eólicas (Cao et al., 2020). En fin, la RPC 
se ha convertido en un actor importante en el sector argentino de las energías renovables en términos de 
suministro de tecnología, construcción y explotación de parques eólicos y solares, y venta de equipos (Lew-
cowicz, 2022). Se presentan a continuación los principales hitos encontrados en esta área. 

TABLA 4. PRINCIPALES HITOS EN LA COOPERACIÓN BILATERAL EN ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR 

Año Acuerdo Partes involucradas Tipo 

2016-2017 Obtención de licitaciones del Programa Re-
novAr por firmas chinas para construcción 
de numerosos parques eólicos y solares  

Gobierno argentino – Goldwind, 
PowerChina, Envision, Jinko, 
Sinohydro, China-LAC Coopera-

Público-
Privado 
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tion Fund, Energy China y Hua-
dian 

2022 Inclusión de ampliación de parque solares 
Cauchari (etapas IV y V) en DECCE 

JEMSE (Jujuy, Arg.) – Power-
China, Shanghai Electric y Tale-
sun (RPC) 

Público-
Privado 

2022 Inclusión de los parques eólicos El Escorial y 
Antonio Morán (Chubut) y parques solares 
Villa María del Río Seco y Cura Brochero 
(Córdoba) e Ibarreta (Formosa) en la IFR 

Autoridades gubernamentales 
argentinas, chinas y de países 
miembros de la IFR 

Público 

2023 Aprobación del primer préstamo del BAII al 
país para construcción del parque eólico Río 
Grande en esa ciudad 

Autoridades del BAII y de los 
países miembro 

Público 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE NÚÑEZ (2020), GONZÁLEZ JÁUREGUI (2021), LEWCOWICZ (2022, DANGDAI (2023), OBSERVATORIO CHINA 

(2023) E INFORMACIÓN PERIODÍSTICA. 

e) MINERÍA Y FOCO EN LITIO, EL “MINERAL ESTRELLA” 

Argentina tiene un gran potencial minero, con un bajo grado de explotación si se lo compara con sus 
vecinos Chile y Perú, dos de los mayores productores de minerales, con quienes comparte la cordillera de 
los Andes. Si bien la minería ha sido una actividad menor en su historia, desde fines del siglo pasado co-
menzó a potenciarse fuertemente. Los minerales más relevantes (en términos económicos) en Argentina 
son el cobre, el oro, la plata y el litio, mientras que otros minerales, como el potasio, el hierro, el uranio, el 
boro, el molibdeno, el vanadio y el zinc, podrían tener oportunidades de desarrollo (Bustelo & Rubiolo, 
2023). Por su parte, China es un actor importante en este campo, líder en términos de reservas y extracción 
de algunos de los denominados minerales críticos, y especialmente en lo que respecta a su procesamiento, 
segmento en el que domina fuertemente para varios de ellos, para lo cual depende de la importación de 
concentrados y materias primas, por lo que la seguridad de abastecimiento es una de las principales preo-
cupaciones (Bian et al., 2024; Bilmes et al., en prensa). 

La presencia de la RPC en Argentina ha adquirido una gran relevancia en los últimos años, escalando 
su presencia desde la compra del 50% de la mina «Veladero» (provincia de San Juan, de mineral y plata) 
por parte de Shandong Gold, en 2017. Según datos tomados de la Secretaría de Minería de la Nación (2023), 
desde 2020, China aparece como el segundo país en importancia en cuanto a inversión anunciada, después 
de Canadá, alcanzando más de US$ 3 mil millones. Empresas mineras chinas, como Hanaq, Shandong, MCC 
y CAM, tienen una fuerte presencia en Argentina, en proyectos e inversiones que abarcan una amplia gama 
de minerales en varias provincias del país. Desde Jujuy hasta Chubut, estas iniciativas incluyen la extracción 
de litio, oro, plata, cobre, zinc, hierro y plomo, posicionando a China como un actor clave en el sector minero 
argentino. 

En la actualidad, el mayor interés se centra en el litio, que se ha posicionado en la última década 
como el «mineral estrella» para la transición energética debido a sus usos para la emergente economía 
verde, especialmente en baterías: tanto para dispositivos electrónicos como para vehículos eléctricos (VE), 
siendo esta última una de las áreas de mayor crecimiento y competitividad mundial en los últimos años. 
Argentina forma parte del «Triángulo del Litio» (con Bolivia y Chile), donde se estima que se concentra más 
de la mitad de los recursos mundiales de litio (Bilmes et al., en prensa). A la par, el país aparece como el 
segundo del mundo en términos de recursos, tercero en reservas y cuarto en producción, mientras que 
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presenta un potencial mayor que sus vecinos por la gran cantidad de proyectos (ya son 50 actualmente) en 
comparación con ellos. En 2022, Argentina exportó más de US$ 300 millones en minerales a China, y más 
del 92% de ese monto correspondió a carbonato de litio, seguido por plata y sus concentrados. La RPC 
apareció como el principal destino de las exportaciones de litio, con casi el 42% del total (Secretaría de 
Minería de la Nación, 2023). 

Las empresas chinas han alcanzado un papel de liderazgo en la cadena de valor mundial de este co-
diciado mineral, tanto en términos de producción y procesamiento (como Tianqi y Ganfeng) como de fabri-
cación de baterías de ion-litio y producción de vehículos eléctricos (como CATL y BYD, respectivamente). 
Como se puede ver en la tabla a continuación, entre 2021 y 2023 proliferaron acuerdos de cooperación 
entre gobiernos y empresas argentinas (tanto a nivel nacional como provincial) con contrapartes chinas 
para avanzar en la industrialización en origen a través de la localización de fábricas de baterías, la provisión 
de equipamiento y maquinaria, y la cooperación científica y tecnológica, aunque muchos de estos no han 
logrado concretarse. 

TABLA 5. PRINCIPALES HITOS EN LA COOPERACIÓN BILATERAL EN TORNO A LITIO 

Año Acuerdo Partes involucradas Tipo 

2021 MoU para producir VE urbanos y baterías de 
litio en provincia de Jujuy 

Gobierno argentino – Jiangsu 
Jiankang Automobile (RPC) 

Público-Privado 

2021 MoU para emplazar fábrica de baterías de li-
tio en Perico (Jujuy) 

Gobiernos nacional y provincial 
– Ganfeng Lithium (RPC) 

Público-Privado 

2021 Acuerdo preliminar de asociación entre YPF 
Litio y CATL para desarrollos conjuntos de 
producción de baterías de litio 

Gobierno argentino – YPF – 
Contemporary Amperex Tech-
nology Company (RPC) 

Público-Privado 

2022 Acuerdo de inversión conjunta e industriali-
zación del litio 

YPF (Arg.) – Tianqi (RPC) Público-Privado 

2022 Acuerdos para emplazar planta de baterías 
para electromovilidad en Perico (Jujuy) 

Gotion High Tech (PRC) – Jujuy 
Energía y Minería S.E. (JEMSE) 

Público-Privado 

2022 Acuerdos para emplazar fábricas conjuntas: 
una para celdas y baterías en Jujuy y otra 
para VE en Santa Fe 

Gobierno argentino – Gotion 
High Tech (RPC) – Grupo Iraola 
(Arg.) 

Público-Privado 

2022 Acuerdo de industrialización luego de la 
compra del proyecto “Laguna Caro” (Cata-
marca) 

Gobiernos nacional y provincial 
– JinYuan (RPC) 

Público-Privado 

2022 Provisión de maquinaria china para la pri-
mera planta de celdas y baterías de litio del 
país y la región (UniLiB) 

YPF-Tecnología (Arg.) – Xiamen 
Tmax Battery Equipments (RPC) 

Privado 

2023 Compromiso de establecer planta de VE en 
el país con baterías producidas en Jujuy 

Chery (RPC) – Gobierno argen-
tino – Gotion (PRC) – JEMSE 
(Arg.) 

Público-Privado 
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2023 Presunto acuerdo para producir baterías en 
Catamarca 

YPF – Catamarca Minería y 
Energética S.E. (CAMYEN) – Zijin 
Mining (RPC) 

Público-Privado 

2023 Reuniones de alto nivel en China para impul-
sar y evaluar avances de los proyectos de li-
tio en Argentina 

Gobierno argentino – Gobierno 
chino – Tibet Summit Resour-
ces, Ganfeng, Gotion, CST Mi-
ning y Tsingshan (PRC) 

Público-Privado 

2023 Acuerdo de industrialización del litio, extrac-
ción limpia, producción e importación para 
producir baterías 

Autoridades gubernamentales 
en ciencia y tecnología e indus-
tria 

Público 

2023 Inclusión de proyectos Tres Quebradas (Ca-
tamarca) y Cauchari-Olaroz (Jujuy) en lista de 
proyectos de cooperación del 3° Foro IFR 
para Cooperación Internacional 

Autoridades chinas, argentinas 
y de otros países miembros de 
la IFR 

Público 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON DATOS DE DANGDAI (2023), OBSERVATORIO CHINA (2023), GONZÁLEZ JÁUREGUI (2021), GÓMEZ (2023) E INFORMA-

CIÓN INSTITUCIONAL Y PERIODÍSTICA. 

5. BALANCE GENERAL 

Como se puede observar a lo largo de esta reconstrucción de las principales áreas de interés y coope-
ración bilateral en energía y RN, existe una importante heterogeneidad de situaciones, con diferentes tipos 
de iniciativas e instrumentos de cooperación y desiguales avances y resultados en cada caso. Las compañías 
chinas han logrado avanzar en su posicionamiento en el país a través de mecanismos de mercado, sea a 
través de fusiones y adquisiciones o de uniones transitorias de empresas, especialmente en hidrocarburos, 
energía eólica y minería, o bien a través de licitaciones, especialmente en energía solar y eólica, un sector 
donde se han convertido en importantes jugadores en materia de provisión tecnológica, construcción y 
operación de parques. 

No obstante, una gran parte de los acuerdos de cooperación en cada área presentan una situación 
más bien infructuosa, habiendo encontrado una serie de obstáculos que impidieron su concreción. Como 
señalan Povse & Pedrosa (2023), abundan los acuerdos, memorandos, expresiones de intención e incluso 
contratos con proveedores, pero son pocos los proyectos que se financian, y menos aun los que se llevan a 
término, estimándose en casi 16.000 millones de dólares lo que espera ser desembolsado y utilizado en 
beneficio mutuo. 

Esto representa una cuestión clave y, en este sentido y sobre la base del panorama precedente de 
las principales áreas de interés y cooperación bilateral, se postulan a continuación algunos factores expli-
cativos: A) Geopolítica, dadas las presiones de Estados Unidos, de manera transparente en algunos casos 
(como en torno al sector nuclear –Blinder y Vila Seoane, 2023–) y de manera solapada en otros, para cortar 
o paralizar proyectos estratégicos chinos en el país; B) Inestabilidad macroeconómica argentina desde 2018, 
lo cual ha implicado tensiones cambiarias, impositivas y problemas conexos, junto con una inflación crónica 
e incontrolable; C) Cuestión de la licencia social, dada la resistencia de grupos de la sociedad civil como 
comunidades locales de las regiones donde algunos proyectos están diseñados para ser emplazados y 
miembros del importante movimiento anti-extractivista en el país; D) Problemas de gestión, relacionados 
con la alternancia política de gobiernos que paralizan o modifican ciertos acuerdos bilaterales, ya sea por 
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cuestiones regulatorias, falta de eficiencia y cierta lógica de «un huevo en cada canasta»3, entre otros. 

Para presentar mayores detalles de algunos de los factores precedentes, cabe recuperar nuevamente 
al entonces jefe de la Sección de Inversiones y Comercio de la Embajada Argentina en China, quien expresó 
que, en general, el país alcanzó acuerdos políticos, pero pocos llegaron a la etapa comercial (contratos EPC 
–ingeniería, provisión y construcción–) y menos aún a etapas de financiamiento. 

Hay una gran predisposición del lado chino para cooperar, pero esta cooperación muchas veces se queda 
en un plano puramente político, en parte porque a la Argentina le cuesta encontrar las condiciones para 
que el Estado articule con actores privados, en parte porque cuando se trata de actores estatales es 
difícil que el Estado traduzca la política en acciones concretas, y en parte porque las condiciones macro-
económicas de los últimos años no estaban en sintonía para hacer este tipo de inversiones que son de 
más largo plazo (comunicación personal, 5° de diciembre de 2023). 

Se puede observar también la falta de una estrategia planificada y coordinada en la relación con 
China desde la Argentina, existiendo diferentes agencias estatales, empresas y grupos civiles sin coordina-
ción centralizada, un problema directamente relacionado con las pujas político-estratégicas sobre el mo-
delo de desarrollo, el interés nacional, la geopolítica y la inserción internacional del país en el actual (des)or-
den mundial. 

Luego, como señalan diferentes autores (Núñez, 2020; González Jáuregui, 2021; Rozengardt, 2023; 
Juste, 2024), ha sido un aprendizaje del lado chino incluir actores subnacionales argentinos (gobiernos y 
empresas) en los proyectos conjuntos para trascender los problemas relacionados con las transiciones po-
líticas, en una estrategia multinivel y multiactor que posiciona los intereses chinos a través de empresas, 
bancos, representantes diplomáticos y agencias culturales y sus vínculos con contrapartes argentinas. A la 
par, se observa la preferencia por incluir un socio estratégico local en los joint ventures, como empresas 
provinciales argentinas o empresas privadas, con experiencias exitosas especialmente en las áreas de ener-
gías eólica y solar, hidroeléctrica, nuclear e hidrocarburos. 

Por otra parte, este tipo de obstáculos a la cooperación bilateral, especialmente los relacionados con 
esfuerzos conjuntos sobre industrialización, ciencia y tecnología y agregado de valor en origen a RN afectan 
la posibilidad de Argentina de ganar capacidades tecno-productivas para escalar posiciones en las cadenas 
globales de valor, mientras crecen fuertemente las exportaciones de los recursos sin procesar –o en bajos 
niveles–. Mientras tanto, muchos proyectos conjuntos, especialmente en torno a las energías renovables y 
el litio, se realizan bajo un modelo llave en mano, en el que China asume la financiación, planificación, 
ingeniería, adquisición de equipos e insumos, construcción y puesta en marcha, con un modelo de vincula-
ción que promueve la dependencia con respecto de capitales y empresas chinas en la mayoría de los casos, 
con nula o escasa transferencia de tecnología y know how (Bustelo & Rubiolo, 2023; Juste, 2024). En esta 
línea, Treacy (2023) señala la existencia de una lógica de cooperación y dependencia que la relación con 
China ofrece para Argentina, y la dependencia deriva de una condición estructural dada la necesidad del 
país de atraer capitales para inversiones necesarias para el desarrollo y, a la par, importar insumos, manu-
factura y tecnología. 

Sin embargo, existen importantes excepciones a esta tendencia, como, en el caso del sector nuclear, 
la exportación de tecnología nuclear argentina a China como un hito importante. En ocasión de este último 
acontecimiento, el exembajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, expresó que empresas argenti-
nas como Nucleoeléctrica, INVAP, ARSAT, YPF, Inti, Nuclearis y SpaceSur estaban cooperando en materia 
científico-técnica con contrapartes chinas (Glezer, 2023). En este sentido, alrededor del 40% de los docu-

                                                           

3 Es que algunos proyectos IFR han sido negociados al mismo tiempo con otros organismos internacionales de financiamiento como 
el Banco Interamericano de Desarrollo, como se puede ver en Álvarez et al. (2024) para el caso de un proyecto de infraestructura 
del Norte Grande. 
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mentos de acuerdos bilaterales hace referencia a la cooperación científico-tecnológica (con la energía nu-
clear y las NR como parte de las áreas principales), y se incluye la posibilidad de desarrollar productos con-
juntos, patentes y empresas binacionales, aunque, a la par, sólo el 11% de los acuerdos menciona explíci-
tamente la transferencia de tecnología y conocimiento (Haro Sly, 2017b y 2019, citado en Hurtado & Haro 
Sly, 2023). 

En síntesis, se puede sostener que existe espacio en la agenda bilateral para un lugar más relevante 
de las capacidades tecno-productivas argentinas, a fin de tensionar la histórica posición periférica del país 
en la división internacional del trabajo y materializar los principios de la Cooperación Sur-Sur en este tema, 
pero ello depende de la coordinación, planificación y consenso nacional, lo que representa una cuestión 
muy difícil en la actualidad. Por lo tanto, existe un importante déficit argentino en este punto, e implica un 
desafío clave presionar por el establecimiento de procesos de aprendizaje del know how chino, la inclusión 
y promoción de recursos científicos y tecnológicos locales y una mayor participación de empresas y tecno-
logías locales en los proyectos financiados por China en aras de la diversificación de capacidades y el esca-
lamiento del entramado productivo. 

En este sentido, el fortalecimiento de la relación Argentina-China, el ingreso a la IFR y otras iniciativas 
globales de base china, y la creciente agenda de transición energética pueden convertirse en una ventana 
de oportunidad como vector de desarrollo, tal como afirman Hurtado & Haro Sly (2023), si Argentina es 
capaz de sostener objetivos nacionales estratégicos y dar un salto cualitativo en su institucionalidad, así 
como en sus capacidades de coordinación de políticas, de asociación público-privada y de generación de 
incentivos condicionados para la inversión productiva y en infraestructura. Así, lejos de la idealización o 
demonización de China, concebida como amenaza o salvación, resulta clave la existencia de un proyecto de 
desarrollo soberano y autónomo, para beneficiarse de estas ventanas de oportunidad, pero como opción 
geopolítica, con las fuerzas sociales capaces de sostener ese proyecto (Fernández et al., 2023; Merino et 
al., 2024). 

6. REFLEXIONES FINALES 

Como se ha analizado, en el marco de las crecientes relaciones entre China y Argentina, y sobre la 
base del enorme potencial del país suramericano en materia de energía y recursos naturales, estos temas 
representan uno de los principales intereses en la relación bilateral. Esto obedece a una apuesta argentina 
por contrarrestar el déficit de la balanza comercial con la RPC y construir nuevos complejos exportadores 
proveedores de divisas (uno de los problemas crónicos más sensibles del país), así como esto se entrelaza 
con las necesidades chinas en cuanto a su seguridad energética y de abastecimiento. Es por ello que la 
energía y los RN tienen una gran relevancia en el ingreso argentino a iniciativas chinas como la IFR, los 
mecanismos de cooperación bilateral existentes, las inversiones chinas en el país y en la balanza comercial 
bilateral. 

Luego, analizadas las principales áreas de interés y cooperación bilateral (petróleo y gas, energías 
nuclear, hidroeléctrica, solar y eólica, y minería, con foco en litio), se observa una importante heterogenei-
dad de situaciones, con diferentes tipos de iniciativas e instrumentos de cooperación, con desiguales avan-
ces y resultados en cada caso. Como conclusión general, puede señalarse que la cooperación bilateral en-
contró una suerte de obstáculos que impidieron concretar los numerosos acuerdos firmados en cada área. 
Hemos postulado algunos factores explicativos de estos obstáculos: A) Geopolítica, B) Inestabilidad macro-
económica argentina C) Cuestión de la licencia social, D) Problemas de gestión. Para superar estos obstácu-
los, ha sido un proceso de aprendizaje desde el lado chino incluir actores subnacionales argentinos (gobier-
nos y empresas) en los proyectos conjuntos, y un desafío importante consiste en materializar los numerosos 
acuerdos en cada área. Desde el lado argentino, entendemos como un desafío clave la asignación de un 
lugar más relevante para sus capacidades tecno-productivas, tensionar la histórica posición periférica del 
país en la división internacional del trabajo y materializar los principios de la Cooperación Sur-Sur en este 
tema. 
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Finalmente, en cuanto a las perspectivas futuras de la relación bilateral, aparece un gran interrogante 
relacionado con los cambios de rumbo dada la orientación geopolítica del actual gobierno argentino, total-
mente alineado con EE.UU. en su disputa contra el creciente posicionamiento chino en América Latina, 
región concebida como su “patio trasero”. El actual presidente Milei, auto asumido como liberal-libertario 
y anarcocapitalista, no sólo ha expresado varias declaraciones contra China sino que ha paralizado casi todo 
tipo de cooperación bilateral (exceptuando el swap, dada la crónica crisis cambiaria argentina), especial-
mente en los proyectos más estratégicos y sobre la base de las presiones estadounidenses al respecto (Lew-
cowicz, 2024). En efecto, la intensa y creciente pugna geopolítica tiene un punto relevante sobre el control 
y acceso a recursos naturales estratégicos, y concierne fuertemente a la Argentina, que tiene un enorme 
potencial en medio de la actual carrera por la transición energética y la revolución tecno-productiva en 
curso. No obstante, las dinámicas geoeconómicas pueden cambiar las orientaciones de los gobiernos, como 
ocurrió anteriormente con el gobierno de Macri o en el vecino Brasil con Jair Bolsonaro, cuando tanto los 
intereses económicos internos como la necesidad de sostener las enormes inversiones y el comercio chinos 
implicaron una moderación de las duras posiciones prooccidentales iniciales y nuevos enfoques pragmáti-
cos hacia China, en detrimento de las preocupaciones ideológicas en función de los negocios conjuntos. 
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El nuevo paradigma energético y las relaciones 
China-Triángulo del Litio 

Giselle Ana Sanabria1 

1. RESUMEN 

El presente trabajo pretende dar cuenta de las relaciones de la República Popular China con la región 
comprendida en América del Sur denominada “Triángulo del Litio”. De esta manera, se presentan las prin-
cipales inversiones de empresas chinas en la región junto con una breve caracterización de los países que 
la comprenden. Asimismo, se tiene en valor que este vínculo responde al llamado cambio de paradigma 
traducido en la transición energética en pos de la creciente conciencia de cuidado ambiental en la escala 
internacional la cual se ve reflejada en el ámbito doméstico y las decisiones regionales que se han abordado 
en el hemisferio norte principalmente. Siendo que América Latina aún debe desarrollar políticas que logren 
ser implementadas de forma integral para incrementar, en este caso, la electromovilidad en las distintas 
ciudades sudamericanas. Santiago de Chile, es un ejemplo pionero en la región acerca de la incorporación 
de la electromovilidad en su sistema de transporte. 

Palabras claves: litio, Triángulo del Litio, China, electromovilidad. 

2. INTRODUCCIÓN 

La demanda de un recurso natural con carácter estratégico, se debe a que forma parte de un cambio 
de paradigma que se está delineando en las últimas décadas. Es por ello, que nos encontramos frente a un 
mineral estratégico, con características particulares que ha reemplazado al níquel, al cadmio y al cobalto 
en las baterías recargables incorporadas en los productos electrónicos a nivel mundial. De esta manera, que 
se generan las baterías de ion-litio, como parte de este proceso de transición energética culminando en la 
“electromovilidad”, la cual es de gran interés por parte de países europeos, Estados Unidos y China, inten-
tando dejar atrás la dependencia de los hidrocarburos; asimismo, este mineral, también llamado “oro 
blanco” es requerido para la implementación del nuevo vector energético, dado que se utiliza para alma-
cenar la electricidad que estas fuentes de energía alternativas o renovables producen. 

Este mineral blando, cuenta con gran presencia en Latinoamérica: Bolivia 24%, Argentina 21%, Chile 
11% (en adelante Triángulo del Litio), siendo en menor medida los yacimientos de este recurso en Perú, 
Brasil y México (estos últimos tres no comprenden el proceso de investigación, pero es destacable su im-
portancia en los últimos años). 

La configuración del nuevo orden internacional no es ajena al paradigma energético que lleva déca-
das asentándose en la agenda global, a causa de la transición energética y el cuidado medioambiental de 
gran importancia para la comunidad internacional. Un nuevo orden caracterizado por una multipolaridad, 

                                                           

1 gsanabria7@abc.gob.ar - Departamento de América Latina y el Caribe del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI –UNLP) 
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analizada en torno a que los países desarrollados que tienen interés en el Triángulo del Litio, principalmente 
China y EE.U., en virtud de la matriz energética y la necesidad de cambiar la misma y transicionar a una 
nueva, se disputan la llegada a la región en pos de la inversión y desarrollo que generarían en los países 
sudamericanos poseedores de este mineral. Es por ello, que el gigante asiático ha avanzado en gran pre-
ponderancia en el territorio sudamericano, es pos de favorecer su estrategia doméstica ha generado un 
desarrollo de políticas públicas como “Civilización Ecológica”, “Hecho en China 2025”, y la “estrategia na-
cional de modernización industrial”; asegurando por parte del gobierno al interior de su país, un bienestar 
material, ideológico como así también el bienestar ambiental; las mencionadas políticas establecen una 
serie de estímulos para incrementar la demanda de vehículos eléctricos posicionando a la industria auto-
motriz nacional china como una vanguardia global, en el marco de la electromovilidad. En este contexto, 
las empresas automotrices chinas han buscado integrar verticalmente la cadena productiva de autos eléc-
tricos, categorizados como vehículos de nueva energía. Un ejemplo de estas empresas, que ha buscado y 
logrado su inserción en el Triángulo del Litio, la constituye BYD, que comenzó como proveedor de baterías 
de celulares y luego compró una empresa automotriz comenzando a producir autos con estas característi-
cas, en la actualidad superando productivamente a Tesla y es uno de los actores más importantes en la 
electrificación del transporte público tanto en la República Popular China como en otros lugares del mundo. 
Un caso paradigmático dentro de la región analizada, Triángulo del Litio, lo constituye Chile dado que en su 
capital ya se han incorporado un gran porcentaje de vehículos eléctricos (BYD), comparado con la escasez 
de políticas de esta índole en las naciones vecinas. 

El presente trabajo se estructura con un primer apartado introductorio comentando generalidades 
sobre el tema abordado. Una segunda sección dedicada a entender la demanda de recursos que los trans-
forman en estratégicos y generan una disputa entre las potencias productoras, un tercer momento en el 
cual se desarrolla someramente el ascenso del gigante asiático, la incorporación de políticas ambientales y 
sus intereses en los yacimientos de litio regionales. Finalmente, se lleva a cabo una síntesis sobre la gestión 
de este recurso mineral por cada país del Triángulo del Litio junto con los proyectos chinos que se efectúan 
en la región. 

El vínculo de carácter estratégico, extractivo y de producción de cátodos de litio, por parte de los tres 
países que conforman la región con el gigante asiático resulta ser el objeto de presentación de la ponencia 
para el III Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos. 

3. DISPUTAS POR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS Y EL CAMINO A LA TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA 

La demanda de litio se promueve hacia la región en la década de 1980, pero la misma ha sido descu-
bierta en Suecia en 1817; tratándose de un mineral metálico blando alcalino color blanco plata que, debido 
a sus múltiples y singulares propiedades, viene siendo utilizado regularmente desde el siglo XX como ma-
teria prima en las industrias militares y aeroespaciales y en la producción de fármacos destinados al trata-
miento de patologías psiquiátricas. Su importancia se intensificó a partir de mediados de la década de 1990, 
cuando la maduración de la revolución informática y de las telecomunicaciones junto con la eclosión de la 
nano-tecnología, impulsaron la sustitución de los acumuladores alcalinos de níquel-cadmio o hidruro metal-
níquel por las baterías eléctricas recargables a base de litio (Ion-litio) para dispositivos electrónicos cotidia-
nos como teléfonos celulares, notebooks y netbooks, agendas electrónicas, tablets, cámaras fotográficas y 
filmadoras digitales, reproductores de MP3, entre otros. (Gómez Lende, 2022) 

Al hablar de este mineral, es preciso tener en cuenta que se trata de uno de los más livianos que se 
encuentran en los ecosistemas, generalmente en ambientes salinos, áridos y semiáridos situados en diver-
sas regiones del planeta. El mismo, se puede obtener de dos maneras: a partir de depósitos de roca dura, 
también llamados pegmatitas o a partir d las salmueras. Respecto al primer método, la espodumera natural 
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el concentrado del mismo debe ser calcinado previamente con caliza, para posteriormente y mediante pro-
cesos de molienda, lixiviación, precipitaciones sucesivas, entre otros, y dependiendo del agente tratante se 
pueda obtener un alto porcentaje de litio, produciendo hidróxido de litio, carbonato de litio y cloruro de 
litio. En cuanto al otro método, la extracción mediante salmueras, es menos costoso, y respecto a los niveles 
de contenido de litio varía de forma considerable en conjunto con la presencia de otros minerales como 
potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro, boro, bromo, cloro, nitratos, cloruros; es por esto, que cada sal-
muera amerita un tratamiento particular. (Informe de la Secretaría de Economía de México, 2018) 

En el Triángulo del Litio, en particular, el segundo método es el adoptado para extraer este mineral. 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que para extraer la salmuera y obtener litio, se genera una dis-
minución del nivel de base del agua subterránea, lo que consecuentemente desarrolla un descenso de agua 
dulce fuera de los bordes de la salina, bajando o haciendo desaparecer las lagunas que se formen. (Cabido, 
2015) De esta manera se genera un impacto ambiental negativo y cierta controversia respecto al carácter 
sustentable del desarrollo de energías alternativas con este mineral (tema que será profundizado en el 
futuro trabajo de investigación). 

Siguiendo a Cabido (2015), el litio se constituye como un recurso natural estratégico, dado que desde 
1990 ha reemplazado al níquel, al cadmio y al cobalto en las baterías recargables utilizadas en los productos 
electrónicos a escala mundial; de esta manera, los teléfonos celulares, computadoras, cámaras fotográficas 
y de videos utilizan baterías con ion-litio. Es de tal magnitud la relevancia y su resultante demanda sobre 
este recurso, que es fundamental para la transición energética de vehículos automotores que se encuentran 
implementando en el hemisferio norte, principalmente países de la Unión Europea y Estados Unidos y 
China. Estas medidas son adoptadas como atenuantes de la crisis desatada por la quema de la combustión 
fósil. (Fornillo, 2022) 

En el marco internacional la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos (en adelante ODS) establecidos en conjunto con la sociedad civil, 
consultas públicas y negociaciones entre los países. Una nueva estrategia que encaminará los programas 
de desarrollo de la próxima década. Entre los ODS, se destacan en vinculo con este trabajo de investigación: 
garantizar una vida sana y una educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua 
y la energía, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar urgentes medidas contra el cambio 
climático. En sintonía con esto último, el Acuerdo de París establecido en 2015 y puesto en vigencia en 
noviembre del año 2016 establecía que es necesario mantener el aumento de la temperatura media mun-
dial muy por debajo de 2° a niveles pre industriales y realizar esfuerzos para no sobrepasar 1.5°. Sumado a 
aumentar la capacidad adaptativa, no comprometer la producción de alimentos y que los flujos financieros 
promuevan el desarrollo de bajas emisiones. Los resultados de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (en adelante, CMNUCC), consecuente Acuerdo de Paris, según Bueno (2021), las 
principales limitaciones responden al financiamiento climático por el que se debate hace casi 30 años en la 
CMNUCC con condiciones de adicionalidad, previsibilidad y adecuación a las necesidades de los países en 
desarrollo. No se ha cumplido lo anteriormente mencionado, y las brechas de financiamiento siguen au-
mentando en la medida que los paquetes de recuperación post-pandémicos no asumen criterios de transi-
ción postcarbónica y que la brecha de adaptación sigue creciendo en función de una mitigación poco am-
biciosa. 

Por otra parte, la Unión Europa (UE en adelante) el gran demandante energético ante el establecido 
Pacto Verde Europeo con el objetivo generar iniciativas políticas con e4l fin de lograr una transición ecoló-
gica reduciendo las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 55%, en esta línea se ha introdu-
cido un “Mecanismo para una Transición Justa” para proporcionar apoyo financiero y técnico a las regiones 
más afectadas por la transición hacia una economía baja en carbono. En sintonía con ello, la UE se propone 
alcanzar los siguientes objetivos: apoyar el desarrollo y la adopción de fuentes de energía más limpias, como 
la energía marina y el hidrógeno; fomentar la integración de los sistemas energéticos en toda la UE; desa-
rrollar infraestructuras energéticas interconectadas a través de los corredores energéticos de la UE; revisar 
la legislación vigente sobre eficiencia energética y energías renovables, en particular sus objetivos para 
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2030. (Consejo de la Unión Europea, 2019) Lo cual incluye, incentivos para la compra de vehículos eléctricos 
y multas o sanciones para los vehículos de combustión interna. La demanda de los mismos ha promovido 
la instalación de fábricas de vehículos eléctricos chinos de la mano de la empresa BYD en países de Europa 
y la consecuente demanda de litio a nivel mundial pero principalmente de las corporaciones que producen 
la electromovilidad. (Se ampliará en el apartado n° 4) 

4. UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL: POLÍTICA EXTERIOR CHINA ¿EL MULTILATE-

RALISMO CONTEMPORÁNEO? 

Resulta importante analizar el ascenso chino como un proceso comprendido entre varias décadas, y 
se presenta con una visión a largo plazo. Es de público conocimiento que hasta el siglo XVIII China fue la 
principal región económica del mundo, período que se enmarcaba en dos milenios, representando el 30 y 
35% del PBI mundial. Caracterizado por un Estado robustecido, una burocracia eficiente, con grandes obras 
de infraestructura, compuesta por una desarrollada economía de mercado conformándose como centro de 
innovación tecnológica. (Merino & Iglecias: 2020) Décadas posteriores China mantuvo el control de la eco-
nomía nacional mediante grandes conglomerados estatales que canalizan el excedente hacia una enorme 
inversión para desarrollar las fuerzas productivas, los cuales conquistaron el mercado mundial. El gran pun-
tapié se produzco en 1978, cuyas reformas aquel año, dieron lugar a una liberalización y privatización de 
distintos sectores económicos, que se gestionaron bajo la dirección estatal de acuerdo a planes estratégicos 
que evaluaban cómo y dónde abrir su economía, a fin de captar los flujos excedentes de capital abundantes 
en el este asiático. Asimismo, se sostuvo la propiedad colectiva de la tierra (impuesta con la revolución del 
‘49) y el control estatal de sectores y palancas estratégicas de la economía nacional, como el sector bancario 
y la moneda. Por otro lado, el ascenso de China es su acercamiento a Estados Unidos en los años 1970’, 
entre Washington y Beijing, se consolidó en la visita de Richard Nixon a China en 1972 y los acuerdos con 
Mao para lograr “normalizar” las relaciones entre ambas naciones, resultó clave en esta historia. De hecho, 
fue fundamental el distanciamiento entre la Unión Soviética y China para modificar profundamente el es-
cenario de poder mundial a favor de Estados Unidos y, a su vez, sortear los bloqueos geopolíticos que tenía 
Beijing para destrabar el exponencial desarrollo de las últimas décadas. Sumado a ello, China no llegó a 
adoptar un modelo de privatización salvaje, extranjerización de la matriz productiva y ni las denominadas 
“reconversiones productivas” que terminaron siendo, bajo las experiencias comandadas por el programa 
financiero neoliberal, grandes procesos de desindustrialización y destrucción de la complejidad productiva. 
(Merino et. Al, 2021) 

A partir del año 1982 en el XII Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh en adelante), Deng Xiao-
ping propuso la denominación de “socialismo con características chinas”. Posterior al XIX Congreso del 
PCCh, de octubre de 2017, en marzo de 2018, el pensamiento de Xi Jinping sobre el “socialismo con carac-
terísticas chinas para una nueva era” se ha añadido en la Constitución. De esta manera, como observa 
Staiano (2019), durante treinta y seis años, las propuestas chinas se han manifestado como una nueva es-
trategia que afectó a todos los sectores de la nación asiática, generando un cambio en la política interna e 
internacional del país. En términos económicos, se instalaron las expresiones de “nueva normalidad”, de 
“sociedad moderadamente próspera”; siendo así en el marco del derecho, se habla de “Estado socialista de 
derecho con características chinas”; mientras que, en política, ya mencionamos el “socialismo con caracte-
rísticas chinas” y recientemente, en las teorías y práctica de las relaciones internacionales, también se habla 
de “teorías de relaciones internacionales con características chinas.” 

Siguiendo a Staiano (2019), hay un gran objetivo para la región el cual pretende llevar a un nuevo 
nivel la asociación de cooperación internacional China-América Latina y el Caribe. De esta manera el gigante 
asiático comunica su postura a la comunidad internacional de la siguiente manera: “Todos los países, gran-
des o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, son todos miembros iguales de la comunidad internacio-
nal”. El propósito más ambicioso está representado por el “acercamiento de corazón y amistad entre los 
pueblos de China y ALC en aras de hacer aportes a la convivencia armoniosa de las diversas civilizaciones 
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del mundo”, a través de “intercambios entre los pueblos”. Lo cual se observa reflejado en las relaciones 
bilaterales que establece con distintos países de la región latinoamericana mediante aportes a su infraes-
tructura. (Dussel et.al. 2017) 

Por lo expuesto, se observa que la República Popular de China acciona de forma bilateral en América 
Latina y el Caribe, ya sea en acuerdos de libre comercio, mediante las inversiones, negociaciones bilaterales, 
objetivos comunes y estrategias de cooperación y fortalecimiento. 

Por otro lado, se observa que China ha adoptado políticas como “Civilización Ecológica”, “Hecho en 
China 2025”, y la “estrategia nacional de modernización industrial” asegurando por parte del gobierno al 
interior de su país, un bienestar material, ideológico como así también el bienestar ambiental; las mencio-
nadas políticas establecen una serie de estímulos para incrementar la demanda de vehículos eléctricos po-
sicionando a la industria automotriz nacional china como una vanguardia global, en el marco de la electro-
movilidad. De esta manera, Souza (2021) observa el potencial de electromovilidad como resultado de estas 
políticas y el exponencial aumento de ventas ante las demandas de los NEVs (en adelante vehículos de 
nueva energía): 

“Até 2017, mais de 200 empresas chinesas tinham sido aprovadas para a produção de NEVs. Ademais, 
aproximadamente 70 novos projetos de desenvolvimento de NEVs, com um valor de 450 bilhões de yuan 
foram feitas por diferentes regiões. Considerando as metas mencionadas de alcançar as vendas de três 
milhões de unidades até 2025, os projetos já apresentam um potencial de alcançar uma representação 
internacional de 70% dos veículos vendidos sendo somente na China” (YEUNG, 2018 en Souza 2021). 

En este contexto, las empresas automotrices chinas han buscado integrar verticalmente la cadena 
productiva de autos eléctricos, categorizados como vehículos de nueva energía. Un ejemplo de estas em-
presas, que ha buscado y logrado su inserción en el Triángulo del Litio, la constituye BYD, que comenzó 
como proveedor de baterías de celulares y luego compró una empresa automotriz comenzando a producir 
autos con estas características, en la actualidad superando productivamente a Tesla y es uno de los actores 
más importantes en la electrificación del transporte público tanto en la República Popular China como en 
otros lugares del mundo. Un caso paradigmático dentro de la región analizada, Triángulo del Litio, lo cons-
tituye Chile dado que en su capital ya se han incorporado un gran porcentaje de vehículos eléctricos (BYD), 
comparado con la escasez de políticas de esta índole en las naciones vecinas. 

5. EL NUEVO PARADIGMA ENERGÉTICO Y LAS RELACIONES CHINA - TRIÁNGULO DEL 

LITIO 

El análisis de la zona geográfica denominada en América del Sur como “Triángulo del Litio”, consti-
tuido por Bolivia, Chile y Argentina se constituye como el objeto de análisis en el presente trabajo. A conti-
nuación, se observa el planisferio identificando el área territorial y su relevancia mundial (ver Mapa N°1) 
junto con la distribución territorial del recurso estratégico litio. (Ver Gráfico N°1) 
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MAPA N°1 RECURSOS DE LITIO EN ESTADO NATURAL POR TIPO DE FUENTE. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS PRIN-

CIPALES DEPÓSITOS. 

 

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, 2024. RECUPERADO EN: HTTP://WWW.MINEM.GOB.AR/MINERIA 

GRÁFICO N°1 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS RECURSOS IDENTIFICADOS 2022 

 

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA. 2024 RECUPERADO EN: HTTP://WWW.MINEM.GOB.AR/MINERIA 

Asimismo, resulta importante observar el siguiente diagrama de la cadena de valor de producción de 
litio a fines de poder comprender el estadío en el que se encuentra cada proyecto en los distintos salares 
de la región analizada respecto a las empresas chinas operando en la misma. (Ver Gráfico N°2) 

http://www.minem.gob.ar/mineria
http://www.minem.gob.ar/mineria
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GRÁFICO N°2 CADENA DE VALOR DEL LITIO 

 

FUENTE: SUBSECRETARIA DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA. 2024 RECUPERADO EN: HTTPS://WWW.ARGENTINA.GOB.AR/SITES/DEFAULT/FILES/SSPMI-

CRO_CADENAS_DE_VALOR_LITIO.PDF 

6. EL CASO DEL PROTECCIONISMO BOLIVIANO 

Respecto a Bolivia, el Estado mantiene un sólido control sobre la propiedad y el destino del recurso 
a través de Yacimientos de Litio Bolivianos, sin embargo, surge el problema de la dificultad de hallar la 
técnica de extracción correcta que permita entrar en producción de manera decidida y de escala, y de ese 
modo también hacer que el proyecto coseche sus frutos, sumado a la tecnología de extracción directa que 
se encuentra en una fase de investigación y desarrollo. 

Sin embargo, en los últimos años se destacan tres inversiones de litio en Bolivia con inversión China, 
a continuación, se puede observar la ubicación del Salar Uyuni, Salar Coipasa y el Salar Pastos Grandes (ver 
Mapa N°2) junto con la proyección de inversión, estado de operación y estimación de empleo por parte de 
las sino-empresas se calcula aproximadamente un total de 8.914US$. (Ver Cuadro N°1) 

MAPA N°2 UBICACIÓN DE LOS SALARES BOLIVIANOS EN ACTIVIDAD EXTRACTIVA 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_litio.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_litio.pdf
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN 

BASE A GOOGLE MAPS. 
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CUADRO N°1 ESTADOS DE PROYECTOS Y ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES CHINAS EN BOLIVIA 

 

7. DEL COBRE AL LITIO NACIONALISTA, EL CASO CHILENO 

El 11 de julio de 1971, el Congreso Nacional de Chile, se reunió para discutir detalles finales de la ley 
N° 17.450, en materia de nacionalización de la gran minería del cobre. Un acuerdo legislativo transversal, 
casi sin modificaciones y con la votación unánime de parlamentarios provenientes de todos los sectores 
políticos, los yacimientos de ese codiciado metal anaranjado pasaban a ser propiedad de todos(as) los(as) 
chilenos(as). 

El camino fue extenso. Los primeros pasos los dio el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, 
y la firma definitiva la colocó el Presidente Salvador Allende. A los pocos días de que se aprobara la ley, se 
creó la Corporación del Cobre de Chile, que tiempo después sería más conocida por sus siglas Codelco. 
Cincuenta años más tarde, Codelco sigue siendo la mayor productora de cobre del mundo y puede decir 
que, con el esfuerzo de sus trabajadores(as), ha aportado más de US$ 168.000 millones al Estado. Esa cifra 
equivale aproximadamente a la construcción de 546 hospitales de alta complejidad o 12.000 liceos de ex-
celencia. (Corporación de Cobre en Chile, 2023) 

Años más tarde, ante los yacimientos de un mineral como tan requerido a nivel mundial, se declara 
al litio como recurso estratégico, desde Pinochet en adelante. La importancia del litio para la energía nu-
clear, lo cual redundó en que las empresas extractivas (Albemarle -EEUU- y SQM -Chile-) establecieran con-
tratos de arrendamiento con el Estado por un tiempo determinado, manteniendo la propiedad estatal, al 
mismo tiempo que la Comisión de Energía Nuclear autorizaba, las explotaciones. La historia litíferas reciente 
en Chile está marcada por la conformación de la Comisión Nacional del Litio, que en el 2015 recomendó 
una reconversión de los contratos con las dos empresas que operan en el Salar de Atacama, durante el 
último gobierno nacional de Michel Bachelet. A partir de esta reconversión, las firmas deben tributar un 40 
por ciento de la ganancia –si el litio supera los 10.000 dólares la tonelada–, vender un 25 por ciento del litio 
a precio preferencial en el mercado interno, así como destinar una proporción de la renta a la investigación 
(25 millones U$D anuales) y otra a las comunidades locales (25 millones U$D anuales). Este es el marco 
genérico que regula últimamente la actividad. 
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Por otra parte, la empresa china BYD (Build Your Dreams) comenzó su expansión en el país en el año 
2014, y contribuyó a dicha apertura por su int4egracion al mercado chileno colaborando con Metbus en la 
ciudad de Santiago de Chile, ayudando a introducir autobuses eléctricos en el sistema de transporte. Cabe 
destacar que la ciudad capital, se encontró durante varios años atravesando un profundo problema de con-
taminación atmosférica perjudicando la salud de la sociedad. A continuación, se observa el estado de pro-
yectos por parte de la empresa BYD y Tianqi Litium, con una inversión estimada en 1690US$. 

Cabe destacar que la ciudad de Santiago de Chile, es un ejemplo paradigmático en la región por su 
implementación de transporte de pasajeros de carácter eléctrico con una proyección a futuro de aumentar 
y completar el objetivo de la electromovilidad en toda la ciudad capital. 

MAPA N°3 UBICACIÓN DEL SALAR CHILENO EN ACTIVIDAD EXTRACTIVA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN 

BASE A GOOGLE MAPS. 
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CUADRO N°2 ESTADOS DE PROYECTOS Y ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES CHINAS EN CHILE 

 

8. UN MODELO EXTRACTIVISTA QUE SE REPRODUCE Y PROFUNDIZA EN EL TIEMPO, 
EL CASO ARGENTINO 

Respecto a Argentina, a raíz de la reforma constitucional de 1994, en este país existe un esquema de 
poder en el que las provincias son las que dominan los recursos; el gobierno nacional no ha querido con-
tradecir a las gobernaciones provinciales y las empresas entonces dictan finalmente el pulso de lo que su-
cede (en una lógica que podría extender a más de un campo). (Fornillo, 2022) El interés de grandes empre-
sas se alineó con las gobernaciones de las provincias litíferas; Jujuy, Salta, y Catamarca, para buscar inhibir 
toda transformación: conformaron, así, la región del litio, y advirtieron del destino judicial de toda intención 
de declarar estratégico al recurso, implicando una mayor injerencia del Estado nacional. Jujuy y Salta po-
seen empresas provinciales, como Jemse y Remsa, que apuntan a tener una participación “sin poner un 
peso” en los proyectos (8,5 en el caso de Jemse) o en las ganancias (15% en el caso de Remsa) (Hirtz, 2022). 
Gracias a estas participaciones, las empresas se aseguran el aval del poder político provincial y las provincias 
una participación menor en las ganancias. Pero si este esquema existe en términos estructurales y jurídico-
político, la novedad que trajo la anterior gestión ejecutiva nacional del Frente de Todos consiste en mate-
rializar el comando de las empresas, dada su implantación efectiva en el campo de la explotación. Sin em-
bargo, los intereses de las provincias se han visto expresados en los recientes acontecimientos, ejemplo de 
ello es la reforma parcial de la Carta Magna de la provincia de Jujuy, que pone en cuestionamiento la pose-
sión de los territorios ancestrales que tienen los pueblos originarios según el art. 75 inc.19 de la Constitución 
Nacional, muchas de las tierras fiscales son en realidad territorio indígena aún no reconocido. El trasfondo 
de este hecho, entre otras cuestiones, es el interés y preeminencia de la explotación productiva por parte 
del Estado Jujeño vinculado a la producción de litio de carácter estratégico, dada su alta demanda hacia la 
transición energética que los llamados países desarrollados están implementando a costa de los recursos 
naturales presentes, por ejemplo, en países latinoamericanos, como el caso del litio. 

Argentina cuenta con una matriz productiva enmarcada en la explotación de recursos naturales y la 
venta de los mismos, y en los últimos años en el marco de las cadenas de valor a nivel global y las ventajas 
comparativas resulta ser este un factor importante para fomentar la inversión extranjera directa, de tal 
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manera que empresas multinacionales lleguen al territorio nacional, y explotan los recursos contratando 
mano de obra local. Asimismo, dejando un excedente de las ganancias obtenidas mediante el pago de aran-
celes lo que produciría una compensación a la población traducida en construcción de rutas, escuelas, hos-
pitales y abastecimiento de servicios, en pos de reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida. (Gudynas, 
2012) 

Como se observa en el cuadro a continuación, el actual gobierno nacional, La Libertad Avanza, se ha 
establecido un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI en adelante), y en el mismo se esta-
blece el monto mínimo de inversión en la minería de litio se estimado en 200.000.000US$ (Ver Cuadro N°3) 
favoreciendo la dependencia al capital extranjero por parte de las provincias que adhieran al RIGI, siendo 
un ideal limitar esa dependencia y favorecer una cadena de valor de producción. 

CUADRO N°3 MONTO MÍNIMO POR SECTOR EN EL RÉGIMEN DE INCENTIVO A LAS GRANDES INVERSIONES 

FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN. RIGI. 2024 RECUPERADO EN: ANEXO_7187829_1.PDF 

about:blank
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A continuación, se observa el mapa de la región argentina perteneciente al Triangulo del Litio, las 
provincias de Catamarca, Salta y Jujuy son aquellas que perciben inversiones de las empresas chinas (Ver 
Mapa N°4), las cuales se estiman en 3.400US$ millones aproximadamente. Se trata de los proyectos más 
avanzados respecto a la extracción de litio en las provincias involucradas, siendo en el Salar Cauchari-Olaroz 
el único en producción de la mano de Ganfeng Lithium y Lithium American Corp canadiense y la jujeña Jujuy 
Energía y Minería. 

MAPA N°4 LAS INVERSIONES DE LITIO EN ARGENTINA CON PARTICIPACIÓN CHINA 

 

FUENTE: BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO, RECUPERADO EN: 
HTTPS://WWW.BCR.COM.AR/ES/MERCADOS/INVESTIGACION-Y-DESA-

RROLLO/INFORMATIVO-SEMANAL/NOTICIAS-INFORMATIVO-SEMANAL/LI-

TIO-0 

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/litio-0
https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/litio-0
https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/litio-0
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CUADRO N°4 ESTADOS DE PROYECTOS Y ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES CHINAS EN ARGENTINA 

 

CUADRO N°5 ESTADOS DE PROYECTOS Y ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES CHINAS EN ARGENTINA 

 

9. CONCLUSIÓN 

Si tenemos en cuenta la historia de la estructura de las ciencias y en particular el origen del conoci-
miento, nos referimos a los científicos sociales que tratan el concepto de paradigma y las revoluciones cien-
tíficas devenientes, dado que son necesarias para generar cambios y avances en distintos campos discipli-
nares como forma de superación de aquello establecido, necesario muchas veces, como base de lo nove-
doso y en ocasiones superados o, mejor dicho, diferente. (Kuhn, 2019) El pionero al observar que la ciencia 
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avanza, se supera en el tiempo fue Karl Popper, una ciencia sometida a refutaciones continuas, todo anda 
correctamente hasta que los métodos que ese paradigma legitimó no hacen frente a las anomalías que se 
presentan. De esta manera, surge un cambio de paradigma por las profundas anomalías o controversias 
que se generaron con el sistema energético preminente hasta 1760 conocido como Primera Revolución 
Industrial y luego en 1870 la Segunda Revolución Industrial, cuyas fuentes de energía denominada la Gran 
Transición. (ver Gráfico N°3) 

GRÁFICO N°3 LA HISTORIA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, VACLAV SMIL 

 

FUENTE: LA HISTORIA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, VACLAV SMIL (2017) 

Previo a ello, se encontraba el estadío de “Motores primarios y combustibles preindustriales” con-
formado por la fuerza humana y animal, energía hidráulica, energía eólica, pero esto ha cambiado con los 
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avances tecnológicos de la época a lo que podemos denominar un primer gran cambio de paradigma ener-
gético, Gran Transición, compuesto por los comienzos y la expansión de la extracción de carbón, el pasaje 
del carbón vegetal al coque, las maquinas de vapor y el uso del petróleo los motores de combustión interna 
a la electricidad. Un sistema que devino en consecuencias sociales y ambientales respecto a la calidad de 
vida de la población en las áreas urbanas principalmente industriales con altos niveles de contaminación en 
sus distintos tipos (sonora, lumínica, atmosférica, hídrica y en los suelos), el desarrollo de la industria arma-
mentística y las guerras, y la catástrofe ambiental de la mano de la introducción de políticas ambientales 
dándole importancia a este mismo y lugar en el marco del derecho internacional propiciando un ambiente 
digno. (Smil, 2021) Motivo por el cual surgen medidas medioambientales tomadas desde la comunidad 
internacional a la escala regional y nacional en distintos países, de lo internación a lo doméstico. (mencio-
nado en el apartado n°2) 

Por lo expuesto, anteriores sistemas energéticos no se han dejado de utilizar, pero la incorporación 
de nuevas formas de obtención de energía es un hecho dado el daño ambiental y social que han causado 
las preexistentes. Las llamadas energías renovables o limpias proliferan en el hemisferio norte, quienes 
efectivamente han comenzado con la transición energética hace años como lo indica la norma internacio-
nal, su atacamiento, y la implementación de legislaciones regionales (como el mencionado Pacto Verde 
Europeo). 

América Latina, cuenta con los recursos naturales necesarios para poder sumarse al proceso de tran-
sición energético, son las materias primas de la región las que se encuentran en las agendas de interés de 
las grandes corporaciones de la electromovilidad como el caso de las empresas chinas Xinjiang TBEA-Group 
Baocheng (en Bolivia), Tianqi Lithium (en Chile), y Zijin Mining Group entre otras (en Catamarca, Argentina). 
Sin embargo, resulta necesaria la inversión extranjera directa para poder desarrollar el proceso de extrac-
ción del litio en las salmueras, de esta manera es limitado pensar en una cadena de valor de baterías ion-
litio en el Triángulo del Litio lo cual generaría un gran avance tecnológico con beneficios sociales y ambien-
tales para los países involucrados en materia de incorporación de una electromovilidad generada por una 
industria nacional o regional de América del Sur. Un caso paradigmático es el de Santiago de Chile, dado 
que ha incorporado gran parte de su sistema de transporte de automotor de pasajeros a la electromovilidad 
(aproximadamente un 30%) debido a los altos niveles de contaminación atmosféricas dadas las caracterís-
ticas geográficas en las que se encuentra asentada y la meta del Estado es tener un transporte público 100% 
eléctrico. (Asesoría Técnica Parlamentaria, Chile. 2022) 

¿Es posible hablar de transición energética? O ¿Se trata de una ampliación energética? ¿todos po-
drían ser parte de la transición energética? ¿Es posible un proceso de cooperación regional en favor de la 
transición energética del sur global? 
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Cooperación Científico-Tecnológica entre  
Argentina y China: Avances, Desafíos y el Impacto 

del Proyecto CART 

Karen Giselle Gomez1 - Mauro Doña2 

1. RESUMEN 

Este artículo analiza la evolución de la cooperación científica y tecnológica entre Argentina y China, 
destacando su relevancia en el desarrollo sostenible de ambos países. A través de una metodología cuali-
tativa, basada en el análisis de acuerdos bilaterales y estudios de caso, se examina cómo esta colaboración 
ha fortalecido la innovación y el intercambio académico. 

El Proyecto CART, un radiotelescopio en San Juan emerge como un caso emblemático de esta coope-
ración, siendo un logro conjunto entre NAOC, CONICET y UNSJ. Este proyecto ha posicionado a Argentina 
en el mapa científico internacional, al tiempo que ha consolidado los lazos entre ambos países en ciencia y 
tecnología. 

Los resultados muestran que, aunque existen desafíos debido a cambios políticos, los tratados firma-
dos permiten el desarrollo de productos con potencial comercial, patentes conjuntas y la creación de em-
presas. Se concluye que la colaboración no solo genera conocimiento compartido, sino también oportuni-
dades de inversión y empleo, destacando la importancia de mejorar los niveles educativos y la infraestruc-
tura científica para consolidar estos avances. 

Palabras Claves: Cooperación científico-tecnológica; Proyecto CART; Colaboración bilateral; Argen-
tina; China; 

2. INTRODUCCIÓN 

Las relaciones bilaterales entre Argentina y China han experimentado una transformación significa-
tiva en las últimas décadas, marcando una era de cooperación multifacética que va más allá de los límites 
geográficos. En este contexto, la colaboración en áreas clave como la ciencia, la tecnología y la educación 
ha emergido como un componente fundamental de la asociación estratégica entre ambos países. A lo largo 
de la última década (2014-2024), Argentina y China han buscado fortalecer sus lazos en estos campos, re-
conociendo la importancia de la innovación, el intercambio académico y la transferencia de conocimiento 
en la construcción de sociedades prósperas y sostenibles. 
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Además, comprendiendo que las provincias argentinas son reconocidas como unidades subnaciona-
les que pueden interactuar con países extranjeros en cuestiones de conveniencia comercial, cultural, de-
portiva, turística, científica, infraestructura de obras y proyectos científico-tecnológicos, abordaremos el 
caso puntual de la vinculación tecnológica generada por el gobierno de la provincia de San Juan. En parti-
cular se ha indagado en el Proyecto de construcción y puesta en marcha del Radio Telescopio CART (China-
Argentine Radio Telescope). Este proyecto involucra a una serie de instituciones científicas de gran relevan-
cia como son el NAOC, el CONICET y la UNSJ. 

La construcción del CART es uno de los hitos más importantes que ha tenido la provincia en los últi-
mos veinte años y es el resultado de las relaciones de cooperación que ha generado la provincia con China. 
Es por ello que, el propósito de este trabajo será establecer un primer acercamiento a las relaciones bilate-
rales que mantienen ambos países en cuanto a lo comercial, económico y la cooperación científico-tecno-
lógica. Exploraremos los logros alcanzados, los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas durante la 
última década con el objetivo de esclarecer algunas recomendaciones que puedan ser tenidas en cuenta 
para fortalecer la colaboración estratégica en el futuro. 

Este estudio no solo aspira a documentar los avances y desafíos de la cooperación bilateral sino tam-
bién a proporcionar una base analítica que sirva como referente para formuladores de políticas, académicos 
y profesionales interesados en el fortalecimiento de la relación entre Argentina y China en el ámbito cien-
tífico-tecnológico. Por último, cabe desatacar que el trabajo utilizará la metodología histórica para revisar 
la documentación oficial y no oficial, recopilando y analizando documentos de ambos países, acuerdos bi-
laterales, declaraciones conjuntas y políticas gubernamentales relacionadas con la cooperación científica-
tecnológica (Gardini y Santander, 2018). 

3. LAS RELACIONES BILATERALES ENTRE ARGENTINA Y CHINA 

Las relaciones bilaterales entre Argentina y China han evolucionado significativamente desde el es-
tablecimiento de vínculos diplomáticos en 1972, desarrollándose en múltiples dimensiones y alcanzando 
un alto nivel de cooperación estratégica. Este proceso ha estado marcado por diversas fases, cada una ca-
racterizada por el fortalecimiento y diversificación de las áreas de colaboración entre ambos países. 

El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y China el 19 de febrero de 1972 marcó 
el inicio de un periodo de reconocimiento y acercamiento mutuo. Durante las décadas de 1970 y 1980, las 
relaciones bilaterales se centraron en el intercambio diplomático y comercial. Sin embargo, el comercio 
bilateral era limitado y se restringía a productos básicos, como alimentos y textiles. 

Con la apertura económica de China en la década de 1990 y el inicio de las reformas económicas en 
Argentina, las relaciones comerciales entre ambos países comenzaron a intensificarse. La visita del presi-
dente argentino Carlos Menem a China en 1990 y la posterior visita del presidente Jiang Zemin a Argentina 
en 1995 subrayaron el interés mutuo en fortalecer los lazos económicos y políticos. Durante este periodo, 
China se convirtió en un importante socio comercial para Argentina, especialmente en el sector agrícola. 

El cambio de siglo trajo consigo una profundización de las relaciones bilaterales, con la firma de nu-
merosos acuerdos de cooperación en diversos sectores. En 2004, el presidente Néstor Kirchner visitó China, 
y ambos países firmaron una serie de acuerdos que sentaron las bases para una “asociación estratégica”. 
Estos acuerdos abarcaron áreas como la energía, la infraestructura y la tecnología (Haro Sly, 2019). 

Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, las relaciones bilaterales alcanzaron un 
nuevo nivel con la firma del acuerdo de “asociación estratégica integral” en 2014. Este acuerdo destacó la 
cooperación en sectores clave como la energía, la infraestructura y la agricultura. La construcción de la 
represa hidroeléctrica Kirchner-Cepernic y el proyecto de la central nuclear Atucha III fueron algunos de los 
proyectos emblemáticos de esta colaboración (Gao, 2023). 
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Además, China comenzó a financiar significativamente en el sector de infraestructura argentino, fi-
nanciando proyectos de transporte y energía. El intercambio comercial continuó creciendo, con Argentina 
exportando principalmente productos agrícolas, como soja y carne, y China exportando bienes manufactu-
rados y tecnología. 

Argentina y China presentan una relación más compleja desde el punto de vista comercial. El gigante 
asiático se ha convertido en el segundo socio comercial del país, situación que se ha ido gestando a través 
de las medidas tomadas por los diversos gobiernos de Argentina (D´Angelo, Terré y Bergero, 2023). 

El interés mutuo entre ambos países es visible y declarado. Si bien las relaciones comerciales aumen-
taron a partir del año 2007, es cierto que la situación se intensificó durante los gobiernos de Mauricio Macri 
(2016-2019) y Alberto Fernández (2019-2023), donde las instituciones y empresas argentinas han recibido 
más de 20 mil millones de dólares de China a través de préstamos a largo plazo. El sector energético, agrí-
cola y científico-tecnológico son aquellas que recibieron mayor ayuda, ya que son consideradas áreas es-
tratégicas. 

Según un informe realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (2023), el gigante asiático fue des-
tino, en el año 2022, del 9,1% de las exportaciones nacionales, sólo detrás de Brasil, que se llevó el 14,2%. 
De esta manera, China es el principal destino de las carnes y el poroto de soja que se exporta desde nuestro 
país. Entre ambos complejos tenemos más del 66% de las exportaciones argentinas a este destino. 

EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHINA (POR COMPLEJO Y POR AÑO) 

 

FUENTE: INDEC Y BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO. 

En los últimos años, las relaciones entre Argentina y China se han consolidado aún más, con un enfo-
que en la cooperación en nuevas áreas estratégicas. Durante la pandemia de COVID-19, China jugó un papel 
crucial en el suministro de vacunas a Argentina, lo que subrayó la importancia de la cooperación sanitaria 
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entre ambos países. 

La adhesión de Argentina a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2018 marcó un hito importante en la 
relación bilateral, abriendo nuevas oportunidades para la inversión china en infraestructura y desarrollo 
sostenible en Argentina. Los proyectos conjuntos en energías renovables, tecnología 5G y el desarrollo de 
la red ferroviaria son ejemplos del creciente compromiso chino en el desarrollo económico argentino. 

Con la asunción del nuevo presidente argentino, Javier Milei, en diciembre de 2023, el posiciona-
miento de Argentina con respecto a China ha encendido numerosas alarmas de incertidumbre. El aconte-
cimiento más importante de su relación con el gigante asiático comenzó a días de haber asumido la presi-
dencia, cuando a través de una carta rechazó la incorporación de Argentina al grupo de economías emer-
gentes denominado BRICS, uno de los bloques económico-comerciales más importantes del mundo. Milei 
sostuvo que los ejes de su política exterior actual difieren de su antecesor (Diálogo Chino, 2024). 

Algunos analistas y académicos en la materia han expresado su preocupación frente a los dichos del 
presidente, sin embargo, se puede entrever un panorama de oportunidades para la búsqueda de consenso 
y mejoras en las relaciones bilaterales de ambos países. Para Lin Hua, secretario general de la Fundación 
Think Tank de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai (SASS) y director de Estudios de América Latina 
y el Caribe en esa misma Academia, ha expresado que “la diferencia entre lo que el presidente Javier Milei 
dijo durante su campaña electoral y lo que ha hecho desde que asumió el cargo hace pensar que su futura 
política hacia China es impredecible. Por otro lado, Milei dejó en claro que quiere tomar a Estados Unidos 
como el centro de su política exterior, por eso también es incierto si se alejará de China al tiempo que se 
acerca a EE. UU. Así que aún es pronto para sacar conclusiones sobre la evolución de las relaciones sino-
argentinas en los próximos cuatro años” (Dangdai, 2023, 1). 

A pesar de los desafíos desde el ascenso de Milei, parece poco probable que la relación comercial 
entre los dos países se vea significativamente afectada, dada su importancia para ambas partes. Lo que sí 
sabemos es que muchas obras de infraestructura quedarán frenadas ante el ajuste fiscal que ha llevado el 
gobierno de Milei en los primeros tres meses. 

Pese a esta situación es importante que tengamos en cuenta algunos datos que podrían ofrecer un 
panorama más alentador en términos de oportunidad: 

 Actualmente, Argentina tiene una línea de SWAP3 de divisas con China por un valor de 

18.000 millones de dólares, lo que le ha permitido pagar una parte de sus deudas interna-

cionales. En 2023, Argentina pudo utilizar 5 mil millones de dólares del canje. 

 En 2023, China representó el 7,9% de las exportaciones argentinas, por un total de 5.272 

millones de dólares. Fue el tercer comprador, detrás de Brasil y Estados Unidos. Además, 

representó el 19,7% de las importaciones, por un total de 14.497 millones de dólares, sólo 

superado por Brasil. 

 China tiene una creciente presencia inversora en el sector minero argentino. De los 12 pro-

yectos con capital chino en el país, siete son de litio, dos de oro-plata, uno de plata-cobre-

plomo, uno de cobre-oro y uno de hierro. 

 China juega un papel central en el sector de energía renovable de Argentina. Algunos de los 

proyectos domésticos destacados financiados por China incluyen los parques eólicos Loma 

Blanca y Miramar, operados por la firma Goldwind, así como el proyecto Vientos del Secano 

liderado por Envision Energy. En el ámbito de la energía solar, el proyecto más destacado es 

                                                           

3 Un SWAP es un contrato en el que dos partes acuerdan intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. Gene-
ralmente, estos intercambios de dinero futuros están vinculados a tipos de interés previamente establecidos. 
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el parque solar Cauchari, el más grande de Argentina, para el cual la provincia de Jujuy ha-

bría acordado con Shanghai Electric Power Construction una nueva ampliación prevista 

para 2024. 

4. EL PROYECTO CART (CHINA ARGENTINA RADIO TELESCOPE) 

a) ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Las colaboraciones científicas entre China y Argentina se iniciaron a mediados de 1980. Como el an-
tecedente más temprano encontramos que el CONICET y el CAS (Academia de Ciencias Chinas) firmaron en 
1983 un Convenio de Cooperación para promover el intercambio científico en el campo de las ciencias bá-
sicas y aplicadas, por el que ambas partes se comprometieron a enviar científicos para realizar visitas cortas 
y largas a los centros de investigación y laboratorios, dar conferencias y participar en reuniones científicas 
(López, 2022). 

En el sector astronómico, las relaciones entre ambos países comenzaron en 1989, cuando se trasladó 
un Astrolabio Fotoeléctrico (PAII) automatizado al Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) ubicado 
en la ciudad de San Juan y perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que permitió la 
elaboración de catálogos de estrellas del hemisferio sur. El Observatorio Astronómico Nacional del CAS 
(NAOC) y la UNSJ han logrado una cooperación exitosa durante más de 20 años. 

Para referirnos al inicio del Proyecto CART, debemos remontarnos al año 2004, cuando el NAOC4 y la 
UNSJ inició discusiones sobre la posibilidad de instalar un radiotelescopio de 40 metros de diámetro en San 
Juan, que sería operado conjuntamente con la red VLBI5 instalada en China. En 2005, se erigió en OAFA un 
proyecto de alcance láser satelital (SLR)6 desarrollado por NAOC, y ha estado funcionando sin problemas en 
los últimos años. 

Para ampliar y fortalecer aún más las colaboraciones astronómicas entre China y Argentina, el NAOC 
fundó en 2010 un grupo dedicado, la Estación Sudamericana. En 2011, el presidente de la Academia de 
Ciencias de China (CAS), el profesor Chunli Bai, visitó el CONICET con el propósito de solicitar su apoyo. 
Durante esta visita, se firmó un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la Provincia de San 
Juan, representado por el Ing. José Luis Gioja, el Rector de la UNSJ, Dr. Ing. Benjamín Kuchen, la presidenta 
del CONICET, Doctora Marta Rovira, y el Presidente del CAS, Prof. Chunli Bai. 

Entre 2012 y 2013, se firmó un acuerdo de colaboración para la construcción entre el presidente de 
la NAOC, Prof. Jun Yan, y el Rector de la UNSJ. Posteriormente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 
Nación organizó una visita a la sede central del NAOC y a la CAS. Ese mismo año, los tres organismos deter-
minaron el sitio de emplazamiento del proyecto. Al año siguiente, la Comisión Asesora de Astronomía y 
Ciencias del Universo (CAACU) del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (MINCyT) aprobó el pro-
yecto CART, destacando las oportunidades para futuras colaboraciones con proyectos similares, LLAMA 
como AGGO7. 

                                                           

4 National Astronomical Observatories of China. 

5 Very Long Baseline Interferometry (Interferometría de Línea de Base muy Larga). 

6 Es un sistema para medir la órbita de los satélites que se utiliza para aplicaciones de geodesia, determinando la trayectoria de 
algunos satélites para estudiar las placas tectónicas, entre otros estudios. 

7 El proyecto LLAMA (Large Latin American Millimeter Array) es una iniciativa científica y tecnológica conjunta entre Argentina y 
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El 22 de junio de 2015, se firma un Convenio de Cooperación como acuerdo cuatripartito entre el 
Gobierno de la Provincia de San Juan, la UNSJ, el CONICET y el NAOC, definiéndose el CESCO como la ubi-
cación final del CART, ubicado en el Parque Nacional El Leoncito, localidad de Barreal-Calingasta. En el 2016, 
se aprueba el Convenio Específico para la Construcción, Instalación y Funcionamiento del Radiotelescopio 
de China-Argentina (CART), sancionándose para ello la Ley Nº1386-B aprobada por la Legislatura de la Pro-
vincia de San Juan. 

Luego de aprobarse el Convenio por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan se comen-
zaron a realizar distintas pruebas, entre el 2017 y el 2019, para determinar la calidad del suelo, estudios 
geo sísmicos y topográficos para el desarrollo del camino, y se elaboró el informe del Impacto Ambiental 
del proyecto. Se solicitó la aprobación de Cancillería, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Comu-
nicaciones. Mientras tanto, la NAOC informaba sobre los avances del reflector principal y los accesorios de 
este. 

En 2019, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley Nº 27.513, declarando a San Juan “Ca-
pital Nacional del Turismo Astronómico”. Inicialmente el montaje del telescopio estaba previsto para el 
2020 y su puesta en marcha para el 2021. Sin embargo, producto de la pandemia por COVID-19, a comienzos 
del año 2020 se prorrogaron las negociaciones y el inicio de la obra quedó paralizada. El ensamblado lo 
realizaría el fabricante chino, que traería unos treinta técnicos aproximadamente. Así también se tenía pre-
visto contratar mano de obra local, no obstante, la llegada de las piezas y su ensamblaje dependían de las 
condiciones sanitarias de la provincia. 

Finalmente, en agosto del 2023 comenzaron a llegar las primeras piezas para ser ordenadas en el 
sitio de emplazamiento. Se espera que en el mes de septiembre y octubre 2023 se produzca el ensamblaje 
de las distintas piezas, con la llegada de 15 personas que completarán el equipo técnico encargado de la 
tarea. En los trabajos también se encuentran el personal del CONICET y de la UNSJ. 

“Este operativo va a ser el más grande de Sudamérica y uno de los pocos radiotelescopios en el he-
misferio sur, entonces tenemos una gran intensidad de científicos de todo el mundo que preguntan por el 
avance y quieren estar atentos para ver en qué momento se puede empezar a utilizar porque hay muy 
pocos de este tipo de instrumentos” (Dr. Marcelo Segura, Redacción Canal 13, entrevista realizada el 18 de 
agosto de 2023). 

b) PROBLEMAS QUE RESOLVER CON EL PROYECTO 

El proyecto CART se basa en instalar un Radiotelescopio de 40 metros de diámetro en el “Complejo 
Astronómico El Leoncito”, ubicado en la localidad de Barreal, Departamento de Calingasta, Provincia de San 
Juan. Cabe destacar que el Departamento de Calingasta tiene uno de los mejores cielos de Sudamérica para 
realizar actividades astronómicas (despejado 270 días al año, pocas lluvias, clima diáfano y estrellas con 
buena observación). Los observatorios que se encuentran allí emplazados cuentan con un importante nú-
mero de científicos que desarrollan sus actividades de manera presencial y otros de forma remota. 

                                                           

Brasil, destinada a instalar y operar un Radio Observatorio en los Andes argentinos, a 4800 metros de altitud, para realizar obser-
vaciones astronómicas en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas. Por otro lado, el AGGO (Observatorio Argentino Ale-
mán de Geodesia) es uno de los observatorios geodésicos más completos del mundo, cuya ubicación estratégica en el hemisferio 
sur lo convierte en una pieza fundamental del Sistema Geodésico de Observación Global (GGOS) de la Asociación Internacional de 
Geodesia (IAG). 
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UBICACIÓN DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL RADIOTELESCOPIO CART EN LA LOCALIDAD DE BARREAL, CALINGASTA, PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA. 

El proyecto CART puede abordar diversos problemas científicos en los campos de la astronomía, geo-
física y cosmología, contribuyendo de las siguientes maneras: 1) Cooperar con el establecimiento y mante-
nimiento del ICRF (International Celestial Reference Frame) y vincularlo con otros marcos de referencia en 
diferentes longitudes de onda; 2) Estudiar las estructuras y variaciones de fuentes de radio compactas y 
núcleos activos en galaxias; 3) Investigar las propiedades físicas de las regiones de formación estelar; 4) 
Detectar fuentes de radio planetarias dentro del sistema solar; 5) Ayudar en la determinación de paráme-
tros orbitales de la Tierra, movimientos de placas tectónicas, deformación cortical a nivel global y regional, 
y órbitas precisas de satélites; 6) Colaborar en red con otros radiotelescopios mediante interferometría VLBI 
(Very Long Baseline Interferometry); y 7) Facilitar comunicaciones con instrumentos y naves espaciales. 
Además, CART actuará como un receptor para posibles mensajes, siendo los fotones de 21 cm cruciales 
para establecer contactos en la búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI) (Informe Radiotelescopio, 
2023, 2). 

En cuanto a los tópicos de investigación que podrían abordarse con las mediciones del CART se des-
taca la posibilidad de: 

 Mejora del Sistema de Referencia Celeste Internacional (ICRF) en el hemisferio sur. 

 Mejora del Sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRF) en el hemisferio sur. 

 Mejora de la red geodésica nacional Argentina. 

 Mejora en la determinación de los parámetros de orientación de la tierra (EOP). 

 Mejora de la determinación de las irregularidades de la rotación de la 

 Mejora en la determinación de las órbitas satelitales en el hemisferio sur. 

 Mejoras en el rastreo y la telemetría de las misiones espaciales argentinas. 

 Las características técnicas y presupuestos principales del proyecto CART son: 

 Reflector primario de 40 m de diámetro. 

 Reflector secundario de 4.2 m. 

 Banda operativa Fase I: S (2 - 4Ghz) y K (18 - 26Ghz). 

 Banda operativa final: L, C, X, Ku, K, Ka, K y Q (1- 45Ghz) 

 Presupuesto estimado Obra Civil: $100 millones de pesos. 
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 Costo radiotelescopio y receptores: $240 millones de pesos. 

 Fase de construcción y ensamble: 150 operarios. 

 Fase operativa: 15 científicos, técnicos, ingenieros. 

La red global de radiotelescopios utilizados con fines astro métricos y geodésicos cuenta con aproxi-
madamente cincuenta instrumentos operativos, la mayoría de los cuales se encuentra en el hemisferio 
norte. Esta asimetría entre norte y sur resulta en una menor precisión en la determinación de parámetros 
asociados al hemisferio sur, como las posiciones de las radiofuentes, las estaciones terrestres y las órbitas 
de los satélites, que están mejor determinadas en el hemisferio norte. La instalación de CART en San Juan, 
Argentina, ayudará a mejorar la cobertura global de la red de radiotelescopios y, por ende, la precisión de 
los parámetros astro-geodésicos en el hemisferio sur, especialmente en Argentina. 

Actualmente, existen 126 radio-observatorios distribuidos en 36 países. El Instituto Argentino de Ra-
dioastronomía (IAR) es pionero en la investigación radioastronómica en América Latina y comenzó formal-
mente sus actividades en marzo de 1966. El IAR está ubicado en el Parque Pereyra Iraola, Provincia de 
Buenos Aires, y ocupa un terreno de seis hectáreas. Sus principales instrumentos de observación son dos 
radiómetros, cada uno con un reflector principal de 30 metros de diámetro, denominados Antena I y Antena 
II respectivamente. 

PRINCIPALES RADIOTELESCOPIOS UBICADOS ALREDEDOR DEL MUNDO 

 

FUENTE: EXTRATERRESTRIANS MAPS 
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POSICIÓN DE LOS RADIO -OBSERVATORIOS 

 

FUENTE: ALAMY MAPS 

En 2016, se inauguró un radiotelescopio de 6 metros de diámetro en el Observatorio Argentino Ale-
mán de Geodesia (AGGO) en La Plata. Este instrumento contribuirá a mejorar el Marco de Referencia Te-
rrestre Internacional (ITRF) en el hemisferio sur, con un impacto significativo en América Latina y Argentina. 

Además, se está desarrollando el proyecto LLAMA (Large Latin American Millimeter Array), una ini-
ciativa científica y tecnológica conjunta entre Argentina y Brasil. Este proyecto tiene como objetivo instalar 
y operar un radiotelescopio de 12 metros de diámetro para realizar observaciones astronómicas en longi-
tudes de onda milimétricas y submilimétricas. El radiotelescopio se ubicará en la puna salteña y cuenta con 
financiación de la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCyT) de Argentina y la Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) de Brasil. El Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR-CONICET-CIC) y la Universidad de San 
Pablo (USP) operarán el proyecto en representación de Argentina y Brasil, respectivamente. 

Ambos proyectos mencionados en los párrafos anteriores, si bien no estarán en la Provincia de San 
Juan, permitirán realizar algunos trabajos de investigación conjunta con el Proyecto CART. 

c) RESPONSABILIDADES Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

El Convenio de Cooperación – Acuerdo cuatripartito para la construcción y ensamblaje del CART, 
firmado el 22 de junio de 2015, especifica algunos objetivos para su puesta en funcionamiento, como así 
también se deja contemplado los recursos técnicos, operativos, presupuesto y responsabilidades compar-
tidas entre los distintos firmantes (NAOC; UNSJ, CONICET y Gobierno de San Juan). Este Convenio tiene una 
validez de 10 años y prevé ser renovado antes de la fecha de vencimiento, si todas las partes se ponen de 
acuerdo. 
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Por un lado, se establecen las responsabilidades de cada organismo firmante. Entre ellas se contem-
pla que: 

• La Provincia de San Juan, a través de las dependencias que correspondan, se encarga de 

la provisión de todos los servicios, luz, agua, internet y la ruta de acceso hacia el lugar 

donde es emplazado el CART. El camino será realizado por la Dirección de Vialidad de la 

Provincia y también se tramitará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para proteger 

de la emisión y transmisión radial, dentro de un área definida que cubra el lugar de asen-

tamiento del CART. 

• El Gobierno Nacional (CONICET-MINCyT) y la UNSJ se encargan de la construcción de la 

base del Radio Telescopio, además del cuarto de control donde se alojará el equipo ope-

rativo. La UNSJ también se encargaría de brindar los estudios preliminares de suelo, el 

personal, la logística para la implementación y el funcionamiento del CART y la elabora-

ción de la DIA. 

• El Gobierno de la República Popular de China provee el artefacto valuado aproximada-

mente en 15 millones de dólares (USD). 

• Las partes argentinas se establecieron como responsables para la realización del servicio 

administrativo debido a los trámites de importación-exportación de los componentes, re-

puestos, equipos auxiliares, etc. todos ellos necesarios para la construcción, prueba, 

puesta en marcha y funcionamiento del CART en San Juan. 

El esquema de gestión y administración del Proyecto CART se ha diagramado de la siguiente manera: 

• Directorio: 1 miembro asignado por China y 1 miembro asignado por Argentina. 

• Comité Directivo: 3 miembros del CAS, 1 del CONICET, 1 de la Secretaría de Estado de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de San Juan y 1 de la UNSJ. 

• Comité Científico: 3 miembros del CAS, 2 miembros de la UNSJ y 1 del CONICET. 

• Porcentaje del tiempo de observación: 

a. Exclusivo de NAOC, un 60%. 

b. Proyectos conjuntos chino-argentinos y/o con terceros, un 20%. 

c. Petición individual de China o Argentina, un 20%. 

Dentro de las funciones del director chino se establece: la ejecución de las observaciones; supervisión 
del personal técnico y su organización en grupos; la planificación de los turnos de trabajo; los ciclos de 
mantenimiento; la modernización de los equipos; los proyectos técnicos para mejorar la función del obser-
vatorio y su mantenimiento al día. Por su parte, el director argentino será responsable de: las tareas admi-
nistrativas para manejar CART; el uso científico de CART en Argentina creando, administrando y ejecutando 
proyectos de investigación; el personal científico; los contactos con la comunidad de usuarios científicos y 
universidades, y las actividades de alcance de proyectos de investigación y otros. 

Finalmente, es importante destacar que el convenio contempla algunas consideraciones sobre la po-
lítica de datos, la propiedad intelectual y el descargo de responsabilidad. Entre ellas se destacan que: 

• Los datos de observaciones de NAOC se pondrán a disposición del público y comunidad 

científica después de los experimentos e investigaciones, reservándose el derecho a de-

terminar la forma de la publicación de datos y el calendario para que estén disponibles 

públicamente. 

• Los datos de los investigadores individuales se pondrán a disposición del público en el 
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plazo de un año a menos que se acuerde de otra manera. Se pueden hacer excepciones 

para los datos que estén siendo utilizados por los estudiantes de postgrado o donde los 

investigadores han invertido mucho tiempo y esfuerzo en el desarrollo de un modo de 

funcionamiento experimental especializado. Estas excepciones serán evaluadas caso por 

caso en el Comité de Operaciones conjunto CAS/CONICET/UNSJ. 

• Todos los datos producidos por CART serán almacenados y entregados a los usuarios a 

través de las instalaciones proporcionadas por IU o usuarios. NAOC y CONICET apoyarán 

las instalaciones de almacenamiento de datos en China y Argentina como dos instalacio-

nes en espejo para la apertura de los datos a la comunidad científica internacional en vir-

tud de la política de apertura de datos que establece el Comité Directivo. 

5. CONCLUSIONES 

Durante la década de los años setenta, la República Popular China inició un proceso de integración 
global, estableciendo relaciones diplomáticas con Argentina en 1972. A partir de entonces, las relaciones 
bilaterales se han solidificado no solo desde una perspectiva diplomática, sino también en ámbitos comer-
ciales, científicos y financieros. De los 178 acuerdos suscritos hasta la fecha con la República Popular China, 
aproximadamente el 40% se enfocan en la colaboración en Ciencia y Tecnología. Las áreas primordiales de 
colaboración engloban la agricultura, la educación, la energía nuclear, la exploración espacial, los recursos 
naturales y el medio ambiente, esto último incluyendo investigaciones en la región antártica. 

La creciente relevancia de China en el escenario internacional, tanto en términos económicos como 
tecnológicos, ha llevado a un replanteamiento de las dinámicas tradicionales de cooperación entre América 
Latina y el gigante asiático. Por su lado, Argentina ha buscado aprovechar las oportunidades que ofrece la 
asociación con China, estableciendo vínculos sólidos entre ambas partes. Situación que actualmente se en-
cuentra en cierta tensión por la asunción del nuevo gobierno argentino y cuyo futuro es aún una incerti-
dumbre. 

Pese a ello, los tratados firmados con China contemplan la posibilidad de desarrollar productos con 
potencial comercial, crear patentes de manera conjunta e incluso establecer empresas en colaboración. 
Paralelamente, algunos abogan por la adquisición directa de suministros, lo que tiende a favorecer a las 
empresas chinas. Muchos de estos convenios tienden al intercambio de Ciencia, Conocimiento y Técnica en 
áreas que son estratégicas para ambos países, como es el caso del Proyecto CART ubicado en la provincia 
de San Juan. 

El desarrollo conjunto de diversas acciones en investigación, conducen a la creación de nuevas em-
presas, oportunidades de inversión y la generación de empleo en ambos países. Por otra parte, la transfe-
rencia tecnológica y la colaboración podría llevar a resultados y avances científicos extraordinarios, mejo-
rando la calidad de vida de los ciudadanos. 

Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos que la colaboración científico- tecnológica entre 
Argentina y China permite que aumenten las experiencias y el conocimiento en diferentes campos. Pero 
para consolidar dichas experiencias es necesario que Argentina, elabore un proyecto que contemple medi-
das claras sobre la vinculación, integración y cooperación estratégica con China. En ese mismo sentido, 
debemos empezar por mejorar los niveles educativos de los jóvenes científicos, promover el intercambio 
entre ambos países y desarrollar una infraestructura adecuada a los tiempos que permita impulsar los avan-
ces en Ciencia y Técnica que tanto necesita nuestro país. Además, es clave la colaboración entre las univer-
sidades e instituciones de investigación de ambos países para promover el intercambio de conocimientos y 
la formación de recursos humanos especializados. 

Como consideración final, es importante destacar que el Convenio de Cooperación del Proyecto CART 
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generado entre la Provincia de San Juan y China, no solamente beneficia a la provincia, sino que además 
marca un hito histórico en las relaciones diplomáticas y científicas de ambos países. En general, se entiende 
que todos los datos generados por CART estarán abiertamente a disposición de la comunidad científica 
internacional en general. Excepto en circunstancias extraordinarias, los datos deberán irse publicando en 
un sitio de internet a disposición del público y comunidad científica una vez que se vayan adquiriendo y 
recolectando. 
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Impacto de las iniciativas de comercio Asia-Pací-
fico en Chile, Perú y Argentina: un análisis geopolí-

tico de las relaciones con China 

Pablo Andree Cervantes Acuña1 

1. RESUMEN 

En las últimas décadas, China se ha consolidado como un actor clave en la economía global, impul-
sando iniciativas estratégicas como, por ejemplo, la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) para fortalecer 
lazos comerciales y diplomáticos en regiones estratégicas como América Latina. En este contexto, las polí-
ticas exteriores y económicas de Chile, Perú y Argentina han experimentado cambios significativos, en gran 
medida influenciados por las relaciones bilaterales con China y la creciente relevancia de la cooperación 
Sur-Sur. Este artículo examina cómo las estrategias geopolíticas de China han moldeado los vínculos de 
estos países con Asia-Pacífico, evaluando los factores que han facilitado y los desafíos que han limitado el 
desarrollo de estas relaciones. A través de un enfoque comparativo basado en análisis de políticas, estudios 
de caso y datos económicos, este trabajo explora la evolución y el impacto de estas relaciones bilaterales 
en Chile, Perú y Argentina. Además, se destacan estrategias efectivas y lecciones aprendidas en la gestión 
de relaciones con China, subrayando cómo la adaptación de políticas nacionales y la colaboración Sur-Sur 
pueden maximizar beneficios económicos y diplomáticos en un entorno global dinámico. 

Palabras claves: China, América Latina, Diplomacia económica, Cooperación Sur-Sur, Dinámica geo-
política. 

2. INTRODUCCIÓN 

La emergencia de China como potencia económica y geopolítica global representa uno de los fenó-
menos más significativos del siglo XXI, reconfigurando sustancialmente el paisaje de las relaciones interna-
cionales contemporáneas. Este ascenso, caracterizado por un crecimiento económico sostenido y una ex-
pansión estratégica de su influencia global, ha transformado particularmente la dinámica de las relaciones 
sino-latinoamericanas, con especial énfasis en países como Chile, Perú y Argentina (Jenkins, 2018). La Re-
pública Popular China no solo ha consolidado su posición como segunda economía mundial, sino que ha 
desarrollado una sofisticada estrategia geopolítica que trasciende los aspectos meramente comerciales, 
buscando establecer un nuevo orden mundial multipolar que desafía la hegemonía tradicional estadouni-
dense en la región (Dussel Peters, 2023). La evolución de las relaciones entre China y América Latina se ha 
intensificado significativamente desde la apertura económica china en la década de 1970, transitando 
desde vínculos diplomáticos formales hasta una asociación estratégica integral que abarca múltiples dimen-
siones de cooperación (Moraga, Garcés, Saavedra, Manríquez & Wu, 2023). Este proceso se ha acelerado 
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notablemente en el siglo XXI, impulsado por la complementariedad económica entre una China en expan-
sión, ávida de recursos naturales y mercados para sus productos manufacturados, y una América Latina 
necesitada de inversión en infraestructura y diversificación de sus relaciones comerciales internacionales 
(Jin & Gallagher, 2018). 

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), lanzada en 2013, representa la mate-
rialización más ambiciosa de la estrategia global china. Esta iniciativa, que inicialmente se concentró en el 
desarrollo de infraestructura en Eurasia, ha expandido su alcance hacia América Latina, estableciéndose 
como un instrumento fundamental para la proyección del poder blando chino y la consolidación de corre-
dores económicos transcontinentales (Wise, 2020). La incorporación de América Latina a la BRI subraya la 
importancia estratégica que Beijing otorga a la región, no solo como fuente de recursos naturales sino como 
pieza clave en su visión de un orden mundial multipolar. Chile, Perú y Argentina emergen como casos pa-
radigmáticos para analizar las diferentes aproximaciones latinoamericanas a la relación con China. Chile ha 
adoptado un enfoque pragmático orientado al libre comercio, siendo pionero en la firma de acuerdos co-
merciales con Beijing. Perú ha desarrollado una estrategia de "ventaja del rezagado", aprovechando las 
experiencias previas de otros países para optimizar sus relaciones económicas con China (Sanborn & Chonn, 
2017). Por su parte, Argentina ha mantenido una relación más compleja, influenciada por sus ciclos políticos 
y económicos, pero consolidando progresivamente vínculos estratégicos en sectores clave como la infraes-
tructura y la agricultura. 

Esta investigación se propone analizar el impacto de las iniciativas comerciales y geopolíticas chinas 
en estos tres países sudamericanos, examinando cómo sus diferentes contextos políticos, económicos y 
sociales han influido en su respuesta a la creciente presencia china en la región. El estudio se enmarca en 
el paradigma de la cooperación Sur-Sur, entendida como un mecanismo de intercambio horizontal entre 
países en desarrollo que busca promover el desarrollo económico mutuo y fortalecer la autonomía regional. 
El análisis aborda tres dimensiones fundamentales: (1) la evolución histórica de las relaciones bilaterales, 
(2) el impacto de las inversiones chinas y otras iniciativas comerciales chinas en cada país, y (3) los desafíos 
y oportunidades que presenta esta relación para el desarrollo económico y la autonomía estratégica de las 
naciones estudiadas. 

3. CHINA Y AMÉRICA LATINA 

La República Popular China ha experimentado una transformación fundamental en su posiciona-
miento dentro del sistema internacional, consolidándose como una potencia económica y diplomática he-
gemónica, particularmente desde inicios del siglo XXI (Dussel Peters, 2023; Serbin, 2022). Esta metamorfo-
sis geopolítica se ha materializado a través de un proceso de reformas estructurales orientadas hacia la 
liberalización económica, la modernización industrial y una acelerada urbanización que ha redefinido los 
patrones del comercio global y las cadenas de valor internacionales (Jenkins, 2022). La implementación de 
la Belt and Road Initiative (BRI) en 2013 representa un hito paradigmático en la proyección global china. 
Esta iniciativa, conceptualizada como el "nuevo paradigma de la conectividad euroasiática", trasciende la 
mera construcción de infraestructura para constituirse en un instrumento de poder blando que redefine 
las relaciones geoeconómicas contemporáneas. La BRI se articula mediante dos ejes fundamentales: el co-
rredor económico terrestre euroasiático y la ruta marítima que se extiende hacia el sudeste asiático, África 
y América Latina, configurando así un nuevo orden multipolar en la arquitectura económica global. 

Las relaciones sino-latinoamericanas se caracterizan por una profunda raigambre histórica que pre-
cede a la actual coyuntura. Durante el período colonial, el comercio transpacífico estableció patrones de 
intercambio que vinculaban la plata americana con las manufacturas asiáticas, estableciendo dinámicas 
comerciales que persisten en la actualidad (Domínguez Martín, 2017). Esta relación histórica se intensificó 
durante el siglo XIX con la migración china hacia América Latina, particularmente en Perú y Cuba, generando 
transformaciones socioculturales significativas en la región. La consolidación de la República Popular China 
en 1949 marcó una inflexión en las relaciones bilaterales. Durante el período de la Guerra Fría, la influencia 
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china se manifestó principalmente en el ámbito ideológico-político, especialmente en el contexto de la ri-
validad sino-soviética por el liderazgo del movimiento comunista internacional. Esta dimensión ideológica 
se materializó en la emergencia de movimientos revolucionarios en diversos países latinoamericanos, aun-
que su impacto fue heterogéneo según el contexto nacional específico. 

El paradigma contemporáneo de las relaciones sino-latinoamericanas experimentó una transforma-
ción sustancial a partir del año 2000, catalizada por el superciclo de commodities. China se posicionó como 
socio comercial estratégico para la región, estableciendo una matriz de intercambio caracterizada por la 
exportación de materias primas latinoamericanas y la importación de manufacturas chinas (Ray, Gallagher, 
López, & Sanborn, 2016). Este patrón se institucionalizó mediante acuerdos comerciales bilaterales, siendo 
paradigmáticos los casos de Chile (2005) y Perú (2010). La extensión de la BRI hacia América Latina ha con-
figurado un nuevo marco de cooperación económica y diplomática. La región representa para China un 
espacio geopolítico crucial por su abundancia en recursos naturales estratégicos y su potencial como mer-
cado emergente (Ray, Gallagher, López & Sanborn, 2016). La participación de países como Chile, Perú y 
Argentina en iniciativas vinculadas a la BRI ejemplifica la cristalización de esta estrategia multidimensional 
china en el hemisferio occidental. 

Esta evolución histórica de las relaciones sino-latinoamericanas refleja una transición desde un 
vínculo primordialmente ideológico hacia una asociación estratégica multifacética que engloba dimensio-
nes comerciales, financieras, tecnológicas y diplomáticas (Rosales, 2020). La consolidación de China como 
actor hegemónico en la región plantea tanto oportunidades como desafíos para las economías latinoame-
ricanas, particularmente en términos de diversificación productiva y sostenibilidad ambiental. 

 Chile: Chile: se posiciona como un socio pionero para China en América Latina, reflejando 

una aproximación pragmática y no ideológica a las relaciones internacionales que encuen-

tra eco en la propia evolución de la política exterior china post-Mao. Alden & Méndez seña-

lan que su autopercepción histórica como potencia del Pacífico, con raíces en su tradición 

naval y comercial desde mediados del siglo XIX, ha facilitado su rol como "first mover" en el 

acercamiento a Beijing (2023). Este posicionamiento se materializó al ser el primer país de 

la región en firmar un TLC con China en 2005, consolidando una relación económica basada 

principalmente en la exportación de cobre y otros minerales estratégicos. La ubicación geo-

gráfica de Chile y su participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) refuerzan su 

papel como plataforma estratégica para el acceso chino a América del Sur, aunque también 

han emergido limitaciones y barreras en la profundización de los vínculos económicos bila-

terales. 

 Perú: se posiciona como puerta de entrada de China hacia el interior de América del Sur, 

como lo simboliza el proyectado ferrocarril transoceánico que conectaría Brasil con el 

puerto peruano del Callao. Alden & Méndez (2023) enfatizan sobre su experiencia como 

receptor de una de las primeras inversiones chinas en la región -la compra de la mina de 

hierro de Marcona por Shougang en 1992- ejemplifica las ventajas de un enfoque gradua-

lista en el desarrollo de vínculos con Beijing. Desde la firma del TLC en 2009, la relación se 

ha profundizado mediante inversiones mineras adicionales, préstamos para infraestructura 

y expansión del comercio minorista. Sin embargo, las crecientes fricciones en Marcona, 

donde activistas ambientales, sindicales y comunitarios han criticado la conducta empresa-

rial china, ilustran los desafíos emergentes. Esta dinámica evidencia la complejidad que en-

frentan los gobiernos locales en la formulación de políticas, particularmente en relación al 

impacto institucional y político de la presencia china. 

 Argentina: refleja una relación bilateral caracterizada por oscilaciones que siguen los cam-

bios políticos entre peronistas y neoliberales. Para los peronistas de centro-izquierda, China 

representa un socio con profunda capacidad financiera y disposición al riesgo, que ignora el 
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consenso de los mercados occidentales sobre las dificultades económicas argentinas y de-

muestra capacidad para ejecutar grandes proyectos de infraestructura. Los neoliberales de 

centro-derecha, sin embargo, mantienen cautela hacia Beijing por sus inclinaciones ideoló-

gicas y la falta de transparencia en los préstamos, aunque las circunstancias han llevado a 

un mayor compromiso comercial. Esta dinámica ha resultado en préstamos multimillona-

rios para represas y plantas nucleares, creciente demanda china de soja y productos agríco-

las, e inversiones en sectores estratégicos como el litio. No obstante, persisten debates in-

ternos sobre la exposición a la deuda, la dependencia de China, el impacto de las importa-

ciones en empresas locales y la explotación de recursos marinos por la flota pesquera china 

(Alden & Méndez, 2023). A pesar de estas tensiones políticas, los intereses de las élites han 

proporcionado continuidad a la relación con el gigante asiático. 

Las relaciones entre China y América Latina poseen un trasfondo histórico que se remonta a media-
dos del siglo XX, cuando varios países de la región comenzaron a establecer vínculos diplomáticos con la 
República Popular China. Durante este período, la relación estuvo marcada por consideraciones ideológicas 
y por la lucha entre Beijing y Taipéi por el reconocimiento diplomático, en un contexto de tensiones de la 
Guerra Fría. Aunque la proyección económica de China en la región aún no era prominente, su influencia 
fue significativa en otras esferas, como la política y la ideología. El impacto del maoísmo, por ejemplo, fue 
evidente en varios países de América Latina, donde inspiró a intelectuales y movimientos revolucionarios. 
En México y Perú, este ideario contribuyó al surgimiento de guerrillas, como el Partido Comunista del Perú-
Sendero Luminoso, que desempeñaron un papel desestabilizador en la política interna y consecuencia de 
ello un oscuro periodo de terrorismo en el país andino. Además, el conflicto sino-soviético por la supremacía 
dentro del movimiento comunista internacional tuvo repercusiones directas en la izquierda latinoameri-
cana, dividiéndola y debilitando su influencia en varios países. Como señala Poole Fuller (2022), las inver-
siones mineras chinas, aunque un fenómeno más reciente, han tenido profundas implicaciones sociales y 
políticas en regiones como Perú, que remiten a esos períodos históricos. 

La disputa diplomática entre la República Popular China y Taiwán también moldeó las relaciones de 
China con América Latina en esta época. En las décadas de 1960 y 1970, América Latina se convirtió en un 
bastión de apoyo internacional para Taiwán, resistiendo inicialmente los esfuerzos de Beijing por desplazar 
a Taipéi como el legítimo representante de China en las Naciones Unidas. No obstante, la normalización de 
relaciones entre China y Estados Unidos, junto con la creciente influencia global de la República Popular, 
llevó a un cambio significativo a partir de 1972, cuando la mayoría de los países sudamericanos comenzaron 
a reconocer a Beijing, marcando el declive de la influencia diplomática de Taiwán en la región. Con el fin de 
la Guerra Fría, China adoptó un enfoque más activo hacia América Latina, coincidiendo con su transición 
interna hacia un modelo de desarrollo orientado al mercado. A partir de la década de 1980, bajo el liderazgo 
de reformistas dentro del Partido Comunista de China, el país implementó políticas económicas gradualistas 
que establecieron las bases para su posterior expansión global. Ellis (2009) subraya que, si bien las tensiones 
ideológicas no desaparecieron de inmediato, la transformación económica interna de China redefinió su 
enfoque hacia la región, reorientando las relaciones hacia una colaboración económica más pragmática. 

Los años 2000 marcaron un punto de inflexión en las relaciones China-América Latina, impulsado por 
el "boom de los commodities". La creciente demanda de recursos naturales por parte de China, junto con 
los altos precios internacionales de estos productos, benefició significativamente a las economías latinoa-
mericanas. Durante esta etapa, China aseguró un suministro constante de materias primas esenciales para 
mantener su crecimiento económico acelerado. Como señala Silva, Moreno-León y Cruz-Díaz (2023), la 
firma de los primeros Tratados de Libre Comercio (TLC) entre China y países como Chile (2005) y Perú (2010) 
marcó un cambio sustancial, posicionando a China como un socio comercial prioritario. Estos acuerdos no 
solo facilitaron el comercio, sino que también sentaron las bases para una cooperación más amplia en sec-
tores como la inversión, la infraestructura y la tecnología, como se destaca en el análisis de Teixeira y Azócar 
(2023) sobre la expansión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina. 
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El lanzamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta representó un nuevo capítulo en las relaciones 
entre China y América Latina. Si bien inicialmente se centró en la construcción de corredores terrestres y 
marítimos en Eurasia, la BRI amplió su alcance para incluir a América Latina, que fue formalmente incorpo-
rada en 2018. Desde entonces, China ha invertido significativamente en proyectos de infraestructura, ener-
gía, minería y tecnología en la región, consolidando su posición como un actor indispensable en el desarrollo 
de varios países latinoamericanos. Esta evolución hacia una relación estratégica ha estado acompañada por 
un cambio en la narrativa china. De ser percibido como un socio comercial distante, China ahora promueve 
su relación con América Latina en términos de cooperación Sur-Sur, destacando los beneficios mutuos del 
intercambio de recursos, tecnología y experiencia. Como subraya Bull (2024), la Iniciativa ha transformado 
a China en un actor clave no solo a nivel económico, sino también geopolítico en la región, promoviendo 
una narrativa de cooperación Sur-Sur que resalta los beneficios mutuos del intercambio de recursos, tec-
nología y experiencia. 

La relación entre China y América Latina ha transitado desde una interacción limitada y condicionada 
por la Guerra Fría hacia una alianza estratégica multifacética. Lo que comenzó como un vínculo principal-
mente comercial basado en el intercambio de materias primas ha evolucionado hacia una asociación más 
integral, que incluye inversión en infraestructura, transferencia tecnológica y colaboración en foros inter-
nacionales. Este panorama refleja no solo el ascenso de China como potencia global, sino también el cre-
ciente interés de América Latina en integrarse a nuevas dinámicas globales que le permitan impulsar su 
desarrollo económico y fortalecer su autonomía estratégica. 

4. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES BILATERALES 

a) EL CASO DE CHILE: CHILE COMO CATALIZADOR COMERCIAL 

Chile ha adoptado un enfoque pragmático y comercial en sus relaciones con China, buscando siempre 
alinearse con las estructuras globales y acuerdos multilaterales. Este enfoque se consolidó en 2005, cuando 
Chile se convirtió en el primer país sudamericano en firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. 
Este acuerdo no solo sentó las bases para una relación económica sólida, sino que permitió un crecimiento 
sostenido en las exportaciones de productos clave como el cobre, que representa una parte significativa 
del comercio bilateral (Errázuriz Guilisasti, 2006). La política chilena se ha caracterizado por su énfasis en la 
diversificación de sus exportaciones, más allá de los recursos naturales, y en consolidar el acceso al mercado 
chino. En este sentido, Chile se ha esforzado por posicionarse como un socio estratégico y fiable para Bei-
jing, especialmente en el contexto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), donde busca ser un puente 
clave entre Asia y Sudamérica. 

La evolución de la política exterior y económica de Chile muestra paralelismos con la trayectoria de 
China, que pasó de una economía cerrada a principios del siglo XX a una más abierta y orientada al mercado 
con las reformas impulsadas por Deng Xiaoping en la década de 1980. De manera similar, Chile adoptó una 
política de apertura económica y atracción de inversión extranjera desde los años 90, lo que lo ha conver-
tido en uno de los países más dinámicos en términos de integración a la economía global. Esta convergencia 
en sus enfoques de desarrollo ha facilitado la cooperación entre ambos países, cuyo comercio ha aumen-
tado significativamente desde la firma del TLC en 2005. Chile ha aprovechado su ubicación estratégica en 
el Pacífico y su imagen como potencia comercial regional para fortalecer sus lazos con China, especialmente 
en sectores como la minería, la agroindustria y la energía. Sin embargo, esta relación también ha estado 
marcada por desafíos, tales como la dependencia excesiva de las exportaciones de cobre y la necesidad de 
diversificar los sectores de intercambio. 

Chile ha logrado ser pionero en el establecimiento de relaciones económicas y diplomáticas con 
China, lo que ha permitido una integración profunda en las cadenas de valor globales. A través del TLC, el 
comercio entre ambos países ha crecido sustancialmente, pasando de $8 mil millones en 2005 a $32.4 mil 
millones en 2010. Este crecimiento ha sido impulsado por la alta demanda china de recursos minerales, 
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especialmente cobre, que representa una proporción significativa del comercio bilateral. A pesar de este 
éxito, Chile enfrenta desafíos en la diversificación de sus exportaciones y la atracción de inversiones en 
sectores de mayor valor agregado, como la manufactura y la tecnología. Las inversiones chinas en Chile, 
aunque en aumento, siguen concentradas principalmente en la minería y los recursos naturales, con difi-
cultades para expandirse en otros sectores clave. En el ámbito de las empresas chilenas, las que han inten-
tado entrar al mercado chino han enfrentado numerosos obstáculos, desde problemas regulatorios hasta 
una feroz competencia local. No obstante, la renegociación del TLC en 2019 representó un paso importante 
hacia la ampliación de los acuerdos en áreas como telecomunicaciones, infraestructura y servicios, lo que 
podría abrir nuevas oportunidades para un crecimiento más diversificado en el futuro. 

Las relaciones diplomáticas formales entre Chile y China comenzaron en diciembre de 1970 durante 
la presidencia de Salvador Allende. Sin embargo, la interacción entre ambos países ya se había fortalecido 
a través de la apertura de la Asociación Cultural Chile-China en 1952, las visitas de Allende a China en 1954 
y 1963, y la ayuda económica de China a Chile en la década de 1960. A pesar del golpe militar de 1973, que 
derrocó a Allende, Beijing mantuvo las relaciones diplomáticas con el régimen de Augusto Pinochet, lo que 
reflejó un enfoque pragmático en la política exterior china, aún en el contexto de la Guerra Fría. Durante la 
dictadura y la transición a la democracia, las relaciones bilaterales se limitaron principalmente a intercam-
bios diplomáticos sin un desarrollo significativo en la cooperación económica. Fue a partir de 1990, con el 
fin de la dictadura en Chile y las reformas de apertura en China, cuando ambos países comenzaron a forta-
lecer sus lazos económicos. En 2004, la visita del presidente chino Hu Jintao a Chile y la firma de una aso-
ciación cooperativa marcaron un hito en las relaciones bilaterales, que culminaron en la firma del Tratado 
de Libre Comercio en 2005. Desde entonces, la relación ha estado marcada por una creciente colaboración 
económica, educativa y turística, con un enfoque en diversificar el comercio y mejorar la conectividad entre 
ambos países. 

b) EL CASO DE PERÚ: PERÚ COMO PUERTA DE ENTRADA A SUDAMÉRICA 

Las relaciones entre Perú y China representan un caso emblemático de la creciente influencia del 
gigante asiático en América Latina, caracterizadas por una profunda raigambre histórica que se remonta a 
mediados del siglo XIX con la llegada de los primeros inmigrantes chinos al territorio peruano. El estableci-
miento formal de relaciones diplomáticas en 1875 con la China Imperial marcó el inicio de un vínculo que, 
aunque experimentó interrupciones durante el conflicto con Chile y la inestabilidad política china, se ha 
consolidado significativamente en las últimas décadas (Berríos, 2003). La posición geográfica privilegiada 
de Perú en la cuenca del Pacífico ha sido fundamental para su consolidación como punto estratégico en la 
proyección china hacia Sudamérica, especialmente en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. 

La evolución de las relaciones económicas bilaterales experimentó un punto de inflexión durante la 
década de 1990, cuando la administración de Alberto Fujimori implementó políticas neoliberales que faci-
litaron la entrada de inversiones chinas. Un hito significativo fue la adquisición de la mina de hierro de 
Marcona por la empresa Shougang en 1992, constituyendo la primera inversión minera china significativa 
en América Latina (Sanborn & Chonn, 2017). Este acontecimiento sentó las bases para una expansión sos-
tenida de la presencia china en sectores estratégicos de la economía peruana, particularmente en minería, 
hidrocarburos e infraestructura. El intercambio comercial bilateral ha experimentado un crecimiento expo-
nencial, incrementándose de US$10.5 mil millones en 2010 a US$23.3 mil millones en 2018, con una mar-
cada concentración en el sector extractivo. 

La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2009 y la designación de Perú como "Socio Estraté-
gico Integral" en 2013 representaron hitos fundamentales en la profundización de las relaciones bilaterales. 
El TLC facilitó la eliminación de aranceles para más del 85% de los productos peruanos en el mercado chino, 
consolidando a China como el principal socio comercial de Perú (Wise, 2020). La estructura del comercio 
bilateral refleja un patrón característico de las relaciones Norte-Sur, con exportaciones peruanas concen-
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tradas en materias primas -principalmente minerales como cobre y oro- e importaciones de productos ma-
nufacturados y bienes de capital desde China. Las inversiones directas chinas han alcanzado los US$261.7 
millones, con una notable concentración en los sectores minero y petrolero. 

Los proyectos de infraestructura financiados por China han adquirido una relevancia particular en la 
relación bilateral. El Puerto de Chancay, desarrollado conjuntamente por Cosco Shipping y Volcan, repre-
senta una iniciativa emblemática que busca fortalecer la conectividad entre Asia y América Latina. El pro-
yecto del Ferrocarril Transoceánico, que conectaría el puerto del Callao con el Atlántico brasileño, aunque 
aún no materializado, ejemplifica la visión china de Perú como puerta de entrada a Sudamérica (Alden & 
Méndez, 2023). Estos proyectos de infraestructura se alinean con los objetivos de la BRI y reflejan el interés 
estratégico de China en desarrollar corredores logísticos transcontinentales. 

Sin embargo, la intensificación de las relaciones económicas ha generado desafíos significativos. Las 
inversiones chinas en el sector extractivo han sido objeto de controversias debido a conflictos socioambien-
tales, particularmente en casos como Marcona y las operaciones de Chinalco, donde las comunidades loca-
les han manifestado preocupaciones sobre impactos ambientales, condiciones laborales y distribución de 
beneficios. Estas tensiones han catalizado debates sobre la sostenibilidad del modelo económico basado 
en recursos naturales y la necesidad de fortalecer los marcos regulatorios y de supervisión gubernamental. 
La creciente dependencia económica de China también ha suscitado inquietudes sobre autonomía nacional 
y concentración de poder en sectores estratégicos. 

La dimensión cultural de la relación bilateral, sustentada en la significativa presencia de la comunidad 
chino-peruana, constituye un elemento distintivo que ha facilitado el acercamiento entre ambas naciones. 
El gobierno chino ha promovido activamente iniciativas de diplomacia cultural, incluyendo el estableci-
miento de Institutos Confucio y programas de intercambio educativo, que han contribuido a fortalecer los 
vínculos people-to-people. No obstante, el desafío central para Perú radica en desarrollar una estrategia 
que permita maximizar los beneficios de su relación con China mientras mitiga los riesgos asociados a la 
dependencia económica y los impactos socioambientales negativos. 

c) EL CASO DE ARGENTINA: UNA RELACIÓN COMPLICADA 

La relación bilateral entre Argentina y China representa un caso paradigmático de la diplomacia eco-
nómica contemporánea en América Latina, caracterizada por ciclos de acercamiento y distanciamiento de-
terminados por las fluctuaciones ideológicas en la política doméstica argentina. Este vínculo bilateral ha 
experimentado transformaciones significativas desde el establecimiento de la asociación estratégica en 
2004, durante la administración de Néstor Kirchner. Durante el período kirchnerista (2003-2015), Argentina 
adoptó una postura de alineamiento estratégico con Beijing, materializada en acuerdos de cooperación 
multisectoriales que abarcaron desde la infraestructura hasta el desarrollo tecnológico. Esta etapa se ca-
racterizó por la firma de convenios bilaterales por aproximadamente USD 20.000 millones en proyectos de 
infraestructura, incluyendo las emblemáticas represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en 
Santa Cruz (Malena, 2020). La política exterior kirchnerista se fundamentó en el concepto de "diversifica-
ción dependiente", buscando reducir la influencia occidental mediante el fortalecimiento de lazos con po-
tencias emergentes, particularmente China. 

El giro político hacia el liberalismo económico con la llegada de Mauricio Macri (2015-2019) supuso 
una reconfiguración de la relación bilateral. La administración Macri implementó una revisión exhaustiva 
de los acuerdos previos, especialmente aquellos relacionados con infraestructura energética, motivada por 
preocupaciones sobre la transparencia y las implicaciones financieras de los términos contractuales (Sche-
noni & Escudé, 2016). No obstante, la dependencia comercial y financiera desarrollada durante la década 
anterior limitó la capacidad de Argentina para ejecutar un distanciamiento significativo. La dimensión fi-
nanciera de la relación bilateral se ha convertido en un elemento crucial, manifestada en el swap de divisas 
por aproximadamente USD 18.000 millones y el financiamiento de proyectos estratégicos. La cooperación 
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en el sector energético ha sido particularmente relevante, con inversiones chinas en la central nuclear Atu-
cha III y el parque solar Cauchari en Jujuy. El advenimiento del gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) 
marcó un retorno al paradigma de asociación estratégica integral, evidenciado en la adhesión de Argentina 
a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2022. Este período se caracterizó por la profundización de la coope-
ración en sectores estratégicos, particularmente en la industria del litio y las energías renovables 

La transición hacia la administración de Javier Milei (2023-presente) ha introducido nuevos elemen-
tos de incertidumbre en la relación bilateral. El enfoque liberal-conservador de Milei y su alineamiento con 
Estados Unidos sugieren una potencial recalibración de los vínculos con Beijing, aunque las realidades eco-
nómicas y comerciales imponen limitaciones significativas a cualquier reorientación radical. Un aspecto crí-
tico de la relación bilateral es la asimetría comercial y la dependencia de Argentina en sectores estratégicos. 
China se ha consolidado como el segundo socio comercial de Argentina, con un intercambio bilateral que 
alcanzó los USD 25.000 millones en 2022, aunque con un déficit comercial significativo para Argentina (CE-
PAL, 2023). La presencia china en sectores como minería, energía y agricultura ha generado debates sobre 
soberanía económica y sostenibilidad ambiental. Los desafíos contemporáneos en la relación bilateral in-
cluyen la gestión de la deuda externa, la dependencia tecnológica y la necesidad de equilibrar los intereses 
geopolíticos en un contexto de creciente competencia entre Estados Unidos y China. La capacidad de Ar-
gentina para navegar estas complejidades mientras mantiene su autonomía estratégica será fundamental 
para el futuro de esta relación bilateral (Dussel Peters, 2023). 

5. ANÁLISIS COMPARATIVO 

Cada uno de estos países ha adoptado enfoques distintos para gestionar su relación con China, guia-
dos por sus contextos históricos, económicos y políticos únicos, pero también han enfrentado desafíos co-
munes derivados de la presencia china en sus economías y políticas exteriores. Una característica común 
entre Chile, Perú y Argentina es la dependencia significativa en sectores extractivos, especialmente en mi-
nería y agricultura, en su comercio con China. En los tres casos, las exportaciones de productos primarios, 
como el cobre en Chile y Perú y la soja en Argentina, representan una gran parte del comercio bilateral con 
China. Esto ha llevado a los tres países a enfocarse en maximizar sus exportaciones de recursos naturales, 
aunque con distintos niveles de éxito y repercusiones. Como apunta Bekerman, Dulcich & Gaite (2022), la 
concentración de estas exportaciones en sectores extractivos refleja no solo una dependencia económica, 
sino también las oportunidades y los desafíos que enfrentan los países al negociar con una potencia como 
China. 

Además, todos han buscado diversificar y ampliar las áreas de cooperación con China, aunque las 
inversiones chinas han continuado concentrándose en los sectores estratégicos de materias primas e infra-
estructura. Esta dinámica se observa especialmente en Perú, donde la minería ha sido el principal punto de 
atracción para las inversiones chinas (De Echave & Yauri, 2023). Sin embargo, como argumentan Raza y 
Grohs (2022), el pragmatismo ha prevalecido en todos los casos: mientras que estos países buscan diversi-
ficar sus relaciones comerciales, las inversiones en infraestructura y recursos naturales siguen siendo el eje 
central de sus lazos con China. 

Otra similitud es el enfoque pragmático que los tres países han adoptado hacia China, generalmente 
priorizando beneficios económicos a corto y mediano plazo sobre consideraciones políticas o ideológicas. 
Según Legler, Turzi y Tzili-Apango (2018), este enfoque ha sido clave en el desarrollo de acuerdos bilatera-
les, que incluyen tratados de libre comercio y convenios de cooperación económica y técnica. En este con-
texto, Chile ha sido el más proactivo de los tres en su acercamiento a China, adoptando una estrategia de 
"primer movimiento" que lo posicionó como el primer país en Sudamérica en firmar un TLC con China en 
2005. Esta política exterior orientada al libre comercio le ha permitido capitalizar la relación de manera 
consistente, como se observa en el análisis de Gachúz (2012), quien destaca la expansión de las inversiones 
chinas en sectores como infraestructura, energía y telecomunicaciones, además de la minería. 
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Perú, en cambio, ha adoptado una estrategia más cautelosa, alineando su relación con China tras 
observar el éxito de Chile, pero desarrollando una interacción más dirigida al aprovechamiento de las in-
versiones chinas en el sector minero. La firma del TLC con China en 2009 marcó un hito, pero como De 
Echave y Yauri (2023) señalan, Perú ha enfrentado desafíos significativos relacionados con la sostenibilidad 
ambiental y las tensiones sociales en las comunidades afectadas por la minería, lo que pone en evidencia 
los costos sociales de este modelo de desarrollo. 

Argentina, por su parte, ha mostrado una relación más fluctuante y condicionada a las variaciones en 
su política interna, marcada por el peronismo y el neoliberalismo. Esto ha afectado la continuidad y la pro-
fundidad de sus relaciones con China, ya que el país ha alternado entre la cooperación cercana y la cautela 
respecto a las inversiones chinas, especialmente en infraestructura y agricultura. A pesar de estas fluctua-
ciones, las inversiones chinas en Argentina han incluido proyectos significativos en energía renovable, in-
fraestructura ferroviaria y agricultura, lo que refleja el interés estratégico de China en el desarrollo a largo 
plazo de su relación con Argentina, tal como lo documenta Pasquarelli (2023). 

Un factor fundamental para el éxito en las relaciones bilaterales con China ha sido la estabilidad y 
coherencia de las políticas exteriores y económicas. En este sentido, Chile ha demostrado una notable con-
sistencia en su política exterior, basada en el libre comercio y la apertura de mercados, lo que le ha permi-
tido consolidarse como un socio confiable para China. Perú, aunque ha seguido un camino similar, ha mos-
trado mayor flexibilidad al responder a las demandas chinas en el sector minero y de infraestructura, gene-
rando así un flujo continuo de inversión en estos sectores. Argentina, sin embargo, ha experimentado ma-
yor variabilidad en su política hacia China, reflejando los cambios en sus gobiernos y en sus modelos eco-
nómicos. Este enfoque más inestable ha generado tanto oportunidades como fricciones, debido a las osci-
laciones en la relación en función de las prioridades de cada administración. 

La cooperación Sur-Sur ha sido otro factor determinante en el éxito de las relaciones con China, es-
pecialmente en la medida en que cada país ha intentado posicionarse como un socio clave para China den-
tro del marco de esta cooperación. Chile, al haber sido pionero en los acuerdos comerciales con China, ha 
mostrado la disposición de alinearse con la visión de desarrollo de China, lo cual ha reforzado su posición 
en la cooperación Sur-Sur. Perú, por su parte, ha utilizado su rol como “puerta de entrada” a Sudamérica 
para atraer proyectos de infraestructura, como el Ferrocarril Transoceánico, que facilitarían la integración 
regional y el comercio intercontinental, aunque no todos estos proyectos se han concretado aún. Argentina, 
si bien también ha buscado posicionarse en la cooperación Sur-Sur, ha tenido una relación más compleja 
debido a su política interna y sus crisis económicas recurrentes, lo que ha dificultado la continuidad y pro-
fundidad de esta cooperación a largo plazo. 

Los tres países enfrentan desafíos comunes relacionados con la dependencia de sus exportaciones 
de materias primas hacia China. Esta dependencia aumenta su vulnerabilidad a los cambios en la demanda 
china y en los precios globales de las materias primas, lo que puede generar inestabilidad en sus economías. 
Asimismo, la presión por incrementar las exportaciones de recursos naturales a China ha intensificado los 
problemas medioambientales y sociales en cada país, especialmente en el sector minero en Perú y Chile, y 
en el sector agrícola en Argentina. Estos desafíos han generado tensiones entre las comunidades locales y 
las empresas chinas, así como una creciente demanda de regulaciones ambientales y laborales más estric-
tas. Además, la expansión de la influencia económica china ha suscitado preocupaciones sobre una posible 
dependencia financiera, especialmente en Argentina, donde los préstamos chinos han sido fundamentales 
para financiar grandes proyectos de infraestructura. Esta dependencia financiera plantea el riesgo de que 
China tenga una mayor influencia en la toma de decisiones estratégicas de estos países, lo cual puede afec-
tar su autonomía en términos de política económica y exterior. 

En Chile, uno de los desafíos específicos ha sido la dificultad para diversificar las exportaciones y 
reducir su dependencia del cobre, que representa una porción significativa de sus exportaciones a China. A 
pesar de los intentos por diversificar su relación comercial con China, Chile aún enfrenta el reto de atraer 
inversión en sectores de alto valor agregado y no únicamente en recursos extractivos. Perú, por su parte, 
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enfrenta desafíos específicos relacionados con la conflictividad social derivada de los proyectos mineros 
chinos, los cuales han generado tensiones con las comunidades locales y organizaciones ambientalistas. A 
medida que China expande su participación en el sector minero peruano, las demandas de las comunidades 
por un desarrollo más inclusivo y sostenible han aumentado, planteando un desafío para la estabilidad de 
estos proyectos y para la reputación de las empresas chinas en el país. En Argentina, el desafío principal ha 
sido la gestión de la deuda y la dependencia financiera hacia China. Los grandes préstamos y proyectos de 
infraestructura financiados por China han generado preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda y 
la vulnerabilidad de la economía argentina ante cualquier cambio en las condiciones de financiamiento 
chino. Además, el país enfrenta debates internos sobre la conveniencia de permitir una mayor inversión 
china en sectores estratégicos, como el agrícola y el energético, lo que ha generado divisiones políticas y 
sociales en torno a la relación con China. 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

La evolución de las relaciones sino-latinoamericanas ha experimentado una transformación paradig-
mática en las últimas décadas, particularmente a través de iniciativas geoeconómicas como la Belt and Road 
Initiative (BRI). Este proceso ha catalizado una reconfiguración sustancial en las dinámicas económico-di-
plomáticas regionales, donde Chile, Perú y Argentina han emergido como actores estratégicos en la pro-
yección de China hacia América Latina (Wise, 2020). El presente análisis proporciona una evaluación siste-
mática de las implicaciones geopolíticas de la presencia china en la región, con especial énfasis en las expe-
riencias diferenciadas de estos tres países. 

La proyección china en América Latina se fundamenta en una estrategia geopolítica multidimensional 
que trasciende los aspectos meramente comerciales. La BRI, como instrumento de poder estructural, ha 
redefinido los parámetros de la cooperación Sur-Sur, estableciendo nuevos corredores comerciales y facili-
tando inversiones significativas en infraestructura crítica (Dussel Peters, 2023). Esta aproximación estraté-
gica ha generado una reconfiguración del equilibrio de poder regional, aunque no exenta de tensiones geo-
políticas, particularmente en el contexto de la competencia estratégica sinoestadounidense en el hemisfe-
rio occidental. 

El impacto de la presencia china se materializa en múltiples dimensiones. Económica, con transfor-
mación de los patrones comerciales y de inversión regional. Infraestructura, con el desarrollo de proyectos 
estratégicos que reconfiguran la conectividad regional. Financiera, con el establecimiento de mecanismos 
alternativos de financiamiento. Por último, diplomática, con el fortalecimiento de la cooperación bilateral 
y multilateral. Sin embargo, este proceso ha generado desafíos significativos relacionados con la dependen-
cia económica, los impactos socioambientales y la sostenibilidad de la deuda externa (Ray, Gallagher, López, 
& Sanborn, 2016). 

El análisis comparativo de Chile, Perú y Argentina revela patrones distintivos en la gestión de las re-
laciones bilaterales con China. Empezando con Chile, en su caso se ejemplifica la importancia de una apro-
ximación pragmática y sistemática en las relaciones con China. Su posicionamiento como pionero en el 
establecimiento de vínculos comerciales ha generado beneficios tangibles, aunque con limitaciones estruc-
turales (Bórquez, López & Muñoz, 2021). La experiencia chilena subraya la necesidad de: 

 Diversificación sectorial más allá de la dependencia minera 

 Optimización de su posición geoestratégica 

 Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de relaciones bilaterales 

En el caso de Perú la experiencia peruana destaca por su aprovechamiento estratégico de su posición 
geográfica y su enfoque gradualista en la atracción de inversiones chinas (Sanborn & Torres, 2013). Las 
lecciones principales incluyen: 
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 Gestión efectiva de conflictos socioambientales 

 Desarrollo de marcos regulatorios robustos 

 Aprovechamiento de ventajas comparativas en sectores estratégicos 

El caso argentino ilustra los desafíos de mantener una relación estable en contextos de volatilidad 
política interna. Las lecciones fundamentales comprenden: 

 Necesidad de políticas de Estado que trasciendan ciclos políticos 

 Importancia de la transparencia en acuerdos bilaterales 

 Balance entre inversiones extranjeras y desarrollo endógeno 

La experiencia de estos tres países subraya la importancia de desarrollar aproximaciones estratégicas 
diferenciadas que consideren las especificidades nacionales mientras maximizan los beneficios de la rela-
ción bilateral. 

Las experiencias de Chile, Perú y Argentina con China revelan distintas estrategias de vinculación 
económica y sus consecuentes resultados. Chile, como pionero, logró un crecimiento significativo en el co-
mercio bilateral pero no pudo consolidarse como la esperada "puerta de entrada" a Sudamérica. Perú, 
aprovechando su ventaja de llegada tardía, ha estructurado una relación que ha generado beneficios eco-
nómicos tangibles, aunque persisten tensiones entre las multinacionales chinas y las comunidades locales. 
Argentina, por su parte, ha mantenido una relación sostenida a pesar de su volatilidad política, beneficián-
dose de inversiones estratégicas chinas que priorizan el largo plazo. Estas experiencias subrayan que el éxito 
en las relaciones con China requiere estrategias nacionales diferenciadas que equilibren oportunidades in-
mediatas con objetivos de desarrollo sostenible. 
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1. RESUMEN 

Este artículo analiza la resignificación e incorporación de diversos recursos de soft power en la política 
exterior china y su proyección al Sur global, destacando su extensión y características, y los elementos dis-
cursivos que forjan un tipo diferente de globalización contraponiendo actitudes propias del pensamiento 
chino tradicional a las características de la globalización liberal. Dicho proceso se desarrolla como otra di-
mensión de una transición hegemónica en curso, donde se encuentran más actores en la escena global 
disputando espacios de poder y donde el poder blando es fundamental como factor de atracción de cada 
potencia. 

La adaptabilidad china tanto de su filosofía como de su política exterior redimensiona el concepto de 
soft power, facilitando tanto dentro como fuera de fronteras distinguirse en sus recursos de poder mos-
trando una conducta que le permita su inserción como potencia global, desarrollando una mayor interde-
pendencia con el mundo occidental, pero aún más enfáticas con el mundo asiático y el Sur global. Su creci-
miento económico le permiten desarrollar poder blando utilizando los recursos descritos por Nye original-
mente -cultura, valores, diplomacia- pero sumando otras dimensiones que, aunque originalmente se en-
tendían de poder duro, puede considerarse para el desarrollo de poder blando; como la economía, la polí-
tica y lo militar. 

Palabras Clave: China; Soft Power; Transición sistémica; Tianxia; Sur Global. 

2. INTRODUCCIÓN 

La cada vez mayor incidencia China en diferentes esferas en las que ha ido ganando lugar en los 
principales puestos, tanto de la escena asiática como mundial, es indiscutible. En el ámbito económico, por 
más de dos décadas, ha crecido por encima del 8%. En el año 2001 se incorporó a la OMC, su población 
supera los 1400 millones, primera en PIB nominal medido según la Paridad de Poder Adquisitivo y el se-
gundo más grande del mundo luego de EE. UU., tercera en poderío militar, y cuarta en extensión geográfica. 
Todos estos, recursos de poder duro de acuerdo con los desarrollos de Joseph Nye, presentan al gigante 
asiático como una de las potencias emergentes de un mundo global que tiene necesidad de desplegar di-
versas estrategias de relacionamiento y posicionamiento en la agenda internacional. En el plano comercial 
China es el mayor exportador del mundo y cuenta con las mayores reservas de divisas extranjeras del 
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mundo. En los últimos años ha atraído inversiones superando los 144.37 mil millones de dólares en inver-
sión extranjera directa. Asimismo, ha realizado importantes inversiones en infraestructura, incluyendo la 
construcción de carreteras, ferrocarriles, puentes, aeropuertos y puertos. 

Estos resultados se deben a las reformas que impulsa Deng Xiaoping desde 1978, las “Cuatro moder-
nizaciones (agricultura, industria, defensa y ciencia y tecnología)” para promover una modernización ace-
lerada. Simonoff (2021, p. 103) periodiza dichas reformas de forma coincidente a los diferentes liderazgos 
del Partido cuya característica central es “una creciente apertura y pragmatismo en lo económico pero 
clausurada para la política”. Si en un primer momento, se centró en lo comercial y en las inversiones fuera 
de china, hoy trasciende estas dimensiones enfocándose a desarrollar una política exterior multidimensio-
nal que presenta una “imagen” china como un poder responsable, socio estratégico para el desarrollo fun-
damentalmente del sur global. En palabras de Xulio Ríos (2018-2019) 

Si Mao puso a China de pie y Deng Xiaoping la desarrolló, lo que Xi ansía es culminar aquel largo proceso 
de modernización que arranca a finales del siglo XIX con una estrategia de maximización de sus ambi-
ciones, situándola de nuevo en el epicentro del sistema global (p. 143). 

En lo político y económico este cambio en la política externa china se manifiesta en una activa parti-
cipación en el Consejo de Seguridad de la ONU, se plantea la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda (IFR), 
genera diferentes alianzas regionales e instituciones, posicionándose como actor clave en otro modelo de 
globalización, diferente a la globalización liberal. 

Por otra parte, las dificultades de la economía norteamericana durante la crisis de 2008 permitieron 
el avance chino gracias a su creciente demanda de importaciones del mundo en desarrollo, por su comple-
mentariedad económica y una política externa asertiva a partir de proyectos de infraestructura, asociacio-
nes estratégicas, financiamiento, entre otros. 

En un multilateralismo erosionado desde sus actores principales, los conflictos comerciales se incre-
mentan, la aparición del COVID 19 y su extensión e impacto global generaron una oportunidad adicional 
para el desarrollo del poder blando chino y China -liderada por Xi Jiping-, toma el liderazgo de proporcionar 
rápidamente una opción de vacuna a vastas zonas del mundo2. De acuerdo con (Simonoff, 2021) el ascenso 
chino en el sistema internacional desafía “la existencia de un patrón homogeneizado de los “triunfadores” 
de la Guerra Fría”, generando alternativas para el sur global. 

En este trabajo se presentan primero la evolución y desarrollo del concepto de poder, fundamental-
mente desde el soft power propuesto por Joseph Nye en los noventa, para luego ver la adaptación y evolu-
ción de sus contenidos por China. En una segunda parte analiza el desarrollo de las fuentes y recursos de 
poder blando chino, para finalizar destacando algunos conceptos. 

3. SOFT POWER: ¿UN CONCEPTO QUE MUTA? 

El concepto de soft power -o poder blando- fue propuesto en 1990 por Joseph Nye en su libro “Bound 
to Lead. The Changing Nature of American Power” (1990) y se ha convertido en un término muy discutido 
en la Relaciones Internacionales, evolucionando de acuerdo con su utilización en la política internacional y 
su contexto. En su primera versión, el soft power respondía a un tipo de poder distinto al tradicionalmente 
planteado como hard power, y refiere a la capacidad de lograr resultados atrayendo a otros y no sobre la 
base de la coacción o la manipulación. 

                                                           

2 Esto tuvo un importante impacto debido a la actitud de occidente al suministrar las vacunas a sus ciudadanos por su insuficiente 
capacidad de producción, al mismo tiempo que las soluciones multilaterales -como el mecanismo COVAX- presentaron sus limita-
ciones. Desde la asunción de Biden en 2021 se ha modificado sustancialmente esta actitud. 
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En 2004 Nye profundizaría el desarrollo del concepto diferenciándolo del que se puede lograr a partir 
del uso de la fuerza o de las recompensas económicas. Para Nye (2004, pág. 4) hay tres formas a través de 
las cuales un Estado puede ejercer su política, las mismas son: a) coerción, responde al uso de la fuerza y 
de las sanciones; b) inducción, que se da con el uso de recompensas materiales y c) atracción, explicada en 
el marco del “poder blando”. Él explica la “atracción” como la acción de lograr que otros países quieran 
emularlo y quieran acceder al mismo sistema que produce los efectos que se han generado en el país a 
emular. 

Desde el año 2000 -como presenta HONGYI LAI (2019)- se han dado numerosos estudios que catego-
riza en los siguientes tipos: primero, estudios empíricos de la teoría de Nye sobre el soft power de impor-
tantes potencias como EE. UU. y China, pero también pueden encontrarse de Japón, India, Reino Unido y 
Canadá donde se pueden hallar la importancia de moldear una imagen del país a partir de su política exte-
rior, prensa oficial, entre otros. Una segunda categoría, que incluye al propio Nye en sus desarrollos poste-
riores, en la que se refieren a un concepto que involucra tanto el poder duro como el poder blando, al que 
llamaran de poder inteligente (smart power), donde no necesariamente el poder duro se usa solo como la 
coacción, sino que puede utilizarse para generar soft power, como pueden ser los ejercicios militares. Y una 
tercera categoría que analiza los medios por los que se transmite el poder blando, como puede ser el rol de 
las empresas, la comunicación, la educación, entre otros, y la percepción del poder blando en la ciudadanía 
a partir de los factores que la influyen como, por ejemplo, la religión. 

Paralelamente a estos desarrollos, en 2017 -a partir de un informe del National Endowment for De-
mocracy3- se introduce el concepto de sharp power o poder afilado4. El propio Nye en su artículo “China’s 
Soft and Sharp Power” (2018) refiere al poder agudo como guerra de información y por tal, no puede con-
siderarse poder blando y es contrario a su esencia que se “caracteriza por el voluntarismo y la indirección”. 
Pero el autor es más cauteloso al evaluar el ascenso del poder blando chino, entendiendo favorable el re-
lajamiento de los controles sobre su sociedad civil y su posible contribución a la solución de problemas 
globales. 

Ya en su libro “The Future of Power” (2011) Nye intentó aclarar uno de los problemas del concepto 
cuando se define a partir de los recursos disponibles, refiriendo a la ambigüedad que produce al momento 
de diferenciar entre poder duro de poder blando. Al comienzo el poder blando se asocia a su intangibilidad, 
pero la incorporación de recursos de poder duro que generan poder blando generó la ampliación de su 
definición. El uso de recursos como fuerza, pagos y definir asuntos de la agenda global que se consideran 
recursos de poder duro, pero también pueden analizarse a partir de su atractividad, legitimidad y persua-
sión. Asimismo, algunos recursos pueden generar tanto poder duro como blando, son ejemplos el Plan 
Marshall o de la IFR5. 

En este sentido, en su artículo “Soft Power: the evolution of a concept” (2021) Nye analiza la evolu-
ción que ha tenido el concepto desde su elaboración en los inicios de los noventa a la actualidad. Por sus 
propias características el poder presenta un dinamismo que se transforma con el contexto que lo envuelve. 

                                                           

3 Se trata de una organización sin fines de lucro creada en 1983, financiada por el Congreso de Estados Unidos, que busca promover 
la democracia y los principios liberales en el mundo.  

4 En el informe (2017), luego difundido ampliamente por The Economist, se argumenta la necesidad de repensar el poder blando 
ya que no se corresponde con la actual situación del mundo, sino que se corresponde mejor al final de la guerra fría. Dicho informe 
presenta la inversión realizada por China y Rusia en iniciativas mediáticas, académicas, culturales y de grupos de expertos, como 
diseñadas para moldear la opinión pública y las percepciones de sus gobiernos en todo el mundo.  

5 En el libro de 2011 se plantea un cambio del contexto que también va a afectar el concepto de poder. Se produce un doble proceso 
simultáneo de transformación: un proceso de difusión y otro de transición. La difusión del poder se va a producir cada vez más por 
la presencia de actores y agendas transnacionales que superan el control de los Estados. La transición refiere a la que se produce 
en el epicentro del poder económico desde occidente a oriente, con la recuperación del poderío económico de Oriente. 
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Una característica básica es que involucra una situación relacional entre actores donde busca producir un 
efecto, pero su caracterización va a depender del contexto y los motivos. 

Asimismo, reflexiona sobre la apropiación del concepto de soft power por parte de la dirigencia po-
lítica china -comenzando por Hu Jintao en el 17 Congreso del Partido Comunista de China (PCCH) y conti-
nuado por Xi Jiping, convirtiendo poder blando en una categoría prescriptiva más que analítica. Lo que en 
su consideración fue sorprendente fue su desarrollo en China. 

As China dramatically developed its hard power resources, leaders realized that it would be more ac-
ceptable if it were accompanied by soft power. This is a smart strategy because as China’s hard military 
and economic power grew, it could frighten its neighbors into balancing coalitions. If it could accompany 
its rise with an increase in its soft power, China could weaken the incentives for these coalitions (p. 
205)6. 

Parte de la explicación de la atractividad China se encuentra en la combinación de crecimiento eco-
nómico que permitió salir de la pobreza a cientos de millones de personas y su cultura tradicional, aunque 
aún no supera a EE. UU. en la mayor parte del mundo. (Shambaugh, 2020) en (Nye, “Soft Power: the evo-
lution of a concept”, 2021, p. 205). 

En los estudios que se están desarrollando en América Latina sobre las consecuencias para la región 
del soft power chino, el concepto ha demostrado mantener la amplitud en cuanto a los tipos de recursos y 
su generación de poder blando. Este es el caso de (Rodriguez Aranda & Leiva Van de Maele, 2013) donde 
utilizan el concepto de forma flexible siendo igual de importante el uso de recursos intangibles como la 
forma en que dichos recursos y otros se utilizan, y los resultados que producen “tomando a la política ex-
terior como un marco amplio que incluye una dimensión cultural, una económica, una política y una militar” 
(p. 14) en tanto sean atractivos para la región. 

La imprecisión del concepto y su utilización política lleva a que la idea de poder blando tenga conno-
taciones muy disímiles en China a las originalmente planteadas como destacan (Munita & Montt, 2023) 
donde, pasadas varias décadas desde su aparición, aún no existe consenso ni académico ni político sobre 
su definición y sobre aspectos claves como “la atracción, la identificación con un proyecto ideológico con-
creto o la determinación de cuáles son sus dimensiones y herramientas” (p. 27). 

d) DESARROLLO CHINO DEL CONCEPTO DE SOFT POWER 

El poder blando comienza a introducirse como concepto en la academia china a partir de la traduc-
ción de la obra de Nye en 1992. Desde ese momento su extensión entre los académicos de ese país se fue 
convirtiendo en un concepto de análisis para China y comienzan a aparecer muchos estudios sobre el soft 
power chino los que aumentan exponencialmente desde 2001. Esta atracción y su desarrollo entre los aca-
démicos tuvo su correlato entre los políticos de ese país, los cuales lo incorporaron a su discurso dándole 
características propias (WANG & LU, 2008). 

En los ámbitos académicos la definición de soft power se presenta consistente con la definición de 
Nye -aunque más amplia- y se identifica con lo dicho por el legendario militar Sun Zi, con el poder de some-
ter al enemigo sin lucha, o como similar a lo que el antiguo filósofo chino Mencio llamó el camino real (wang 
dao) en lugar del camino del matón (ba dao), donde el primero requiere gobernar con el ejemplo moral 
mientras que el segundo implica el gobierno por la fuerza bruta. Pero con esta concepción, el poder blando 

                                                           

6 “Como China dramáticamente desarrolló sus recursos de poder duro, los líderes se dieron cuenta de que sería más aceptable si 
fueron acompañados por el poder blando. Esta es una estrategia inteligente porque como el poder duro militar y económico chinos 
crecían, podía asustar a sus vecinos para coaliciones que buscaran balancearlos. Si pudiera acompañar su ascenso con un aumento 
de su poder blando, China podría debilitar los incentivos para estas coaliciones”. Traducción de la autora. 
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se aplica a Estados, a regiones e incluso a individuos. (WANG & LU, 2008, p. 427) 

En coincidencia con Nye, la cultura es un pilar del poder blando chino: sus tradiciones culturales -
desde su lengua hasta su literatura, desde su filosofía a la medicina tradicional, en su arte y arquitectura, 
entre otros-, siendo una de las civilizaciones más antiguas con características propias. Históricamente, China 
ha influido por toda Asia e incluso llegó a África y Europa occidental. Su énfasis filosófico en la armonía, 
enraizado en el confucianismo y otras escuelas de pensamiento de su historia, hace que su cultura sea 
ampliamente atractiva. Esto se complementa con una política exterior que le otorga una centralidad, a sus 
valores e idioma, como parte de la unidad nacional china y con su presencia en la escena internacional. 

Asimismo, su exitoso modelo de desarrollo económico puede ser parte del poder blando chino en los 
países en vías de desarrollo. El surgimiento del “Consenso de Beijing” en contraposición al “Consenso de 
Washington”7, popularizado por Joshua Cooper Ramo a través del Foreign Policy Center en el Reino Unido 
(2004) citado en (WANG & LU, 2008), refiere al modelo de desarrollo económico chino sin perder su propia 
forma de vida. El autor reconoce dos características del Consenso de Beijing que resultan atractivas para el 
Sur global. 

Una de ellas es la «localización» –el reconocimiento de la importancia de adaptar el desarrollo a las 
necesidades locales, que necesariamente difieren de un lugar a otro– en claro y tajante contraste con el 
modelo de talla única del Consenso de Washington, cada vez más desacreditado; y la otra es el «multi-
lateralismo» –el reconocimiento de la importancia de la cooperación interestatal para construir un 
nuevo orden global basado en la interdependencia económica pero respetuoso hacia las diferencias 
políticas y culturales– en claro y tajante contraste con el unilateralismo de la política estadounidense. 
(RAMO, 2004) en (Arrighi, 2007, p. 393) 

Aunque los gobernantes chinos no promoverán la idea del “consenso de Beijing” por su posibilidad 
de confrontación con occidente, el poder blando se incorporará al discurso de los dirigentes chinos de forma 
explícita a partir de la llegada de Hu Jintao al poder (2004-2012) y desde allí se expandió por toda la élite 
política china, buscando disminuir la desconfianza de sus vecinos (Rodriguez Aranda & Leiva Van de Maele, 
2013, p. 501)8. 

Paralelamente, el gobierno chino desarrollará desde 1996 el “Nuevo Concepto de Seguridad” (NCS), 
expuesto formalmente primero en el IV Foro Regional Asiático y luego en la 52° Asamblea General de Na-
ciones Unidas (NNUU), donde China busca establecer las bases de una nueva concepción en el campo de la 
cooperación internacional (Rocha Pino, 2006). El NCS establece como puntos centrales sobre seguridad: 
reforzar la paz a partir de los cinco principios de la coexistencia pacífica de Mao9, colocar a la economía 
internacional como la base de la seguridad regional y global y la necesidad de incrementar los mecanismos 
de consulta y cooperación para solucionar conflictos. Con esto China desmantela la imagen de “amenaza” 
y la llevará a la creación de organismos y mecanismos de diálogo fundamentalmente en Asia, que tendrán 

                                                           

7 En contraste con el Consenso de Washington, que promociona soluciones basadas en el mercado para problemas económicos -
como privatización, desregulación y disciplina fiscal-, los promotores del consenso de Beijing promueven estabilidad, desarrollo y 
reformas en ese orden, generando comentarios positivos sobre su desarrollo en los medios extranjeros y volviendo al modelo de 
desarrollo chino ampliamente atractivo para otros países, especialmente los países en desarrollo. 

8 El crecimiento chino de posguerra, fundamentalmente luego de sus reformas y de la caída del bloque socialista soviético, sería 
observado como un peligro para sus vecinos y para el mundo occidental pensando que China tomaría el control de Asia 

9Son: respeto a la soberanía y la integridad territorial, no agresión, no interferencia en los asuntos del otro, igualdad y beneficio 
mutuo y coexistencia pacífica 
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un papel importante durante las crisis financieras en dicho continente a finales de los noventa, disminu-
yendo el poder relativo de EE. UU. en la región10. 

Durante el 17º Congreso del PCCH en 2004, el entonces presidente Hu Jintao anunció que “El gran 
rejuvenecimiento de la nación china definitivamente estará acompañado por la prosperidad de la cultura 
china” agregando: “Debemos potenciar la cultura como parte del poder blando de nuestro país”. Este poder 
blando se enmarca en dos conceptos centrales “ascenso/desarrollo pacífico”11 (gran poder pacífico, no 
amenazante) y el “mundo armonioso” (Rocha Pino, 2006, p. 706). De acuerdo con (Rodriguez Aranda & 
Leiva Van de Maele, 2013) comienza a hablarse del “desarrollo pacífico de China” en el Libro Blanco China’s 
Path to Peaceful Development publicado por el gobierno chino en 2005, doctrina explicada de la siguiente 
forma: 

primero, el desarrollo pacífico es un camino que China tomará inevitablemente en su proceso de mo-
dernización; segundo, China logra este desarrollo creando un ambiente global pacífico y facilitando la 
paz mundial a través del mismo; tercero, China logra su desarrollo confiando en sus propias capacidades, 
como en la reforma e innovación; cuarto, China se acomoda a las tendencias de la globalización y se 
esfuerza por lograr beneficios mutuos y desarrollo común con otros países; quinto, China adhiere a los 
principios de paz, desarrollo y cooperación, y lucha por la construcción de un mundo armonioso susten-
tado en la paz y prosperidad común. (p. 512) 

El segundo concepto que integra el discurso chino es el del “mundo armonioso”, cuyo origen se re-
monta a Confucio12. La política del “mundo armonioso” se sustenta en la estrategia de que todos los que 
cooperan pueden ganar (win-win); el desarrollo pacífico de China; el respeto a la diversidad; la cooperación 
y coordinación; y la coexistencia pacífica13. 

Con posterioridad, Xi Jinping va a mantener la síntesis desarrollada del poder blando en sus posterio-
res discursos. En estos Xi sostiene que el país debe presentarse como una potencia civilizada con una rica 
historia, unidad étnica y diversidad cultural, promoviendo la cultura socialista avanzada para aumentar la 
fuerza y creatividad cultural de China, y la necesidad de integrar la cultura tradicional china con las tenden-
cias internacionales modernas14. 

El uso del concepto “comunidad de destino compartido” explicitado por Xi Jinping, en su discurso de 
2015 con motivo del 70 aniversario de las Naciones Unidas: “construyendo una comunidad de destino com-

                                                           

10 Desde el NCS hasta el ascenso de Hu Jintao en 2002, China incorporó más fuertemente en sus discursos los conceptos de multi-
polaridad y posteriormente el de multilateralismo para contrarrestar el discurso hegemónico de la unipolaridad estadounidense 
que se instala luego de la caída de la URSS, pero sin llegar a confrontar con EE. UU. Según (Rocha Pino, 2006, p. 700) China a, partir 
del multilateralismo, promueve la construcción de un sistema internacional “en el que, incluso bajo el dominio de una sola potencia, 
otros países puedan tener en el un papel participativo y cooperativo”. 

11 Para 2004, Hu Jintao remplaza la palabra “ascenso” por “desarrollo”, en aras de disminuir la suspicacia que podría generar dicho 
término. 

12 La filosofía de Confucio establecía que el mundo está lleno de diferencias y contradicciones, el hombre honrado debe equilibrarlas 
y conseguir la armonía 

13 Con la dirección de Hu Jintao se explicitó la incorporación del confucianismo al marxismo, buscando una regeneración moral de 
la sociedad, mantener la unidad del país y revitalizar la cultura China (Rocha Pino, 2006, p. 709). Con esta propuesta conceptual el 
asunto de Taiwán se presenta dentro de la órbita doméstica.  

14 Bajo el liderazgo de Xi Jinping, el XVIII Congreso del PCCh -realizado en 2012- reafirmó la idea de una “cultura socialista” y la 
noción de que “la economía es la carne y sangre, la política es el esqueleto, y la cultura es el alma de una sociedad”. La idea fue 
reiterada por Xi en 2017 en ocasión del XIX Congreso del partido (2017), cuando subrayó que “la cultura es el alma de un país y de 
un pueblo” y llamó a sumergirse profundamente en los conceptos y pensamientos, las nociones humanistas y normas éticas que 
pueden ser rescatadas de la “excelente cultura tradicional de China” (Munita & Montt, 2023, ps. 118-119) 
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partido para la humanidad”. Ese “destino compartido” tiene que ver con el conocimiento y el entendi-
miento mutuo entre diferentes naciones y/o regiones, con la unificación de personas de diferentes oríge-
nes, creencias y culturas, mostrando no sólo tolerancia hacia todas ellas sino también respeto a la soberanía 
e intenciones de ganancia mutua. Según (Schulz & Staiano, 2022) desde ese momento se utiliza en casi 
todos los documentos y discursos del PCCH. 

En setiembre de 2023 el Consejo de Estado de China publicó el libro blanco titulado “Una comunidad 
global de futuro compartido: propuestas y acciones de China” (2023). En este destaca la importancia de 
que pueda existir mayor armonía en el planeta, donde tanto Estados como individuos deben aportar para 
el futuro colectivo en un mundo global en el cual, de forma cooperativa, se pueda dar la coexistencia hu-
mana sin que otros se vean dañados15. 

En el plano filosófico, el concepto chino de “Tianxia” o “todo bajo el cielo” se torna fundamental para 
entender la visión china de las relaciones entre países. De acuerdo con (Zhao, 2019) el concepto surge en 
la dinastía Zhou (siglo XI a.C.-256 a.C.) donde el Estado central se basa en un poder de atracción que aún 
persiste en la actualidad. Zhou llegó al poder en circunstancias especiales debido a que no tenía ni el mayor 
ejército ni los mayores recursos, por lo cual tuvo que buscar otras formas de ganar, ejercer y mantener el 
poder. La forma fue estableciendo una estrategia de relaciones de cooperación donde los restantes Estados 
del mundo sinocéntrico se vieron atraídos hacia un sistema que promovía la interdependencia16. 

Este desarrollo de los conceptos incorporados en el discurso chino, combinados con su diplomacia, 
van a presentar una gran adaptabilidad del concepto de soft power dándole un sentido interior y uno exte-
rior, prescindiendo de los valores liberales a partir de la proyección de su propio modelo de desarrollo con 
características chinas y adaptando su relacionamiento a sus socios para que las partes cooperantes puedan 
ganar sin cuestionar su política interna. 

e) DIMENSIONES EXTERNAS DEL SOFT POWER CHINO 

En lo que refiere al soft power chino desde el año 2000 podemos utilizar la versión ampliada del 
concepto que incorporaría aquellas originalmente vinculadas a éste como la cultural, la diplomacia y la 
comunicación, pero agregando dimensiones relacionadas con lo que se considera recursos de poder duro 
usados para facilitar el poder blando, como las dimensiones: económica, política y militar. 

Un aporte importante para ordenar el uso de estos recursos de poder duro para generar poder 
blando se puede encontrar en el artículo de Vadell (China y el Poder Blando Relacional: El Caso del Fórum 
China-CELAC, 2022) sobre el poder blando relacional de China en América Latina. Según Vadell para com-
prender la relación China con América Latina y el Caribe se debe incorporar la noción de “poder blando 
relacional” 

En un primer momento, esta relación se fue consolidando a partir de las relaciones comerciales y las 
inversiones (2001-2011) y fue profundizándose posteriormente con los policy papers de China para ALC 

                                                           

15 No distingue entre países y llama a “promover intereses compartidos, derechos y responsabilidades compartidos en asuntos 
globales”. Los asuntos globales que destaca se centran en la paz duradera en un mundo de seguridad común para todos y respe-
tando las diferencias, al igual que el cuidado del medio ambiente y el multilateralismo y la democracia en el sentido de que solu-
cione problemas reales. 

16 Zhao destaca tres características de la “tianxia”: primero, cada pueblo tenía su explicación y adaptación de los caracteres chinos 
de la tianxia, segundo, se trata de un concepto abierto que incluye a todos bajo el cielo que se comparte o sea el mundo, y tercero, 
se trata de un concepto político donde los pueblos elijen el sistema y sus valores. Sin embargo, un emperador en la antigua China 
llegaba a esa posición por sus virtudes y en detrimento de gobernantes anteriores que eran incapaces de brindar una buena calidad 
de vida a sus súbditos. Si no reúne esas condiciones existe la posibilidad de pérdida de legitimidad y de que la dinastía sea sucedida 
por una nueva. 



La construcción de Soft Power chino: proyección global  
y características hasta la post pandemia del COVID-19 - Daiana Ferraro 

Selección de trabajos del III Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos –129 

y con las conferencias ministeriales del Foro China-CELAC realizado en Beijing en 2015 (China-CELAC, 
2015a) y en Santiago en 2018 (China-CELAC, 2018b). Estas iniciativas se convirtieron en el marco insti-
tucional para la cooperación, el comercio y la inversión entre China y los países de ALC. (p. 168) 

Parece más adecuado este enfoque si comprendemos que, el relacionamiento con los diversos paí-
ses, China lo va moldeando y dando contenidos de acuerdo con quienes participan de esa relación y para 
ello usa todos sus recursos disponibles con las condicionantes que componen su propio discurso. Podríamos 
pensar en clasificar los recursos por su intención y tipología en lo cual encontraríamos poder blando directo, 
ejercido desde la atractividad de su cultura, sus valores, instituciones, cooperación y su pensamiento, y por 
otra parte, los recursos de poder blando indirecto, promovido por el uso relacional de sus recursos duros - 
comercio, las inversiones, la política, los ejercicios militares-, variando de acuerdo a sus interlocutores - 
individual o multilateral-. 

4. RECURSOS DE PODER BLANDO DIRECTOS 

Los recursos de poder blando directos son generados por China buscando moldear o construir una 
imagen actual y futura de China que genere impresiones positivas en sus receptores17. La cultura china es 
uno de sus principales recursos de poder blando. La admiración que genera una cultura milenaria y la tra-
dición filosófica antes referida, sintetizan su complejidad y riqueza tanto en principios como en valores que 
funcionarán como atractivos a explotar por la diplomacia china, la cual impulsará su comprensión a través 
de diversos programas que van desde la generación de intercambios, conferencias, celebraciones, difusión 
de noticias, promoción de su idioma, y la instalación de institutos de promoción de su cultura como son los 
Institutos Confucio, entre tantas otras políticas destinadas a incidir en la visión del público extranjero. 

Según la pina web del Hanban, la agencia gubernamental que administra los Institutos Confucio (IC) 
y las aulas Confucio que China apoya en universidades y escuelas de todo el mundo para enseñar el idioma 
y la cultura china18, son definidos como organizaciones educativas sin fines de lucro encargadas de la ense-
ñanza de la lengua y la cultura china en el extranjero, como destacan (Raggio & Bassalle, 2019, p. 7). El 
formato que pueden adquirir es muy disímil puesto que involucran a alguna institución del país anfitrión 
(universidad, municipio, etc.) y el Hanban, comúnmente sumando a alguna universidad china19. 

Adicionalmente, una forma de acercarse a la cultura china reside en su diáspora. La diáspora china 
según datos de la OIM (Guotu, 2021) tiene “en el mundo más de 10,7 millones de migrantes chinos resi-
dentes en el extranjero y, si se contabilizan sus descendientes, la cifra asciende a 60 millones”, cifras que 

                                                           

17 Escapan a la influencia que puedan ejercer otros, la cual solo puede ser ejercida directamente cuando se la acusa de “mal” o 
“desinformación activa” como propaganda de un régimen similar a lo que se considera como “poder agudo” o Sharp power. En 
estos casos China proyecta la forma en la que quiere ser vista. 

18 Según un artículo periodístico (Moreno, 2022) los IC fueron creados en 2004 y desde entonces se han expandido a 162 países 
con 500 institutos en todo el mundo y 1.100 aulas que dependen de los Institutos. Enseñan mandarín, financian campamentos de 
verano en China, eventos culturales, y entregan becas para estudiar en esa nación asiática. 

19 En el caso de EE. UU., los IC comienzan en 2005 a partir de un acuerdo entre los gobiernos de China y EE. UU., y rápidamente se 
extendieron en las universidades norteamericanas. Esto se detuvo y disminuyó a partir de la acusación de la Asociación Nacional 
de Académicos de EE. UU. sobre la falta de libertad intelectual, la ausencia de transparencia en la distribución de recursos y con-
tratos, y cuestiones sobre el respeto a los derechos humanos por parte del gobierno chino. Se suma una disposición del 2018 del 
Departamento de Estado que prohíbe usar fondos gubernamentales para la enseñanza de la cultura y el idioma chino. 
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han estado marcadas por olas migratorias sucesivas20. La diáspora constituye un factor de proyección cul-
tural formidable en su tamaño y dispersión21. A medida que crece la presencia china por el mundo comien-
zan a organizarse, a partir de sus embajadas, redes sociales, actividades de intercambio cultural como fes-
tejar el año nuevo chino, exponer su arte, festejar el aniversario de relaciones diplomáticas, entre otras. 

Otra forma de proyectar la imagen china se refiere a los medios de comunicación. Históricamente las 
grandes potencias han desarrollado sus propios medios de comunicación para informar y potenciar un dis-
curso a sus sociedades. Actualmente se utilizan medios tradicionales como la televisión y la radio, así como 
los no tradicionales -como las redes sociales y la producción de contenidos específicos para redes-. 

En este sentido, Rodríguez Aranda & Leiva Van de Maele (2013) destacan el canal de televisión de 
24hrs CCTV (posteriormente CGTN) con servicios en inglés, español, francés, ruso y árabe, la cual busca 
según su web “proporcionar una cobertura noticiosa precisa y oportuna a audiencias globales, así como 
una gran variedad de servicios audiovisuales, promoviendo la comunicación y el entendimiento entre China 
y el mundo, y mejorando los intercambios culturales y confianza mutua entre China y otros países”, la agen-
cia Xinhua, la cual es editora de contenidos externos en varios idiomas y tiene 170 oficinas extranjeras y 31 
en China, el People’s Daily y el proyecto Global Times”22. China muestra su imagen no sólo contratando 
profesionales de todo el mundo, sino que también cuenta con programas para que periodistas extranjeros 
conozcan el país. La presencia global de los medios chinos es una herramienta poderosa que envía el men-
saje de China y que puede incidir sobre asuntos que sean de interés (Gupta, 2021). 

De forma similar, los esfuerzos chinos para modelar su imagen internacionalmente los ha llevado a 
invertir considerables sumas en la industria audiovisual norteamericana. El atractivo de China para la indus-
tria estadounidense reside sin dudas en el tamaño de mercado, pero también China se ha convertido en 
una fuente de financiamiento en dicha producción. A esto, se suma la presencia de corporaciones multina-
cionales con activos e intereses en China (parques temáticos en Shanghái y Hong Kong de Disney, el parque 
temático de Universal)23. 

En el mismo sentido, la realización de eventos deportivos mundiales es una tradición de la diplomacia 
china conocida como la diplomacia del Ping-Pong24. En la última década, China ha sido anfitriona de los más 
importantes eventos deportivos mundiales como fueron en 2008 los Juegos Olímpicos de Verano realizados 
en Beijing donde participaron más de 200 países y en 2022 con la realización de los Juegos Olímpicos de 

                                                           

20 En el siglo XX, en el periodo de entreguerras, el crecimiento económico del sudeste asiático impulsó la demanda de mano de 
obra china. “Por eso, a finales del decenio de 1940 más del 90% de los 8,5 millones de chinos expatriados por todo el mundo se 
concentraban en esta región”. La tercera oleada migratoria china comenzó en los ochenta y formó parte de la marea migratoria 
global. Los países del mundo desarrollado fueron sus principales destinos, destacando Estados Unidos. A partir del sostenido cre-
cimiento de la economía China y de su comercio este flujo migratorio es sostenido (Guotu, 2021). 

21 De acuerdo con (Rodríguez Aranda & Leiva Van de Maele, 2013, p. 505) en América Latina la diáspora china se incrementó en los 
noventa y se ha mantenido, pero aún no representa un porcentaje significativo en casi ninguno de los países de la región, con la 
excepción de Panamá donde son un 12% de los extranjeros en su población. Es más significativa es la importante diáspora en el 
sudeste asiático, donde descendientes chinos se encuentran en lugares de decisión de empresas y organizaciones y pueden generar 
verdaderas redes de intercambio. 

22 La Agencia de noticias Xinhua y People´s Daily son creados en 1939 y 1948 respectivamente bajo la dirección del PCCH y Global 
Times en su versión inglesa surge en 2009. 

23 Paralelamente se encuentra construyendo su propia industria cinematográfica para competir con Hollywood, pero los esfuerzos 
chinos solo han tenido éxito en China continental y en parte de su diáspora. 

24 En alusión al acercamiento entre China y EE. UU. a partir de la participación del equipo estadounidense en el Campeonato Mun-
dial de Ping Pong en 1971 
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Invierno en Beijing, se convirtió en la primera nación en realizar ambos. Además, China organizó campeo-
natos mundiales de las más diversas disciplinas -atletismo (2015), Bádminton (2018) y es la sede del Gran 
Premio de China de Fórmula 1 desde 2004. 

Igualmente, las redes sociales se han convertido en relevantes para asuntos de la política interna y 
externa. Las capacidades demostradas de movilizar la opinión en uno u otro país las convierten en prota-
gonistas de la disputa por el control de la comunicación. Sus algoritmos han sido señalados como parte de 
la construcción de las opiniones de las personas en todo el mundo25. En 2021 la revista Time colocó a Tik 
Tok entre las 100 empresas más influyentes del mundo -superando a Google en tráfico- y se convirtió en la 
plataforma más visitada de Internet, registrando mil millones de visitantes únicos cada mes, más si suma-
mos TikTok a Douvin y WeChat (Podosokorsky, 2022). 

El último de los recursos de poder blando directos se centra en la educación, la ciencia y tecnología. 
La educación ha sido desde hace mucho tiempo una forma de expandir el poder blando de las potencias26. 
China ha invertido una cantidad sustancial de presupuesto en sus universidades y en la atracción de talento. 
Esto ha permitido que en el ranking 2023 del QS University Rankings, las universidades de Pekín y Xinxua se 
encuentren en el puesto 12 y 14 respectivamente, superadas por universidades estadounidenses y británi-
cas, pero mucho más cerca que una década atrás. La atracción de estudiantes a China será parte de su red 
global. Estos se llevarán una imagen de China y serán las futuras dirigencias en sus países de origen. Este 
mecanismo es facilitado a partir de una importante cantidad de becas, inclusive ahora vinculadas a la ini-
ciativa de la ruta de la seda. 

Asimismo, el impresionante crecimiento de la calidad académica china genera un aumento conside-
rable de su producción científica y con ello su aplicación tecnológica. Esto ha sido explotado por sus princi-
pales empresas como Alibaba, Tencent y Huawei. El desarrollo tecnológico chino se está desplegando en 
las más variadas áreas como infraestructura de redes 5G, supercomputadoras y tecnologías de inteligencia 
artificial, la robótica, la automatización y la impresión 3D o energías renovables y vehículos eléctricos donde 
China ha surgido como uno de los líderes mundiales en su producción. Esto lo sitúa como un posible pro-
veedor de soluciones tecnológicas a problemas globales. 

5. RECURSOS DE PODER BLANDO INDIRECTOS 

Recursos de poder blando indirectos serán aquellos recursos de poder duro usados para generar 
poder blando de forma indirecta, donde no es China quien los maneja, sino que es relacional y parten de 
las percepciones del otro sobre la conducta, pensamiento y acciones de China. No tiene control sobre esto, 
salvo con sus propias acciones. Por eso es tan disímil y refiere a los recursos utilizados, si bien de base debe 
reconocerse la “política de una sola China” ya reconocida en NNUU. 

Para Vadell (2022, págs. 173-174) esta nueva globalización china entendida con múltiples centros se 
realiza a partir de círculos concéntricos que se refuerzan simultáneamente: el círculo más grande se refiere 
a la promoción de asistencia y cooperación a las instituciones multilaterales existentes (sistema de NNUU, 
etc.) apoyando un rol activo para los países en desarrollo y emergentes. Un círculo menor con el impulso 

                                                           

25 Esto ha generado suspicacias por el inmenso crecimiento de la red TikTok, escalando rápidamente entre las preferencias de los 
usuarios. Su despegue en la industria global del entretenimiento de redes es de 2017, cuando se convirtió en global permitiendo 
mirar videos, plataformas como simbiosis de nuevos medios, un lugar digital para vivir y, al mismo tiempo, instrumentos de in-
fluencia cultural. 

26 En una primera instancia, los países colonizadores europeos se han centrado en atraer líderes jóvenes de sus excolonias y for-
marlos en las tradiciones culturales de su país. Este es el caso de Gran Bretaña y Francia. Desde 1960 esto cambia y EE. UU., con la 
distinción de sus universidades y su permiso para residir en el país, funciona como un gran atractivo. 
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de las relaciones minilaterales, que se dividen en: la política de fórums de China con países en desarrollo y 
los acuerdos comerciales y de inversiones de China con diferentes regiones del mundo. El corazón de esta 
política concéntrica son las clásicas relaciones bilaterales. Estos tres círculos se interconectan por la “Inicia-
tiva de la Franja y la Ruta” (IFR). 

La diplomacia económica de China ha sido muy efectiva en la promoción del comercio y la inversión 
en todo el mundo. Se han firmado acuerdos comerciales y de inversión con muchos países, y ha establecido 
instituciones para fomentar la cooperación económica internacional. De acuerdo con datos del Banco Mun-
dial, China es el mayor exportador mundial de bienes de consumo y el mayor mercado de consumo lo cual 
no pasa desapercibido a ningún posible socio. 

A comienzos de la década, China consigue controlar el Covid-19, lanzar las bases del 14º Plan Quin-
quenal, y firmar dos acuerdos históricos: la Asociación Económica Regional Integral (RCEP) y el Acuerdo 
Comprehensivo de Inversión Unión Europea (UE)-China. China consigue articular el RCEP en el sudeste asiá-
tico, que incluye aliados estadounidenses como Australia, Nueva Zelandia, Japón y Corea del Sur. Por otra 
parte, es el mayor proveedor de financiamiento del mundo, superando al Banco Mundial y al Banco Asiático 
de Desarrollo, y el actor más importante en inversiones en infraestructura para los países en desarrollo27. 

En este sentido, es relevante en estudiar con más detenimiento la IFR como la más importante pla-
taforma de la cooperación, y en la consideración académica sería un bien público internacional y columna 
vertebral infraestructural de la globalización con características chinas (Vadell, 2022). Surgida como inicia-
tiva del gobierno de Xi Jinping en 2013, la IFR nace como parte de la política exterior con la finalidad de 
fortalecer su lugar en el sistema internacional e incidir en éste28. 

La IFR dirige la inversión china directa en infraestructura en los seis corredores económicos claves y, 
en el caso de la ruta marítima, se concentra en la inversión para el mejoramiento o creación de puertos 
estratégicos. Desde un plano global, la ruta une continentes, océanos, regiones, países, ciudades, organiza-
ciones internacionales y regionales, instituciones financieras y tratados multilaterales y bilaterales ya exis-
tentes, y nuevamente creados. Los objetivos de cooperación de la Iniciativa son: 1) coordinación de políti-
cas, 2) conectividad, 3) comercio sin trabas, 4) integración financiera y 5) vínculo entre los pueblos. En 2017 
Xi Jinping plantea la globalidad de la iniciativa para todos los países del mundo promoviendo cooperación 
y ganancias para todos29. 

Asimismo, nos encontramos ante una red de bancos chinos con diferentes instituciones relevantes 
que actuarán como financiadores, tanto de proyectos de infraestructura como financistas en última instan-
cia. Una institución fundamental es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII), liderado por 
China como parte la creación y la articulación de la red en una etapa de expansión financiera y de inversio-
nes en infraestructura vinculada a la Iniciativa de la Ruta. A esto se suma el impulso y creación del Nuevo 
Banco de Desarrollo de los BRICS y su Acuerdo de Reservas de Contingencia (NBDB-ARC) (Vadell, 2016)30. 

                                                           

27 Una distribución de la inversión china por continente, según datos del Ministerio de Comercio de China de 2021 nos deja a Asia 
en primer lugar concentrando el 70% de las inversiones chinas, principalmente destinada a países como Singapur, Indonesia, Viet-
nam, Malasia, Filipinas, India, Pakistán y Bangladesh. 

28 Se trata de un megaproyecto que rescata la idea de las Rutas de la Seda que consolidaron el dominio económico de las dinastías 
chinas con el objetivo facilitar el transporte de las mercancías por vía terrestre y marítima.  

29 De acuerdo con Vadell (2022, p. 180) la extensión de la IFR a América Latina generó suspicacias en el gobierno norteamericano, 
el cual en su informe anual de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China del Congreso de Estados 
Unidos de 2019, advierte sobre la influencia de China. 

30 Desde el año 2009 los BRICS vienen reclamando por la necesidad de reformas en las instituciones multilaterales financieras, 
promoviendo las reformas de cuotas y votos en el Fondo Monetario Internacional (FMI) que reflejaría el poder económico de los 
países emergentes. Si se le suma las insuficiencias de financiamiento del Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) 
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Aun cuando esta red pueda verse como competidora de las instituciones financieras de la posguerra, tam-
bién son complementarias como proveedores de préstamos que las primeras no ofrecen por razones nor-
mativas y/o políticas. Las inversiones y financiamientos en infraestructura son cruciales para la expansión 
geográfica del desarrollo económico y la interconexión de las economías. 

Entre los aspectos que surgen con posterioridad a la crisis de 2008, se encuentra la “búsqueda de 
instancias que permitan impulsar el uso de monedas nacionales para pagos de comercio bilateral” (Legler, 
Turzi, & Tzili-Apango, 2018). La alta demanda de bienes de China logró que muchos países pudieran navegar 
en la turbulencia de la crisis con altos niveles de exportación a China, a lo que se suman los acuerdos de 
pagos en renminbi. Esto se fortifica con nuevos instrumentos financieros en renminbi como swaps y forta-
lece los acuerdos de este tipo con otros países31. 

Adicionalmente, China ha promovido activamente el multilateralismo y la cooperación internacional 
en la resolución de problemas globales, como el cambio climático y la pandemia de COVID-19. El liderazgo 
chino en Naciones Unidas es indiscutible y algunos autores como (Gupta, 2021) lo vinculan a su cercanía e 
influencia con los países africanos, fundamentalmente Sudáfrica32. Las características del modelo de desa-
rrollo chino, con una gran capacidad de adaptación y flexibilidad, y su actuar internacional en lo referente 
a la defensa del multilateralismo, la paz, la multipolaridad y la justicia se convierten en atractivos para otros 
países en desarrollo donde el común no es la democracia liberal y el mensaje chino puede tener una mejor 
aceptación en el sur global. 

La diplomacia bilateral china es el núcleo de sus relaciones exteriores. El instrumento predilecto fue-
ron las “asociaciones estratégicas” que se convertirían en una red de acuerdos bilaterales de China, refle-
jando su introducción en el sistema internacional de los años noventa. Se trata de un medio organizacional 
para unir esfuerzos entre países en áreas clave “adaptando sus intereses mutuos, sus derechos por igual, 
obligaciones, ganancias y responsabilidades para trabajar en función de objetivos estratégicos” (Rocha 
Pino, 2006, p. 705)33. 

En sus comienzos las asociaciones estratégicas mantendrían un ambiente pacífico que facilite la mo-
dernización China. Con el tiempo se fueron expandiendo en el mundo algunas veces asociados a la IFR, 
otros vinculados a los espacios de regionalismo que China promoverá fundamentalmente en la región asiá-
tica, pero también con otros foros como la CELAC. Según (Legler, Turzi, & Tzili-Apango, 2018) las asociacio-
nes estratégicas en América Latina responden a un enfoque de naturaleza económica vinculada al comercio 
y las inversiones. Brasil se convirtió en el primer país latinoamericano con el cual firma una asociación es-
tratégica en 1993, seguido de Venezuela (2001), México (2003), Argentina (2004), Perú (2008), Chile (2012) 
y Ecuador (2015)34. 

En lo que respecta a Asia, Rocha Pino (2006) plantea que el acercamiento entre China y los países del 
sudeste asiático inicia luego de las crisis financieras de finales de los noventa donde la imagen de occidente 

                                                           

se puede comprender la emergencia de estas instituciones con centro en China. 

31 En lo que va del 2023 China firmó nuevos acuerdos con Arabia Saudita y Qatar para la importación de petróleo, con Rusia para 
la expansión de sus acuerdos de intercambio comercial y con Brasil para inversión en infraestructura y facilitación de comercio en 
todos sus niveles. En 2024 se suman más países a estos acuerdos. 

32 Los africanos tienen tres asientos rotativos que se presentan muy cercanos a las posiciones chinas en el organismo, pero teniendo 
en cuenta que China no suele expresarse sobre cuestiones de paz y seguridad en África. 

33 De acuerdo con (Rocha Pino, 2006) el concepto de asociación proviene del antiguo sistema militar chino y se incorpora a la 
diplomacia. 

34 Uruguay en noviembre de 2023 consolidó su acuerdo con China a Asociación Estratégica Integral. 
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y de los organismos financieros generaron una respuesta asiática contraria. A comienzos del año 2000 se 
profundizan los lazos con China al formar un área de libre comercio entre este país y la Asociación de Na-
ciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Estos esfuerzos multilaterales se van a complementar con la Asocia-
ción de Países del Pacífico (APEC) y la Organización de Cooperación de Shanghái donde tendrá una impor-
tante gravitación el libre comercio, pero también un posicionamiento político más claro de China en la re-
gión. 

Este nuevo regionalismo es abierto, funcional, se basa en la cooperación entre países que comparten 
objetivos sin tener en cuenta sus características (Rocha Pino, 2006, pág. 704). En este sentido el último 
esfuerzo regional chino se va a presentar sobre finales del 2020 al firmar el histórico RCEP que engloba 15 
países asiáticos: los 10 países que forman la ASEAN, junto a China, Japón y Corea del Sur, más Australia y 
Nueva Zelanda. 

Analizando su presencia internacional, Ríos (2021) destaca que China se ha asociado con más de un 
centenar de países y “se ha unido a más de 100 organizaciones internacionales intergubernamentales, ha 
firmado más de 500 tratados multilaterales y es el mayor contribuyente de fuerzas de mantenimiento de 
la paz”. Esta activa diplomacia debió reenfocarse debido a que la pandemia de Covid 19 generó suspicacias 
sobre su origen en China y proyectó una imagen negativa que determinó un cambio importante en su es-
trategia de relacionamiento. China, gracias a lo que se conoció como la “diplomacia de las vacunas”35, se 
presenta al mundo como un gran proveedor de un bien público global, alcanzó a todas las regiones y se 
vislumbró en los países en desarrollo como una opción de salud en un contexto de muchísima tensión eco-
nómica y política36. 

En este contexto, Xi anunció que China haría que sus vacunas estuvieran disponibles en todo el 
mundo como un bien público global37, distribuyéndolas de manera equitativa a precios subsidiados. La for-
midable industria farmacéutica china permitió producir miles de millones de vacunas a un costo bajo y 
distribuirlas internacionalmente. La cooperación china logró movilizar recursos como respiradores y barbi-
jos de diversos actores nacionales, tanto de gobiernos municipales como Hangzhou y Shanghái, así como 
de empresas como COFCO, Huawei, Alibaba, y los bancos chinos (Vadell, 2022, pp. 181-182). 

El último recurso por considerar es la dimensión militar. Parece difícil pensar que la dimensión militar 
pueda generar poder blando, pero la cooperación tecnológica en este ámbito y la Operaciones de Paz de 
Naciones Unidas generan un conocimiento y se fundan en la promoción de la Paz. La participación de China 
en operaciones de mantenimiento de la paz en Sudan, el Sahara occidental, Costa de Marfil, Etiopía, Liberia 
y Congo se suma a su presencia en conjunto con los países latinoamericanos en la Misión para la Estabiliza-
ción de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) (Rodriguez Aranda & Leiva Van de Maele, 2013, pp. 508-
509) 

Asimismo, se complementa con la cooperación militar de China en la región y la realización de ejer-
cicios militares conjuntos. En lo referente a la cooperación se basa en transferencia tecnológica aeronáu-

                                                           

35 A pesar de que se la conoce como la diplomacia de las vacunas, nunca fue un término utilizado por los chinos (Kobierecka, 2022). 

36 Durante el 2020 China envió trabajadores de salud y medicinas a los lugares más remotos. Una posición muy diferente a la de 
Occidente que priorizó su propia producción de vacunas y suministro a su población, paralelamente al retiro de la Coalición COVAX, 
con lo que debilita la esperanza del mundo emergente para acceder a las vacunas. 

37 Esta visión de China como proveedor de bienes públicos globales se presenta por primera vez en el libro blanco de 2021 (China, 
2021) “China’s International Development Cooperation in the New Era” donde remarca su compromiso con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, la paz, la sustentabilidad del planeta y la ayuda china frente a problemas globales que enfrenta el mundo, ya sean 
de salud, desastres, refugiados, migraciones, entre otros. Podría considerarse un éxito la participación China en la reanudación de 
las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita ocurrida en 2023. 
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tica, satelital y de comunicaciones como la venta de reactores nucleares a Argentina en 2004 y la coopera-
ción con Brasil. De forma complementaria, China interactúa desde su base en la Antártida y realiza opera-
ciones conjuntas con otras bases, en el caso de ALC con Chile por su proximidad38. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

Como recientemente publicaran Actis y Creus (2022) refiriéndose al libro de Nye (The Future of Po-
wer, 2011) “La difusión imperfecta y la transición incompleta ponen de manifiesto la complejidad del 
mundo.”. Esto explica el sentir en el mundo académico y político de transición del orden o desorden en 
algunos casos. La opinión de los autores es que esto se explica porque el mundo, para la solución de sus 
problemas globales, precisa a los jugadores más poderosos -EE. UU. y China- cooperando para el accionar 
colectivo frente a los problemas globales como el cambio climático. 

El concepto de Poder en relaciones internacionales va modificándose de acuerdo con su contexto y 
sus actores, es un concepto cambiante y maleable. El escenario de posguerra fría dejó un vacío que, en el 
inicio permitió un fuerte liderazgo de EE. UU., pero que en poco más de una década China lo va a cubrir a 
partir de su espectacular crecimiento y participación en la esfera global. 

El ascenso chino no se da sólo desde sus recursos de poder duro entrando en una competencia no 
siempre explícita con el hegemón, sino que desarrolla una imagen que proyecta una concepción del mundo 
desplegando su diplomacia a medida que avanza la presencia de China en todos los continentes. Siguiendo 
a Vadell (2022, p. 184) “la práctica china y su retórica están promoviendo la difusión del poder blando de 
una manera original en el Sur Global”. 

El relacionamiento con China tiene una base normativa explícita que se basa en los principios de la 
coexistencia pacífica: respeto a la soberanía y la integridad territorial, no agresión, no interferencia en los 
asuntos del otro, igualdad y beneficio mutuo y coexistencia pacífica; y esto genera una base con menos 
condicionalidades que las que presenta occidente y sus instituciones. 

Asimismo, su imagen y su proyección tienen una base filosófica en la China tradicional con principios 
del confucianismo, el budismo y el taoísmo, pero reconciliadas con los objetivos del PCCH y sus necesidades 
para el crecimiento. Resultan de suma relevancia la visión de la Tianxia o “todo bajo el cielo”, la idea de un 
mundo armonioso y el destino compartido para entender la visión china del sistema internacional como un 
sistema interdependiente y donde existen posibilidades de ganar-ganar si se coopera para producir los bie-
nes públicos globales que un mundo armonioso requiere. 

Este poder blando chino funciona tanto interna como externamente. En lo interno permite difundir 
valores tradicionales a la cultura china y en lo externo proyecta una imagen que controla por medios direc-
tos y que moldea de forma indirecta. En el caso de los recursos tradicionales de poder blando, China los 
despliega de forma asertiva como es la presencia a partir de actividades, celebraciones y los Institutos Con-
fucio para la enseñanza del chino mandarín y, de forma más sutil, a partir de moldear la visión de otros 
sobre China, como puede verse a partir de su incidencia en la industria audiovisual y a partir de su gran 
diáspora, fundamentalmente en la zona asiática. 

Resulta más importante el uso indirecto de recursos de poder duro que China va a utilizar en sus 
relaciones bilaterales, adaptando su uso con diferentes países teniendo en cuenta las preferencias de los 
interlocutores como es el comercio y las inversiones. Esto se complementa en la generación de un mayor 

                                                           

38 Esta dimensión adquiere una característica importante en la zona de mayor tensión de China con EE. UU. como es el Mar de 
China Meridional, el estrecho de Taiwán y el Mar de China Oriental, donde se encuentran presentes reclamos de jurisdicciones 
marítimas. En este espacio coexisten diversas bases chinas y norteamericanas. 
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multilateralismo que evidencian instituciones con bases muy diferentes a las occidentales, afectando las 
percepciones que se tienen del comportamiento de China como actor global. 

En esta estrategia de construcción conjunta de un mundo que a la vez es funcional al desarrollo chino, 
se debe destacar la Iniciativa de la Franja y la Ruta que es sobre la cual se está profundizando la interde-
pendencia de diversas partes del mundo con China. A medida que se extiende favorece la comunicación 
con los diferentes continentes, promueve el comercio y las inversiones y genera un relato de China. Esto ha 
generado mayores avances en la política de una sola China que cualquier otra iniciativa. China afirma que 
es una potencia pacífica y sus acciones como mediadora para la paz así la están presentando en un contexto 
mundial de mayores enfrentamientos y conflictos con posibilidad real de escalar. 

Por último, la asociación del confucianismo con la iniciativa de la comunidad de futuro compartido 
en un contexto como el actual tiene un papel complementario. De acuerdo con Schulz y Staiano (2022, p. 
87) el concepto de “Comunidad de destino compartido” enmarca un debate más amplio que implica la 
reestructuración del orden y sus instituciones con una mayor presencia de Asia y fundamentalmente de 
China con lo cual se requiere un “rediseño de las instituciones de gobernanza global y de los principios y 
valores que deberían regir las instituciones mundiales”. 

Reafirmando lo planteado por Simonoff (2021) aun cuando no se esté reformando el actual Sistema 
internacional, el ascenso chino en dicho sistema, genera alternativas de todo tipo para el Sur Global y le 
agregaría genera la visión de una posibilidad de desarrollo diferente a la planteada por el mundo occidental 
y liberal. 
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La relación entre Argentina y China en el gobierno 
de Milei: el discurso de Occidente versus Oriente 

Erika Priscila Gimenez1 

1. RESUMEN 

Desde que Javier Milei asumió la presidencia en Argentina el 10 de diciembre del 2023, despreció en 
varias oportunidades, a algunos países y organismos a nivel mundial. Renunció al ingreso a los BRICS y a su 
vez, relegó la relación con la República Popular de China por ser “de izquierda” o “comunista”, además de 
deslizar que no había libertad de expresión ni democracia en el territorio chino. 

Durante estos meses, el gobierno argentino demuestra que prioriza lo ideológico sobre lo político 
estratégico mientras que para los chinos la relación entre países no se juega en el ámbito público, sobre 
todo teniendo en cuenta que tal como dice el libro blanco de China sobre América Latina y el Caribe, prio-
rizan el interés y el beneficio. 

Este trabajo buscará evidenciar y analizar los discursos de ambos países teniendo en cuenta la lógica 
que intenta instalar el gobierno de Argentina de Occidente/bueno y Oriente/malo y cómo esto influye ac-
tualmente en la relación sinoargentina. 

Palabras clave: Argentina; China; Javier Milei; Occidente; Estados Unidos 

2. INTRODUCCIÓN 

El tema de esta ponencia surge a partir de uno de los conceptos de François Jullien en el texto Con-
ferencia sobre la eficacia (2006). Se trata del “uso exótico de China que no permite a Occidente salir de un 
tipo de pensamiento para entender la complejidad de otra cultura”, agregaremos además los discursos del 
presidente argentino Javier Milei al respecto de la política exterior y su relación con el gigante asiático. 

Es interesante observar que, si bien el texto de dicho autor destaca más la guerra o los conflictos, es 
posible ver que en la política exterior china la gran estrategia radica en que no hay necesidad de arriesgarse 
ni de exponerse para obtener la victoria ya que la “falta de mérito” es el gran mérito (Julien, 2006). 

Esto último se puede analizar en términos de discurso del gobierno argentino comunicando sus ideas 
de manera pública, priorizando lo ideológico sobre lo político estratégico y la parte china sólo exponiéndose 
a través de sus voceros del ministerio de relaciones exteriores o con encuentros bilaterales. Para los chinos 
la relación entre países no se juega en el ámbito público, sobre todo teniendo en cuenta que tal como dicen 
varios autores priorizan el interés y el beneficio. 
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3. LA RELACIÓN CON EL GOBIERNO DE MILEI 

Javier Milei asumió la presidencia en Argentina el 10 de diciembre del 2023, en muy pocos meses 
despreció en varias oportunidades a algunos países y organismos a nivel mundial. Renunció al ingreso a los 
BRICS y a su vez, relegó la relación con la República Popular de China por ser “de izquierda” o “comunista”, 
además de deslizar que no había libertad de expresión ni democracia en el territorio chino. 

En general casi todos los autores que se citan en este trabajo y los conceptos que mencionan en 
cuanto a la cultura china, a sus costumbres y a sus ideas, el gobierno argentino las pasa por alto. Poniendo 
además énfasis en que todo lo que esté por fuera de Occidente es malo. 

Es necesario destacar en números la importancia del gigante asiático en la economía argentina, ya 
que, según datos del Ministerio de Economía, China se está consolidado como segundo destino de las ex-
portaciones agroindustriales del país. En 2022, Argentina exportó por un total de USD 7.928 millones, lo 
que representó un incremento de 29% respecto a 2021. El año pasado, Argentina exportó a China 4,9 mi-
llones de toneladas de soja por un valor de 2,9 mil millones de dólares; 2,3 millones de toneladas de cebada 
por 654 millones de dólares; 1,7 millones de toneladas de sorgo por 458 millones, entre otros productos. 

La respuesta china no tardó en llegar a sus declaraciones sobre el comunismo: Mao Ning, la portavoz 
del ministerio de relaciones exteriores dijo que sería un "gran error" que Argentina corte lazos con su país 
y recordó que "China es el segundo socio comercial de Argentina y el primer mercado de exportación de 
sus productos agrícolas", tal como lo destacamos en el párrafo anterior. 

“El desarrollo de las relaciones entre China y Argentina se ha convertido en objeto de consenso ge-
neral en el conjunto de la sociedad en los dos países y aporta beneficios tangibles para los dos pueblos”, 
añadió la vocera en el mismo discurso. 

En la respuesta de Mao Ning se percibe aquello que menciona Julien vinculado a que los chinos nunca 
han pensado ni el objetivo ni en la finalización de un hecho (o en este caso en la relación con un país), más 
bien importa el interés y el beneficio, con el agregado de la vocera: “para los dos pueblos”, el argentino y 
el chino. 

A pesar de esto, hasta el día de la presentación de la ponencia, el gobierno de Milei no dejó de sumar 
hechos para generar una confrontación con China, uno de los casos fue con la Canciller Diana Mondino que 
durante una entrevista al medio japonés Nikkei sostuvo que desde Argentina “no podemos ganar mucho 
trabajando juntos con algunos países que no son democracias liberales”. Y agregó que el gobierno argentino 
no pediría a las empresas que comercialicen con China. 

Lo contradictorio es que los dichos de Mondino fueron en mayo de 2023 en una gira por Asia que 
incluyó a Malasia y a Vietnam, siendo el primero una monarquía constitucional y el segundo, un país gober-
nado por el Partido Comunista, muy similar a lo que sucede en China. 

En la misma entrevista, la Canciller argentina defendió la decisión de abandonar los BRICS por “ser 
una relación política” de la que dice no estar de acuerdo. Al mismo tiempo que se mostró escéptica a la 
idea de “Sur Global” que lideran India y Brasil y añadió además que “se ha exagerado mucho” con dicho 
tema. 

Como si fuera poco Mondino también había hablado en otra oportunidad sobre la “cuestión Taiwán" 
donde sostuvo que era necesario reconocer los “derechos soberanos” de la isla lo que molestó directa-
mente al gobierno chino por tratarse de un tema exclusivo de su soberanía. 

Sumado a esto, una de las frases de la Canciller argentina que más resonó en una declaración de 
mayo del 2024 fue que "los chinos son todos iguales", al señalar que no habían identificado a personal 
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militar en la base espacial de China en Neuquén. "Los que fueron de investigación no identificaron que 
hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales", indicó Diana Mondino en declaraciones al Diario 
Clarín. (Avignolo, 2024) 

La desafortunada frase se dio luego de una pregunta sobre si se había identificado personal militar 
en la base ubicada en la Patagonia antes mencionada. Es inevitable pensar que la estrategia del gobierno 
de Javier Milei de alinearse directamente a Estados Unidos, por lo tanto, a “Occidente” y esta base particu-
lar que genera cierta tensión con la nación norteamericana y que fue tema de conversación con la generala 
del Comando Sur, Laura Richardson durante su visita a Tierra del Fuego. 

A pesar de todas las declaraciones, en el mes de Junio al gobierno libertario le tocó negociar con 
“comunistas” y se renovaron la totalidad de los vencimientos del swap que tenía Argentina para julio del 
2026, lo que le dio da aire a Javier Milei, ya que si no negociaba debería pagar 5.000 millones de dólares en 
dos meses. No pasó tanto tiempo entre las declaraciones que venimos nombrando y la negociación que le 
tocó hacer al gobierno argentino con China. 

Algunos medios afirmaron que hubo una intervención del propio FMI para que Xi Jinping decidiera 
negociar con Argentina. Así lo sostuvo la agencia Bloomberg: “Un acuerdo entre las autoridades argentinas 
y el personal del FMI el incluyó un compromiso firme de refinanciar o refinanciar la deuda, entre Beijing y 
Buenos Aires, afirmaron fuentes familiarizadas con el acuerdo, que pidieron no ser identificados porque se 
trata de información reservada”. 

Hasta la negociación del Swap se sumaban declaraciones del gobierno argentino contra los BRICS, el 
gobierno y el pueblo chino, Taiwán, entre otros que sólo sumaron disgustos con el segundo socio comercial 
del país. Sin embargo, Milei deberá cumplir con una visita a Beijing como parte de una “disculpa política” 
debido a los ataques en sus discursos hacia China y a su pueblo. 

4. ENTENDER LA POLÍTICA CHINA 

Apuntar a la política china como “comunista” es simplista, lo explica Golden (2010), en su texto El 
contexto histórico del discurso político chino: “El Partido [Comunista] no es tan monolítico como parece ser 
y el sistema político es más complejo de lo que parece ser, porque en el caso chino se trata más bien de un 
Estado Partido (y tal vez de un Estado-Imperio), que de un Estado-Nación a la usanza moderna, sin separa-
ción alguna entre la Administración del Estado o la función pública, y el Partido”. 

“Fundado en 1921 sobre la base de principios marxista-Leninistas, es el PCCh, que orienta la política 
china del siglo XXI, pero algunos de los conceptos más básicos de su discurso político actual tienen sus 
orígenes en el discurso del pensamiento político chino consolidado a lo largo del primer milenio a.c” (Gol-
den, 2010). 

Golden va a mencionar como un punto de quiebre en la política de China a la figura de Deng Xiaoping 
y al gran cambio económico que se da post Reforma y Apertura. Para agregar, Jorge Castro en su artículo 
Raíces del crecimiento chino explica lo siguiente: “la diferencia fundamental entre la etapa previa a 1978 y 
el periodo posterior no reside en la excepcional tasa de crecimiento del segundo (9.4% versus 6%), sino en 
sus fuentes. Lo que cambia drásticamente es la productividad de la totalidad de los factores (PTF), que era 
negativa antes de la etapa de reformas y creció posteriormente a una tasa promedio de 3.8% anual hasta 
el 2006, uno de los niveles más elevados de toda la historia del capitalismo” (Castro, 2008: 4). 

Los logros acompañan esta manera de hacer política, en los últimos 40 años, China logró sacar de la 
pobreza a 880 millones de personas lo que contribuye a un 70% de la reducción de la pobreza global. No 
sólo fue la Reforma y Apertura, se trata de un modelo que obtuvo logros en términos sociales y económicos 
sin precedentes, se trata del socialismo con características chinas. 
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Es por eso que entendemos que es mucho más complejo reducir historia, cultura y organización en 
la afirmación “China es comunista”. En este sentido, también debemos incluir a otro actor con el cual el 
gigante asiático va a debatirse a sí mismo y con otros: “Occidente” que como dice Wang Hui en ¿Cómo 
interpretar China desde la modernidad? “Occidente no es sólo una entidad objetiva que se opone a Oriente 
y a su cultura o civilización, sino un cúmulo de circunstancias y líneas de fuerza intrínsecas a la tendencia 
en curso donde China y el mundo se localizan apenas comienza el siglo XIX”. 

Wang, además, va a problematizar la centralidad de dicha figura: “si “Occidente” de veras se encon-
trase fuera de [China], como un “otro” objetivo y medible, el problema sería sencillo, más lo que sucede, 
muy por el contrario, es que “Occidente” está en nosotros y nosotros en “Occidente”, de modo que la crítica 
al occidentecentrismo deviene una lucha interna con el sí mismo, cuyo proceso requiere desplegarse en las 
dos dimensiones de la profundidad y la amplitud” (Wang Hui, 2006). 

Incluso hacia adentro de China, varios autores critican occidentecentrismo lo que no significa un re-
chazo a Occidente o al pensamiento occidental, sino que pretende debatir el rol central de una parte del 
mundo y de poner a Asia y sobre todo a China en lugar de la “otredad”, lo diferente, lo que está mal. El 
análisis simplista que hacen muchos gobiernos occidentales, entre los que actualmente incluye a Argentina 
y la gestión de Javier Milei. 

5. LA ARMONÍA CULTURAL Y AMÉRICA LATINA 

El papel de China en América Latina y el Caribe ha crecido rápidamente durante estos últimos años, 
la relación hacia los países de la región no sólo deben entenderse como oportunidades económicas, aunque 
al mismo tiempo también plantea discusiones de soberanía a niveles nacionales. “Las empresas estatales 
chinas son los principales inversores en las industrias energética, de infraestructura y espacial de la región, 
y el país ha superado a los Estados Unidos como el mayor socio comercial de América del Sur. Beijing tam-
bién ha ampliado su presencia diplomática, cultural y militar en toda la región. Más recientemente, apro-
vechó su apoyo en medio de la pandemia de COVID-19, suministrando a la región equipos médicos, présta-
mos y cientos de millones de dosis de vacunas” expresa Roy en su texto “La creciente influencia de los 
chinos en América Latina”. 

Es necesario remarcar que desde China se considera su relación con América Latina y Argentina como 
una "amistad de confianza", que promueve beneficios mutuos. El presidente chino Xi Jinping resaltó en 
varias oportunidades la importancia de "desarrollar una comunidad de futuro compartido", esto implica un 
enfoque en el respeto y la cooperación. Dicho enfoque está sostenido por el concepto de “armonía”, que 
también se alinea con la filosofía de "consultación extensiva, contribución conjunta y beneficios comparti-
dos". En términos económicos se puede decir que China lo intenta plasmar en términos prácticos a través 
de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), que busca promover el desarrollo sostenible y reducir las dispa-
ridades económicas en la región. (Xinhua, 2023) 

“La interacción cultural es un componente importante en el modelo de cooperación chino. En pala-
bras de expertos, las empresas chinas se esfuerzan en comprender y adaptarse a las particularidades de los 
países latinoamericanos. Esto va más allá de la mera cooperación económica y se enfoca en construir lazos 
de confianza duraderos a través de la diplomacia cultural y la inclusión de normas locales en sus prácticas 
comerciales. La presencia de China en proyectos sostenibles y su compromiso con normas ambientales 
también reflejan este enfoque de "armonía", en línea con sus valores de estabilidad y respeto mutuo”. 
(Xinhua, 2023) 

En ese mismo texto la autora define una parte importante de este proceso, la negociación, como un 
método por el cual se obtiene lo que se quiere de otros. La comunicación está enfocada hacia el logro de 
un acuerdo cuando las partes tienen intereses que comparten y otros que se oponen (Castro, 2014). 
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Castro va a explicar que tanto la inversión extranjera como el comercio internacional ocupan en la 
actualidad un puesto destacado en las economías de los países, y como consecuencia se crea una interde-
pendencia de las economías y se fortalece la globalización. 

“Las decisiones que toman los negociadores pueden estar concertadas desde sus valores culturales, 
por lo que las diferencias culturales son clave en el proceso negociador: si no se manejan bien, podrían 
generar obstáculos. Desde un punto de vista holístico, las negociaciones siempre deberán prever resultados 
de cooperación entre las partes, entendiendo el razonamiento de cada uno y decidiendo entre la conve-
niencia de persuadir al otro o aceptar su condición en virtud de la comprensión cultural” (Castro, 2014). 

En este sentido, la autora hace énfasis en la figura del negociador que establece estrategias que 
desarrollar en el proceso y estas tendrán bases culturales. En muchas culturas se determinan aspectos clave 
en el proceso de negociación, la interacción social; es decir, el comportamiento cultural de los negociadores 
será decisivo en los resultados del proceso. Las personas de diferentes culturas tendrán formas de confron-
tación y debate diferentes, y también variará el uso del lenguaje de negocios no solo en términos de idioma, 
sino de expresión, comunicación y lenguaje corporal (Castro, 2014) 

Para negociar con los chinos, es importante conocer el entorno cultural y los valores que impactan 
en el estilo de negociación. Usualmente los empresarios chinos consideran a los occidentales como agresi-
vos e impersonales y tienden a ser desconfiados y dudar de las buenas intenciones del extranjero con el 
que negocian; la confianza es muy difícil de ganar, y sin ella es imposible desarrollar una buena relación 
comercial. Para que el proceso de negociación sea exitoso, se debe conocer y desarrollar ocho elementos 
(Castro, 2014). 

El concepto de "guanxi" es esencial en las negociaciones y alianzas de China con países latinoameri-
canos, incluyendo Argentina. La construcción de confianza a largo plazo es clave, ya que muchas empresas 
chinas tienden a preferir trabajar con socios que comprenden y respetan sus normas culturales. Esto se 
traduce en la necesidad de "armonizar" las relaciones interculturales, adaptando la gestión y fomentando 
el entendimiento mutuo para evitar conflictos y mejorar la cooperación. Además, el "guanxi" facilita las 
relaciones al reducir los problemas burocráticos y los malentendidos en el comercio y la inversión en sec-
tores como infraestructura y energía en Argentina. 

Como ya se ha comentado, la construcción del guanxi es un proceso que toma tiempo. Las partes 
probablemente empezarán intercambios o negocios en pequeñas cantidades y, a medida que pasa el 
tiempo y que se establece un guanxi sólido, las cantidades se irán incrementando. Esta es una estrategia 
sensata para examinar la fiabilidad de la otra empresa, no solo para negocios con China, sino para cualquier 
tipo de negociación. 

A la vanguardia está el deseo de China de expandir su esfera de influencia a través de lo que llama 
“Cooperación Sur-Sur”, un marco de desarrollo centrado en la ayuda, la inversión y el comercio. Los chinos 
se centran en poder blando—incluyendo el fortalecimiento de los lazos culturales y educativos—ha ayu-
dado a Beijing a construir buena voluntad política con los gobiernos locales y presentarse como un socio 
alternativo viable para los Estados Unidos y Europa (Roy, 2023). 

6. EL ALINEAMIENTO DEL GOBIERNO DE MILEI CON ESTADOS UNIDOS 

Para describir la relación entre China y América Latina no debemos desconocer la influencia de Esta-
dos Unidos en diversos espacios. Es cierto que ante el ascenso chino, desde Washington están buscando 
nuevas vías de comercio e inversión para reforzar su liderazgo en la región y hacer retroceder la influencia 
de Beijing. Cabe destacar que esto no se da de una manera directa, pero es cierto que algunos liderazgos 
latinoamericanos tienden a priorizar lo ideológico antes que el pragmatismo en las relaciones internacio-
nales. 
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En el caso argentino particularmente con la llegada de Javier Milei a la presidencia esto quedó muy 
claro con, entre otras cosas, con la llegada de la jefa del Comando Sur Laura Richardson a la Argentina en 
Abril del 2023. 

Con esa visita quedaron claras las intenciones norteamericanas de avanzar en la cooperación de se-
guridad de Washington en el país y para frenar los trabajos de la base no militar china que opera en la 
Patagonia argentina, entre otros proyectos estratégicos. 

En esa oportunidad Richardson se reunió con el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la Ministra de Rela-
ciones Exteriores, Diana Mondino, el Ministro de Defensa, Luis Petri, el titular de la AFI, Silvestre Sivori y el 
Secretario de Estrategia Nacional, Jorge Antelo. Del encuentro también participó el embajador de Estados 
Unidos en la Argentina, Marc Stanley. Lo que permite pensar que realmente se trata de una estrategia de 
todo el gobierno en diversas áreas. 

La visita de Richardson se dio por tercer año consecutivo, aunque en la dirigencia entre estás y las 
otras estuvo en la importancia en términos de Estado que se le dió. Incluso el propio presidente argentino 
se encontró con la Jefa del Comando Sur ya que ambos tienen los mismos objetivos: ratificar la alianza con 
Estados Unidos y también para alejar a China de América Latina. 

“En un mundo de creciente conflictos, como este conflicto que tenemos hoy, defender la soberanía 
se juega en que todos aquellos que compartimos los valores de occidente trabajemos juntos asistiéndonos 
y apoyándonos”, expresó Milei, visiblemente abrigado, junto a la general Richardson y el embajador Stan-
ley. 

“Por eso hoy, el mejor recurso para defender nuestra soberanía y para borrar de forma exitosa los 
problemas, es precisamente reforzar nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos”, expresó de forma 
clara, el presidente Milei, quien a su vez destacó la visita de Richardson al país. A eso, le agregó una frase 
todavía más polémica: “Los argentinos tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos” sostuvo Javier 
Milei. 

La Jefa del Comando Sur ha remarcado en varias oportunidades que Estados Unidos debe ser el “socio 
preferido” del sur del continente y que su misión es garantizar que los norteamericanos ganen. Sobre todo, 
que le ganen a China. Una idea que el gobierno de Javier Milei también acompañará. 

Cabe aclarar que esto no sólo de da por parte de Javier Milei o Laura Richardson, es una preocupación 
de varios actores sí en Estados Unidos. Quienes temen que Beijing está utilizando las relaciones con América 
Latina y el Caribe para perseguir sus objetivos geopolíticos, incluida la cuestión Taiwán. Por su parte, el 
presidente Joe Biden, que ve a China como un “competidor estratégico” en la región, ha prometido una 
mayor cooperación económica con América Latina, pero algunos analistas argumentan que Estados Unidos 
debería estar haciendo más (Roy, 2023). 

7. CONCLUSIONES 

Se puede afirmar que en las relaciones sino-argentinas están fallando algunos elementos culturales 
que Castro menciona en su artículo: El guanxi, por un lado, la práctica de las relaciones comerciales y gene-
rar confianza. En segundo lugar, el Renji hexie que se basa en se basa en el respeto, la amistad y los senti-
mientos positivos. Es difícil pensar en generar espacios de armonía y entendimiento cuando una parte ataca 
a la otra gratuitamente, tal vez desde el desconocimiento, que al tratarse de un jefe de Estado es aún más 
grave. 

Los discursos de Javier Milei no implican para China tomar acciones determinantes en cuanto a rela-
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ciones diplomáticas, pero sí poner un límite. Porque como bien mencionamos más arriba, se trata de en-
tender que todo forma parte de un proceso y no de un fin en sí mismo. 

El caso de China específicamente es bastante complejo, es una economía en auge con una cultura 
bastante diferente de la occidental y que dista en muchas de sus prácticas, pero con grandes posibilidades 
de negocio. En las negociaciones con China se debe tener en cuenta algunos elementos descritos y entender 
los procesos desde la visión china. 

La relación sino-argentina en el contexto actual enfrenta desafíos significativos debido a una incom-
patibilidad en las perspectivas culturales y políticas de ambos países. Para China, la cooperación con Argen-
tina forma parte de una estrategia integral de beneficio mutuo enmarcada en la BRI y el desarrollo sosteni-
ble, mientras que la administración de Milei ha priorizado una visión ideológica que menosprecia la impor-
tancia de una relación pragmática y culturalmente adaptada. 

Para avanzar, Argentina podría reconsiderar su posición y adoptar un enfoque más pragmático que 
permita aprovechar las oportunidades que ofrece una relación estable con China. La inclusión de elementos 
como el guanxi y la armonía en las negociaciones diplomáticas y comerciales permitiría a Argentina inte-
grarse de manera inteligente en un contexto global multipolar, sin comprometer sus valores ni su autono-
mía. 

En conclusión, la visión dualista de "Occidente versus Oriente" no solo simplifica la complejidad cul-
tural de China, sino que también puede limitar las oportunidades de desarrollo para Argentina en el futuro 
próximo. La gestión de una relación respetuosa y mutuamente beneficiosa con China podría representar 
un paso crucial para que Argentina mantenga una posición estratégica en el ámbito internacional. 
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1. RESUMEN 

La llegada de Xi Jinping al poder marcó una transformación en la política exterior china, adoptando 
un papel más activo y asertivo en un contexto multipolar. La República Popular China (RPCh) fortalece su 
influencia en regiones clave, como Medio Oriente, a través de una diplomacia basada en el respeto mutuo, 
la cooperación económica y la mediación de conflictos. Ejemplos de ello son su postura pro-palestina, los 
acuerdos estratégicos con Irán y el acercamiento con el mundo árabe-musulmán. La RPCh también impulsa 
iniciativas como la desdolarización y refuerza lazos multilaterales con actores del Sur Global, consolidán-
dose como líder económico y político en estas regiones. 

Palabras clave: Multipolaridad; Diplomacia china; Medio Oriente; Palestina; Desdolarización 

2. INTRODUCCIÓN 

La llegada de Xi Jinping al poder implicó varios cambios en la dinámica que la República Popular China 
(RPCh) imprime al orden global, además de otros de orden interno que escapan a los fines de esta presen-
tación. 

Por décadas, la premisa del perfil bajo preconizada por Deng Xiaoping en su “estrategia de 24 carac-
teres” fue la norma. Eran los tiempos del “ascenso pacífico” de China en un contexto mundial de auge de 
la unipolaridad tras la caída del bloque soviético y auge del neoliberalismo y del “pensamiento único”. Pero 
esos tiempos han pasado y China, ya segunda economía mundial y disputando liderazgo en varios órdenes 
a Estados Unidos y sus socios, interviene en forma progresiva en relaciones internacionales que, hasta hace 
poco, eran formateadas en modo excluyente por el noratlantismo de pretensión globalizadora, herencia de 
la historia colonial de los siglos anteriores. Hoy China ejerce, con Xi Jinping, posiciones globales más aserti-
vas en base a ejes como el “Sueño Chino”, la Iniciativa de la Franja y la Ruta o su propuesta de Comunidad 
de Futuro Compartido para la Humanidad, en el contexto de un mundo multipolar y de veloz cambio en los 
patrones científico-tecnológicos, también en medio de disputas geopolíticas con los poderes menguantes. 

Un capítulo donde ese fenómeno central para la geopolítica del siglo XXI ocurre es en el llamado 
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Medio Oriente, como puede observarse en forma puntual en la cuestión palestina y en Irán, y desplegán-
dose al oeste, hacia África, o al este, en las fronteras chinas en Asia Central (Restivo, 2024). 

3. PALESTINA 

Tras el ataque de Hamas de octubre de 2023 y de la respuesta de Israel que continúa al cierre de esta 
presentación, la RPCh aumentó su apoyo a la causa por la liberación y creación de un Estado soberano, 
independiente y en paz para Palestina. Acá nos referiremos a alguna acciones oficiales, aunque también en 
la sociedad china (por ejemplo, en campus universitarios y en las muy activas redes chinas) hubo un alud 
de manifestaciones pro palestinas. 

En enero de 2024, la RPCh y la Liga Árabe firmaron ocho acuerdos en torno a los reclamos de paz y 
de coexistencia pacífica entre Palestina e Israel. Y Beijing afirmó el derecho de los palestinos a la resistencia 
armada en la Corte Internacional de Justicia en febrero último. Su delegado allí, Ma Xinmin, señaló: “Mu-
chas resoluciones reconocen la legitimidad de la lucha por todos los medios disponibles, incluida la lucha 
armada, de los pueblos bajo dominación colonial u ocupación extranjera, para hacer realidad el derecho de 
autodeterminación” (Europa Press, 2024). 

Por su parte, el canciller Wang Yi reafirmó la posición de su nación en apoyo de la creación de un 
Estado de Palestina independiente, su membresía plena en la ONU y el establecimiento de una conferencia 
de paz para establecer una agenda para una solución de dos Estados. Y en febrero, una instancia máxima 
como las Dos Sesiones legislativas de China se ocupó del asunto en forma enérgica y en esa misma dirección. 
Wang denunció allí el secuestro y la masacre de población civil y sostuvo que “las personas de Gaza tienen 
derecho a vivir en este mundo, a ser ayudadas, socorridas y cuidadas, todas las personas detenidas deben 
ser liberadas y cualquier acto de ataque sobre civiles debe parar” (Barroso y Hernandez, 2024). 

En el Consejo de Seguridad de la ONU, la RPCh y Rusia abogaron por resoluciones de paz y vetaron 
otras que no expresaran claramente su oposición a la operación militar israelí planificada en Rafah. Y diplo-
máticos de Beijing se reunieron con el Buró Político de Hamás en Qatar (reconociendo a esa organización 
como “parte legítima del tejido palestino”) en el marco de negociaciones de paz que involucraron a otros 
países (MEMRI, 2024). 

Al mismo tiempo, la RPCh tiene también fuertes lazos con Israel, que tiene en las chinas sus impor-
taciones de bienes y servicios más importantes y, en territorio chino, el segundo mayor destino de sus ex-
portaciones. En materia de inversiones, en especial de tecnologías de punta, también se ha incrementado 
el intercambio (Interesse, 2023). En términos diplomáticos, Beijing ha mantenido ante Tel Aviv su postura 
en favor de un Estado palestino en convivencia con el que hoy gobierna la extrema derecha, y le exige a 
éste que respete el derecho internacional, al cual Benjamin Netanyahu desconoce como muy pocos otros 
países. 

Para algunos analistas, la postura china en el conflicto podría definirse como “neutralidad pro-pales-
tina”. Barroso y Hernández (2024) recuerdan que Palestina cuenta con una embajada “informal” en Sanli-
tun, el distrito diplomático de la capital china, y que “Beijing ha simpatizado históricamente con la causa 
palestina y ha apoyado constantemente a la OLP desde la década de 1960. Fue el primer país no árabe en 
reconocer a Palestina como Estado. A fines de julio, otra muestra del compromiso chino con la causa pales-
tina, pero también indirectamente con la búsqueda paz en la región de Medio Oriente, fue la convocatoria 
a Beijing de las 14 organizaciones palestinas que disputan la representatividad de esa colectividad. Como 
resultado, se firmó en la Cancillería china la Declaración de Beijing sobre el fin de la división y el fortaleci-
miento de la unidad (Dang Dai, 2024). 
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4. IRÁN 

China e Irán tienen igualmente una fuerte relación cooperativa. Irán, además, es uno de los países 
que se sumó recientemente al BRICS+ y es parte, asimismo, de la Organización de Cooperación de Shanghái 
(OCS). Es asimismo aliado de Rusia en esas y otras construcciones institucionales, así como en diversas áreas 
económicas. 

Sobre una alianza China, Irán y Rusia, esto escribía el mayor estratega del Partido Demócrata de 
EE.UU. hace tres décadas: “El escenario potencialmente más peligroso (al que el estratega le daba menos 
posibilidad de concretarse) sería el de una gran coalición entre China, Rusia y quizás Irán, una coalición 
‘anti-hegemónica’ (…) Recordaría, por su escala y por su alcance, a la amenaza que planteó, en determinado 
momento, el bloque sino-soviético, aunque esta vez China sería probablemente el líder y Rusia el seguidor. 
Evitar esta contingencia, por más remota que pueda ser, requerirá un despliegue simultáneo de habilidad 
estratégica estadounidense en los perímetros occidental, oriental y sur de Eurasia” (Brzezinski, 1997). Es 
decir, el escenario más desafiante que podría llegar a enfrentar EE.UU. hoy es real e incluso supone ejerci-
cios navales conjuntos, como uno reciente en el golfo de Omán. 

Washington suele reclamar Beijing que utilice su diplomacia para “frenar” o “contener” a Irán (o a 
Rusia, en la guerra contra la OTAN que libra en Ucrania, o a Corea del Norte en el tema nuclear), pero no se 
priva de armar y alentar en sus acciones a Ucrania o a Israel. Frente a la hipocresía del Departamento de 
Estado, Beijing hace su juego diplomático en el marco de su ascenso global y negocia permanentemente 
con Teherán y con Moscú. 

Los lazos entre China e Irán vienen de lejos. Más recientemente, en 2020 firmaron un acuerdo de 
cooperación estratégica a 25 años vista con inversiones previstas por 400 millones de dólares en un cente-
nar de proyectos de infraestructura industrial, que incluye sectores como petróleo y gas, ferrocarriles, puer-
tos, aeropuertos, carreteras, banca y telecomunicaciones (Schulz, 2020). 

Por otra parte, el presidente Xi recibió en Beijing, en 2023, a su homólogo iraní Ebrahim Raisi, quien 
murió en mayo de 2024 en un accidente aéreo, y en esa cita afianzaron la relación. China es el cliente y 
socio comercial de petróleo más importante de Irán, y participa de las negociaciones sobre su plan atómico. 

Ese mismo año, China logró el reencuentro diplomático casi inimaginable entre los dos pesos pesados 
del área musulmana, Arabia Saudita e Irán, hasta entonces irreconciliables y ahora incluso nuevos socios 
de los BRICS+. 

Y en enero de este año, China también medió entre Irán y Pakistán, que intercambiaron algunos 
bombardeos y llamaron a consultas a sendos embajadores. 

5. OTROS LAZOS CON EL MUNDO ÁRABE-MUSULMÁN 

China teje acuerdos con otros varios actores área. Por ejemplo, cuando hace casi ya tres años jugó 
un rol de contención para el equilibrio y la paz en Asia Central, una vez que el Talibán regresó al poder en 
Afganistán tras el caos provocado por EE.UU. en su larga ocupación. El gobierno chino recibió inmediata-
mente a las autoridades afganas para fijar una agenda de trabajo. 

Hay, asimismo, crecientes lazos comerciales con las monarquías del Golfo, con las que el intercambio 
comercial anual ronda los 200.000 millones de dólares. China tiene un mecanismo de diálogo estratégico 
con el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG). Paralelamente, ha establecido la 
Asociación Estratégica de Primer Nivel con Argelia y con Egipto en 2014, con Irán y con Arabia Saudita en 
2016 y con Emiratos Árabes Unidos en 2018. Y la categoría inmediatamente inferior pero también muy 
potente la ha establecido con Turquía en 2010; con Qatar en 2014; con Jordania y con Irak en 2015; con 
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Marruecos en 2016; con Yibuti en 2017; y con Kuwait y Omán en 2018 (Echeverria, 2022). 

En 2016, Beijing publicó su Libro Blanco sobre el Mundo Árabe. Ese año, Xi visitó la sede de la Liga de 
Estados Árabes en El Cairo. Y siguió así una tradición que tuvo hitos anteriores como la instalación del Foro 
Cooperación China-Estados Árabes, que data de 2002. Al igual que en casos citados antes en este artículo, 
la seguridad energética, alianzas de defensa e infraestructura son razones fuertes del engranaje coopera-
tivo. 

Últimamente se ha agregado la cuestión monetaria en la llamada des-dolarización mundial. Justa-
mente los acuerdos (sobre todo petroleros) en monedas propias entre China y países de la región marcan 
el principal vector de ese fenómeno. Si bien el dólar sigue siendo, por mucho margen, dominante en 
transacciones internacionales y en reservas monetarias, el peso del renminbi crece a saltos muy grandes 
también y la RPCh ha firmado acuerdos en monedas nacionales con Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes 
Unidos, Irán, etc. El reino saudita, además, decició no renovar el acuerdo del petrodólar con Estados Unidos 
(que databa de 1974) según el cual los sauditas venderían su petróleo exclusivamente en dólares (Ng, 2024). 

Párrafo especial merece Turquía, hoy un incómodo aliado de la OTAN y a la vez aspirante a ingresar 
en la OCS. Su estratégica condición bicontinental, el peso que tiene en la comunidad musulmana y su pa-
sado convierten a Turquía en un jugador clave en el espacio. Además, la RPCh tiene en su Región Autónoma 
Uigur de Xinjiang presiones locales y externas de conflicto con parte de la minoría uigur, dominante en esa 
zona musulmana y occidental china. Del otro lado de la frontera, en Asia Central, operan varios grupos 
separatistas, terroristas o fanáticos religiosos. Turquía alberga a unos 100 mil uigures en su territorio y este 
2024 envió a su canciller a recorrer la zona y mantener un diálogo con su par chino y con el vicepresidente 
Han Zheng. En el mes de junio, Hakan Fidan visitó durante tres días Urumqi, la capital regional, y Kasghar, 
otro núcleo urbano clave de la zona. 

Como salta a la vista, son áreas, todas, de las más calientes del mundo. Donde todos juegan, incluidas 
y mucho la potencias occidentales y la OTAN volcada a Oriente desde hace años, en especial en los bordes 
de Rusia y China, con fines desestabilizadores. La respuesta y la lógica de la diplomacia china parece seguir, 
también en Medio Oriente y todo el mundo árabe-musulmán, preceptos fundamentales y de largo plazo ya 
explicitados por el primer ministro del primer cuarto de siglo de la RPCh, Zhou Enlai, en coincidencia con el 
indio Jawaharlal Nehru: mutuo respeto por la soberanía y la integridad territorial, no agresión ni interfe-
rencia en asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio mutuos. Como explicó a Revista DangDai el 
académico Javier Vadell “lo que se suma en el siglo XXI a aquellos viejos principios de Zhou y Mao es el 
concepto de Xi sobre una ‘comunidad de destino compartido’ para la humanidad” (Dang Dai, 2023). 

En el Sur Global, incluyendo al mundo árabe musulmán, China participa de varias de sus constelacio-
nes como una suerte de primus inter pares por su peso económico, pero tratando de avanzar lento, firme 
y en conjunto. Si en las décadas de los ‘50s a ‘70s del siglo pasado China no tenía el peso económico actual 
y estaba rodeada de enemigos o adversarios (la URSS, India, Corea del Sur, Vietnam, bases y aliados de 
EE.UU.), lo cual la encerraba, hoy China es la segunda potencia y es primus inter pares de varios armados 
multilaterales del Sur Global, como los BRICS+ y otras instituciones (bancarias, de seguridad, de comercio, 
etc.), donde por cierto va creciendo la presencia de grandes países musulmanes. 
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1. RESUMEN 

Se pretende analizar qué rol juega la NRdS dentro de la competencia sistémica, y adicionalmente, 
qué papel le reserva a Argentina, examinando si ésta se constituye sólo como un territorio en disputa y 
simple proveedor de recursos naturales o si pretende establecer un esquema de transferencia tecnológica 
y formación de recursos humanos que influyan en el desarrollo de las capacidades productivas. En esta 
línea, los objetivos específicos a los que apunta la investigación pretenden: I) Analizar la iniciativa de la Ruta 
y la Seda, poniendo en relevancia la importancia de la infraestructura, la ciencia y especialmente de la tec-
nología como instrumentos centrales en la vinculación sino-argentina; y II) Examinar el rol que pretende 
tomar Argentina dentro del marco de la Ruta de la Seda en relación a los proyectos de extracción litífera, el 
agregado de valor en suelo nacional y la eventual transferencia tecnológica. 

De esta forma, a partir de una metodología cualitativa y exploratoria, se espera poder examinar en 
profundidad el proyecto de la RPCh, conocer sus implicancias en el marco de la competencia sistémica, para 
entender el rol de Argentina en particular para el país asiático y qué significa la cooperación estratégica con 
China para el desarrollo propio. 

Palabras clave: Ruta de la Seda, Geopolítica, Tecnodiplomacia, Ciencia y Tecnología, Litio. 

2. INTRODUCCIÓN 

El orden internacional conformado tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 
carácter unipolar y globalizado, con primacía del capital financiero, del consenso de Washington y poder 
norteamericano está entrando en una fase de crisis de la hegemonía (Merino, 2024). Esto se debe princi-
palmente a la emergencia de nuevos estados rivales, que han desarrollado capacidades productivas y tec-
nológicas competitivas, con tasas de crecimiento relativo mayor que les permiten liderar la expansión de 
las fuerzas productivas (Merino, 2024), así como desafiar al hegemón en crisis en espacios institucionales. 

Es así entonces, que se podría afirmar que lasasa relaciones internacionales contemporáneas están 
caracterizadas por un conjunto de cambios multidimensionales. Algunos de estos cambios son impulsados 

                                                           

1 Este trabajo fue realizado en el marco del Proyecto de investigación: “Implicancias geopolíticas y tecno-diplomáticas de la Nueva 
Ruta de la Seda china para el desarrollo argentino: un estudio de las iniciativas del “Lago Salado del Litio Tres Quebradas” y los 
“Parques eólicos Morán y el Escorial”, financiado por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). 
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por un intento de reconfiguración de políticas domésticas e internacionales para adaptarse a la realidad 
actual. Además, desde mediados de la década pasada, el cambio climático (CC) se ha convertido en un tema 
central en las agendas internacionales, y su creciente institucionalización3 ha llevado a los estados a adoptar 
compromisos para mitigar sus efectos. Messner (2014), afirma que la gobernanza de los big global com-
mons (tanto el medio ambiente, como el cambio climático, los mercados financieros, los proyectos de in-
fraestructuras globales), va a ser clave para la disciplina y el manejo de las relaciones interestatales. 

De forma paralela, autores Neoschumpeterianos que abordan las dinámicas de la ciencia y tecnología 
(CyT) coinciden que, a partir del cambio de paradigma tecno económico, el sistema internacional está atra-
vesando una nueva etapa marcada por la sexta revolución tecnológica global (Colombo, De Angelis, 2021). 
Un cambio de esta magnitud encuentra un gran impulso en lo que Carillo (2018) plantea como el creci-
miento de las tecnologías y los productos amigables con el ambiente, donde la innovación en materia am-
biental y el desarrollo científico se generan en torno al uso de los recursos naturales. 

Pérez (2004) define a las revoluciones tecnológicas como un poderoso y visible conjunto de tecnolo-
gías, productos e industrias nuevas y dinámicas, capaces de sacudir los cimientos de la economía y de im-
pulsar una oleada de desarrollo de largo plazo, e incluye como característica principal la existencia de un 
insumo de bajo costo y uso generalizado —con frecuencia una fuente de energía, en otros casos un material 
crucial— que es acompañado por nuevos productos e infraestructuras. 

Teniendo en claro la importancia de la gobernanza de los bienes globales, así como el cambio de 
paradigma tecno económico (PTE), es menester pensar en cómo estas tecnologías verdes y la innovación 
que las mismas conllevan ejercen presiones en el sistema internacional que motivan la aparición de nuevos 
actores e instituciones, y se traducen en desafíos para la hegemonía del poder norteamericano. 

Esta combinación de factores parece estar gestándose a nivel sistémico, la transición energética mo-
tivada por las agendas 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el amplio esfuerzo hacia una transi-
ción energética, está colocando a los recursos naturales y los minerales en el centro de las disputas de poder 
globales, y al litio en especial como un claro recurso energético de bajo costo que transforma la industria 
de la energía. Así se difunden nuevas y más eficientes formas de gestionar el suministro y almacenamiento 
de la energía, promueven la llegada de electricidad a todos los rincones del mundo, amplían la eficiencia 
del transporte eléctrico y generan nuevas redes inteligentes digitales (IRENA, 2019) 

Considerando las oportunidades que un cambio de PTE genera, la disponibilidad de fuentes de ener-
gía renovables y minerales críticos para la transición energética, la pregunta que es importante hacerse en 
este caso es ¿En qué eslabón de la cadena de valor del litio va a participar/ se insertará Argentina? 

3. SOBRE EL SEXTO PARADIGMA TECNO ECONÓMICO 

“Un paradigma tecnoeconómico es, […] el resultado de un complejo proceso de aprendizaje colectivo 
articulado en un modelo mental dinámico de prácticas óptimas económicas, tecnológicas y organizativas 
para el período durante el cual una revolución tecnológica específica es adoptada y asimilada por el 
sistema económico y social. Cada PTE combina un conjunto compartido de percepciones, prácticas y 
direcciones de cambio. Su adopción permite alcanzar el máximo de eficiencia y rentabilidad, y su difu-
sión facilita la comprensión mutua entre los diferentes agentes que participan en la economía, desde 
los productores hasta los consumidores. (Pérez, 2005)” 

Entonces, la importancia de la comprensión de los paradigmas radica en que su surgimiento afecta 
las conductas relacionadas con la innovación y los patrones de inversión. Su emergencia genera oportuni-
dades que Pérez (2004) define como potenciales creadores de riqueza, de prácticas exitosas y sobre todo 

                                                           

3 Vista en la creación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en 2015 en Naciones Unidas. 
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como un nuevo “sentido común” que se socializa, se institucionaliza, normaliza y legisla. 

En efecto, estos paradigmas se constituyen en más que oportunidades para innovar e invertir, gene-
ran una sinergia entre las fuerzas competitivas y las vastas esferas sociales e institucionales que necesitan 
del cambio, pero permanecen rezagadas por la fuerte inercia derivada de la rutina, ideología e intereses 
creados (Pérez, 2004). La diferencia entre el ritmo de cambio de la esfera tecnoeconómica y la socio-insti-
tucional explica el periodo turbulento que sigue al big-ban y el retraso en el pleno aprovechamiento social 
del nuevo potencial (Pérez, 2004). A la vez, esta diferencia es explotada ya no solo por emprendedores, sino 
por estados, resultando en competencias hegemónicas por el control de las nuevas tecnologías y su comer-
cialización. 

Los criterios expuestos por Pérez4 en términos de costos de producción relativamente bajos, oportu-
nidades de inversión y nuevos modelos organizacionales pueden plantear como un nuevo paradigma tecno 
económico a las energías renovables. Mathews (2012) explica que las ER tildan dos de las tres casillas ne-
cesarias para ejercer un cambio de PTE, por un lado, los costos de la producción de fuentes de energías 
renovables se están acercando a aquellos de los combustibles fósiles; y, por otro lado, las oportunidades 
de negocios y las inversiones se hacen presentes en la totalidad del sector de las ER y sus cadenas globales 
de valor (CGV). El cambio de la matriz energética presenta características de importante desfosilización. 
Según datos obtenidos de IRENASTAT, el uso de combustibles fósiles, especialmente del petróleo y el car-
bón, se está viendo reemplazado por el de las energías verdes obtenidas mediante fuentes renovables. 

                                                           

4 El autor plantea que, según Freeman, Pérez (2003) los PTE se caracterizan por: (1) cambios en la estructura de costos con ventajas 
crecientes del régimen tecnológico emergente; (2) ampliación de los espacios de oportunidad que permiten múltiples emprendi-
mientos con las nuevas tecnologías; y (3) nuevos modelos organizativos que se adaptan mejor a estas tecnologías, generando mayor 
eficiencia frente al paradigma dominante. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MEDIANTE DATOS DE IRENASTAT 

Estas trasformaciones definirán no solo la futura competitividad de las economías nacionales, sino 
que se debe complementar con la idea de que el binomio CyT funciona como un instrumento de poder 
estatal desde el nacimiento de la nación-estado, la empresa colonial y la consolidación de los imperios, 
ciencias selectas han acompañado los gobiernos para conseguir sus conquistas (Krige, Barth, 2006). Blinder 
(2017) a su vez, reafirma la importancia de la tecnología como un factor determinante del poder económico, 
militar e internacional de los estados; asimismo, su posición relativa se ve afectada mediante los cambios 
revolucionarios de la tecnología y comprenderlos es fundamental para abordar el análisis del ordenamiento 
mundial. Es necesario considerar este último punto en todo momento, ya que no solo la CyT se ha vuelto 
un elemento de poder en sí mismo, sino que las economías del mundo y las fuerzas armadas dependen de 
la plena ejecución de todas las ventajas que el nuevo PTE tiene para ofrecer. Finalmente, como argumentan 
Colombo, López y Vera (2020) el dominio de las tecnologías emergentes y de los mercados que ellas gene-
ran se constituyen como un campo en disputa, dando lugar a un contexto de puja geopolítica protagonizada 
por los Estados Unidos y la República Popular China (RPCh). 

4. COMPETENCIAS SISTÉMICAS POR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

El desarrollo de obras de infraestructura es un acompañante necesario para las transformaciones de 
los PTE. En especial, a partir de la aparición del concepto de “Nuevas Infraestructuras” definidas en publi-
caciones del gobierno chino de forma bastante sistemática a la 5G, los centros de datos, la inteligencia 
artificial el internet industrial, la transmisión de electricidad de ultra alta tensión, los vehículos eléctricos, 
las energías renovables y el transporte ferroviario urbano” (Myers, et al., 2024). 

Talledos, Camacho y Sandoval (2020), consideran a los megaproyectos como figuras emblemáticas 
del capitalismo contemporáneo, que involucran no solo infraestructura, sino inversiones, cálculos, trabaja-
dores, técnicas, complejos científico-tecnológicos, universidades, políticos e ideas económicas determinan-
tes. Así, el megaproyecto emerge como un producto del capitalismo, no es una obra, o infraestructura, sino 
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que se corresponde con un proceso espacio-temporal del capitalismo que pretende revolucionar las formas 
de acumulación de ganancia (Talledos, et al., 2020). 

Esta trascendencia se puede explicar ya no solo por los contextos domésticos en los cuales el mega-
proyecto se desarrolla, sino por su funcionalidad para acoplar una nación a las complejas cadenas de pro-
ducción transnacional, al mismo tiempo que requiere de lazos con agentes económicos locales, pequeñas 
y medianas empresas, generando un amplio outsourcing (Talledos, et al., 2020). 

La vigencia de este fenómeno y su vinculación con una economía globalizada, financiarizada, verde y 
digitalizada es importante. Las energías renovables, la minería de minerales críticos (entre ellos el litio) e 
infraestructuras dedicadas a asegurar los suministros constantes de estas materias primas, son aspectos 
claves de los megaproyectos (Fernández, González, Hernández, Ramiro, 2022). Los autores encuentran que 
el 90% de la energía primaria se sustenta actualmente sobre fuentes que se encuentran en rápido declive 
y que el capitalismo verde y digital se define como una nueva estrategia corporativa de acumulación que 
depende de nuevos elementos y recursos estratégicos. Así, este nuevo capitalismo amplía su frontera de 
apropiación y mercantilización de territorios y bienes naturales, fruto de la creciente dependencia de ener-
gías alternativas a las fósiles, creando nuevos sectores estratégicos e infraestructuras globales que estos 
precisan (Fernández, et al., 2022). 

Aquí entonces, se gesta una nueva carrera entre estados, donde prima la necesidad de asegurarse 
de los recursos necesarios para explotar el aprovechamiento de las energías renovables. Esta transición 
energética tiene como una de las características principales que está motorizada por políticas públicas e 
intereses estatales (Barberón, Colombo, 2022). En este sentido, es la República Popular China quien cuenta 
con la capacidad de suministrar al mundo con capacidades de generación de energía verde (IRENA, 2024), 
no solo por su enorme desarrollo científico-tecnológico, sino por la vinculación de este con un conjunto de 
políticas públicas como el plan “Standards 2035” (Manjarrez, 2023). 

5. LA GEOPOLÍTICA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Altiparmark (2022), afirma que se está gestando una transición en la geopolítica energética, que crea 
nuevas oportunidades y conflictos, mientras que aumenta la interdependencia de los estados en materia 
de energía. Si bien como fue mencionado anteriormente, las energías renovables se caracterizan por su 
capacidad de descentralización5, el litio, elemento clave para las ER, aun responde a las dinámicas tradicio-
nales6 de la geopolítica energética. 

Los avances en la CyT, así como la capacidad de innovación son determinantes en el incremento de 
la interdependencia de esta nueva geopolítica de la energía afirma Altiparmark (2022). Pero esta capacidad 
de innovar no deja de estar librada a la necesidad de los estados de contar con suministros constantes y 
cada vez mayores de los recursos físicos necesarios para materializar estas tecnologías. 

En este sentido entonces, como definen Barberón y Colombo (2024), hay una importante puja por el 
control geopolítico de la transición energética en todos sus aspectos: la gestión de las tecnologías estraté-
gicas para la transición, el desarrollo de la I+D y la propiedad intelectual; los recursos naturales estratégicos; 

                                                           

5 La capacidad de producir energía de manera descentralizada, se debe a que las fuentes renovables se encuentran repartidas por 
el mundo y permiten el aprovechamiento de varios recursos, proveyendo a los estados seguridad e independencia energética (Al-
tiparmark, 2022). 

6 Se entiende por dinámicas tradicionales de la geopolítica energética a la concentración y distribución de combustibles fósiles 
limitadas por espacios geográficos, y controladas por los estados, con una clara separación entre productores y consumidores 
(Altiparmark, 2022).  
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las fuentes de energía; la creación de nuevas infraestructuras; el acceso a los mercados y el establecimiento 
de normas y estándares internacionales. La distribución de los minerales de transición se ha convertido en 
un elemento clave de las nuevas geografías energéticas y de la geopolítica de las renovables (Escribano, 
2022). 

Las “nuevas infraestructuras” vienen a consolidar bajo un esquema los elementos de poder que las 
mismas involucran y que están en constante juego. Es por eso que, en el marco de cambios drásticos en la 
matriz de consumo energético, y la emergencia de las ER, la proliferación de estos megaproyectos o inicia-
tivas se torna un factor de poder. De todas maneras, no se debe descuidar que tanto las “nuevas infraes-
tructuras” como las “tradicionales”7 son complementarias unas de otras, y no significan un reemplazo de 
las nuevas iniciativas, por las ya presentes. 

En este sentido, se identifica al litio como el recurso estratégico (Baran, 2017; Calvo, 2019) de este 
PTE. “De acuerdo con el planteamiento de Fornillo (2014) un recurso natural estratégico es aquel que por 
su valor de uso es clave para el funcionamiento del modo de producción, o para el mantenimiento de la 
hegemonía regional y mundial, o para el despliegue de una economía sustentable” (Barberon, Colombo, 
2019: 97). 

6. EL ROL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES, LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

La República Popular China desde el XII Plan Quinquenal (2011-2016), descripto como “revoluciona-
rio”, “un punto de inflexión” y “de significado crucial” (Naughton, 2005; Nuevo Plan Quinquenal, 2005a, 
2005b; El 11º de la Nación, 2006; Diez Características, 2006), sugiere cambios que dan a entender que los 
líderes chinos repensaron seriamente las estrategias y prioridades gubernamentales. En el plan se propone 
construir una “sociedad socialista armoniosa” (shehui zhuyi hexie shehui) representada por una prosperidad 
común y un desarrollo científico, dando prioridad al empleo, la seguridad, la educación (Lam, 2005) y reco-
nociendo por primera vez la importancia de la protección ambiental para el desarrollo chino. 

El Esquema del Duodécimo Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social Nacional, publi-
cado en 2011, estableció la orientación política de promover un desarrollo verde y bajo en carbono, y deli-
neó claramente los objetivos y tareas para abordar el cambio climático en los próximos cinco años. En este 
plan la República Popular China promovió la reestructuración de las industrias, de la energía y propuso 
mejorar la eficiencia energética del estado (State Council The People’s Republic of China, 2011). 

Asimismo, China ha acelerado el ritmo de construcción de un sistema nacional de innovación, imple-
mentado proyectos de innovación en conocimiento y tecnología, e intensificado los esfuerzos para abordar 
problemas tecnológicos clave. El gobierno ha iniciado un programa de inversión en capital de riesgo en 
industrias emergentes, establecido 20 fondos de inversión de capital de riesgo y apoyado el crecimiento de 
empresas innovadoras en conservación de energía, protección ambiental, desarrollo de nuevas energías y 
otros sectores estratégicos (State Council The People’s Republic of China, 2011). 

El XIII Plan quinquenal chino (2016-2021) está llamado a ser un documento clave en la transición 
china (Ríos, 2016). Su enfoque central sigue siendo el desarrollo, considerado como una prioridad funda-
mental. La protección del medio ambiente se destaca como un aspecto crucial, con proyecciones de mejo-
ras graduales en los próximos cinco años a través de planes de acción contra la contaminación del aire y del 
agua. Se anuncia la creación de un Fondo de Desarrollo Verde para promover un modelo de producción 
limpia y un crecimiento sostenible, impulsando la energía limpia, el transporte verde y la economía circular, 

                                                           

7 Haciendo referencia a aquellas utilizadas para practicar extractivismo.  
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mientras se controlan las emisiones de carbono en las principales industrias. Estas acciones están dentro 
del marco de una revolución energética que busca reducir el consumo de energía, agua y tierra para la 
construcción, así como su consumo por unidad de PIB, acelerando la transición del uso de carbón y otros 
combustibles fósiles (State Council The People’s Republic of China, 2011). 

Desde 2016 China también ha desempeñado un papel constructivo en la finalización del Acuerdo de 
París y su rápida entrada en vigor, así como en las negociaciones sobre las reglas para la implementación 
completa y exhaustiva del Acuerdo de París. Al tomar la iniciativa en la cooperación internacional para res-
ponder al cambio climático, China se ha convertido en un participante importante, contribuyente y aban-
derado en el esfuerzo global por la civilización ecológica. 

En el XIV Plan Quinquenal (2021-2025) el gobierno planteó como objetivo principal la “construcción 
de un sistema energético moderno” que teniendo como fin la seguridad energética logre promover la ge-
neración de energía baja en emisiones de carbono, movilizando el desarrollo tecnológico para la mejor 
generación de energía verde. Se enfatiza el impulso de las capacidades científico-tecnológicas nacionales 
como su principal objetivo, con el fin de fomentar una innovación inteligente y eficiente que sirva como 
motor modernizador de las industrias. Se especializa en tecnologías estratégicas clave, incluidos equipos 
eólicos de baja velocidad, conversión de células fotovoltaicas, energía nuclear de tercera generación, 
vehículos eléctricos, tecnologías de captura de carbono, almacenamiento electroquímico (baterías) y pro-
ducción de hidrógeno. Para lograr esto, se planea establecer centros de innovación en todo el país y au-
mentar el gasto en I+D en más del 7% anual (Barberon, Colombo, 2024). 

En este último plan quinquenal, los dirigentes del Partido Comunista Chino (PCCh) junto con las em-
presas han introducido el concepto de “nueva infraestructura” y recalibrado el espectro de inversiones de 
la nación en la región de América Latina y el Caribe. Las inversiones en los servicios públicos y las actividades 
extractivas dominan el panorama de la IED, la nueva infraestructura ha impulsado a las empresas chinas a 
realizar grandes progresos en el equipamiento de infraestructura, la producción de materias primas, la tec-
nología, etc., lo que ha dado lugar a un aumento del número, el alcance y la diversificación de los proyectos 
de la ‘Franja y la Ruta’ en el extranjero (Myers, Melguizo, Wang, 2024). 

El control de la RPCh sobre los insumos de muchas tecnologías de energía limpia no se limita a su 
destreza minera, sino que tiene un papel aún más dominante en el procesamiento y refinado de minerales 
críticos, lo cual concederá a la RPCh poder geopolítico y económico real (Bordoff, O’Sullivan, 2022), al 
tiempo que impulsará una carrera tecnológica por replicar sus capacidades. 

7. LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y LA RUTA DE LA SEDA VERDE 

En este marco de acciones nacionales se acopla la iniciativa lanzada por el presidente de la República 
Popular China en 2013, la Nueva Ruta de la Seda. Denominada “Yidai, Yilu”, su traducción al inglés adoptó 
el nombre de One Belt, One Road (OBOR), y actualmente se la conoce como Belt and Road Initiative (BRI), 
transformándose en el barco insignia de Xi Jinping y la iniciativa más ambiciosa a nivel global sobre comercio 
e infraestructura (Busilli, 2020). 

La idea central de la Franja y la Ruta es acoplar al resto del mundo al modelo de desarrollo y creci-
miento económico chino, vinculando estados, contribuyendo cada vez más a librarse de cualquier tipo de 
aislamiento y convirtiéndose en epicentro de una red de contactos fundamentalmente propicia para el cre-
cimiento y desarrollo de los modelos productivos. Se propone un proyecto sistémico, que requiere promo-
ver activamente la mutua articulación de las estrategias de desarrollo de los estados a lo largo de la Franja 
y la Ruta adhiriendo a los principios de consulta, construcción y beneficio conjuntos. (Oviedo, 2023) 

Según el documento: China’s Achievements, New Goals and New Measures for Contributions Natio-
nally Determined (UNFCC, 2021) en 2019 el presidente Xi Jinping asistió al Segundo Foro de Cooperación 
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Internacional de la Franja y la Ruta en 2019, en el cual el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China 
inició y co-lanzó la Coalición Internacional para el Desarrollo Verde de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
(BRIGC). Más de 150 socios de 43 países, incluidas las autoridades ambientales de 26 países y regiones a lo 
largo de la Franja y la Ruta, se unieron a esta coalición. Se han establecido diez asociaciones especiales, 
como "Gobernanza Global del Cambio Climático y Transición Verde" y el Instituto Internacional de Investi-
gación para el Desarrollo Verde de la BRI, bajo la coalición. Además, se han publicado informes de investi-
gación, como el Informe sobre Casos de Desarrollo Verde de la BRI y la Guía para el Desarrollo Verde en 
Proyectos de la BRI, para promover prácticas destacadas en respuesta al cambio climático. La coalición ha 
patrocinado varios eventos sobre desarrollo verde y bajo en carbono, incluyendo la Mesa Redonda sobre 
Desarrollo Verde de la BRI, la Conferencia de Innovación Verde de la BRI, la presentación de políticas de la 
BRIGC y el Foro de la BRI sobre Finanzas Verdes y Desarrollo Bajo en Carbono. 

En el mismo Foro de Cooperación Internacional de la Franja y la Ruta, en abril de 2019, China y otros 
29 países iniciaron la Asociación Energética de la Franja y la Ruta (BREP) para promover el desarrollo y la 
prosperidad común en el sector energético en el marco de la BRI. Con la posterior adhesión de Cuba, Ma-
rruecos y Tailandia, la membresía de esta asociación se ha expandido a 33 países (UNFCC, 2021). 

La BREP es la primera plataforma de cooperación internacional en el sector energético iniciada por 
China. A través de esta plataforma, China ha organizado dos sesiones de la Conferencia Ministerial de Ener-
gía de la Franja y la Ruta y dos sesiones del Foro de la Asociación Energética de la Franja y la Ruta. Estas 
reuniones han sentado las bases para la cooperación en proyectos bilaterales y multilaterales y en inter-
cambios tecnológicos entre los países participantes, facilitando la cooperación práctica en una serie de te-
mas. Los países de la asociación han publicado varios documentos clave, incluyendo los Principios de Coope-
ración y Acciones Concretas de la Asociación Energética de la Franja y la Ruta y la Iniciativa Qingdao de 
Cooperación en Energía Verde de la Franja y la Ruta, que han reforzado el consenso y agrupado las fortale-
zas de todas las partes involucradas (UNFCC, 2021). 

En relación a los proyectos energéticos, su desarrollo garantiza una demanda clave para los provee-
dores chinos que apuntan a ser más competitivos en estos rubros, ya que no es fácil conseguir mercados 
para colocar rotores eólicos, paneles solares y turbinas para represas hidroeléctricas o incluso reactores 
nucleares. La propia expansión de China en estos mercados coadyuva a su objetivo de desfosilizar su matriz. 
Lo preocupante es que los gobiernos locales aceptan las condiciones que establece el país oriental sin exigir 
transferencia tecnológica (Ghiotto, Slipak. 2019). 

Estos ejemplos demuestran un claro esfuerzo por parte de la República Popular China en adoptar el 
combate al cambio climático, la reforma de su sector energético y el impulso a la CyT que hacen posible el 
desarrollo de la ER, como políticas públicas nacionales que le dan una ventaja competitiva (Myers, et al., 
2024) de gran importancia que dinamizan el sector y promueven la innovación. 

8. ENERGÍAS RENOVABLES Y ARGENTINA 

La transición energética (TE) debe enmarcarse en la realidad macroeconómica nacional, así, cualquier 
proyecto pensado para descarbonizar la matriz energética debe ser funcional al impulso de las capacidades 
tecnológicas y productivas de la nación, motivando su crecimiento económico (Barberon, Campanella, 
2023). 

El último documento presentado por la nación en términos de TE es el Plan Nacional de Transición 
Energética del año 2023. En el mismo se plantean los lineamientos estratégicos, el desarrollo de una plani-
ficación dinámica a corto, mediano y largo plazo con acciones definidas que promuevan la manera más 
eficiente de llevar adelante el proceso y se constituye además como un instrumento ordenador respecto a 
las distintas iniciativas en la materia desarrolladas por el Congreso, las distintas dependencias del ejecutivo 
y contempla planes provinciales y municipales. 
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Se han formulado así una serie de objetivos de política energética para la transición, para caracterizar 
una matriz energética que sea inclusiva, dinámica, estable, federal, soberana y ambientalmente sostenible. 
Estos objetivos, en concordancia con aquellos planteados en 2021, abarcan la inclusión, estabilidad y desa-
rrollo, la soberanía energética, el dinamismo, el federalismo y la sostenibilidad. Asimismo, para poder cum-
plir con dichos objetivos se plantea una hoja de ruta que contempla las siguientes líneas de acción: la efi-
ciencia energética, la energía limpia en emisiones de gases efecto invernadero (GEI), la gasificación, la resi-
liencia del sistema energético, a la federalización del desarrollo energético, la estrategia nacional para el 
desarrollo del hidrogeno y el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales (Lineamientos para un Plan 
de Transición Energética al 2030, 2021). 

El apartado que nos compete en este caso, el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales, 
determina que: 

Se buscará aprovechar los recursos que tiene nuestro país en materia energética para potenciar desa-
rrollos científicos, tecnológicos y productivos. Se intentará generar no sólo valor agregado sectorial por 
medio del desarrollo de proveedores locales que creen empleo de calidad, sino también, procesos de 
aprendizaje continuo y acumulación de capacidades de cara a nuestras metas y objetivos ambientales y 
de transición energética de cara al 2050. Mediante este camino se prevé la reducción en la vulnerabili-
dad externa del proceso de transición, generando condiciones de mayor estabilidad sobre las cuales se 
pueda escalar en el largo plazo de forma sostenible (Secretaría de Energía, 2021).   

De esta manera se promueve el incentivo y colaboración en la creación de ecosistemas científico-
tecnológicos de alta calidad orientados al desarrollo de nuevas soluciones en el ámbito energético, así como 
la generación de condiciones propicias para el desarrollo de capacidades tecnológicas enfocadas al am-
biente energético. La necesidad del desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas nacionales está 
estrictamente relacionada con la soberanía del proceso de transición energética, y la capacidad de incor-
porar al proceso, trabajo, capital y tecnologías de origen nacional que permitan reducir la dependencia 
externa tecnológica (Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030, 2021). 

9. LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, ARGENTINA Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Como se dijo, si bien la competencia hegemónica se manifiesta en diferentes dimensiones, tiene su 
epicentro en la batalla por el dominio tecnológico, debido a que la posición en la estructura jerárquica 
internacional, la prosperidad económica, el poderío militar y la seguridad de las potencias, dependen del 
liderazgo tecnológico (Colombo, 2021). Argentina no está exenta de esta competencia, si bien no es un 
competidor por el liderazgo de las tecnologías, sus suelos albergan una de las mayores reservas de minera-
les litíferos del mundo. Así la nación se convierte en un epicentro territorial para la disputa entre las nacio-
nes por controlar la extracción y suministro de estos minerales. 

La visita del expresidente argentino Fernández en octubre a la RPCh coincidió con el Tercer Foro de 
la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, y el anuncio principal de esta visita fue la extensión 
de la línea de intercambio del banco central de Argentina a 6.5 mil millones de dólares (Casa Rosada 2023, 
Fernández 2023). Los líderes también anunciaron casi 10 mil millones de dólares en financiamiento de in-
fraestructura planificado, para complementar los 14 mil millones de dólares anunciados previamente junto 
con la adhesión de Argentina a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2022. La inversión en litio y energías 
renovables también fue una prioridad en la agenda del presidente Fernández. Se reunió con cinco empresas 
mineras –Gotion Argentina, PowerChina, CST Mining, Tsingshan y Tibet Summit Resources– para discutir 
inversiones existentes y potenciales en la extracción y procesamiento de litio y la producción de baterías 
(Casa Rosada 2023). 
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La diplomacia de la RPCh es conocida por contener un elemento de soft power8 de gran importancia, 
así es que el embajador del estado en Argentina, Wang Wei ha realizado múltiples visitas a universidades 
de la región productora de litio. De igual manera, el gobierno de la Provincia de Salta, provincia que actual-
mente mantiene una estrecha cooperación con la RPCh en materia de CyT y económica / productiva, ha 
firmado múltiples convenios en Beijing para ampliar las capacidades productivas de la provincia. 

Así se destaca según lo presentado en el seminario "Chinese + Mining" (CLEC Foundation, 2024) por 
ejemplo visitas a la Universidad Católica de Salta, que dieron marco al establecimiento de relaciones sólidas 
con universidades como la China University of Mining and Technology, Beijing (CUMT), China University of 
Communications (CUC), Jiangsu Normal University (JNU), y la Universidad Normal de Fujian. Estudiantes y 
profesionales de estas instituciones se han unido a la población local para dar una capacitación técnica, 
permitiendo que los académicos lleguen a los estudiantes. En el marco de la cooperación entre la UCASAL 
(Universidad Católica de Salta) y las universidades de la RPCh, buscan generar más empleos y aumentar las 
inversiones, la capacitación se vincula con el empleo y desde la Provincia de Salta se remarca que lo funda-
mental es capacitar a sus alumnos en CyT. 

Es destacable cómo en Salta a partir de la llegada de las empresas mineras de origen chino se ha 
generado un cambio muy importante en la demografía de la provincia. La llegada de estas compañías revir-
tió una tendencia migratoria que drenaba a los departamentos menos poblados a causa de la migración a 
ciudades de mayor porte, esto permitió repoblar pueblos y ciudades aledaños a las plantas de extracción 
de Litio, generando así nuevos puestos de trabajo relacionados con la actividad productiva minera. Una 
ventaja con la cual los habitantes de esos lugares cuentan es la adaptación a las alturas y los bajos niveles 
de oxígeno, es así que desde la provincia de Salta se fomentan capacitaciones en minería y manejo de ma-
quinarias a fin de poder ampliar la fuerza de trabajo nacional y evitar que los trabajadores de las plantas 
mineras sean reemplazados por trabajadores chinos. 

En junio del 2023 el Gobierno de Salta, a través de la Agencia de Promoción Científica e Innovación 
Tecnológica que depende del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, firmó un convenio con 
la Cámara de Comercio de Innovación Tecnológica de la Zona de Desarrollo Tecnológico y Económico de 
Beijing. Martin Güemes director de la Agencia destaco que: 

Los avances en materia de tecnología que ha tenido Beijing y sus empresas son materia de estudio para 
continuar impulsando las políticas para potenciar la Economía del Conocimiento en Salta. Este acuerdo 
es el primer paso para la construcción de una agenda de trabajo por medio de la cual, junto a esta 
institución tan importante de la República Popular China, podamos avanzar en materia de investigación 
científica, transferencia tecnológica y desarrollo de empresas salteñas de base tecnológica o centradas 
en la innovación y el conocimiento”. (Güemes, 2023) 

Se pueden encontrar también acuerdos de cooperación para el desarrollo de la industrialización del 
litio a nivel nacional. Estos contemplan mecanismo para la extracción limpia, y la producción e importación 
de minerales necesarios para fabricar las baterías eléctricas en Argentina. En un viaje por Beijing que llevó 
adelante Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2023, se profundizó sobre 
los acuerdos de cooperación vigentes y se avanzó sobre convenios referidos a la industrialización del litio 
(Dinatale, 2023) 

En las reuniones enmarcadas en la visita de Filmus, el Ministerio de Industria de la RPCh se compro-
metió a establecer una cadena de diálogo con empresas chinas que operan en suelo argentino para avanzar 

                                                           

8 El poder blando, ligado a conceptualizaciones Liberales, denota la habilidad de afectar la conducta de otros, por lo general a través 
de recursos intangibles como la personalidad, la cultura, los valores, la autoridad moral, los ideales políticos. (Nye, 2003) 
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en la industrialización del litio. Así, el ex ministro logró un convenio para avanzar en cuanto a la industriali-
zación del litio, en sinergia con YPF- Litio y las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca (Dinatale, 2023).   

Es destacable relevar además los acuerdos firmados entre organismos nacionales del gobierno de la 
RPCh, así como el gobierno argentino. Uno de los más relevantes fue el Acuerdo Específico de Cooperación 
Científica entre Servicio Geológico chino y el Servicio Geológico Minero argentino firmado en 2022 por el 
cual ambas partes se comprometen a celebrar un acuerdo de cooperación científica que creó además el 
Centro de Cooperación en Geociencias Chino-Argentino. Con el objetivo de mejorar la compresión de la 
evolución geológica regional, fortalecer la capacidad de análisis y utilización de macro datos (big data) en 
geociencias y optimizar la capacidad de uso sostenible de los recursos naturales de la región. En el mismo 
se contempla la difusión y transferencia de tecnología en las geociencias como el análisis espectral de tes-
tigos de perforación, rocas y minerales, así como en análisis químico de aguas y salmueras. 

En el Plan de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República 
Popular China para la promoción conjunta de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima 
de la Seda del siglo XXI se establece en torno a la cooperación en relación al litio lo siguiente: 

Se realizará un mapeo de los proyectos con potencial para la participación de empresas de ambas Partes 
en el desarrollo de las energías renovables y limpias (nuclear, hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica) así 
como para incrementar las capacidades para la producción de hidrógeno y sus cadenas de valor. Estos 
mapeos tendrán en cuenta evaluaciones y criterios ambientales. 

Se alentará a que empresas de ambas Partes desarrollen la cadena de valor de los recursos minerales 
anteriormente mencionados en el territorio argentino. Es especialmente deseado el desarrollo aguas abajo 
de la cadena de litio9 y el avance hacia la fabricación de baterías en el territorio nacional, para poder incre-
mentar el flujo comercial entre ambos países y garantizar el agregado de valor local (Cancillería Argentina, 
2023). 

                                                           

9 Cada cadena de suministro incluye: extracción-procesamiento de materias primas aguas arriba, componentes clave intermedios 
y equipos aguas abajo (Zhang y Hong, 2022). 
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FUENTE: BCRA 

GRÁFICO 2: POSICIÓN PASIVA BRUTA DE IED – EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 
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Las decisiones tomadas en materia de política exterior han tenido sus correlatos -aunque leves- en 
la balanza del Banco Central de la República Argentina. Si bien la extracción de crudo y gas natural prima 
dentro de las Inversiones Extranjeras Directas que llegan a país, el valor de aquellas destinadas a la explo-
tación de minas y canteras, y de minerales metalíferos ha visto un crecimiento sostenido hasta el punto de 
consolidarse como el 20% de las IED totales (BCRA, 2024). 

Como demuestra el Gráfico 1 la explotación de minas y canteras ocupa el segundo lugar en su posi-
ción pasiva bruta de IED, manteniendo una fuerte presencia así el desarrollo de infraestructuras extractivas 
tradicionales, con un aumento de inversiones en la extracción de minerales metalíferos y la explotación de 
canteras. 

La creciente atracción de inversión extranjera directa hacia los sectores mineros en Argentina refleja 
la importante presencia de obras de infraestructura destinadas a la extracción de recursos naturales. La 
preeminencia de la extracción de petróleo y gas natural, junto con el aumento de la inversión en minerales 
metalíferos y servicios de apoyo, evidencia la importancia del sector minero como motor de crecimiento 
económico en sociedad con las nuevas tecnologías y paradigmas de producción/consumo. 

La disputa actual se gesta entre diversos países que buscan aumentar su cuota de acceso al mercado 
minero argentino. A mediados del año 2024, existen 50 proyectos en cartera que tienen como fin la extrac-
ción de Litio (Ministerio de Economía, 2024), la mayoría de estos (12) están liderados por empresas mineras 
de origen canadiense; Australia también participa con una cuota muy alta (11); a la cual le sigue la República 
Popular China con 8 proyectos; Estados Unidos con 5 y Argentina que cuenta con 4 proyectos autóctonos. 

El principal destino de las exportaciones es la República Popular China, seguido de Japón, quienes 
son líderes globales en la refinación de litio para luego ser usado en baterías. 

Esto nos invita a preguntarnos hasta qué punto las transformaciones internacionales pueden tradu-
cirse en un mayor desarrollo productivo y científico-tecnológico argentino. En otras palabras, es necesario 
analizar en qué eslabón de la cadena global de valor podrá insertarse Argentina a partir del contexto des-
cripto 

10. PREGUNTAS A FUTURO 

Las políticas públicas de la RPCh en materia de innovación y desarrollo de tecnologías del nuevo PTE 
han demostrado ser claves para sedimentar el liderazgo del país en materia de TE. Desde el plan Standards 
2035, el XIV Plan Quinquenal y la apertura de la Ruta de la Seda Verde la RPCh ha conseguido movilizar la 
maquinaria estatal y privada a fin de sostener la brecha de desarrollo en ER y estandarizar ciertos aspectos 
de la misma (Wu, 2022). Los datos demuestran un claro viraje en la estrategia de inserción de china en el 
continente latinoamericano, una mayor concentración en industrias minero extractivas y el acoplamiento 
de las empresas e inversiones a los lineamientos expedidos por el PCCh. 

Con esto en mente, dar respuesta a las preguntas planteadas en la introducción sigue siendo una 
tarea compleja. Argentina cuenta con el 20% de las reservas totales de litio disponibles en el mundo, lo cual 
lo involucra directamente como al menos un proveedor de materias primas10. Al mismo tiempo, la empresa 
estatal YPF ha creado una subsidiaria que se especializa en el refinado del mineral y la creación de baterías 
de litio Y-TEC, buscando ampliar la participación de la nación en la cadena global de valor. 

Para aumentar el potencial argentino en la industria del litio, Manjarrez (2023) determina que es vital 

                                                           

10 Ha sido ampliamente manifestado el temor que el gobierno argentino y la comunidad científica tiene por ver a Argentina con-
vertirse en un estado reprimarizado, como muchos otros lo han hecho a raíz de las inversiones de la República Popular China. 
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para los países del Triángulo del Litio (Argentina, Bolivia, Chile) gestionar eficazmente el entorno normativo, 
reduciendo la amenaza que los impuestos y las regalías pueden plantear para los inversionistas. Al mismo 
tiempo es necesario aprovechar la emergencia de nuevos patrones de IED, enmarcados bajo la “nueva in-
fraestructura”, motivar las empresas argentinas por medio de políticas públicas, incentivos fiscales y pro-
mociones a la exportación, el desarrollo del entramado productivo correspondiente de la cadena de valor 
del litio. 

“De acuerdo a Brennan y Guo (2018), China persigue tres objetivos estratégicos para reforzar su su-
ministro de litio: (1) desarrollar sus recursos nacionales de litio, (2) diversificar sus importaciones de litio y 
(3) aumentar su influencia sobre la cadena global de valor del litio.” (Manjarrez, 2023: 20) Argentina debe 
mediar con estos objetivos, 

Al mismo tiempo, la relación de cooperación en materias de CyT entre Argentina y la República Po-
pular China ha ganado terreno en la agenda bilateral de ambos estados, las vinculaciones se pueden ver de 
manera material en las universidades, donde el intercambio entre pares es frecuente, y la enseñanza del 
idioma y la cultura china se ha convertido en algo cotidiano. 

¿En qué eslabón de la cadena de valor del litio se insertará Argentina?, y, ¿Qué rol juega y puede 
jugar la nación dentro del cambio de paradigma y en la transición energética? Son preguntas que deben 
replantearse constantemente. Todavía queda entender los efectos del RIGI (Régimen de Incentivo para 
Grandes Inversiones) en torno a la IED extranjera en las provincias mineras y cómo la industria litífera ar-
gentina se podría desarrollar mediante inversiones endógenas. 
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La dimensión ética en la gobernanza de la  
Inteligencia Artificial. Del tecnolibertarismo a la 

prosperidad común. 

Verónica Sforzin1 

1. RESUMEN 

El mundo atraviesa un periodo de transición histórica y de nacimiento de una nueva multipolaridad, 
la Inteligencia Artificial (IA) condiciona los modos y los tiempos de esta transición, así como el devenir en sí 
mismo. Nos encontramos frente a una bipolaridad tecnológica entre Estados Unidos y China, únicos dos 
países que han logrado constituir ecosistemas tecnológicos estructurando toda la cadena de valor de las 
tecnologías. 

China irrumpe en el concierto internacional con una capacidad económica y comercial para reconfi-
gurar las relaciones de poder internacionales y lo realiza bajo otros parámetros éticos que el modelo anglo-
sajón. Su propuesta se basa en novedosas concepciones como las del “ganar - ganar” y la “prosperidad 
común”, situación que genera condiciones para la emergencia y el desarrollo de otras propuestas pertene-
cientes al Sur Global. 

Dar cuenta del estado de las posiciones y debates actuales en torno de la gobernanza de la Inteligen-
cia Artificial, en específico del aspecto ético será el objetivo del presente ensayo para aportar a una lectura 
geopolítica de la tecnología que permita transformar el lugar de neutralidad y de fetiche en que la ideología 
tecnolibertaria anglosajona intenta ubicarla. 

Palabras clave: Inteligencia Artificial; Gobernanza; China; Estados Unidos. 

2. INTRODUCCIÓN 

La potencia que lidere el desarrollo de las nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, será la 
que organice el devenir de las próximas décadas. Los tiempos, los usos, las apropiaciones, los desarrollos, 
la heterogeneidad u homogeneidad del proceso es lo que se encuentra en juego, pasando por los roles de 
los países y sus ecosistemas tecnológicos e industriales. Estas tecnologías se posicionan en la cúspide de las 
cadenas de valor, modificando la producción, la logística, el comercio; pero también moldeando la sociedad, 
la cultura, las relaciones humanas. 

Las aceleradas modificaciones del modo de producción capitalista, pueden permitir un gran bienestar 
de las sociedades, permitiendo el desarrollo de un mundo multipolar; así como una profundización de un 

                                                           

1 veronicasforzin@gmail.com - Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata. Centro de Investigaciones en Política y 
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mailto:veronicasforzin@gmail.com


La dimensión ética en la gobernanza de la Inteligencia Artificial. Del tecnolibertarismo a la prosperidad común - Verónica Sforzin 

Selección de trabajos del III Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos –168 

sistema de colonización, extractivismo y manipulación sino se avanza hacia procesos que permiten la de-
mocratización de la producción de los ecosistemas tecnológicos y el empoderamiento del Sur Global. 

La gobernanza de estas tecnologías, de escala global, es uno de los puntos claves en las discusiones 
de los organismos internacionales. En noviembre de 2023 en San Francisco se realizó una cumbre entre el 
presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, allí acordaron la necesidad 
de convocar expertos de sus gobiernos para atender los riesgos asociados con los sistemas de IA avanzados. 

Liderazgo, gobernanza, ética y desarrollo de capacidades se entrecruzan en juegos diplomáticos, que 
también van mostrando las similitudes y las diferencias entre el formato chino y el estadounidense, esto 
intentaremos dilucidar en este ensayo. 

3. LA ÉTICA DE LA PROSPERIDAD COMÚN 

China, a través de la Ruta de la Seda, los BRICS Plus y demás estrategias y organismos internacionales, 
propone relaciones entre los países basadas en nuevos parámetros éticos, teniendo como ordenador la 

comunidad de destino compartido para la humanidad2 (en chino: 人类命运共同体) y la prosperidad 

común3 (en chino 共同繁荣).  

La prosperidad común es un objetivo básico del marxismo y un ideal de nuestro pueblo desde la anti-
güedad. Según la visión de Marx y Engels, una sociedad comunista eliminará por completo los antago-
nismos y diferencias entre clases, entre áreas urbanas y rurales, entre trabajo mental y trabajo manual, 
e implementará cada uno según sus capacidades y distribuirá según sus necesidades, de manera que 
realización real del intercambio social promueva el desarrollo individual, libre e integral y realización 
mutua. (Xinhua, 2019) 

Esto no es una promesa a futuro, sino una realidad materializada en los intercambios económicos y 
comerciales, donde el respeto mutuo y el no injerencismo son las piedras fundamentales. Acusado por 
occidente de un pragmatismo excesivo, la claridad y transparencia de los mensajes chinos dejan descon-
certados a la diplomacia del garrote ejercida históricamente primero por Europa y luego por Estados Uni-
dos. 

Orientada por una práctica ética, China cuida y construye condiciones materiales para el desarrollo 
de la soberanía tecnológica del Sur Global, se convierte en soporte histórico para las luchas económicas, 
políticas e ideológicas para la transformación de la sociedad en su conjunto. 

Esta concepción se traslada, con matices propios de las culturas y las miradas geopolíticas de los 
países que lo integran, hacia el BRICS Plus. En este organismo China impulsa la creación de un Parque de 
Incubación de Ciencia e Innovación, el cual servirá para respaldar la investigación y el desarrollo social y 
económico. 

En agosto del 2023, durante la decimoquinta cumbre de los BRICS en Johannesburgo, se estableció 
formalmente un comité de investigación para centrarse en los avances en Inteligencia Artificial y se acordó 
trabajar juntos para supervisar y analizar la IA. “El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que incluir la IA 

                                                           

2 “La visión china sostiene que “el mundo nos pertenece a todos”, y que la construcción de esta comunidad de destino compartido 
contribuirá al “mejoramiento humano”. En los estatutos del Partido Comunista Chino se afirma que “el impulso de la creación de 
la comunidad de destino de la humanidad y la construcción de un mundo armonioso caracterizado por la paz duradera y la pros-
peridad para todos” son objetivos prioritarios para la etapa actual de la humanidad.” Schulz, J., Staiano, M. (2022). P. 94.  

3 “El concepto de “prosperidad común” fue utilizado por primera vez en 1953 para identificar al modelo socialista de organización 
campesina”. (Schulz, Sforzin. 2023)  
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dentro de la agenda de trabajo permitirá intensificar el intercambio de información y la cooperación tecno-
lógica entre las naciones.” (García, 2023) 

Así también establecieron una mirada común de la gobernanza de la IA: “Necesitamos defendernos 
conjuntamente de los riesgos y desarrollar marcos y estándares de gobernanza de la IA con un consenso 
amplio, para hacer que las tecnologías de IA sean más seguras, confiables, controlables y equitativas.” (Gar-
cía, 2023) 

Este organismo sostiene una concepción que genera las condiciones de sostenimiento de la diversi-
dad cultural a partir de reconocer y reivindicar las soberanías, así como la articulación con instancias y or-
ganismos de integración regional, como es el caso de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 
nuestra región. 

La unidad, planteada desde el concepto de “destino común”, hace referencia a que estamos y coha-
bitamos un solo mundo, en donde hay lugar para todos, no implica epistemológicamente una tendencia a 
la homogeneización, como es el caso de la propuesta del globalismo financiero especulativo anglosajón 
desde los años ‘90. Este concepto propone la articulación entre países y regiones, por ejemplo, en el inter-
cambio comercial en donde es posible que todos sean beneficiados, en donde aparece como posibilidad el 
“ganar – ganar”. 

Mientras la ética tecnolibertaria se basa en el individuo, la ética impulsada desde los BRICS Plus, 
plantea la comunidad global y las regiones como la unión en la diversidad para la prosperidad común, po-
niendo en el centro las necesidades de la comunidad y del ser humano en comunidad. 

Esta propuesta es disruptiva en las relaciones comerciales internacionales, en donde impera la con-
cepción de que el que logra imponer sus términos de intercambio “se lleva todo”. 

China impulsa la concepción del “ganar – ganar” en las relaciones internacionales, la cual se materia-
liza en la Ruta de la Seda, en donde los países que participan hacen transferencia de tecnología, algo que 
Estados Unidos no permite desde los años ’70 (Sforzin, 2022). 

Esta articulación entre los intereses geopolíticos chinos y el respeto a las soberanías y el no injeren-
cismo marcan un horizonte de las tensiones entre el propio desarrollo y las articulaciones internacionales 
novedoso. 

La emergencia de China como ordenadora de las relaciones internacionales está relacionado a su 
consolidación como potencia tecnológica. China demuestra que hay otros caminos posibles al de la subor-
dinación del proceso de desarrollo tecnológico a la lógica del capitalismo financierista especulativo. Propo-
niendo nuevos patrones y nuevos medio ambientes tecnológicos basados en una ética práctica comunitaria 
(Schulz – Sforzin, 2023). Ya en el año 2017 el Consejo de Estado impulsa el “Plan de Desarrollo de la Nueva 
Generación de Inteligencia Artificial”, en donde queda claro que el timón del barco del proceso de Innova-
ción lo manejará el Estado y estará subordinado a los intereses geopolíticos, sociales y económicos chinos. 

La dirección principal de las capacidades de innovación científica y tecnológica es Desarrollar una eco-
nomía inteligente, construir una sociedad inteligente, salvaguardar la seguridad nacional, construir un 
ecosistema de integración interactiva de grupos de conocimiento, grupos tecnológicos y grupos indus-
triales y apoyo mutuo de talentos, sistemas y cultura, responder proactivamente a los riesgos y desafíos, 
y promover la humanidad. La inteligenteización centrada en el desarrollo sostenible mejora integral-
mente la productividad social, la fortaleza nacional integral y la competitividad nacional, y brinda opor-
tunidades para acelerar la construcción de un país innovador y una potencia científica y tecnológica 
mundial, haciendo realidad los "Dos Objetivos del Centenario" y los chinos. Sueño con el gran rejuvene-
cimiento de la nación china. 
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(…) Comprender la división del trabajo entre el gobierno y el mercado y aprovechar mejor el importante 
papel del gobierno en la orientación de la planificación, el apoyo a las políticas, las precauciones de 
seguridad, la supervisión del mercado, la creación ambiental y la formulación de regulaciones éticas. 

En este marco, la transición tecnológica en curso dispone el reacomodo del tablero internacional 
desde una situación dual de tendiente bipolaridad tecnológica (Sforzin, 2022) hacia una creciente multipo-
laridad en la distribución del poder global (Colombo y de Angelis, 2021). La transición hacia un nuevo para-
digma tecnoeconómico, basado en el desarrollo productivo y no en la especulación financiera y la manipu-
lación social; y el proceso de consolidación de China como el ordenador material de las relaciones econó-
micas van de la mano. El centro de los conflictos por la hegemonía internacional se encuentra en la batalla 
por el dominio científico-tecnológico. 

En una reciente carta de Xi Jinping por la organización de una exposición de tecnología: “Inteligencia: 
Amplio espacio de desarrollo, motor de crecimiento sostenible”, realizada en el 2024 en Tianjin, señaló: “La 
inteligencia artificial es una importante fuerza motriz para la nueva ronda de revolución científico-tecnoló-
gica y transformaciones industriales, y va a tener un profundo impacto en el desarrollo económico y social 
global y el progreso de la civilización humana.” 

China, desde una economía planificada por el Estado, desarrolla la alta tecnología en relación al sis-
tema productivo, a la economía real, esto es una contraposición al desarrollo de la tecnología organizado 
para consolidar el sistema de hiper concentración del capital y de especulación financiera, que ha ocurrido 
en occidente. 

China está dispuesta a trabajar con el resto del mundo para captar las oportunidades de tecnología 
digital, cibernética y de IA, profundizar la cooperación internacional en el desarrollo y la gobernanza de la 
IA y esforzarse para promover el desarrollo saludable de la IA, impulsar el crecimiento económico mundial 
y mejorar el bienestar de los pueblos de todos los países. 

El desarrollo de la alta tecnología en china se establece desde los parámetros y lineamientos de los 
Planes Quinquenales, y se ejecuta mediante toda una estructura estatal de ministerios. El control antimo-
nopolio es una de las herramientas claves, pero no la única para ordenar a las grandes corporaciones. La 
mayoría de éstas son público – privadas por lo que el Estado se encuentra en la alta gerencia, compren-
diendo y conduciendo desde allí el desarrollo tecnológico y económico. 

El desplazamiento hacia oriente de la producción mundial y el reordenamiento de las relaciones in-
ternacionales, profundiza la actual crisis de gobernabilidad del mundo digital, tanto de internet, como de 
las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial. 

La gobernanza de internet es llevada a cabo por organismos estadounidenses, como la Corporación 
de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN por sus siglas en inglés), cuya sede se en-
cuentra en Los Ángeles, California y depende del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y por 
ahora, a pesar de la crisis, no hay señales que indiquen que esta situación vaya a modificarse. 

Si bien la disputa se encuentra abierta y la crisis y los cuestionamientos al orden anglosajón son evi-
dentes, no se puede desconocer que Estados Unidos es el único país que desarrollo el hardware y la infra-
estructura física por donde viaja la información en occidente, otorgándole una ventaja estructural para con 
el resto de los países. 

Los debates se centran en el manejo, dirección y gobernanza de la Inteligencia Artificial. La Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) funciona de hecho como un administrador del poder de las corporacio-
nes y las instituciones occidentales y es allí donde se están dando los más profundos debates respecto de 
la gobernanza, así como de su aspecto ético. En septiembre de 2024, el ministro de Relaciones Exteriores 
de China, Wang Yi, asistió a la Reunión de Alto Nivel sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo de 
Capacidades en Inteligencia Artificial en la sede de la ONU, en Nueva York. 
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Wang Yi afirmó que China se adhiere al desarrollo de la IA en beneficio del pueblo, trabaja para que la 
IA mejore el bienestar del pueblo y sirva al desarrollo económico y social, y rechaza el mal uso y el abuso 
de la tecnología de la IA. China persiste en desarrollar una IA segura y controlable, construyendo una 
tecnología de la IA que pueda ser supervisada y sea rastreable y confiable, y garantizando que la IA esté 
siempre bajo control humano. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, 2024) 

China intenta modificar las instancias internacionales, promoviendo una gobernanza basada en el rol 
de los Estados. 

(…) a la hora de impulsar la gobernanza global de la IA, hay que seguir los siguientes principios. En primer 
lugar, es menester adherirse a un enfoque integral y equilibrado. La gobernanza de la IA involucra di-
versos aspectos como valores éticos, gobernanza de la seguridad, estándares y normas, desarrollo de 
capacidades, y mecanismos e instituciones. Hace falta impulsar la gobernanza de forma integral y equi-
librada con un pensamiento sistémico y construir un marco global para la gobernanza de la IA. En se-
gundo lugar, es necesario persistir en la equidad y la inclusión y crear un entorno de desarrollo abierto, 
inclusivo, universalmente beneficioso y no discriminatorio, de modo que los dividendos de la IA puedan 
beneficiar a todos los países. La IA no puede convertirse en una herramienta para mantener la hegemo-
nía o perseguir ventajas. En tercer lugar, es imperativo adherirse al multilateralismo y establecer, en el 
marco de la ONU, un mecanismo de gobernanza de la IA con una participación universal de todos los 
países, para que todos los países puedan participar y beneficiarse por igual.  (Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Popular China, 2024) 

La dimensión ética es fundante para los planes de gobierno chinos, es un aspecto estratégico que 
delimita marcos de posibilidades de la política pública. En el ya mencionado "Plan de Desarrollo de Inteli-
gencia Artificial de Nueva Generación" se estableció el despliegue de investigaciones y análisis respecto de 
los problemas éticos que acontecen en todo salto tecnológico. Como línea de trabajo se propone: “Forta-
lecer la investigación sobre cuestiones legales, éticas y sociales relacionadas con la inteligencia artificial, y 
establecer un marco legal, regulatorio y ético para asegurar el sano desarrollo de la inteligencia artificial.” 
(Gobierno de China, 2017) 

Estos lineamientos centrales condicionaron el devenir del medioambiente digital chino, cuyos linea-
mientos éticos se basaron en: 

Llevar a cabo investigaciones sobre temas como la ciencia del comportamiento y la ética de la inteligen-
cia artificial, y establecer una estructura de juicio de múltiples niveles para la ética y la moral y un marco 
ético para la colaboración entre humanos y máquinas. Formular ética y códigos de conducta para desa-
rrolladores y diseñadores de productos de inteligencia artificial, fortalecer la evaluación de posibles da-
ños y beneficios de la inteligencia artificial y crear soluciones para emergencias en escenarios complejos 
de inteligencia artificial. (Gobierno de China, 2017) 

4. LA ALGOÉTICA COMO BASE DE LA POLÍTICA TECNOLÓGICA 

En el discurso del Papa Francisco en el Grupo de los 7 (G7)4, en junio del 2024, expuso acerca de la 
Inteligencia Artificial, concibiéndola como un instrumento del ser humano, complejo y con características 
específicas y excepcionales que lo está modificando todo, pero sin que por ello deje de ser un instrumento 
desarrollado por los seres humanos, atravesado por correlaciones de fuerza y dentro de un modo de pro-
ducción de lo social. 

El desarrollo de la técnica y la tecnología es parte del devenir del ser humano y nos ha constituido, 
para el Papa Francisco (2024) “La tecnología es así una huella de nuestra ulterioridad”. 

                                                           

4 Asociación, foro político y económico intergubernamental conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón y Reino Unido. 
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La ética aparece como necesidad para establecer parámetros comunes y una política común: “Hablar 
de tecnología es hablar de lo que significa ser humanos y, por tanto, de nuestra condición única entre liber-
tad y responsabilidad, es decir, significa hablar de ética”. Una política común que solo es posible si lo hu-
mano sigue en el centro de nuestras civilizaciones, lo humano en tanto constructores y decisores. 

Este es un posicionamiento ontológico, en el que, siendo consiente del giro cognitivo producido por 
la relación humano – maquina (humano – computación, humano – IA), sostiene la posición de que es el ser 
humano el que debe continuar estableciendo los mecanismos técnicos y tecnológicos que definan el qué, 
para qué y cómo. 

Situación que implica una nueva constitución del ser humano en su dignidad frente a una tecnología 
compleja, ubicua y abarcativa, aquí podríamos problematizar la necesidad de una política y una tecno polí-
tica, que implica conocimiento y transformación sobre el medio ambiente digital. 

En este marco, realizó un fuerte llamamiento a prohibir el uso de las “armas autónomas letales”, las 
cuales ya las está utilizando Israel en el genocidio en la Franja de Gaza, “Ninguna máquina debería elegir 
jamás poner fin a la vida de un ser humano”. 

Comprendiendo lo que está en juego, profundiza un tema central en la discusión geopolítica actual y 
cuestiona a quienes establecen a la tecnología como un parámetro ontológico dotado de la capacidad de 
establecer verdad. 

Olvidar que la inteligencia artificial no es otro ser humano y que no puede proponer principios generales, 
es a veces un gran error que parte de la profunda necesidad de los seres humanos de encontrar una 
forma estable de compañía, o bien de un presupuesto subconsciente, es decir, de la creencia de que las 
observaciones obtenidas mediante un mecanismo de cálculo estén dotadas de las cualidades de certeza 
indiscutible y de universalidad indudable. 

Esta suposición es, sin embargo, descabellada, como demuestra el examen de los límites intrínsecos 
del cálculo mismo. La inteligencia artificial usa operaciones algebraicas que se realizan según una secuencia 
lógica (por ejemplo, si el valor de X es superior al de Y, multiplica X por Y; si no divide X por Y). Este método 
de cálculo —denominado algoritmo— no está dotado ni de objetividad ni de neutralidad. Al estar basado 
en el álgebra puede examinar sólo realidades formalizadas en términos numéricos. (Papa Francisco, 2024) 

Esta profundización de la temática no es ingenua, ni está determinada por una admiración a especifica-
ciones técnicas; sino que muestra un profundo entendimiento del problema civilizatorio que enfrenta-
mos, donde la gobernanza de lo digital y de la IA en particular es uno de los pasos claves. 

Los ecosistemas tecnológicos anglosajones monopolizados por corporaciones privadas quienes se 
posicionan en la cúspide del capitalismo financiero especulativo mediante la monopolización de los circui-
tos por los que fluye la información y responden a la geopolítica estadounidense, intentan imponer la idea 
ontológica de que es solo a través de la tecnología que resolveremos los problemas de la humanidad, los 
cuales están enmarcados en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Si es la tecnología lo que es capaz de resolver los problemas sociales, deja de serlo la política y lo 
humano, constituyendo así la tecnología como fetiche. La tecnología aparece despojada de sus orígenes 
culturales, sociales y económicos y se instala como un objeto con capacidades mágicas y externas a las 
relaciones sociales. Siendo esta un producto del capitalismo, en un momento histórico, podemos observar 
sus potencialidades y sus límites como metateorias transformadoras de lo social. 

Se produce un corrimiento de lo “humano-en-comunidad”, impidiendo incluso el devenir hacia lo 
“tecnohumano –en- tecnocomunidad”, para ser desplazado por los tiempos y modos de una tecnología al 
servicio del capital, lo cual acelera problemas estructurales como la desigualdad social. La implementación 
de los avances tecnológicos en occidente acelero los tiempos de producción sin haber mejorado en lo más 
mínimo las condiciones laborales, ni los salarios de los trabajadores; es decir se acelera la extracción de una 
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plusvalía relativa. A su vez, se produce un reemplazo desordenado de las fuerzas de trabajo, llevando a mas 
desocupación y empobrecimiento. 

Así Francisco propone el concepto de algoética en el año 2020 como una mirada original y propia 
que redimensiona las tareas de la gobernanza de la IA. “En el término “algorética” se condensa una serie 
de principios que se revelan como una plataforma global y plural capaz de encontrar el apoyo de las cultu-
ras, las religiones, las organizaciones internacionales y las grandes empresas protagonistas de este desarro-
llo.” (Papa Francisco, 2024) 

Es la algoética una hoja de ruta política en donde se dispone al vaticano como un actor geopolítico 
que lo impulsa. El objetivo del documento desarrollado en el 2020 es el de: 

(…) promover un sentido de responsabilidad compartida entre las organizaciones internacionales, los 
gobiernos, las instituciones y el sector privado en un esfuerzo por crear un futuro en el que cada indivi-
duo pueda beneficiarse de los avances de la tecnología, y para que el progreso tecnológico garantice el 
respeto de la dignidad de cada individuo y de nuestra casa común. Al invertir en un nuevo algoritmo, los 
firmantes se comprometen a respetar los principios del Llamamiento de Roma de transparencia, inclu-
sión, responsabilidad, imparcialidad, fiabilidad, seguridad y privacidad. (Vatican News, 2024) 

Paolo Benanti, director científico de la fundación RenAIssance5 y miembro del Órgano Consultivo so-
bre Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas, declara: 

Uno de los elementos clave para afrontar las transformaciones de la IA es la habilitación de sus capaci-
dades, que están avanzando rápidamente y transformando muchos sectores. Para habilitar las capaci-
dades de la IA de una manera ética es necesario actuar en varias direcciones: desarrollar grandes bases 
de datos de alta calidad e imparciales para entrenar los modelos de IA; proporcionar acceso a la infra-
estructura cibernética; desarrollar competencias de IA; establecer marcos de gobernanza para gestionar 
el desarrollo de la IA; y que los sistemas de IA sean transparentes, responsables y alineados con los 
valores humanos. (Vatican News, 2024) 

5. INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL BIEN DE TODOS 

Con la valentía y el ímpetu que caracteriza los procesos latinoamericanos que desafían el imperio del 
norte, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, actualmente presidente del G20, en su discurso en el G7, en 
consonancia con el Papa Francisco declara: “Nos interesa una IA segura, transparente y emancipadora. Que 
respete los derechos humanos, proteja los datos personales y promueva la integridad de la información. 
Que potencie la capacidad de los Estados para adoptar políticas públicas medioambientales y que contri-
buya a la transición energética.” (Gobierno de Brasil, 2024) 

En la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, proclama la necesidad de construir un proyecto 
de Inteligencia Artificial que sea del Sur Global, desenmascarando la situación geopolítica, manifiesta: “La 
inteligencia artificial no es más que la astucia de algunas empresas que acumulan todos los datos de todos 
los seres humanos [...] sin pagar un solo centavo a la gente", afirmó Lula, quien consideró "una tarea revo-
lucionaria intentar cambiar esta situación.” (Mendes, 2024) 

También, al igual que viene impulsando China en numerosos foros internacionales plantea la necesi-
dad de una nueva gobernanza internacional e intergubernamental para la Inteligencia Artificial, en la que 

                                                           

5 “La Fundación RenAIssance, sin ánimo de lucro, tiene como objetivo apoyar la reflexión antropológica y ética de las nuevas tec-
nologías sobre la vida humana, promovida por la Pontificia Academia para la Vida. Para alcanzar estos objetivos y difundir el Lla-
mamiento de Roma por la Ética de la IA, la Fundación RenAIssance pretende fomentar iniciativas científicas y colaboraciones con 
Organismos Internacionales, estados soberanos, universidades, centros de investigación, empresas privadas y públicas que desa-
rrollen actividades, servicios y estudios en el campo de la inteligencia artificial.”  
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los Estados tengan un lugar central y se plantea la cooperación con “bases justas y mutuamente benéficas”. 
(Mendes, 2024) 

El G7, a cuya reunión asistió Lula por invitación de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está 
trabajando en el frente legislativo. En la cumbre del año pasado en Japón, se estableció el llamado ‘Proceso 
de Hiroshima” para promover medidas mundiales para los sistemas avanzados de IA y un código de con-
ducta internacional para los desarrolladores con el objetivo de fomentar prácticas responsables y normali-
zadas en este sector. 

Algunos de los once principios básicos del Proceso de Hiroshima son la gestión de riesgos, que fo-
menta la adopción de medidas de evaluación, incluidas pruebas internas y externas, y la mitigación de di-
versos tipos de riesgos, desde los químicos hasta la ciberseguridad. 

Es evidente que se encuentra habilitado el debate respecto de las regulaciones del mundo digital, un 
debate estratégico para comenzar a repensar el poder de los grandes del Silicón Valley, y construir nuevas 
herramientas en políticas públicas que posibiliten a los Estados materializar estas regulaciones. 

Pero poco se avanzaría si estas políticas púbicas no van de la mano del desarrollo de múltiples eco-
sistemas digitales que pongan en el centro las necesidades sociales de los diversos países. Mucho se ha 
teorizado acerca de la homogeneización que plantea un globalismo tecnocrático, acerca de cómo la avan-
zada del poder financiero y tecnocrático internacional implica una forma de sometimiento y una nueva 
etapa colonialista, la forma material de construcción de las diversidades aparece ante nuestros ojos en 
incipientes propuestas desde el Sur Global. 

Una cachetada al academicismo colonizado de nuestras universidades que parece solo preocupado 
por utilizar palabras que suenen futuristas y plantea debates que no solo retrasan las posibilidades de me-
jora materiales de nuestros pueblos, sino que confunden los caminos. 

Para el desarrollo de la propuesta brasilera, lo primero fue el proceso de elaboración, con reuniones 
con especialistas, con referentes sociales, instituciones públicas y privadas, los cuales generaron más de 
300 propuestas que se fueron sintetizando. El centro del proyecto es un ecosistema tecnológico centrado 
en el ser humano, subordinado a la mejora de la vida de los brasileños. 

¿Qué es la IA para el bien de todos? [es una IA] basada en el respeto, la dignidad, los derechos socia-
les, la diversidad cultural, regional y de los pueblos y la valorización del trabajo y de los trabajadores, pre-
viniendo la desigualdad y el sesgo discriminatorio.6 

Debates saldados en las décadas anteriores al 2015, que el globalismo neoliberal reconfiguro con 
pretensiones de totalidad, confundiendo la escala de conectividad global que permite las TIC, con la impo-
sibilidad de los Estados de reclamar su soberanía en el plano digital. 

Reconociendo la diversidad cultural, la centralidad de la comunidad, la importancia de los datos, la 
capacitación y cualificación de la mano de obra y la acción internacional, Brasil se pone a la vanguardia de 
América Latina y del Sur Global. 

Una ética que da paso al desarrollo de una técnica original; en un proceso Anadialéctico, como pla-
neta Dussel7, mostrando que lo primero es la creencia, la fe, de que otro mundo es posible, para luego dar 

                                                           

6 https://www.g20.org/es/noticias/brasil-lanza-un-plan-de-usd-4-mil-millones-para-la-ia-y-prepara-una-accion-global-en-la-mate-
ria consultado el 21 de octubre de 2024.  

7 Ídem.  

https://www.g20.org/es/noticias/brasil-lanza-un-plan-de-usd-4-mil-millones-para-la-ia-y-prepara-una-accion-global-en-la-materia
https://www.g20.org/es/noticias/brasil-lanza-un-plan-de-usd-4-mil-millones-para-la-ia-y-prepara-una-accion-global-en-la-materia
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paso a una política pública disruptiva al orden colonial. 

6. TECNOLOGÍA ANGLOAMERICANA ENTRE LA DESREGULACIÓN Y LA APROPIACIÓN 

En el primer Encuentro Global sobre seguridad en la Inteligencia Artificial realizado en Bletchley Park, 
Milton Keynes, Reino Unido, en noviembre del 2023, del cual participaron Estados Unidos, China y la Unión 
Europea se emitió un acuerdo conocido como "Declaración Bletchley" en esta declaración 

(…) se pide la cooperación internacional para gestionar los desafíos y riesgos de la inteligencia artificial. 
Se ha hecho hincapié en la regulación de la "IA de frontera", un término para los sistemas de IA más 
recientes y potentes. Las preocupaciones que se han planteado en la cumbre incluyen el uso potencial 
de la IA para el terrorismo, la actividad criminal y la guerra, así como el riesgo existencial que representa 
para la humanidad en su conjunto. (Wikipedia, 2023) 

Como parte de los resultados, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva 
que exige a los desarrolladores de IA compartir los resultados de seguridad con el gobierno de Estados 
Unidos y anunció la creación de un Instituto Americano de Seguridad de la IA, como parte del Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología. 

La desregulación propia del proceso de desarrollo de las fuerzas productivas en Estados Unidos pro-
voco que las corporaciones del Silicón Valley, las Big Tech tengan capacidad de condicionar la política pú-
blica y el posicionamiento de Estados Unidos en los organismos internacionales. Son corporaciones que 
monopolizan aspectos claves de la cadena de valor de las tecnologías, como los datos y el flujo de los datos 
y áreas claves del Estado. Si bien las Big Tech son parte del Deep State, son innumerables las tensiones 
entre los diferentes estamentos estatales, judiciales y estas corporaciones. 

Hacia afuera Estados Unidos promovió históricamente la no regulación de lo digital, bajo el lema 
shumpeteriano de la "destrucción creadora", al ritmo del ciclo del desarrollo de la IA, la desregulación fue 
el pilar que permitió que casi nada crezca en el mundo occidental en términos tecnológicos en los últimos 
cincuenta años. 

Junto con la desregulación exporto las ideas del tecnolibertarismo. Esta ideología permite el sosteni-
miento de situaciones de subordinación económicas sin precedentes históricos. Basada en una ética que 
fomenta el consumo compulsivo, la irracionalidad en las relaciones sociales y la especulación en la econo-
mía, así como la libertad individual y la centralidad de la tecnología como baluartes que impiden el lazo 
social, esta ideología se difunde y sostiene mediante el sistema tecnológico anglosajón. 

En los organismos internacionales Estados Unidos intenta que no prolifere una gobernanza global 
consensuada, para continuar aprovechando sus ventajas comparativas en tecnología. El eje de la “libertad 
de acceso a la tecnología” y “achicamiento de la brecha digital” son sus caballitos de batalla para lograr que 
los países occidentales abran sus economías a las tecnologías anglosajonas. Basadas en los parámetros im-
plantados por la Sociedad del Conocimiento que impulsa que toda sociedad debe ser tecnológicamente 
desarrollada para tener mejor democracia, economía, y bienestar social, proceso que no se viene produ-
ciendo en los últimos cincuenta años en occidente, mientras si se produjo un gran salto tecnológico. 

Al sistema político institucional occidental, en crisis por el proceso de transnacionalización y terceri-
zación de la economía, le explota, desde las propias fuerzas productivas, una reorganización económica 
acompañada de la consolidación de la ideología de que todo intervencionismo institucional parece vetusto. 
Lo público debe subordinarse a lo privado y solo sirve en tanto financiador de la innovación y el desarrollo 
de la economía del dato (Sadin, 2018). Aquí aparece, como un espíritu de época (Zeitgeist en alemán), la 
ideología de los tecnoliberales, o del liberalismo digital y de los libertarios. 
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La tecnología globalista angloamericana es la realización material, la estructura económica, que sos-
tiene una nueva situación de colonización, es la forma que adquiere la guerra de manera permanente, ya 
no lo es más el ámbito de la política. 

En nombre de esta “idea del mundo – imperio corporativo” se están produciendo las nuevas cruzadas 
del capital occidental, el cual ya se encuentra instalado en la realidad digital, en donde los derechos sociales 
y humanos han muerto. 

La desregulación de la vida, para imponer el imperio corporativo, se plasmó en el medioambiente 
digital, en donde los grupos de poder avanzaron logrando no solo ganar la batalla cultural e ideológica, sino 
que pudieron avanzar en la guerra cognitiva. 

7. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Los avances materiales de China y sus parámetros éticos impulsados por Xi Jinping, las propuestas de 
los BRICS Plus, las declaraciones del vaticano en la voz de Francisco y el despliegue del Brasil tecnológico 
conducido por Lula Da Silva son guías para el Sur Global. Son propuestas para reencuadrar el desarrollo 
tecnológico dentro de proyectos políticos en donde los Estados puedan ser un actor que organice los obje-
tivos, los tiempos y los modos. Son propuestas para el empoderamiento de la política frente a la lógica 
actual de acumulación del poder, en donde todo es arrasado por el capital tecnológico, y la ética que se 
instala es la del hiper individualismo y del tecnolibertarismo. La ética y la fe en una comunidad de futuro 
compartido para la humanidad se establece como primer paso fundante que permite la construcción de lo 
distinto. 

Para transitar la crisis actual y para el desarrollo de los nuevos escenarios es ineludible la contrapo-
sición del modelo anglosajón en términos de estructuras de poder, pero también se precisa impulsar hojas 
de ruta que permitan modificar las correlaciones de fuerza, mediante la disputa ética, material, ideológica, 
cultural y subjetiva. 

Es necesario discutir desde el Sur Global los dilemas éticos y políticos en el desarrollo de la tecnología, 
para que se encuadren dentro de una ideología popular, materialista, humanista, feminista, para no quedar 
subordinados a esquemas extranjerizantes. La batalla contra la cultura del tecnolibertarismo se está li-
brando abiertamente y el Sur Global necesita condiciones de producción de la cohesión, la unidad y las 
convicciones. Los parámetros de una práctica ética en los que se tiene que sostener una materialidad tecno 
científica son un ordenador de las reglas de juego y una guía para nuestro propio camino. 

El tecnoliberalismo impulsa la desregulación y la desaparición del Estado por mecanismos del mer-
cado y de lo privado detrás de lo que aparece como el fetiche de la tecnología. Mas privación, más acumu-
lación por desposesión de datos y de materias primas implica más cosificación de lo humano, y más fetichi-
zación de la tecnología. 

La creación de ecosistemas distintos que pongan a disponibilidad el conocimiento, los sujetos y gru-
pos del cambio, el financiamiento, así como la regulación de estas tecnologías y el incentivo de la desmo-
nopolización de los procesos tecnológicos; son pasos fundamentales para negar lo dominante y así crear 
las condiciones sociales para establecer parámetros centrados en el bienestar de las personas. 
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Rusia y China, cuán lejos y cuán cerca 

Marcelo Montes1 

1. RESUMEN 

A partir de la guerra en Ucrania pero ya insinuándose desde antes de 2022, se abrió un fuerte debate 
académico tanto en la academia occidental pero también la euroasiática, respecto a la relación creciente-
mente vigorosa entre Beijing y Moscú. Si bien el núcleo de dicho vínculo es el cuestionamiento al unipola-
rismo norteamericano, podrían existir otras razones que expliquen la cercanía. Sin embargo, habría que 
indagar con mayor profundidad esa convergencia, dado que en las últimas décadas, chinos y rusos pasaron 
por etapas muy diferentes y hasta contrastantes: por ejemplo, en tiempos más ideologizados como en 
1969, estuvieron a punto de ir a una guerra. Por ello, este “paper” intenta explorar la naturaleza de la 
relación pero buceando en la mirada de las corrientes identitarias, al menos, rusas: cómo se ve desde 
Moscú, a China, qué lugar ocupa, para liberales, eurasianistas y putinistas, aquella civilización que asoma 
con rivalizar con Estados Unidos por la supremacía mundial y cómo se ve la propia Federación Rusa en dicha 
tríada. Un capítulo especial del análisis, lo cubrirá ciertamente la participación de ambos Estados en el 
BRICS. 

Palabras clave: Rusia, China, Putin, Xi-Jinping, BRICS 

2. INTRODUCCIÓN 

Rusia y China fueron miembros originales del BRICS así como también comparten destinos comunes 
en otras organizaciones multilaterales y regionales, comerciales y de seguridad, como la Organización de 
Cooperación y Seguridad de Shanghai (OCS). 

Claro, se trata de las dos potencias más poderosas y prominentes en Asia en términos de su tamaño, 
población, y poder militar, además de pertenecer a un mismo espacio geográfico continental, así sea ambi-
guamente definido – Eurasia –, Rusia y China comparten algunos aspectos comunes en el rechazo y/o la 
percepción de las humillaciones que han sufrido por parte de “Occidente” y que se encuentran, con matices 
diferenciales, en la base de sus respectivas discursividades geopolíticas (Serbín, 2019, p.53). 

Pero sobre todo, a ambos los une, como nunca antes, la visión de un mundo multipolar, donde nadie 
pretenda ser hegemón único, como lo intentó ser Estados Unidos desde 1991, tras el fin de la URSS. De 
hecho, después del fin de la Guerra Fría, “Occidente” en general y los Estados Unidos en particular, han 
tendido a imponer un Orden Liberal Internacional (OLI). En este marco, sin embargo, las potencias emer-
gentes que quedaron fuera de la comunidad atlántica, se vieron obligadas a incrementar sus niveles de 
cooperación, sin necesariamente orientarse a un enfrentamiento de sus relaciones con “Occidente” – con 
el que comparten el sistema – pero con el propósito de coordinar sus posiciones en torno a aquéllos aspec-
tos de este orden mundial que no les resultaban aceptables o que no podían acomodar, dando lugar pro-
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gresivamente al surgimiento de un potencial orden multipolar, en cuyo contexto debe ser ubicada la ten-
dencia a un desarrollo de la cooperación entre Rusia y China, junto a una serie de factores más estrecha-
mente vinculados con una dinámica regional euroasiática (Serbin, 2019, p.55) (Lukin, 2018b, p.32-33). 

Hoy, esto es así, reconocido hasta por los propios enemigos de ambos. En el contexto de la guerra de 
Ucrania, “China es el salvavidas de Rusia. Suministra casi todas las importaciones clave para la maquinaria 
bélica rusa: microelectrónica para misiles, tanques y aviones; máquinas herramienta para la producción de 
municiones; y nitrocelulosa, un ingrediente explosivo esencial para los proyectiles de artillería” (OTAN, G-
7). 

Hay sobradas razones para pensar así pero de allí a suponer que nada los separa, hay un largo trecho. 
La ubicación geográfica, los recursos energéticos, el arsenal nuclear, la aspiración a mantenerse como una 
potencia mundial y un armamento relativamente moderno contribuyeron a que Rusia se mantuviera entre 
las prioridades de la política exterior de Beijing a lo que debe agregarse la disposición de Moscú de proveer 
de armamento tecnológicamente avanzado a su antiguo rival (Serbin, 2019, p.64) (Erdogan, 2018, p.944). 

Como el propio Presidente chino Xi-Jinping lo reconocía en su discurso en el Kremlin: “ Gracias a los 
esfuerzos conjuntos de ambas partes, el comercio entre China y Rusia superó los 190 mil millones de dólares 
en 2022, un 116% más que hace una década. China ha sido el mayor socio comercial de Rusia durante 13 
años. Hemos asistido a un aumento constante de nuestras inversiones bilaterales. Nuestra cooperación en 
grandes proyectos en ámbitos como la energía, la aviación, el espacio y la conectividad avanza a buen ritmo. 
Nuestra colaboración en innovación científica y tecnológica, comercio electrónico transfronterizo y otras 
áreas emergentes está en auge. Nuestra cooperación a nivel subnacional también está creciendo. Todo ello 
ha aportado beneficios tangibles a los pueblos chino y ruso y ha proporcionado una fuerza motriz incesante 
para nuestro desarrollo y rejuvenecimiento respectivos” (Antonio, 2023). 

Este capítulo intenta indagar acerca de la relación entre Moscú y Beijing a lo largo del tiempo. Reco-
nozcamos primero, las fases históricas de dicho vínculo. 

3. GENEALOGÍA DEL VÍNCULO SINORRUSO 

Aunque antes de analizarlas, cabe realizar una gran salvedad. Ambas naciones comparten no encajar 
en el modelo de Estado-Nación trazado y promovido por “Occidente” en el proceso de establecimiento del 
sistema westphaliano, en tanto se asumen, con sus rasgos distintivos, con sus diferencias y en distintas 
etapas, más como modelos civilizatorios y en fases diferentes, como Imperios (Serbín, 2019, p.53). 

Pero fundamentalmente, y más allá del conflicto que los separó, ambas naciones desplegaron sus 
propios procesos revolucionarios, en marcos históricos y conceptuales diferentes. En este plano, mientras 
que para los soviéticos, desde Eurasia y América Latina en un mundo multipolar, el reemplazo del capita-
lismo por el socialismo fue su prioridad principal –en cuyo marco el antiimperialismo proyectado en el antes 
denominado “Tercer Mundo” era importante en tanto fuera funcional al logro de esta prioridad–, para 
China –en función de una experiencia más directa con el imperialismo impuesto por “Occidente”, particu-
larmente durante la “guerra del opio” –el antiimperialismo persistió como el foco y eje del proceso revolu-
cionario y el socialismo fue visto como un instrumento para modificar el balance de poder a través del 
desarrollo y la autarquía. 

Pese a que para ambos países la aspiración a la modernización y, eventualmente, a alcanzar y superar 
el desarrollo de los países occidentales, eran coincidentes, las estrategias para lograrlo fueron diferentes. 
Sin abundar en este debate, lo cierto es que las transformaciones respectivas en cada país – particularmente 
después de las reformas introducidas por Deng Xiaoping en China desde finales de la década del setenta, y 
de los cambios iniciados por la “Perestroika” en Rusia a finales de la década del noventa, siguieron derrote-
ros económicos y políticos distintos y condujeron a modelos de desarrollo y a sistemas políticos diferentes 
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(Serbín, 2019, p.54). 

Así, una primera etapa fácilmente reconocible en el siglo XX, en la postguerra, fue la convivencia nada 
fácil entre la herencia de la Revolución Bolchevique de corte marxista-leninista, representada por la Unión 
Soviética (URSS) y la República Popular China (RPC), de naturaleza ideológica maoísta. De cierta similitud 
ideológica, igualmente dogmáticas, ambas doctrinas poseían un enfrentamiento claro respecto a las pro-
yecciones o trayectorias históricas de ambos procesos a la hora de sus vínculos con el poder transformador. 
La dirigencia de la URSS se autopercibía como moralmente superior a la china, teniendo en cuenta su resis-
tencia al nazismo y posterior entrada a Berlín mientras que la “vanguardia” de Mao, había enfrentado de-
masiados obstáculos en su guerra civil contra el Kuomintang de Chiang-Khai-Shek, que luego sería arrinco-
nado a la isla de Formosa (China Nacionalista o Taiwan). 

Esos diferentes enfoques y praxis, no terminarían de chocar hasta militarmente. En 1969, en la ex-
tensísima frontera chino-soviética, habría severos enfrentamientos militares entre ambos Ejércitos, más 
exactamente en la isla de Zhibao. Tres años después, una humillada Estados Unidos por Vietnam, apoyada 
por la declinante alianza sino-soviética, lograría gracias a la jugada maestra geopolítica urdida por Kissinger 
y ejecutada por Nixon, realizaría una histórica visita a Pekín, para “dividir y reinar”: China aceptaría el con-
vite americano y definitivamente se apartaría del camino de Moscú. 

En dos décadas, China enterraría al maoísmo y el reformista Deng Xiao-Ping triunfaría sobre los con-
servadores y abriría el país a un capitalismo de dimensiones desconocidas, usando eufemísticamente el 
“socialismo de mercado”. La URSS en cambio vio morir a su Deng Xiao-Ping ruso, Yuri Andrópov, ex jefe de 
la siniestra KGb -por ende, ex jefe de Vladimir Putin-, por lo que no pudiendo plasmar una revolución tec-
nológica agrícola, se obstinó en “perfeccionar” el socialismo real no previendo que tal esfuerzo estaba con-
denado al fracaso. En 1989, mientras el régimen chino defendía a rajatabla, a fuerza de represión sangui-
naria en la Plaza de Tiananmen, su modelo escogido, que la llevaba a un crecimiento sin precedentes, la 
URSS de Gorbachov se embarcaba en un proceso sin retorno, directo hacia el colapso, el que finalmente se 
produciría en diciembre de 1991. 

Hasta ese momento, las interpretaciones de cada uno de los actores acerca de este proceso anterior 
a 1992, fue algo diferente. Mientras que para China, fue entendido como una “humillación”, para Rusia, fue 
una ingrata sorpresa, habiendo logrado un ascenso inusitado y luego, una caída violenta. 

La creación de un sistema internacional en torno a la existencia de Estados soberanos geográfica-
mente diferenciados se produjo en una época en que China se encontraba en decadencia y las naciones 
europeas eran “potencias en ascenso”. La expansión europea fue traumática para China, iniciando lo que 
en la percepción china ha sido “el siglo de la vergüenza”, durante la cual su soberanía nacional fue puesta 
en duda y destruida y su antiguo sistema dinástico fue derrocado, arrojando al país a décadas sucesivas de 
sangrientas guerras civiles. Sin embargo, China resurgió de este período destructivo y humillante – en el 
cual durante mucho tiempo las potencias europeas impusieron su voluntad sobre los mandatarios chinos –
, para más recientemente ocupar nuevamente un lugar importante –sino central– en los asuntos mundiales 
(Beeson & Li, 2014, p.2) 

Badie se refiere a la “humillación” como un instrumento de los actores internacionales poderosos y 
una patología de las relaciones internacionales. “La humillación se ha convertido en la práctica común de 
las relaciones internacionales. Rebajar un Estado, ponerlo bajo tutela, apartarlo de los espacios de decisión, 
estigmatizar a sus dirigentes: todas ellas prácticas diplomáticas que se han terminado banalizando. Así se 
desarrolla una “Diplomacia de Grupo”, la del Consejo de Seguridad y la del G7, mientras que los Estados 
emergentes – India, Brasil, Turquía, Rusia – ven cómo se les niega toda capacidad real de iniciativa o son 
obligadas a adoptar estrategias inconvenientes y poco productivas. Badie busca las fuentes de la humilla-
ción; el crecimiento del revanchismo en el período de entre guerras y el proceso de descolonización mal 
realizado, la inadaptación de las viejas potencias y de sus diplomacias a un mundo cada vez más globalizado 
(Badie, 2016). 
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En 1992, los caminos se bifurcarían como nunca antes. Rusia se convertiría en un símil de “Occidente” 
mientras China seguía su camino, sin demasiada preocupación por el destino, atado o no a Washington. 

En el caso ruso, todo parecía avanzar hacia una más estrecha vinculación y a una rápida incorporación 
a “Occidente” y a la comunidad atlántica, en tanto Rusia no dejaba de percibirse como “europea” más que 
asiática y el presidente Gorbachov se refería a la “Casa Común” entre Europa y Rusia. 

Pronto, estas expectativas no sólo se vieron frustradas por el hecho de que Rusia fuera invitada a 
incorporarse a una comunidad atlántica “expandida” como un “socio menor” –lo que implicaba cambios 
significativos en su identidad histórica como potencia–, y no a un “Occidente” transformado y una Europa 
reconfigurada en la Postguerra Fría, con Rusia como un socio pleno (Sakwa, 2017, p.5). 

La ingenuidad rusa tenía su justificación: desde Washington sobraba una retórica de colaboración 
que en la práctica implicaba un manifiesto incumplimiento de promesas, la exigencia de gestos unilaterales 
por parte de Rusia y un desdén por sus prioridades y preocupaciones (Taibo, 2017, p.59)2. 

Durante esos primeros años post URSS, los Estados Unidos y Europa subestimaron y tendieron a des-
calificar los esfuerzos de Rusia para expandir – o al menos mantener – su influencia política, económica y 
militar en el extranjero. Cuando hubo un intento mínimo por parte de Moscú de impulsar estos esfuerzos, 
“Occidente” los percibió como un legado de la Guerra Fría, principalmente confinados a la vecindad inme-
diata de Rusia, pero en gran parte ausentes o al menos ineficaces en otros lugares, y los asoció con una 
aspiración rusa a recomponer el espacio ocupado por la URSS. 

Sin embargo, los efectos de la disolución de la Unión Soviética, los desafíos internos de Rusia en la 
etapa postsoviética y el deseo declarado de Moscú de integrarse a “Occidente” limitaron considerable-
mente, para el momento, el interés y la capacidad del Kremlin para proyectar su influencia a escala global 
y redujeron circunstancialmente el interés occidental y euroatlántico en la política exterior rusa y en su 
globalización (Stronski & Sokolsky, 2017, p.3). 

Recién en 1996, tras casi tres décadas de mutua indiferencia y lejanía, el Canciller de Yeltsin, Yev-
gueny Primakov, hablaría de la necesidad de una política exterior pragmática y multivectorial para Rusia, 
ya alejada de una ingenua y fútil alianza con Washington, siendo uno de esos vectores, China como líder 
del mundo asiático3. 

                                                           

2 Una de esas promesas no cumplidas fue la no expansión de la OTAN hacia el este de Alemania aunque la misma supervivencia de 
la organización podría haber sido objetada por la Rusia postsoviética, toda vez que el Pacto de Varsovia había sido eliminado, 
suponiendo que nadie había ganado la Guerra Fría, sino que, en cualquier caso, había sido un empate técnico entre ambas super-
potencias o, Rusia, había ayudado a EEUU a enterrar a la URSS, como creía ingenuamente Yeltsin. Hoy, la guerra de Ucrania es la 
consecuencia lejana de aquellos malentendidos. 

3 De alguna manera, la “Doctrina Primakov” que emerge en esa etapa intenta dar respuesta a esta situación al proponer una nueva 
priorización de los intereses de Rusia y al rechazar el rol de socio menor de los EEUU y de “Occidente”; al asomar el surgimiento de 
un mundo multipolar, de una política exterior multivectorial y de posiciones alternativas a las de los EEUU en la agenda global; al 
apuntar a una creciente integración de Rusia en el proceso de globalización y al esforzarse en consolidar la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) en aras de mantener unidos a los Estados herederos de la URSS (Decterev y Kurylev, 2017;129). Significativa-
mente, muchos de estos lineamientos de la Doctrina Primakov prevalecen hasta la actualidad a pesar de que la coyuntura interna-
cional y la situación interna de Rusia han cambiado. Asimismo, en esa etapa, se acentuó, se exacerbó y se profundizó, en el ámbito 
interno, el debate secular sobre la identidad geopolítica y civilizatoria rusa (Bost et al., 2015:9), en el cual un hilo conductor y una 
constante permanente ha sido la persistencia y expansión – bajo diferentes modalidades – del nacionalismo ruso, a través de las 
tres Presidencias que Rusia ha tenido desde 1991, hasta 1999 por Boris Yeltsin; entre 2000 y 2008, y nuevamente a partir del 2012 
hasta la actualidad por Vladimir Putin, con un interregno entre 2008 y 2012 bajo la Presidencia de Dmitri Medvedev. El Kremlin ha 
decidido que si no puede controlar a los grupos y tendencias nacionalistas y patrióticas, por lo menos trata de asegurarse de estar 
liderándolos”, en el marco de una renovada intención de preservar y promover los intereses rusos, de definir una identidad distin-
tiva y de reivindicar a Rusia como una potencia relevante en el sistema internacional (Taibo, 2017 :15) (McGregor, 2017 :335). 
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Años después, Putin como Presidente haría “primakovismo con recursos” -que en 1996 no contaba-
: ahora sí China era un socio estratégico vital y confiable para Rusia, lejos de los ideologismos del pasado. 
Es que Rusia se sentía fortalecida y altiva: de una potencia de menor nivel, sumisa a “Occidente”, pero 
crecientemente decepcionada y humillada, había pasado a ser una Rusia más altiva, que aún así, seguía 
creciendo sin oponerse a “Occidente” atravesando nuevas frustraciones en 2004 (“Revolución Naranja” en 
Ucrania) y 2008 (Guerra de Georgia). De a poco caería en la “Gran Eurasia”, porque la conveniencia de 
enfrentar al mundo unipolar, la hacía converger con China4. 

Sin embargo, “Occidente” prevaleció como un constructo civilizatorio disuelto en una comunidad 
globalizada más amplia y continúa imponiendo la universalidad de sus propios valores, generando una clara 
divergencia con las ideas de gobernanza global, tanto de Rusia como eventualmente de China, en particular 
en torno al rol del Estado en el proceso de globalización, pero también en relación a las normas y reglas de 
juego del sistema (Sakwa, 2017, p. 279-280). 

En un libro publicado por un connotado analista ruso, el autor repasa las diversas interpretaciones –
particularmente escépticas cuando apuntan a un asimétrico “partnership of convenience” entre ambos paí-
ses– desarrolladas en “Occidente” sobre este acercamiento, en especial por parte de la literatura especia-
lizada en inglés, señalando como, en general, se pierde de vista que este acercamiento es resultado de una 
creciente visión –marcadamente convergente y crítica– sobre el OLI y de la necesidad de desarrollar espa-
cios de cooperación no necesariamente antioccidentales pero si no occidentales, en función de nuevos 
marcos normativos e institucionales (Lukin, 2018b) (Lo, 2017) (Stuenkel, 2016)5 . 

En todo caso, más allá de las coincidencias en torno a la caracterización del sistema internacional, la 
relación en esta etapa estaba basada desde el principio en una visión pragmática de ambas partes: Rusia 
necesitaba a China como inversor y como socio comercial, China necesitaba a Rusia por sus recursos ener-
géticos y por su capacidad militar. A la vez, ambas coincidían en su preocupación por la estabilidad regional 
y las amenazas terroristas en Eurasia; por su cuestionamiento al orden internacional liberal y a la hegemonía 
de los EEUU, y por su aceptación – crítica – de la globalización (Serbin, 2019). 

En todo caso, después de tres décadas de reformas exitosas que transformaron a China en la segunda 
economía mundial, la gran interrogante que se abre es si la modernización iniciada en 1978 por Deng Xiao-
ping no ha alcanzado su clímax y si sigue siendo sostenible sin que se implementen nuevos cambios. El 

                                                           

4 En el marco de la mirada de Rusia hacia el Este y la proyección de China hacia el Oeste, a partir de la visita del Presidente Yeltsin 
a Beijing en 1996, se inicia un proceso de acercamiento entre los dos países que progresivamente incluye el término “estratégico” 
como parte de una asociación entre ambas naciones. Este acercamiento se refuerza con la aparición en las declaraciones oficiales 
de ambas naciones de la idea de la emergencia de un mundo multipolar que se convierte en “leit motiv” de las relaciones entre 
Rusia y China y de ambas con el mundo, aunque con énfasis y matices diferentes. La culminación de este proceso de acercamiento 
se produce el 16 de julio de 2001 cuando se firma en Moscú el actualmente vigente “Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Coope-
ración” entre los Presidentes Vladimir Putin y Jian Zeming y la realización de posteriores reuniones de los dos mandatarios en el 
marco de varios grupos multilaterales como los BRICS y la APEC (Decterev y Kurylev, 2017: 143). 

5 Putin incorporó la idea de “Gran Eurasia” en un discurso en junio de 2016, refiriéndose al surgimiento de un “partenariado eura-
siático” (Eurasian partnership), en principio atribuyendo y dando crédito por la idea al Presidente Nursultán Nazarbayev de Kazajs-
tán, sugiriendo que la Unión Económica Eurasiática (UEEA) podría ser uno de los focos de integración del área. En la perspectiva 
rusa, sin embargo, después de la crisis de Ucrania y de las presiones y sanciones occidentales, la constitución de la UEEA era, en 
primer lugar, la manera de consolidar un espacio postsoviético bajo la influencia rusa para evitar una intromisión occidental. Aquel 
discurso de Putin de junio de 2016, fue posterior a la declaración sino-rusa firmada durante la visita del mismo a Beijing, subrayando 
la importancia asignada por ambas partes a un acuerdo entre los dos países en torno a la articulación entre la configuración de la 
UEEA y la materialización del OBOR/BRI y llamando a la creación de una “comprehensive Eurasian partnership based on the princi-
ples of openness, transparency, and mutual interests, and including the possible involvement of EAEU, SCO and ASEAN member 
countries” (Lukin, 2018:184). Posteriormente se desarrolló un estudio conjunto entre los dos países que serviría de base a esta 
asociación y a mediados de mayo de 2017, Putin participó como uno de los principales invitados al Primer Foro de Cooperación de 
la BRI en Beijing y posteriormente, en abril de 2019, en el Segundo Foro, reiterando en ambos su pleno apoyo a la iniciativa (Serbin, 
2019). 
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Presidente Xi-Jinping, elegido en 2012, pese a los desafíos que le impone una economía que se ralentiza en 
su crecimiento sostenido, ha roto con la recomendación del Presidente Deng de mantener un perfil bajo en 
política exterior para avanzar en la modernización del país, y ha actuado en forma crecientemente proactiva 
en el ámbito internacional, creando instituciones, lanzando iniciativas como OBOR/BRI, reclamando islas y 
territorios, presionando a su vecinos, proyectando sus inversiones e intercambios comerciales a diversos 
ámbitos geográficos y enviando tropas a regiones en disputa (Serbín, 2019, p. 56) (Blackwill & Campbell, 
2016, pp. 3-4). 

En este marco, las tensiones con los Estados Unidos y sus aliados en el Mar del Sur de la China y en 
el Indo-Pacífico en general, convierten a la llamada “Eurasia” en un área de interés prioritario para la segu-
ridad de China, en tanto gran parte del comercio que da impulso a su desarrollo recurre a las vías marítimas 
que atraviesan una zona que pone en contacto con el exterior a la región más industrializada y urbanizada 
de la Franja Este del territorio chino. 

Por otra parte, la necesidad de desarrollar sus provincias del Oeste, de proyectar su comercio hacia 
Europa y de prevenir la posibilidad de turbulencias étnicas en la provincia de Sinkiang, obliga a China a mirar 
hacia la parte continental euroasiática e impulsar una mayor conectividad y más vías de transporte en esa 
región, contrabalanceando las amenazas a su seguridad y su capacidad de proyección hacia el exterior, en 
el marco de un “pivot hacia el Oeste” que, desde sus inicios, se articula con el lanzamiento de la BRI. Enton-
ces, la consecuente proyección euroasiática impone necesariamente algún nexo con Rusia y con Asia Cen-
tral. No obstante, es importante tener en cuenta que la proyección e influencia de China a nivel de diversas 
regiones se articula en un proyecto más amplio – de proyección global – que de acuerdo a Deng Xiaoping 
“espera por su tiempo” (Serbin, 2019 :57)6. 

En este contexto, el “pivot hacia Asia o hacia el Este” de Rusia fue oficialmente anunciado en un 
discurso de Putin del 12 de diciembre de 2012, con énfasis en el desarrollo de Siberia y el Lejano Oriente 
ruso y en la convergencia con algunos estados más prominentes de la región asiática. El desarrollo del “pivot 
hacia Asia” es un fenómeno complejo de la Rusia postsoviética en su intento tomar distancia de una poten-
cial integración en el sistema euroatlántico para reemplazarla por una reorientación integral hacia Asia y la 
priorización de sus vínculos con el “no-Occidente” (Serbin, 2019) 

En este sentido, el “pivot hacia el Asia” de Rusia debe ser entendido en un sentido más amplio que 
el de un “pivot energético hacia China” en su intento de redireccionar sus ventas de gas e hidrocarburos, y 
debe ser visto como parte de una gran estrategia que va más allá de las reacciones inmediatas a las sancio-
nes europeas impuestas durante la crisis de Ucrania en 2014, y que es un componente crucial de una visión 
más amplia de la multipolaridad tanto a nivel regional como global (Serbin, 2019). 

Desde un punto de vista operacional, el pivot consiste en dos aspectos interrelacionados – el desa-
rrollo del Lejano Oriente ruso y de Siberia, por un lado, y el fortalecimiento de la cooperación con los países 
del Asia Oriental, por otro (Korolev, 2016, p. 2). 

El pivot no está disociado, por otra parte, del hecho de que Rusia comenzó a desarrollar en su entorno 
una red cada vez más densa que representaba el embrión de un orden mundial post-occidental y que cues-
tionaba las ambiciones hegemónicas de un OLI liderado por los EEUU sin cuestionar los principios institu-
cionalizados del sistema internacional. El objetivo de esta estrategia ha sido impulsar la multipolaridad y las 

                                                           

6 Sin embargo, más allá de la proyección china en diversas regiones – incluida Asia Central y el conjunto de Eurasia continental – y 
de las limitaciones que puedan surgir en su crecimiento económico, bajo la Presidencia de Xi-Jinping es altamente probable que – 
más allá de las tensiones comerciales con los Estados Unidos – la resistencia a los valores y a la cultura occidental se intensifique 
(Blackwill & Campbell, 2016:27), así sea en una modalidad implícita y poco visibilizada hacia el exterior. De hecho, pese al fuerte 
impulso proactivo que le ha imprimido el presidente Xi, la diplomacia china tiende, en general, a seguir mostrándose cautelosa y 
altamente pragmática, aunque desarrolle una narrativa fuertemente sino-céntrica (Zeng, 2019).  
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relaciones internacionales pluralistas, asegurando a la vez su influencia en su entorno inmediato, particu-
larmente entre las repúblicas del Asia Central, y alejando, simultáneamente, los conflictos potenciales que 
pudieran desencadenarse en sus fronteras7. 

En una veta similar en torno a su percepción de los cambios del sistema internacional, China ha desa-
rrollado una creciente proyección hacia el Oeste y hacia las repúblicas del Asia Central, tanto para constituir 
un ámbito más propenso y eventualmente menos conflictivo para su proyección económica y su búsqueda 
de accesos a nuevos mercados y, especialmente, a los mercados europeos, como para contrabalancear la 
carga estratégica que le impone su proyección en el Asia-Pacífico. El equivalente chino del “pivot hacia el 
Este” ruso ha sido el “pivot hacia el Oeste” chino, articulado en el lanzamiento del OBOR/BRI anunciado por 
el presidente Xi en 2013 en Kazajstán en función de redireccionar las rutas comerciales marítimas que im-
pusieron una dominación occidental en el mundo, utilizando las rutas terrestres en Eurasia, a través de una 
política exterior más proactiva que las que desarrollaron sus predecesores y con aspiraciones a una proyec-
ción global (Serbin, 2019). 

No es casual, en este contexto, que la sintonía entre China y Rusia se desarrolla con mayor intensidad 
a partir del inicio del tercer mandato presidencial de Putin en 2012 y de la elección de Xi-Jinping en ese 
mismo año En este sentido la relación entre los dos mandatarios es un factor relevante en el acelerado 
proceso de acercamiento entre ambas naciones, aunque algunos analistas chinos no dudan en señalar que 
la decisión de China de profundizar las relaciones con Rusia no cambiará con las elecciones en este país, ya 
que ambas naciones continuarán desarrollando y consolidando su asociación estratégica8. 

En 2010 se firma un acuerdo de provisión de petróleo y gas de Rusia a China que marca una creciente 
interrelación económica, que define a futuro un ámbito de una más intensa y amplia cooperación econó-
mica y política, con un importante componente geopolítico. Desde 2005 a 2016, las empresas chinas y rusas 
firmaron sucesivos acuerdos en relación a la previsión de gas y de petróleo, en función de una creciente 
demanda china (Decterev y Kurylev, 2017, pp. 143-144). 

Una nueva etapa se abriría a partir de 2014. El “Euromaidán” en Kiev (Ucrania) anticipaba un nuevo 
conflicto de seguridad para Rusia en su esfera de influencia. Preanunciaba tensiones parecidas con China 
en áreas sensibles para su geopolítica, como Hong Kong y Taiwan. Estados Unidos empezaba a tomarse la 
rivalidad con ambos en serio o, al menos quedaban al descubierto por fin, sus viejas intenciones. Clara-
mente, el unipolarismo no sería aceptado por chinos ni por rusos. 

Hacia 2017, a partir de un acuerdo firmado en 2013, Rusia se convirtió en principal proveedor de 
crudo de China; en 2018 se firmó un importante acuerdo entre Rosneft y la Corporación Nacional China de 
Petróleo (CNPC) y se inició la construcción de un oleoducto trans-siberiano para el abastecimiento de China. 

                                                           

7 En este proceso, los países del Asia Central se convirtieron en un ámbito de particular relevancia estratégica para ambas naciones, 
tanto en relación a la cooperación energética, armamentística y económica, como por su importancia estratégica en torno al ba-
lance de poder en la región. Consecuentemente, tanto Moscú como Beijing buscaron incrementar su proyección en la región – 
Rusia en función de consolidar su influencia en un espacio estratégicamente prioritario heredado de la URSS y de consolidar su 
proyección hacia Asia en busca de contrabalancear los déficits en su relación con “Occidente” y especialmente con Europa, y China 
en función de percibir el área como un espacio de expansión económica con menor potencial de conflicto que el Asia-Pacífico y, 
donde la influencia estratégica de los EEUU persiste y donde el “QUAD” Indo-Pacífico tiene la expresa intención de contener y a 
contrarrestar la influencia y expansión de Beijing. 

8 Casi en simultáneo al anuncio ruso del “pivote hacia Asia”, el 29 de noviembre de 2012, el Presidente Xi Jinping anunció y esbozó 
su “Sueño Chino”, como la idea que resumía una visión estratégica de la prometida modernización de China a concretarse en 2049, 
a cien años de la creación de la República Popular China. Para Xi, el concepto implicaba principalmente la idea de “una gran revita-
lización (rejuvenecimiento) de la sociedad china” (Sakwa, 2017:288), basado en los significativos alcances de su proceso de desa-
rrollo y de la modernización de su economía. En este marco, se convirtió en un interlocutor ideal de Putin: la ruptura progresiva 
con el sistema atlántico contribuyó a acercar a ambos países en una creciente “entente” fundada “on mutual empathy and geopo-
litical convergence based on overlapping worldviews and a joint resentement of U.S. global dominance” (Trenin, 2016b:66).  
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De hecho, desde hace tres años, Rusia se mantiene como el principal proveedor de crudo para China, por 
delante de Arabia Saudita y de Angola, estimándose que en 2019 se convertirá asimismo en uno de sus 
principales proveedores de gas. Similares avances se han producido con el abastecimiento de gas ruso a 
China, dando lugar a una creciente cooperación en el área energética – crucial, desde un punto de vista 
geopolítico, para el acercamiento entre ambas naciones (Serbin, 2019, p. 63) (Erdogan, 2018, p. 945) (Kyzy, 
2019, p. 7). 

Como uno de los países de mayor exportación de recursos energéticos Rusia apuntó – particular-
mente a raíz de las sanciones occidentales – a diversificar sus destinos de exportación y focalizarse en el 
desarrollo de diversos mecanismos de cooperación energética, mientras que China – el principal importa-
dor de estos recursos en Asia-Pacífico y en el mundo en función de su proceso de desarrollo –, se convirtió 
en un socio promisorio para la implementación de esta diversificación y el desarrollo de ambiciosos proyec-
tos en este campo (Nezhnikova, Papelniuk & Gorokhova, 2018). 

De hecho, la cooperación y complementación entre los dos países en el área energética y económica 
les ayudó a desarrollar posiciones conjuntas en relación a otros temas no vinculados con la energía y facilitar 
una interacción más profunda a largo plazo, al punto que la cooperación energética ha ocupado creciente-
mente una posición central en el alineamiento de las estrategias de Moscú y Beijing en el marco de los 
cambios y de la evolución del entorno geopolítico, ayudándoles a superar los desacuerdos existentes en 
otras áreas y explorar nuevos ámbitos de cooperación . Simultáneamente, China devino progresivamente 
en el mayor cliente para la venta de armamento ruso al punto de transformarse para 2017 en el mayor 
destino de estas exportaciones, pese a la reticencia inicial (Yilmaz & Daksueva, 2017). 

De hecho, en la reunión del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, realizado en junio de 
2019, al que asistió el presidente Xi-Jinping, el Ministro de Desarrollo Económico de Rusia anunció que el 
comercio bilateral entre Rusia y China que alcanzó un récord de 100.00 millones de dólares en 2018, supe-
raría en los próximos años un volumen de 200.000 millones de dólares. 

4. EL DEBATE IDENTITARIO 

Desde el punto de vista identitario, analizándolo desde Rusia, las tres identidades presentes en dicho 
Estado, observaban la relación con China desde perspectivas muy diferentes. 

Liberales atlanticistas veían como un “juego de suma cero”, la relación Moscú-Beijing. Rusia era, es y 
será parte de la civilización occidental porque es sencillamente, Europa. No tiene ninguna razón para pensar 
en aliarse con China. Su pasado y destino cristiano la aleja de Beijing. Es más factible razonar en términos 
de una convergencia con Estados Unidos. Hoy, académicos como Dmitri Trenin consideran preocupante 
que Rusia, producto de la guerra con Ucrania, se haya desoccidentalizado para caer acríticamente en brazos 
de China. 

Los eurasianistas en cambio, valoran y justifican la relación con Beijing. Tal alianza es deseable no 
sólo por el bien del mundo sino por razones culturales y valorativas. El “Eje del Mal” es “Occidente”. A lo 
Duguin, todo bloque antihegemónico liderado por Moscú y Beijing es bienvenido. Sería necesaria tal vez, 
hasta una guerra mundial, donde China y Rusia junto al Islam, India, Africa y América Latina, entierren al 
“decadente Occidente”, incluso usando armas nucleares. Definitivamente, el mundo espiritual triunfaría 
sobre el material. 

En realidad, en este marco, es indudable que en los años más recientes la convergencia y la coope-
ración entre ambas naciones se ha acentuado, en la misma medida que la formulación de las respectivas 
identidades nacionales y su proyección internacional han ido reformulándose. Sin embargo, hace un lustro, 
un autor planteaba que el pensamiento chino está basado en una visión que divide al mundo entre “Occi-
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dente” y “Oriente”, mientras que Rusia es conducida por el deseo eurasianista de convertirse en una “im-
portante tercera civilización” o, por lo menos, en una potencia relevante con capacidad de incidencia en el 
sistema internacional (Rozman, 2014, p. 270). 

El “Sueño Chino” es, en este sentido, parte de una visión que, en el caso chino, se deslinda de “Occi-
dente”, mientras que la percepción rusa se basa en una visión de su misión civilizatoria, que no se desliga 
de su componente europeo. Ambas percepciones pueden generar tensiones a nivel regional, pero conver-
gen en la diferenciación y el deslinde con “Occidente” a nivel global. Pero como afirma Sakwa, la apelación 
de China al “espíritu de Shanghái” de cooperación y de creación de situaciones win-win en la construcción 
de la Gran Eurasia ayuda a que las potenciales y, eventualmente, irreductibles diferencias, especialmente 
a nivel regional, sean tratadas en el marco del diálogo más que de una confrontación absoluta, por lo menos 
en el corto y mediano plazo (Serbin, 2019, p. 74) (Sakwa, 2017, p. 299). 

Por otra parte, como vimos, más allá del debate entre los analistas y los intelectuales rusos sobre la 
identidad nacional, el eurasianismo y la eventual misión civilizatoria de Rusia, lo que ha prevalecido en la 
política exterior rusa a partir de 2012, es un enfoque pragmático sobre la integración eurasiática en función 
de los intereses del Kremlin. En esta visión se reafirma el papel de liderazgo de Rusia, pero no necesaria-
mente esta afirmación viene acompañada de una “gran visión” sobre su misión civilizadora. Este es un 
punto importante a destacar en tanto marca una clara diferencia entre el realismo y el pragmatismo de 
Putin y las ambiciosas cosmovisiones acerca del papel de Rusia en el mundo al estilo “eurasianista duro” de 
Duguin y de Prokhanov (Yilmaz & Changming, 2018). 

Respecto al BRICS, ya dije por qué está China allí y ahora es el turno de Rusia. A diferencia de Beijing, 
que enfatiza vincular al bloque con sus iniciativas como el BRI más otras de infraestructura y financieras de 
nivel global, Moscú cree en una “integración de integraciones” que incluye a todos los miembros de los 
bloques de integración regional liderados por cada uno de los Estados de BRICS al círculo de “BRICS+”. 
Desde este enfoque, los respectivos espacios de integración regional se van paulatinamente consolidando 
hasta convertirse en la fuerza motriz de un nuevo orden “regiopolar” cuyos miembros desafían el actual 
orden liberal internacional, alentando un mundo basado en el pluralismo y el policentrismo (Arapova-Lis-
sovolik, 2021, p. 195)9. 

Como se ve, la mirada putinista es menos ambiciosa y extremista que las dos identidades anteriores 
aunque se nutra alternativamente de ambos enfoques. Ninguna jugada geopolítica en un sentido absoluto 
u otro, es recomendable. Hay que actuar en cada situación de manera diferente y valorar cuándo está en 
juego el interés nacional ruso. A veces, convendrá estar cerca de “Occidente”, otras, acentuar el perfil eu-
rasianista -como aquí y ahora-. En ese contexto, se explica la cercanía con China es por definición, conve-
niente, táctica y quizás, hasta transitoria -no lo sabemos-. 

Del lado chino, todo es más ideológico, como debe ser tal en un régimen que aún se precia de tal. Es 
paradójico que la reivindicación de Marx venga hoy, no de parte de los rusos sino de los chinos. Según el 
Profesor (rusólogo) Leon Aron, Xi-Jinping cree que la alianza estratégica sinorrusa es el motor y está del 
“lado correcto” de la historia. “El materialismo histórico es clave para el “carácter práctico” del marxismo, 
con el que el partido “se arma”. La teoría marxista de la historia, ha subrayado el líder comunista chino, 
citando a Lenin, que a su vez citaba a Engels, “no es un dogma rígido” sino una “guía para la acción”. 

                                                           

9 El BRICS Plus propuesto por el gobierno de Rusia incluye miembros de cinco bloques de integración regional: la UEEA, el MERCO-
SUR, SADC/SACU, SAARC y ASEAN + China. Se contemplan así, cinco modalidades principales de cooperación entre los países BRICS 
Plus: 1. la integración comercial y de inversiones, 2. la cooperación en el marco de organizaciones internacionales, incluyendo 
especialmente las instituciones de Bretton Woods, 3. la cooperación entre Bancos de Desarrollo, 4. el uso de monedas y sistemas 
de pagos nacionales, 5. la cooperación para el establecimiento de monedas de reserva (Lissovolik, 2017). 
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“Esconde tu fuerza y espera tu momento”, decretó en los años ochenta Deng Xiao- Ping, otro mar-
xista devoto y padre de la reforma económica posterior a Mao. El PBI de China era entonces inferior a 
350.000 millones de dólares. Cuando Xi asumió el poder a finales de 2012, el PIB de China se había multi-
plicado por más de 24, hasta alcanzar los 8,53 billones de dólares. El año pasado, esa cifra se había más que 
duplicado, hasta los 18 billones de dólares”. 

Mientras en la Rusia postsoviética, el Partido Comunista ruso es estalinista y está conformado por 
ancianos mayores de 70 años, perdiendo una y otra vez contra Putin, en China se recita como nunca antes 
a Marx. Las vueltas de la historia: una vez, a Stalin no le quedó otra alternativa que apoyar a Hitler, creyendo 
ingenuamente que así evitaría la invasión nazi de la URSS. Ahora aquí se produce esta sorprendente alianza: 
al revés ideológicamente pero igual en términos políticos. 

5. BALANCE Y PROYECCIÓN DE LA RELACIÓN 

Los cambios en las relaciones internacionales desde el final de la Guerra Fría sólo han acercado a los 
dos países, en tanto ambos son percibidos por Washington como potencias rivales. Algunos analistas y fun-
cionarios occidentales han especulado (y quizás incluso han esperado) que los conflictos en curso en Siria y 
Ucrania, en los que Rusia se ha involucrado en gran medida, provocaran tensiones entre Pekín y Moscú, o 
incluso una ruptura. Sin embargo, eso no ha sucedido. 

De hecho, en la medida que China y Rusia han focalizado sus esfuerzos conjuntos en Eurasia y han 
desarrollado iniciativas muy elaboradas para expandir su influencia y reafirmar su primacía, aparentemente 
la competencia entre los dos países ha sido desplazada y relegada por una creciente cooperación, y ha dado 
lugar a que se juegue “la carta cooperativa” para transformar la región en un ámbito de influencia compar-
tida, por lo menos hasta tanto Rusia perciba que China pueda convertirse en una amenaza a sus intereses 
y ambiciones (Rolland, 2019b, p. 6-7). 

Como señala un analista chino, la relación entre China y Rusia ha permanecido libre de interferencias 
y de impactos, pese a que el ex Presidente Trump ha tratado de impulsar tácticamente “la contención de 
China con Rusia” o el “alejamiento de Rusia con China” Sin embargo, China no tiene interés en conformar 
una alianza formal con Rusia, ni en constituir un bloque antioccidental o anti-EEUU de cualquier tipo. Más 
bien, Beijing espera que China y Rusia puedan mantener su relación de manera tal que proporcione un 
ambiente seguro para que los dos grandes vecinos logren sus objetivos de desarrollo y se apoyen mutua-
mente a través de una cooperación beneficiosa para ambos, ofreciendo un modelo sobre cómo pueden 
gestionar sus diferencias y cooperar en acciones y mecanismos que fortalezcan el sistema internacional (Fu 
Ying, 2016, p. 96-97). 

En este sentido Fu Ying agrega “El orden internacional actual es la piedra angular de la estabilidad 
global. Pero no es perfecto. En 2005, China y Rusia emitieron una declaración conjunta sobre “el orden 
internacional en el siglo XXI”, que postuló la necesidad de que el sistema internacional se vuelva más justo, 
basando su legitimidad en los principios y normas del derecho internacional. La declaración dejó en claro 
que Beijing y Moscú ven la evolución de sus relaciones – de la desconfianza y la competencia a la asociación 
y la cooperación – como un modelo de cómo los países pueden manejar sus diferencias y trabajar conjun-
tamente en áreas de acuerdo de una manera que apoye el orden global y reduzca la posibilidad de que el 
mundo se sumerja en un conflicto bélico entre potencias” (Fu Ying, 2016, p. 105). 

Adicionalmente, pese a la convergencia en torno a la necesidad de mantener a los EEUU alejados de 
la región y de las fronteras donde se producen focos geopolíticos de tensión – la frontera de Rusia con 
Ucrania y con Europa Oriental con la potencial amenaza de la OTAN, y el Mar del Sur donde China ve una 
amenaza a sus intereses por parte de los EEUU y del “QUAD” –, China – en función de su crecimiento y 
expansión frente a una Rusia reducida en su territorialidad y expansión desde el fin de la época soviética, 
ve a esta última como un “hermano menor”, percepción que probablemente no sea compartida por la elite 
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política de Moscú en sus aspiraciones de restaurar a Rusia como una potencia mundial – proceso en el cual, 
sin embargo y más allá de las suspicacias, la “asociación estratégica integral” con China es fundamental 
(Serbin, 2019). 

Como lo observó un gran geoestratega norteamericano en su momento, una de las condiciones para 
que los Estados Unidos pudieran conservar su hegemonía mundial consistía en impedir, a toda costa, el 
surgimiento de un polo competitivo y contencioso en la región de Eurasia. Sin embargo, otro analista ruso 
da como un hecho el surgimiento de un segundo polo en la Eurasia no-occidental, con el establecimiento 
de nuevas instituciones, en donde Rusia y China “necesitan formar y servir como el centro de una estructura 
internacional que pueda neutralizar y, hasta cierto punto, estructurar los efectos negativos de la política de 
los Estados Unidos, actuando como un estabilizador externo de sus acciones en la arena internacional” 
(Brzezinski, 1997) (Karaganov, 2018, p. 91). 

Para principios de 2016, sin embargo, desde el final de la Guerra Fría, dos puntos de vista principales 
han tendido a definir las evaluaciones occidentales de la relación chino-rusa y las predicciones de su futuro. 
La primera opinión sostenía que el vínculo entre Pekín y Moscú era vulnerable, contingente y estaba mar-
cado por incertidumbres como un “matrimonio de conveniencia” – para usar la frase preferida por muchos 
defensores de este argumento –, quienes consideraban que es poco probable que los dos países desarrollen 
un vínculo más estrecho del alcanzado y que es muy posible que comiencen a distanciarse a mediano plazo 
En esta perspectiva, muchos analistas occidentales descartan que los niveles de cooperación entre ambas 
naciones avancen en tanto no son más que una fachada que esconde profundos sentimientos de descon-
fianza y de suspicacia mutuos y en cuyo marco, las contradicciones prevalecen sobre las coincidencias (Ser-
bin, 2019, p. 71) (Fu Ying, 2016: 95) (Rolland, 2019a, p. 1). 

El otro punto de vista postulaba que los factores estratégicos e incluso ideológicos forman la base de 
los lazos chino-rusos y predecía que los dos países – en tanto ambos ven a los Estados Unidos como un 
posible obstáculo para sus objetivos – eventualmente formarían un alianza antioccidental y antiestadouni-
dense. 

En este sentido, la evidencia apunta a una creciente profundización de un condominio entre las dos 
potencias, particularmente en el marco de Eurasia, bajo una percepción común de una amenaza occidental 
en los extremos del continente eurasiático: las alianzas de EEUU y su presencia en Asia del Este para China, 
y la OTAN y el poder normativo de la UE en “Occidente” para Rusia. En la medida que ambas potencias 
consideran a Eurasia como su “patio trasero” y aspiran a incrementar su influencia en la región, la conten-
ción y, eventualmente, la supresión de la amenaza euro-atlántica se vuelve crucial para el crecimiento y la 
proyección de ambas naciones como potencias (Rolland, 2019a, p. 1). 

Ninguna de las dos perspectivas captura, sin embargo, con precisión la verdadera naturaleza de la 
relación. La relación chino-rusa es una asociación estratégica estable y de ninguna manera se limita a ser 
un matrimonio de conveniencia: es compleja, sólida y está profundamente arraigada. 

Por su parte, China ha comenzado, particularmente en base a la iniciativa del OBOR/BRI, un proceso 
de creciente proyección y expansión hacia el Oeste en busca del desarrollo de sus territorios occidentales, 
con el fin de lograr un mayor acceso a los mercados tanto de Asia Central como de Europa, y con el propó-
sito de promover una estrategia de seguridad necesaria para evitar la amenaza terrorista de algunos movi-
mientos fundamentalistas y, en particular, de las reivindicaciones autonomistas de la etnia musulmana ui-
gur, algunos de cuyos miembros se han relacionado con ISIS y han participado en el conflicto en Siria (Ra-
món-Berjano, 2017). 

Sin embargo, junto a las relaciones económicas, que están creciendo significativamente, Rusia y 
China han tenido éxito en la formación de una estrecha cooperación política. Como resultado de esta 
cooperación política, Rusia y China buscan actuar como socios “cautelosos” en las negociaciones sobre la 
resolución de los problemas nucleares de Irán y la República Popular Democrática de Corea (RPDC), así 
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como de los conflictos del Mar del Sur de China y la crisis de Siria. En este sentido, es interesante subrayar 
que el presidente ruso Putin – a diferencia del presidente Trump – no ve la BRI como una amenaza para su 
país; por el contrario, considera explícitamente que las iniciativas de la UEEA y de la BRI deben ser combi-
nadas y son complementarias. 

En todo caso, el andamiaje institucional del proyecto de la Gran Eurasia remite a una serie de insti-
tuciones básicas: la Unión Económica Eurasiática (UEEA), la iniciativa china del BRI) y la Organización de 
Cooperación de Shanghái (OCS), cuyas articulaciones analizaremos en los capítulos siguientes. A ellas se 
suman otras iniciativas regionales como la iniciativa de estímulo económico NurlyZhol de Kazajstán y la 
“Steppe Road” de Mongolia, entre otras, que contribuyen a un denso entramado de creciente conectividad 
euroasiática (Serbin, 2019, pp. 77-78). 

Quiérase o no, con justificación ideológica necesaria - o no-, aún con diferentes ambiciones, a China 
y Rusia los une la misma visión del mundo. Mientras no sea unipolar (a cargo del “superpolicía” Estados 
Unidos), coinciden en esta suerte de “matrimonio por conveniencia”. El vínculo hoy es más fuerte que 
nunca y se refleja en el afecto que se prodigan en público Xi y Putin. El BRICS es otro gran ejemplo de la 
confluencia entre ambos. Si tal cercanía durará o no, dependerá del carácter más o menos hegemonizante 
que elija China. 

Sin embargo, Moscú no olvida y tampoco tolerará connivencias con Estados Unidos (G2) a sus espal-
das. Tiene suficiente poder nuclear y energético que le otorga un plus sobre Beijing. Ojalá esa circunstancia 
de ruptura jamás se produzca por el bien de este mundo y, por el contrario, que el tramo final del discurso 
de Xi-Jinping en 2023 en la misma Moscú, se haga realidad de manera duradera: “…Así como todo año 
comienza con la primavera, todo éxito comienza con la acción. Tenemos todos los motivos para creer que 
China y Rusia, como compañeros de viaje en el camino del desarrollo y el rejuvenecimiento, harán nuevas 
y mayores contribuciones al progreso humano”. 
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Familias católicas en Shanghai: conversiones,  
continuidades y nuevas prácticas religiosas 

Agustina Adela Zaros1 

1. RESUMEN 

Este texto es el resultado de un trabajo de campo con el objetivo de indagar sobre las prácticas reli-
giosas de los migrantes latinoamericanos casados con ciudadanos chinos que viven en la ciudad de 
Shanghai. 

Los espacios católicos estudiados se presentan como familiares y multiculturales en una ciudad cuya 
memoria está conectada a episodios destacados de la historia del catolicismo en ese país y convive con 
tradiciones budistas, musulmana y judía; entre otras, como diferentes expresiones del panorama religioso 
de la ciudad. 

El desarrollo socioeconómico y el proceso de urbanización chino de los últimos 30 años afectaron 
también la estructura y el tamaño de la familia, al mismo tiempo que el país se convirtió en un destino de 
inmigración internacional debido a las oportunidades de empleo, estabilidad política y prosperidad econó-
mica que ofrece. 

La metodología utilizada parte del abordaje cualitativo donde emergen dimensiones relacionadas 
con la conversión de los cónyuges, la afirmación de la afiliación religiosa a través de la observancia de prác-
ticas y la religión como identidad en un contexto caracterizado por la división entre quienes son local y 
quien extranjero y por diversas expresiones del catolicismo chino. 

Palabras clave: religión; familia; migración internacional; China 

2. INTRODUCCIÓN 

Shanghai es una ciudad con más de 26 millones de habitantes que constituye un centro cosmopolita 
y financiero en Asia, ha experimentado tanto la migración rural como el crecimiento urbano. La mayor parte 
de la fuerza laboral actual está compuesta por trabajadores migrantes internos, que nacieron después de 
1980, una minoría de extranjeros asentados en las ciudades más pujantes como Guangzhou, Shanghai o 
Beijing y más recientemente la migración de regreso de chinos de ultramar2 (Leonard y Lehmann, 2019; Cai 
y Su, 2020). 

                                                           

1 agostinazaros@gmail.com - Universidad del Salvador (USAL) / Shanghai University (SHU) 

2 El término hace referencia a chinos étnicos que son ciudadanos de países distintos de China y que son residentes de Hong Kong, 
Taiwán y Macao. 
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Los matrimonios entre chinos y extranjeros comenzaron a visibilizarse gracias a la apertura econó-
mica y las reformas legales de China a fines de la década de 1970, lo que provocó la llegada de trabajadores 
expatriados y el crecimiento en el número de cónyuges extranjeros y matrimonios internacionalizados. 

La implementación de las políticas de control de natalidad en 1979 y los ingresos familiares han sido 
dos de las razones de la reducción del tamaño de los hogares en China; sumado al aumento de los jóvenes 
solteros y las parejas que han retrasado o renunciado al parto por cuestiones económicas. Entre 2000 y 
2010, cuando la urbanización estaba en pleno apogeo, el número de hogares solitarios se duplicó y el nú-
mero de hogares de dos miembros aumentó en un 68% (Zang y Zhao, 2017). 

En la China postsocialista, el modelo familiar conserva características tradicionales con el matrimonio 
como institución y vínculos fuertes dentro del parentesco, y por otro lado, los comportamientos familiares 
se negocian con las expectativas actuales sobre los roles de género y la redefinición de las funciones eco-
nómicas de la familia después de los años 80 (Ji, 2020). 

Entendiendo la religión como componente cultural de cualquier sistema social y a esas pertenencias 
como la continuidad de una tradición religiosa que puede ordenar ciertos comportamientos, estilos de vida 
y actitudes sobre valores (Csordas, 2007). 

Así como las transformaciones estructurales y culturales que han tenido alcance global producen 
efectos diferenciados en cada contexto; las movilidades, los desplazamientos y la experiencia migratoria, 
pueden generar prácticas constitutivas de significados culturales; atravesando grupos delimitados y tam-
bién categorías, esquemas, conocimientos de sentido común, formas institucionales, ceremonias públicas 
e interacciones privadas (Castles y Miller, 2005).  

La contribución de este trabajo es fundamentalmente sobre la familia católica y el matrimonio a tra-
vés de la experiencia de las pertenencias católicas en Shanghai, las características de las prácticas religiosas 
individuales, familiares y vivencias grupales de congregación. 

Al focalizarse en matrimonios formados por un cónyuge local y uno latinoamericano, este trabajo 
también dialoga con los estudios que entienden la religión como un medio para adaptarse y dar sentido a 
los cambios sociopolíticos de las sociedades asiáticas y a la movilidad a través de sus creencias religiosas 
(Nanlai y Lau, 2013). 

Desde las prácticas y creencias religiosas de los sujetos migrantes en torno a experiencias de movili-
dad, las iglesias son un lugar de encuentro sobre redes de tipo creyentes que, -desde una perspectiva rela-
cional- puede contribuir a la conformación de comunidades transnacionales y generar capital social (Donati, 
2015).  

El texto está organizado con una breve revisión de los antecedentes de Shanghai y su relación con el 
catolicismo, como antecedentes de las comunidades católicas internacionales que frecuentan los entrevis-
tados; las características del fenómeno de los matrimonios culturalmente mixtos en este contexto contem-
poráneo y por último, una tipología a partir de las prácticas religiosas. 

Estas experiencias forman parte de la heterogeneidad de expresiones dentro del catolicismo chino 
actual que no define un mapa sino un híbrido de expresiones que coexisten en la ciudad y al mismo tiempo 
diferentes procesos de resocialización para sus actores y sus arreglos familiares. 

3. ANTECEDENTES 

Desde 2015 la sinización de las religiones se convirtió en un objetivo en China como parte de la visión 
de Xi Jinping sobre la nueva Era, buscando otorgar características chinas a valores occidentales. Diversos 
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autores que buscan comprender el desarrollo del catolicismo chino a través de sus instituciones, normati-
vas, paradigmas (Zhu, 2017; Yik-Yi Chu, 2012), y los desafíos de la transmisión por las características de los 
cambios producidos por la urbanidad, el acceso al mercado laboral competitivo y las dinámicas familiares. 
Los jóvenes crecieron lejos de sus padres, tienen una relación con la tecnología y las redes sociales y frente 
al materialismo el catolicismo aparece como una creencia que puede brindar armonía a su cotidianeidad 
preservando valores (Yan, 2018). 

Si bien la religión está regulada por el estado se construyen las comunidades de fieles, se reclutan 
miembros, se convierten y se forman redes sociales a partir de los grupos religiosos (Lau, 2020; Weishan, 
2018). 

Hoy en día, hay más de 100 iglesias católicas en Shanghai y tanto en su organización como en los 
servicios se evidencia la separación entre los servicios religiosos para chinos y para extranjeros por la cues-
tión lingüística3. 

El paisaje urbano que destaca la diversidad religiosa actual pero también la relación histórica de la 
ciudad de Shanghai con los sitios religiosos, podemos mencionar como la catedral Xujiahui4, Sheshan, la 
sinagoga Ohel Moshe Synagogue donde funciona desde 2007 el museo de los refugiados judíos. Entre los 
templos budistas Jing'an y Longhua junto con los templos taoístas de Baiyun y Cinciyang fueron declarados 
monumentos de la ciudad. De las ocho mezquitas en la ciudad, en la más antigua funciona la primera es-
cuela islámica que se fundó en 1909 para una comunidad musulmana migrante de aproximadamente 100 
mil personas, de las cuales 78 mil son de la etnia hui y otras marcas más recientes de la llegada sikh y 
comunidades hindúes para completar la imagen multicultural (Hingley, 2016)5. 

En un mundo conectado por los tránsitos pero al mismo tiempo con legados, las creencias y prácticas 
religiosas pueden constituir un importante recurso en el proceso de integración de los migrantes que pue-
den adquirir diferentes formas de relación según el campo religioso del lugar de origen, la especificidad 
étnica y de los referentes devocionales (Levitt y Glick Schiller, 2004). 

Los espacios religiosos como las congregaciones en el extranjero pueden convertirse en familias ima-
ginarias y mantener una relación como si fuera de parentesco que ponen en evidencia los valores en común 
del grupo (Sharma, 2012; White, 2021). 

Las dinámicas al interior de los grupos tienen variaciones y son una modalidad importante de orga-
nización social y perspectiva sobre el mundo que incluyen formas de identificarse, conocimientos y esque-
mas de percepción incorporados en las personas, en rutinas y prácticas, a través de las cuales las personas 

                                                           

3 La iglesia ubicada frente a la Plaza del Pueblo, en pleno centro comercial de la ciudad fue fundada por misioneros americanos en 
1887 y la iglesia de San José que fue el centro de la vida católica durante la concesión francesa; entre las más de 100 iglesias 
católicas que tiene la ciudad. Un lugar emblemático de la devoción mariana en la ciudad es Sheshan, dedicada a María Auxiliadora, 
construida en 1935, reabierta en 1980 y lugar de peregrinaje junto con Nuestra Señora de Lourdes, construido en 1898. (Hingley, 
2016; Yik-Yi Chu y Mariani, 2020).  

4 La catedral junto a la Biblioteca, fundada 1847, reúne más de 200 mil volúmenes y son parte del complejo misionero jesuita y 
donde se puede apreciar la representación de Paul Xu Guangqi, quien fuera el primer convertido al catolicismo por Matteo Ricci en 
1603(King, 1997).  

5Desde 1840 se cuentan antecedentes de la presencia judía en Shanghai procedentes de Medio Oriente, Rusia y luego de Europa 
Central (Meyer, 2000; Wang, 2013). Entre 1938 y 41 Shanghai recibió entre 18 y 20 mil refugiados judíos de Alemania y Europa 
Central (Ristaino, 2001; Eisfelder, 1999), entre quienes a partir de 1937 fueron trasladados a la zona de Hongkew que se convirtió 
en el gueto de Shanghai (Ostoyich, 2017). La comunidad contaba con medios de comunicación como el periódico Israel's Messenger 
editado en Shanghai desde 1904 a 1941, equipos deportivos, bares, clubes, hospital, escuelas, sinagogas y una yeshiva que sobre-
vivió al Holocausto (Notas de campo, Shanghai, septiembre 2021).  
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reconocen y otorgan significación a objetos, lugares, personas, acciones o situaciones (Brubaker, 2009). 

La religión constituye una territorialidad física e imaginada que produce espacios visibles e invisibles, 
como resultado de la conciencia étnica que fortalece sus fronteras, que retroalimentan los flujos religiosos 
transnacionales (Huang y Hsiao, 2015). 

El cristianismo es la tendencia que más creció en los últimos años y aparece visible en la figura de 
empresarios cristianos que adoptaron y encarnaron los discursos estatales de desarrollo y modernidad 
desde un marco de moralidad que les permite entrelazar su misión empresarial y ejercer su ciudadanía a 
partir de sus pertenencias cristianas (Cao, 2011). La existencia de diferentes iglesias internacionales cristia-
nas formadas por familias chinas étnicas con pasaporte extranjero que residen en Shanghai, constituye una 
forma de crear lazos de pertenencia con un país que ya no es el de los ancestros y con un mundo comercial 
competitivo y cambiante que constituye el entorno laboral de las empresas multinacionales. De esta ma-
nera, la religión ofrece alternativas de conciliación y mediación para familias móviles, les permite cumplir 
con sus obligaciones de cónyuges, madres y padres y, al mismo tiempo, se identifican como un tipo dife-
rente de chino de clase media en el extranjero que ha vivido en múltiples lugares. La identidad cristiana es 
un aporte a la sociedad en la que viven equilibrando las aspiraciones religiosas, las obligaciones comerciales 
y las regulaciones estatales. Asignan una ética evangélica estratégica para inculcar un sistema de valores 
con una orientación empresarial que permita cambiar la forma de hacer negocios en la China de la era de 
la reforma (Sin Wen, 2021). Desde un marco de moralidad que les permite entrelazar su misión empresarial 
y ejercer su ciudadanía a partir de sus pertenencias cristianas y comerciantes taiwaneses que pertenecen a 
un movimiento religioso budista transnacional (Weishan, 2018). Por otro lado, los campus universitarios y 
las grandes ciudades presentan posibilidades de encuentro para la evangelización de miembros al igual que 
las plataformas tecnológicas que brindan acompañamiento. 

4. MATRIMONIOS MIXTOS Y MIGRACIÓN 

Los matrimonios mixtos culturalmente son un fenómeno cada vez más diverso y variado que revela 
la importancia de observar la heterogeneidad regional en la formación de parejas. En Asia ha sido más 
frecuente en países como Singapur, Corea del Sur y Taiwán donde principalmente los hombres locales se 
casan con mujeres de países como Vietnam, Indonesia y China (Sha, 2019, Jordan et al, 2020). 

La investigación existente se ha centrado predominantemente en los migrantes provenientes de 
África, Medio Oriente o el sur de Asia o expatriados de élite de Corea del Sur, Japón, Europa y América del 
Norte y debido a una ola de migración comercial desde casi todos los países de África, en su mayoría hom-
bres, que son atraídos por la feria de Guangzhou, el clima cálido y la diversidad religiosa. 

Los migrantes que llegaban a las principales ciudades chinas en los años 90 eran blancos, jóvenes y 
con aspecto occidental que le otorgaba ciertos privilegios en el estilo de vida y para hacer negocios en 
China. 

En Shanghai se volvieron visibles como un nuevo patrón de migración e intimidad transfronteriza con 
expatriados occidentales que trabajan en Shanghai y que se integran a las redes y los recursos del cónyuge 
chino, se caracteriza por la brecha de edad entre los cónyuges y el alto nivel de educación. La pandemia del 
COVID los colocó en un foco de estigmatización por esos mismos motivos, en relación a los ciudadanos 
chinos (Kefala y Lan, 2022). 

Algunas de las características del mercado matrimonial actual es la presencia de una proporción ma-
yor de hombres en relación a las mujeres como una de las consecuencias de la política del hijo único -entre 
1979 y 2006- y las mujeres denominadas “sobrantes” por su posición social debido al alto nivel educativo 
alcanzado. Aunque la libre elección de pareja se ha vuelto más común, la importancia de la aprobación de 
los padres de los cónyuges continúan ejerciendo una fuerte influencia en las decisiones matrimoniales y en 
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el patrón de la calidad del matrimonio en las familias chinas. Al mismo tiempo, las responsabilidades de 
cuidado tanto de los padres ancianos como de los niños también mantienen unidos a los descendientes (Ji, 
2020). 

El sistema Hukou establece para cada persona el acceso a recursos de bienestar y, al mismo tiempo, 
también denota las desigualdades estructurales en este sentido, que dan forma a las preferencias y opor-
tunidades del matrimonio de ciudadanos chinos tanto con locales o con extranjeros. Es un registro de resi-
dencia obligatorio -de acuerdo con la ascendencia matrilineal o patrilineal-, que clasifica a todo ciudadano 
chino según el lugar de pertenencia, cristalizó la dicotomía rural- urbano (Wang, 2018). Por último, las re-
glamentaciones migratorias no contempla figuras como el matrimonio mixto, doble nacionalidad para los 
hijos y el cónyuge extranjero queda sujeto a renovaciones de visa frecuente. 

Los debates teóricos sobre la experiencia migratoria incluyen prácticas en las relaciones familiares y 
de género que son trasnacionales, producto de las movilidades que se han expandido y diversificado (Bre-
ttell, 2017). Aquí entendemos por matrimonios mixtos como relaciones íntimas de convivencia donde uno 
de los miembros de la pareja provienen de países latinoamericanos y el otro de China, y al menos uno de 
los cónyuges se identifica como católico (Zaros, 2022). 

Los estudios sobre uniones transnacionales en China revelan que entre comerciantes árabes y muje-
res chinas juegan un papel importante en el anclaje de las redes comerciales; de manera que sus estrategias 
comerciales y arreglos familiares están enlazadas con las exigencias migratorias. 

Las mujeres chinas se han convertido al Islam y al cristianismo en un contexto con una política migra-
toria restrictiva para los extranjeros que viven y trabajan en China y el racismo que impacta en las relaciones 
románticas y matrimoniales. Los espacios religiosos han jugado un papel importante en la creación de di-
chas comunidades africanas en Guangzhou con el fortalecimiento de las prácticas comunitarias y domésti-
cas de los migrantes al desconectarse de sus entornos familiares en sus países de origen (Liu et al, 2020). 

5. METODOLOGÍA 

A nivel metodológico, se parte de un diseño de investigación desde el abordaje cualitativo con entre-
vistas, observaciones participantes en eventos religiosos, familiares y sociales y la participación en tres gru-
pos de WeChat6 de comunidades católicas internacionales a través de internet. 

El grupo de informantes se construyó usando un muestreo de bola de nieve (snowball sampling), los 
18 entrevistados participan de las comunidades católicas internacionales y sólo una frecuenta además una 
iglesia cristiana. 

Las entrevistas se realizaron en español e inglés y cada encuentro tuvo una duración aproximada de 
una hora, se realizaron en bares, restaurantes, domicilios y tres online. Las principales preguntas exploradas 
fueron los aspectos familiares y laborales, las trayectorias migratorias, la relación con la ciudad, las creen-
cias, las redes sociales y las actividades de ocio. 

Los participantes tienen entre 30 y 52 años de edad; 2 conocieron a sus parejas en China y 11 en el 
exterior; y 7 de las parejas tienen hijos menores de 7 años. 3 participantes migraron a China por trabajo, 4 
por estudio y 6 por formación de posgrado o motivos familiares. 

6 mujeres chinas están casadas con hombres latinoamericanos y 7 hombres chinos cuya pareja son 
mujeres colombianas y argentinas. Del total de las 13 parejas, sólo 2 mujeres chinas se convirtieron antes 

                                                           

6 Aplicación web de mensajería y videollamadas que se usa en China  
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de casarse y recibieron los sacramentos (bautismo y confirmación) y 10 se identificaron como católicos 
antes de emigrar a China y descendientes de familias católicas. 

En la siguiente sección se presentan los hallazgos utilizando citas directas con seudónimos para pro-
teger la identidad de los participantes mientras se utilizan etiquetas para organizar citas y narraciones. 

6. RESULTADOS 

Las comunidades internacionales católicas cuentan con servicios dominicales en inglés, mandarín, 
francés, español y coreano, en algunos casos abierto solo para los titulares de pasaportes extranjeros y de 
permisos de residencia en el extranjero7. En sus orígenes se formaron principalmente con personas prove-
nientes de Europa que trabajaban en empresas multinacionales o eran funcionarios de los consulados in-
ternacionales asentados en la ciudad. En la actualidad el público que asiste a un servicio semanal está for-
mado por familias de expatriados, estudiantes extranjeros y matrimonios mixtos de países latinoamerica-
nos como México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Perú, Argentina y Chile; de países europeos como Italia, 
España y Portugal. Además, algunos participantes provienen de Guinea Ecuatorial y China. Los Santos Pa-
tronos del grupo dan cuenta de la pertenencia de sus miembros, Nuestra Señora de Guadalupe, una apari-
ción mariana en México y San Francisco Javier, que fue un misionero jesuita español que evangelizó en India 
y Japón, y murió en 1552, antes de llegar a China. 

En las navidades de 2019 y 2020, unas 200 personas de diferentes nacionalidades asistían a las misas 
en inglés. Durante la pandemia los servicios dominicales fueron suspendidos y se retomaron al principio 
solo aquellos ofrecidos en la lengua local y a partir de 2021 se habilitaron en inglés en dos iglesias ubicados 
en los barrios residenciales de extranjeros como Pudong8. 

A partir de los datos del campo de estudio, las prácticas religiosas denotan diferentes procesos de 
pertenencia que podemos organizar en una tipología: El primero se refiere a la conversión de los cónyuges 
antes del matrimonio ya que en algunos casos puede constituir el comienzo de una identificación religiosa. 
El segundo aspecto surge cuando la pertenencia religiosa y su observancia refuerza un aspecto de la iden-
tidad del individuo, es decir, es una continuidad de las prácticas del individuo en su país de origen. Y en el 
tercer caso, la observancia de prácticas religiosas emerge después de migrar en individuos que crecieron 
en ambientes católicos y no frecuentaban comunidades ni servicios religiosos pero comenzaron a hacerlo 
en el país de destino migratorio. 

Por último y de manera transversal a los casos de estudio, se destaca el carácter comunitario de los 
grupos que forman comunidad, especialmente en un entorno de minorías religiosas y expatriados en el 
contexto chino. 

Sobre el primer aspecto, Clara y María son colombianas, con estudios universitarios, conocieron a 
sus parejas fuera de China -en Buenos Aires y en Milán- y hace más de 5 años que viven en Shanghai que es 
la ciudad de nacimiento de sus maridos. 

Clara (43 años, colombiana, sin hijos): yo le dije a él que yo me quería casar por lo religioso. [...]Yo 
me casé, Juan no. Porque Juan no es católico [...] hicimos una dispensa en la Iglesia. Le hicieron firmar un 

                                                           

7 Sin Wen Lau (2020) explica que para el caso cristiano que las regulaciones estatales prohíben a los ciudadanos de China continental 
asistir a los servicios ofrecidos por algunas iglesias y redes cristianas chinas en el extranjero. La población que la antropóloga estudia 
está compuesta por gerentes, profesionales y empresarios que trabajan en multinacionales y sus familias. Muchos de ellos nacieron 
en la República Popular China, se fueron al extranjero y regresaron como ciudadanos extranjeros.  

8 Notas de campo, Shanghai, diciembre 2019 y diciembre 2020. 
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acta en el que decía que él, pase lo que pase, no iba a hacer absolutamente nada para que yo dejara de ser 
católica [...] 

Maria (32 años, colombiana, 2 hijos): yo me casé primero por lo civil, aquí en China, yo le dije "mira, 
este matrimonio para mí, no. O sea, hasta que yo no me case por la iglesia"[...]Se llama un matrimonio 
mixto. Entonces él...no necesitaba bautizarse. No se convirtió. Ni yo nunca... pues.. presioné [...] lo único 
que me dijo fue “no uses flores blancas", pues porque para ellos es muerte. Entonces el matrimonio fue 
como... rojo, follaje verde, un mix. 

Los fragmentos marcan la importancia simbólica del sacramento del matrimonio de quienes son cre-
yentes y la presencia de ambas culturas tanto en la dispensa como en la ambientación de la celebración 
que respeta ambas culturas. 

Ambos matrimonios muestran rituales híbridos reproduciendo una relación entre el catolicismo y 
occidente respetando símbolos chinos en la utilización de los colores. Los rituales se celebraron en el país 
de origen de las entrevistadas cuyo contexto es culturalmente católico en el que se reconocen prácticas y 
acciones de esa ceremonia que respeta legados y creencias que son familiares en el caso de las esposas. 

A continuación, José y Mariana son argentinos casados con cónyuges chinos que residen en Shanghai, 
Mariana tiene 20 años de casada y hace 15 que vive en China; José, por su parte, llegó por primera vez a 
China para estudiar el idioma en el año 2003, actualmente tiene una empresa de importaciones y exporta-
ciones en Shanghai y se casó hace un año con su esposa china. 

Cuando migraron no había tantos extranjeros viviendo en el país y muchas de sus amistades actuales 
provienen de las comunidades religiosas que frecuentan. Describen la búsqueda de iglesias y servicios reli-
giosos antes de vivir en Shanghai, aún hablando chino ya que solo grandes ciudades como Pekín y Shanghai 
ofrecen estos servicios por la cantidad de extranjeros que viven ahí. 

José (41 años, argentino, 1 hijo): La religión siempre fue parte de mi vida, rezar el Rosario 3 o 4 veces 
por semana, ir a misa los domingos [...] En China estuve 4 años sin vivir en una ciudad con misa [...] mi mujer 
estaba preocupada que le pida que se bautice. Lo único que le pedí es que me deje enseñarle a mi hijo la 
fe, darle la oportunidad que mi hijo que aprenda, después que crezca que pueda elegir si quiere ser católico 
o no.  

Los entrevistados subrayan la importancia de la continuidad de la tradición religiosa en el contexto 
de movilidad donde se dimensionan valores y prácticas transmitidas en el país de origen y la falta de otras 
redes de contención en el país extranjero para las familias transnacionales. 

Es una modalidad de retorno imaginario a una práctica conocida que conecta con una transmisión 
de un linaje, lo que permite naturalizarlas en un contexto diferente, al interior de la familia, especialmente 
para quienes tienen hijos. Este vínculo es generado en el país de destino y da continuidad a la infancia de 
los entrevistados. 

Mariana (48 años, argentina, 3 hijos): Yo me crié en un ambiente cristiano, he estado en la Iglesia, mi 
familia son misioneros. He viajado por el país, mi abuela era misionera en Chaco9 [...] En China empecé a ir 
a esa Iglesia, ves 20 o 30 personas que hablan tu idioma, que creen en Dios, te sentís que no estás sola [...] 

Los testimonios destacan una educación y familias de origen católica y cristiana en Argentina, que 
siguen con sus prácticas en China y buscan transmitir a sus hijos. Los entrevistados se casaron en matrimo-
nio religioso y en los dos casos aparece la búsqueda de continuidad del ambiente católico de la familia de 

                                                           

9 Chaco es una provincia del noroeste argentino. 
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origen ahora en China y la voluntad de transmisión de la fe a sus descendientes. 

En relación a la integración a la sociedad, los entrevistados son quienes hace más tiempo que viven 
en China, dominan el idioma chino y es el idioma en común con sus parejas, a diferencia de otros entrevis-
tados que se comunican en inglés o solo pocas en castellano, lo que es una posibilidad de interactuar con 
la familia extendida. 

El próximo relato, es de Felipe que lleva 8 años en Shanghai, 2 de casado con dos hijos. A continua-
ción, Belén que conoció a su marido en Argentina, llevan 14 años de casada y desde 2019 viven en la ciudad 
natal del marido. 

En el primer relato la mujer pasa por un ritual formal para expresar su deseo y voluntad de abrazar 
el catolicismo y en el segundo se trata de rituales religiosos domésticos compartidos e incorporados por el 
cónyuge chino en la vida cotidiana. 

Felipe (33 años, español, 2 hijos): Ella no era creyente y después de conocerme a mí se convierte [...] 
empezó a entrar en contacto con la vida de un católico, que fue lo que la cautivó y la hizo ser curiosa. Porque 
yo realmente nunca he tenido intención de convertirla. Surgió de ella. Para mi no era ninguna prioridad ni 
tenía ninguna intención de presionarla ni nada. 

Belén (31 años, argentina, 1 hijo): soy muy católica, yo a la mañana lo primero que hago es arrodi-
llarme, rezar y mi marido ve esas cosas y mi hija también aprende. Antes de dormir también nos arrodilla-
mos todos en la cama, ellos no se que piden, no sé que hablan pero yo soy muy católica y mi suegra también 
[...]. 

Ambos relatos destacan la observancia de vivir con católicos para la incorporación de las prácticas y 
el interés en convertirse al catolicismo, y de visualizar prácticas en espacios domésticos que son comparti-
dos con la pareja y la hija de ambos. 

Aquí, la conversión está relacionada con la incorporación de una observancia a través de las prácticas 
religiosas desarrolladas en rituales domésticos aunque el cónyuge tiene a su madre que es cristiana y tiene 
una participación activa en la Iglesia del pueblo donde vive en la provincia de Hebei. 

Se destacan aquí las prácticas en la esfera doméstica para dar cuenta de la identidad católica, que se 
realizan de manera compartida con los cónyuges y se mantienen dentro de la esfera privada sin un correlato 
en la esfera pública; mientras que la repetición crea rutina y construye familiaridad. En el tercer caso la 
religión refuerza un aspecto de la identidad de la persona con prácticas que tienen continuidad con las que 
realizaban en el país de origen. 

Es la elección de sentir pertenencia a una comunidad de pares, que hablan el mismo idioma con quien 
se comparten los valores cristianos y también se generan vínculos de amistad que contienen la soledad de 
la extranjería. 

Por último, se indaga sobre la importancia que adquiere la comunidad religiosa en la extranjería 
donde las familias y los migrantes confluyen. En un país con una fuerte división entre las actividades reli-
giosas entre chinos y extranjeros, las comunidades católicas como lugar de encuentro y resignificación de 
prácticas del pasado en el nuevo ambiente; permiten generar lazos de amistad y vínculos solidarios de cui-
dado. 

Clara (43 años, colombiana, sin hijos): En el silencio de estar aquí, le dije a mi Juan "yo quiero ir a 
misa", entonces él me llevó a la catedral en inglés [...] Y entonces ya me di cuenta que yo pensaba que yo 
era la única persona en Shanghai que hablaba español, [...] Llevaba nueve meses y entonces yo me puse 
muy feliz de ver todo ese montón de gente que hablaba español, de Colombia, de Chile, de México. Y yo le 
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dije a Juan "de aquí soy". 

Felipe (33 años, español, 2 hijos): Yo me convertí de vuelta [...] porque pues yo sentí realmente la 
llamada ahí, conexiones muy íntimas, momentos de meditación, no se que fue, pero dije "he pasado aquí 
una hora y he estado más feliz que probablemente todo el tiempo que llevo aquí en China" [...]me he en-
contrado con Dios aquí, porque no me había pasado antes. 

La comunidad católica cumple un rol en el proceso de integración en la ciudad de destino y de los 
vínculos de los esposos chinos con los miembros de la misma, en su mayoría latinoamericanos. Se trata 
además de grupos dinámicos donde se renuevan los miembros según los periodos de estancias en el país, 
con despedidas y bienvenidas frecuentes. Se fortalecen los vínculos con la comunidad católica de la ciudad 
de residencia y los entrevistados empiezan a adquirir un rol en la misma, generar lazos de amistad, personas 
con edades y estilos de vidas parecidos, que en su mayoría son familias, etc. El entorno se construye con 
otras personas con quienes comparten el idioma y la tradición religiosa, aunque no sean del mismo país. 

7. CONCLUSIÓN 

China se fue convirtiendo en un destino para los migrantes internacionales, una realidad que co-
menzó a partir de la apertura económica y donde la religión se ha desplegado como un nuevo modo de 
organización comunitaria entre los matrimonios mixtos en Shanghai. 

Dentro de la escena del catolicismo chino actual, las comunidades internacionales colaboran en ser 
un lugar de encuentro para extranjeros y matrimonios mixtos, a través del despliegue y organización de 
acciones de territorialización, con prácticas y actividades religiosas dentro de los límites permitidos por las 
autoridades locales. 

Entre los entrevistados emergen diferentes negociaciones relacionadas con la celebración religiosa 
del casamiento, los espacios de socialización y la transmisión de los valores y prácticas religiosas dentro de 
la educación de los hijos. Por último, las comunidades internacionales católicas contribuyen a crear una 
instancia de socialización más allá de la familia con servicios religiosos y las propuestas de actividades so-
ciales que incluyen a sus miembros. 

Las diversas actividades religiosas han permitido a los extranjeros generar lazos de pertenencia con 
grupos y actividades sociales que trascienden lo religioso y que transforman la ciudad de Shanghai en un 
hogar para estos migrantes globales con estilos de vida marcados por la movilidad. 

Entre las líneas de investigación a futuro sería interesante profundizar sobre las dimensiones gene-
racionales y de género, la socialización religiosa de los hijos surgidos de estos matrimonios y sus pertenen-
cias institucionales. 

Lo descrito hasta aquí constituyen manifestaciones de familias compuestas por matrimonios mixtos 
católicos dentro del panorama del catolicismo Chino junto a otras expresiones que al mismo tiempo convi-
ven con otras tradiciones religiosas en la misma ciudad. 
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Falsificaciones de Arte en China:  
Un Problema Centenario y Contemporáneo 

Federico Xavier Garrido1 - Jesica Daiana Osuna2 

1. RESUMEN 

China, con una historia documentada de más de 5.000 años, ha sido cuna de una rica y compleja 
evolución cultural manifestada a través de diversas dinastías y una vasta producción artística. La filosofía y 
religión, influenciadas por el confucianismo, el taoísmo y el budismo, han sido pilares fundamentales de su 
identidad. 

El arte, caracterizado por su refinamiento en la pintura, la caligrafía, la cerámica y la porcelana, es 
una expresión esencial de esta herencia cultural. Sin embargo, el valor y la demanda de estas obras maes-
tras han llevado a un preocupante aumento en las falsificaciones. Desde imitaciones directas hasta la alte-
ración de piezas originales y producción contemporánea etiquetada como antigüedades, las falsificaciones 
afectan gravemente tanto el mercado del arte como la integridad del patrimonio cultural chino. 

Para abordar este problema, se han implementado diversas medidas de seguridad y autenticación, 
como el uso de tecnologías para el análisis de materiales y el estudio de la pátina y desgaste natural de las 
piezas. Este ensayo explorará el marco histórico y cultural de China, el impacto de las falsificaciones en su 
patrimonio artístico y las medidas adoptadas para combatir este fenómeno, buscando comprender los 
desafíos contemporáneos en la preservación de su autenticidad cultural. 

Palabras Claves: China; Arte; Falsificaciones; Autenticidad; Subastas. 

2. MARCO HISTÓRICO 

China tiene una historia documentada de más de 5.000 años, comenzando con las dinastías Xia, 
Shang y Zhou, que establecieron las bases de la civilización china. La dinastía Qin, aunque breve, unificó 
China por primera vez y comenzó la construcción de la Gran Muralla. La dinastía Han consolidó esta unifi-
cación y expandió significativamente el territorio chino, además de establecer el confucianismo como la 
ideología central del estado. 

Las dinastías Tang y Song son conocidas como eras doradas de la cultura y la tecnología, con avances 
significativos en la poesía, la pintura, y la invención de la imprenta. La dinastía Yuan, establecida por los 
mongoles, integró a China en un vasto imperio eurasiático. La dinastía Ming es famosa por sus exploraciones 
marítimas y la restauración de la Gran Muralla. La dinastía Qing, la última dinastía imperial, expandió aún 
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más el territorio chino, pero eventualmente sucumbió a la presión interna y externa, marcando el fin del 
sistema dinástico en 1912. 

Cada una de estas dinastías ha dejado una huella ineludible en la cultura y el arte chino, contribu-
yendo a su rica tapeza histórica y cultural que sigue fascinando al mundo hoy en día. 

 

3. SOCIEDAD 

a) ESTRUCTURA SOCIAL 

La estructura social en la China tradicional se ha cimentado en la familia y el respeto a la jerarquía. 
Los valores confucianos, especialmente la piedad filial (respeto a los padres y ancestros), han sido pilares 
fundamentales en la organización social. Las familias solían vivir juntas en grandes complejos residenciales, 
donde varias generaciones convivían bajo el mismo techo o en proximidad. Esta cercanía física facilitaba el 
apoyo mutuo y la cohesión familiar. 

Los ancianos son altamente respetados y tienen una posición central en la toma de decisiones fami-
liares. Su experiencia y sabiduría son valoradas, y su bienestar es una prioridad para los más jóvenes. En la 
China tradicional, existía una clara división de roles basada en el género. Los hombres eran considerados 
los principales proveedores económicos, responsables de trabajar y mantener a la familia. Las mujeres, por 
otro lado, se encargaban del hogar y de la crianza de los hijos. Este rol doméstico incluía no solo las tareas 
del hogar, sino también la educación inicial de los niños y el cuidado de los ancianos. 

Con la modernización y urbanización de China, estos roles de género han experimentado cambios 
significativos. Las mujeres han accedido a la educación y al empleo en masa, participando activamente en 
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el ámbito laboral. Aunque persisten algunas expectativas tradicionales, hoy en día es común ver a mujeres 
en roles de liderazgo y en profesiones que antes eran dominadas por hombres. Esta evolución ha llevado a 
una redefinición de las dinámicas familiares y laborales. Estos aspectos de la estructura social tradicional 
china reflejan la influencia perdurable del confucianismo y la adaptación continua de la sociedad a los cam-
bios modernos. 

b) EDUCACIÓN 

La educación es profundamente valorada en la sociedad china, considerada una clave para el éxito 
personal y profesional. El sistema educativo es conocido por su rigor y alta competitividad, con un enfoque 
fuerte en la disciplina y el rendimiento académico. Uno de los aspectos más significativos de este sistema 
es el examen de ingreso a la universidad, conocido como Gaokao. Este examen, extremadamente desa-
fiante y exigente, juega un papel crucial en la determinación del futuro de los estudiantes, ya que sus resul-
tados pueden definir las oportunidades de acceso a instituciones de educación superior y, por ende, influir 
en sus trayectorias profesionales y sociales. La intensa preparación para el Gaokao refleja la importancia 
que la sociedad china otorga a la educación como medio para alcanzar el éxito y la movilidad social. 

4. URBANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN 

En las últimas décadas, China ha experimentado una rápida urbanización y modernización, transfor-
mándose en un epicentro de desarrollo económico y tecnológico. Ciudades como Beijing, Shanghai y 
Shenzhen se destacan como polos de innovación y crecimiento industrial. China se ha consolidado como un 
líder mundial en tecnología y manufactura, con empresas emblemáticas como Huawei, Alibaba y Tencent, 
que ejemplifican su capacidad de innovación. El país ha realizado avances significativos en áreas como la 
inteligencia artificial y las energías renovables, posicionándose a la vanguardia de la tecnología global. 

A pesar de estos logros, la sociedad china enfrenta desafíos importantes, como el envejecimiento de 
la población, la desigualdad económica y las tensiones políticas tanto internas como internacionales. Sin 
embargo, la resiliencia y la adaptabilidad inherentes a la cultura china continúan siendo factores cruciales 
en su desarrollo. La cultura y la sociedad chinas son vastas y multifacéticas, fusionando tradición y moder-
nidad en una evolución constante que se adapta al contexto de un mundo globalizado. 

5. FILOSOFÍA Y RELIGIÓN 

La filosofía y religión chinas han jugado un papel fundamental en la configuración de la cultura, la 
política y la sociedad del país a lo largo de milenios. Tres corrientes principales han influido profundamente 
en la vida china: el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Cada una de estas tradiciones ofrece una visión 
única del mundo y del lugar del ser humano en él, pero también se han entrelazado y complementado a lo 
largo del tiempo. 

Confucianismo: El confucianismo, fundado por Confucio (Kong Fuzi) en el siglo VI a.C., se centra en la 
moralidad, la ética y la estructura social. Confucio enseñó que la armonía social y el orden dependen del 
cumplimiento de roles y deberes específicos por parte de cada individuo. El confucianismo ha sido la base 
del sistema educativo y de la administración estatal en China durante siglos. Los exámenes imperiales, que 
determinaban el ingreso al servicio civil, se basaban en los clásicos confucianos. 

Taoísmo: El taoísmo, fundado por Laozi, es una filosofía y religión que enfatiza la armonía con el Tao 

(道), o el "camino" natural del universo. Sus enseñanzas están compiladas en el Tao Te Ching. El taoísmo 
ha influido en muchas áreas de la cultura china, incluyendo la medicina (medicina tradicional china), las 
artes marciales (Tai Chi y Qi Gong), y las artes visuales y literarias. 
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Budismo: El budismo llegó a China desde la India en el siglo I d.C. y se integró profundamente en la 
cultura china. Existen varias escuelas de budismo en China, siendo el budismo Chan (Zen en Japón) una de 
las más influyentes. El budismo ha influido en la arquitectura (templos y pagodas), la escultura (estatuas de 
Buda), la literatura (sutras) y las prácticas diarias de millones de chinos. También ha tenido un impacto 
significativo en el arte y la meditación. 

Sincretismo Religioso: En China, estas tres corrientes filosóficas y religiosas no son mutuamente ex-
cluyentes. Muchas personas practican una mezcla de confucianismo, taoísmo y budismo. Este sincretismo 
es una característica distintiva de la cultura religiosa china, donde se valoran y adoptan diferentes enseñan-
zas según las necesidades personales y contextuales. 

Religiones Contemporáneas: Además de estas tradiciones, en la China contemporánea hay seguido-
res del cristianismo, el islam y otras religiones, reflejando la diversidad religiosa del país. Las políticas reli-
giosas actuales del gobierno chino pueden influir en la práctica y expresión de estas religiones, aunque las 
creencias tradicionales aún desempeñan un papel importante en la vida diaria y cultural. 

6. ARTE TRADICIONAL CHINO 

El arte chino ha sido moldeado por una rica tradición cultural y filosófica, reflejada en sus diversas 
formas, como la escultura, la porcelana, la pintura y la cerámica, cada una con su propia historia y signifi-
cancia. 

Tomamos de Ernst H. Gombrich en su libro “La historia del Arte” unos fragmentos: 

“El budismo influyó sobre el arte chino no solamente al proporcionar a los artistas nuevas tareas, sino 
introduciendo un concepto completamente nuevo respecto a la pintura, una consideración tal para los 
logros artísticos como nunca existió en la Grecia antigua o en la Europa anterior a la época del Renaci-
miento. Los chinos fueron los primeros que no consideraron el arte de pintar como una tarea servil, sino 
que situaron al pintor al mismo nivel que al inspirado poeta. La religión de Oriente enseñaba que no 
existía nada tan importante como la bien ordenada meditación” (Gombrich, 1995, a: 192). 

“Los artistas chinos no salían al aire libre para situarse frente a algún tema y esbozarlo. Muy al contrario, 
incluso aprendían su arte mediante un extraño método de meditación y concentración que empezaba 
por adiestrarles en «cómo pintar pinos», «cómo pintar rocas», «cómo pintar nubes», estudiando no la 
naturaleza, sino las obras de los maestros famosos” (Gombrich, 1995, b: 193). 

“Con frecuencia anotaban unas cuantas líneas poéticas y realizaban la pintura en el mismo rollo de seda. 
Los chinos, por tanto, consideran infantil perseguir los detalles en los cuadros y compararlos después 
con los del mundo real. Prefieren encontrar en ellos las huellas visibles del entusiasmo del artista” (Gom-
brich, 1995, c: 193). 

a) PINTURA 

La pintura china, especialmente en tinta y acuarela, ha sido una forma de arte altamente apreciada 
durante milenios. Las pinturas de paisajes, conocidas como shanshui, no solo representan la naturaleza, 
sino también la filosofía del taoísmo, que enfatiza la armonía entre el hombre y el mundo natural. Además, 
la pintura de figuras, flores y pájaros ha sido un tema popular, mostrando una atención meticulosa al detalle 
y un profundo sentido estético. 

i. CARACTERÍSTICAS 

 Uso de Pincel y Tinta: La pintura tradicional china se realiza con pincel y tinta sobre papel de 
arroz o seda. 

 Temas: Los temas predominantes incluyen paisajes (山水画, shān shuǐ huà), flores y pájaros 
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(花鸟画, huā niǎo huà), y figuras humanas. Los paisajes son especialmente valorados por su 

capacidad para expresar la armonía entre el hombre y la naturaleza. 

 Perspectiva: La perspectiva en la pintura china es diferente de la perspectiva lineal occiden-
tal. Se usa una perspectiva de desplazamiento, donde el espectador parece moverse a través 
de la escena. 

 Estilo: Hay dos estilos principales: el gongbi (工笔), que es detallado y realista, y el xieyi (写

意), que es más expresivo y libre. 

ii. ARTISTAS FAMOSOS 

 Wang Wei (王维): Poeta y pintor de la dinastía Tang, conocido por sus paisajes. 

 Ma Yuan (马远) y Xia Gui (夏圭): Pintores de la dinastía Song, famosos por sus paisajes. 

 Zhang Daqian (张大千): Artista moderno conocido por sus innovadoras técnicas en tinta. 

b) CALIGRAFÍA 

La caligrafía china es una de las formas más antiguas y veneradas de arte en la cultura china, con una 
historia que se remonta a varios milenios. No es solo una forma de escritura, sino una disciplina artística 
que refleja la filosofía, la estética y la espiritualidad del pueblo chino. La caligrafía es considerada una ex-
presión de la personalidad y el carácter del calígrafo, y se valora tanto por su belleza visual como por su 
significado cultural y espiritual. 

i. CARACTERÍSTICAS 

 Hanzi (汉字): La caligrafía china se basa en la escritura de caracteres chinos. Cada trazo 

debe ejecutarse con precisión y ritmo. 

 Estilos de Escritura: Hay varios estilos de caligrafía, incluyendo: 

 Kaishu (楷书): Estilo regular, claro y legible. 

 Xingshu (行书): Estilo semi-cursivo, más fluido. 

 Caoshu (草书): Estilo cursivo, muy libre y expresivo. 

 Lishu (隶书): Estilo oficial, cuadrado y formal. 

 Zhuanshu (篆书): Estilo de sello, antiguo y ornamental. 

ii. HERRAMIENTAS 

Las herramientas esenciales para la caligrafía china se conocen como los "Cuatro Tesoros del Estudio" 

(文房四宝, wénfáng sìbǎo): 

 Pincel (毛笔): Varían en tamaño y tipo de pelo. 

 Tinta (墨): Tradicionalmente en forma de barra que se muele en un tintero. 

 Papel (纸): Papel de arroz, que absorbe la tinta de manera única. 
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 Tintero (砚): Utilizado para moler la barra de tinta y mezclarla con agua. 

iii. CALÍGRAFOS FAMOSOS 

 Wang Xizhi (王羲之): Considerado el "sabio de la caligrafía", conocido por su estilo fluido 
y expresivo. 

 Su Shi (苏轼): Poeta, calígrafo y pintor de la dinastía Song, famoso por su estilo de caligra-

fía cursiva. 

 Mi Fu (米芾): Calígrafo y pintor de la dinastía Song, conocido por su estilo innovador y libre. 

iv. INTERRELACIÓN DE PINTURA Y CALIGRAFÍA 

La pintura y la caligrafía chinas son dos formas de arte profundamente interrelacionadas que han 
jugado un papel central en la cultura china a lo largo de los siglos. Ambas disciplinas utilizan el pincel como 
herramienta principal y se valoran por su habilidad para expresar la espiritualidad, la estética y la filosofía. 
Muchos pintores también eran calígrafos, y las inscripciones poéticas a menudo acompañan a las pinturas, 
integrando palabras e imágenes en una obra armoniosa. 

c) FILOSOFÍA Y ESTÉTICA APLICADA 

Ambas disciplinas están profundamente influenciadas por las filosofías del taoísmo, el confucianismo 
y el budismo, convirtiéndose en más que simples habilidades técnicas. La caligrafía y la pintura se conside-
ran medios para cultivar la mente y el espíritu, integrando la filosofía en cada trazo y pincelada. La fluidez 
y el ritmo en estas formas de arte reflejan el estado emocional y espiritual del artista, convirtiéndose en 
una forma de meditación y autoconocimiento. La práctica de la caligrafía y la pintura permite al artista 
alcanzar un equilibrio interno y una conexión más profunda con el universo. Siendo la pintura y la caligrafía 
chinas no sólo capturan la esencia de la cultura y la filosofía chinas, sino que también representan una 
tradición viva que sigue siendo valorada y practicada en la actualidad. Estas formas de arte continúan evo-
lucionando, adaptándose a los tiempos modernos mientras mantienen sus raíces en las antiguas enseñan-
zas filosóficas. A través de estas disciplinas, la rica herencia cultural de China sigue prosperando y siendo 
apreciada tanto en el país como en todo el mundo. 

d) PORCELANA Y CERÁMICA 

Porcelana: China es mundialmente famosa por su porcelana fina, a menudo conocida como "china". 
Durante las dinastías Tang y Song, la cerámica celadón se destacó por su esmalte verde jade. En la dinastía 
Ming, la porcelana azul y blanca se convirtió en un símbolo de lujo y sofisticación. La dinastía Qing continuó 
esta tradición, produciendo piezas con diseños complejos y colores vibrantes que aún hoy son altamente 
valorados. 

Cerámica: La cerámica china tiene una historia que se remonta a la época neolítica. Durante la dinas-
tía Tang, la cerámica sancai (tres colores) se hizo famosa por sus esmaltes vívidos. La dinastía Song es co-
nocida por su cerámica simple pero elegante, con glaseados que realzan las formas puras y la estética mi-
nimalista. 

Además de estas formas tradicionales, el arte contemporáneo chino integra influencias modernas y 
globales, fusionando estilos occidentales y técnicas innovadoras mientras mantiene una conexión profunda 
con sus raíces históricas y culturales. Esta evolución continua del arte refleja tanto la rica herencia de China 
como su dinámica modernidad. 
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i. HISTORIA Y ORÍGENES 

 Antigüedad: La producción de cerámica en China se remonta a miles de años, con ejemplos 
notables desde la dinastía Shang (1600-1046 a.C.). 

 Dinastías Importantes: Las dinastías Tang, Song, Yuan, Ming y Qing son particularmente co-
nocidas por sus avances en la cerámica y porcelana. 

ii. TIPOS Y TÉCNICAS 

 Porcelana: Una cerámica fina, translúcida y muy dura, desarrollada durante la dinastía Tang 
y perfeccionada en la dinastía Ming. 

 Técnicas de Vidriado y Decoración: Incluyen esmaltes monocromáticos, azul y blanco, es-
maltes de celadón, esmaltes sancai (tres colores) y esmaltes famille rose y famille verte. 

e) ESCULTURA 

La escultura en China tiene una larga historia, desde las figuras de guerreros de terracota de la dinas-
tía Qin hasta las detalladas esculturas budistas de las cuevas de Mogao en Dunhuang. Estas esculturas no 
solo representan habilidades técnicas avanzadas, sino también la espiritualidad y los valores de las épocas 
en que fueron creadas. Las esculturas budistas, en particular, muestran la influencia del budismo, con imá-
genes de Buda y bodhisattvas que reflejan la profunda integración de esta religión en la cultura china. 

i. CARACTERÍSTICAS 

 Materiales: Los escultores chinos han utilizado una variedad de materiales, incluyendo 
bronce, jade, madera, piedra y terracota. Cada material tiene su propio significado y uso es-
pecífico, reflejando las creencias y valores de la época. 

 Temática: Las esculturas chinas a menudo representan figuras religiosas (como Buda y bod-
hisattvas), personajes históricos, animales mitológicos y objetos ceremoniales. La temática 
puede variar desde lo profundamente espiritual hasta lo decorativo y funcional. 

 Estilo: La escultura china se caracteriza por un estilo que combina realismo y simbolismo. Las 
figuras a menudo muestran una atención meticulosa a los detalles, mientras que también 
transmiten un sentido de armonía y equilibrio. 

 Función: Muchas esculturas chinas tienen una función ritual o funeraria, diseñadas para pro-
teger, servir o honrar a los difuntos. Otras tienen propósitos decorativos o religiosos, embe-
lleciendo templos y hogares. 

f) FALSIFICACIONES EN EL ARTE CHINO 

i. HISTORIA Y CONTEXTO 

 Las falsificaciones de arte tienen una larga historia en China, que se remonta a las dinastías 
antiguas. Durante estos períodos, la imitación de obras maestras no solo se consideraba un 
tributo a los grandes artistas, sino también una manera de aprender y preservar las técnicas 
tradicionales. Sin embargo, en tiempos modernos, la globalización y el aumento del valor del 
arte chino han exacerbado este problema, transformándolo de una práctica culturalmente 
aceptada a un negocio lucrativo y a menudo fraudulento. 

 El auge del mercado global del arte ha llevado a un incremento significativo en la producción 
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y venta de falsificaciones. Obras de arte chino, especialmente las que pertenecen a dinastías 
prominentes, se han vuelto altamente codiciadas, incentivando a los falsificadores a crear 
réplicas sofisticadas. Este fenómeno ha tenido un impacto considerable en el mercado del 
arte, causando desafíos tanto para los coleccionistas como para los expertos en autentica-
ción, y subrayando la necesidad de medidas de seguridad más estrictas y tecnologías avan-
zadas para prevenir fraudes. 

ii. DESCRIPCIÓN VISUAL 

La falsificación en el arte chino se distingue por una serie de técnicas visuales diseñadas para imitar 
fielmente las características de las piezas originales. En la porcelana y cerámica, se utilizan colorantes y 
esmaltes que imitan los tonos distintivos de las piezas antiguas, pero los expertos pueden detectar diferen-
cias sutiles en la profundidad y uniformidad del color. Las marcas de la dinastía y los sellos del artista son 
copiados minuciosamente, aunque el desgaste natural y la precisión de las inscripciones pueden revelar 
una falsificación. Los detalles decorativos, como dragones, flores y paisajes, son replicados con alta preci-
sión, aunque las variaciones en el estilo del trazo y la ejecución pueden delatar una pieza falsa. En la pintura 
y caligrafía, la fluidez y el ritmo de las pinceladas son cruciales en la autenticidad, y las falsificaciones pueden 
carecer de la energía y espontaneidad que caracterizan a las obras originales. Los materiales modernos, 
aunque visualmente similares, pueden diferir en composición química y envejecimiento. El papel moderno 
puede no mostrar las mismas señales de degradación que el papel antiguo. Los esmaltes y lacados auténti-
cos poseen un brillo y textura únicos que son difíciles de replicar, y las falsificaciones pueden parecer de-
masiado nuevas o tener una textura inconsistente. Las piezas auténticas muestran un desgaste natural, 
como craquelado y decoloración, que las falsificaciones intentan imitar con técnicas artificiales. Las medidas 
de seguridad incluyen la certificación y procedencia, con documentación detallada, como certificados de 
autenticidad y registros de procedencia, esenciales para verificar la legitimidad de una obra. 

 

g) FALSIFICACIONES EN PORCELANA Y CERÁMICA CHINAS 

La porcelana y cerámica chinas son reconocidas mundialmente por su excepcional belleza, calidad y 
artesanía. Las piezas auténticas, como las de las dinastías Ming y Qing, son altamente valoradas y codiciadas 
por coleccionistas y museos. Estas obras maestras se caracterizan por su fina textura, esmaltado brillante, 
y decoraciones intrincadas, a menudo inspiradas en la naturaleza, la historia y la mitología china. 

Sin embargo, debido a su popularidad y alto valor en el mercado, la porcelana y cerámica chinas son 
también objeto de extensas falsificaciones. Los falsificadores emplean técnicas avanzadas para replicar las 
características de las piezas auténticas, lo que hace que la identificación de falsificaciones sea un desafío 
significativo. Las prácticas de falsificación incluyen el uso de materiales modernos que imitan la apariencia 
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de los antiguos, el envejecimiento artificial de las piezas y la reproducción de marcas y sellos históricos. 
Para combatir este problema, se han desarrollado diversas medidas de autenticación, como el análisis de 
la composición química de los materiales, el estudio de las técnicas de fabricación y la aplicación de tecno-
logías avanzadas como la espectrometría de masas y la tomografía computarizada para examinar las piezas 
sin dañarlas. 

h) MÉTODOS COMUNES DE FALSIFICACIÓN 

La falsificación en la porcelana y cerámica chinas es un desafío continuo para coleccionistas y exper-
tos en arte. La identificación precisa de las piezas auténticas requiere un conocimiento profundo de las 
técnicas de fabricación históricas, así como el uso de tecnologías avanzadas para el análisis y autenticación. 
La lucha contra las falsificaciones no solo protege el valor económico de estas obras de arte, sino que tam-
bién preserva la integridad del patrimonio cultural chino. 

 Imitación Directa: La imitación directa implica la creación de réplicas utilizando técnicas y 
materiales similares a los originales. Los falsificadores estudian minuciosamente las piezas 
auténticas para reproducir los detalles con gran precisión. Este método puede incluir la re-
plicación de la forma, el esmaltado y las decoraciones características de la porcelana y cerá-
mica históricas. Aunque estas imitaciones pueden ser de alta calidad, a menudo carecen de 
la autenticidad y el valor histórico de las piezas originales. 

 Alteración y Restauración: La alteración y restauración se refieren a la modificación de piezas 
originales menores o dañadas para hacerlas parecer más antiguas o de mayor calidad. Los 
falsificadores pueden añadir decoraciones adicionales, cambiar los esmaltados, o incluso en-
samblar fragmentos de varias piezas para crear una sola que aparente ser una antigüedad 
valiosa. Este método puede ser particularmente engañoso, ya que utiliza componentes ori-
ginales, pero altera su contexto histórico y artístico. 

 Producción Contemporánea: La producción contemporánea implica la fabricación de piezas 
modernas utilizando técnicas antiguas y etiquetarlas como antigüedades. Los artesanos ac-
tuales pueden emplear métodos tradicionales de fabricación de porcelana y cerámica, pero 
con materiales modernos y procesos más eficientes. Estas piezas son luego envejecidas arti-
ficialmente para dar la apariencia de haber sido creadas siglos atrás. Este método puede in-
cluir la aplicación de sellos falsificados y marcas de autenticidad para engañar a los compra-
dores. 

i) IDENTIFICACIÓN DE FALSIFICACIONES 

La identificación de falsificaciones en la porcelana y cerámica chinas requiere una combinación de 
conocimientos técnicos, experiencia y herramientas avanzadas. Los expertos examinan aspectos como la 
composición del material, los métodos de esmaltado, las marcas de fábrica y los signos de envejecimiento 
natural. El análisis químico y la datación por radiocarbono son técnicas modernas que permiten determinar 
la autenticidad de las piezas. Además, el estudio detallado de los estilos decorativos y las técnicas de fabri-
cación históricas ayuda a detectar inconsistencias que pueden indicar una falsificación. El entrenamiento y 
la pericia en estos métodos son esenciales para preservar la autenticidad y el valor cultural del arte chino. 

i. MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN 

 Análisis de Materiales: Utilización de técnicas científicas como la espectroscopia de rayos X 
para analizar la composición del esmalte y la cerámica. 

 Estudio de la Pátina y Desgaste: Evaluación de la pátina (superficie envejecida) y el desgaste 
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natural que ocurre con el tiempo. Las falsificaciones a menudo muestran signos de envejeci-
miento artificial. 

 Comparación con Obras Autenticadas: Comparar la pieza con ejemplos autenticados y do-
cumentados en términos de estilo, técnica y materiales. 

ii. INDICADORES DE FALSIFICACIÓN 

 Incongruencias en la Decoración: Diseños y motivos que no coinciden con el período o el 
estilo declarado. 

 Técnicas de Producción Modernas: Uso de técnicas que no estaban disponibles en la época 
original. 

 Marcas Falsas: Inscripciones o sellos falsos que intentan imitar las marcas de los talleres his-
tóricos. 

j) CASOS NOTABLES Y CONSECUENCIAS 

Jarrones de la Dinastía Qing: Las falsificaciones de jarrones de porcelana azul y blanca de la Dinastía 
Qing han engañado incluso a casas de subastas prestigiosas. Estos jarrones, conocidos por su exquisita ar-
tesanía y diseño, son muy codiciados, lo que los convierte en objetivos frecuentes para los falsificadores. 

Esmaltes de la Dinastía Ming: Réplicas de esmaltes de la Dinastía Ming se han vendido por millones 
en el mercado internacional. Estas falsificaciones, a menudo indistinguibles de las originales sin un análisis 
detallado, han creado desafíos significativos para coleccionistas y expertos en arte. 

Las consecuencias de estos fraudes son múltiples, incluyendo la pérdida de confianza en el mercado 
del arte, la devaluación de piezas auténticas y el daño a la reputación de instituciones y coleccionistas que 
sin saberlo adquieren falsificaciones. Además, estos incidentes subrayan la necesidad de métodos avanza-
dos y rigurosos para autenticar y preservar el patrimonio cultural. 

k) IMPACTO EN EL MERCADO 

Las falsificaciones de arte chino han tenido un impacto profundo y multifacético en el mercado del 
arte. Este problema ha generado desconfianza entre los coleccionistas, los marchantes y las instituciones, 
alterando significativamente la dinámica de compra y venta de arte. 

La presencia de falsificaciones ha llevado a una devaluación de las piezas auténticas, ya que los com-
pradores se vuelven más cautelosos y menos dispuestos a pagar precios elevados sin garantías de autenti-
cidad. Esto afecta negativamente a los artistas, coleccionistas y marchantes legítimos, quienes ven dismi-
nuir el valor de sus inversiones. Además, las instituciones como museos y casas de subastas también sufren 
pérdidas reputacionales y financieras cuando se descubren falsificaciones entre sus adquisiciones. 

Para mitigar estos efectos, el mercado ha tenido que adaptarse adoptando medidas más rigurosas 
de autenticación y verificaciones exhaustivas antes de cada transacción. Esto incluye el uso de tecnologías 
avanzadas, como el análisis de materiales y técnicas de datación, así como la colaboración con expertos en 
arte y la creación de bases de datos detalladas de obras auténticas. Sin embargo, estos esfuerzos también 
han incrementado los costos y la complejidad del comercio de arte, reflejando el impacto duradero de las 
falsificaciones en este sector. 

 Desconfianza del Comprador: Las falsificaciones reducen la confianza de los coleccionistas y 
compradores en el mercado de antigüedades chinas. 
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 Pérdida de Valor: Las piezas falsificadas descubiertas pueden llevar a una devaluación de las 
colecciones y pérdidas económicas significativas. 

l) MEDIDAS CONTRA LAS FALSIFICACIONES 

 Educación y Conciencia: Informar a los coleccionistas y compradores sobre los riesgos y se-
ñales de falsificación. 

 Tecnología y Ciencia: Utilización de tecnologías avanzadas para la autenticación y certifica-
ción de piezas. 

 Legislación y Regulación: Fortalecer las leyes contra la falsificación y aumentar el control en 
el comercio de arte y antigüedades. 

El arte chino es una expresión cultural rica y variada, pero su valor y demanda han llevado a un au-
mento en las falsificaciones. La autenticación rigurosa, la educación de los compradores y la aplicación de 
tecnología avanzada y la legislación son esenciales para proteger este patrimonio cultural y asegurar la 
integridad del mercado del arte. 

7. EJEMPLOS DE ARTE CHINO TRADICIONAL 

 

Dinastía Tang: Jarra de cerámica esmaltada revela la gran influencia 
ejercida por la cultura sasánida en la artesanía y en el arte Tang, hasta el 
extremo de no parecer siquiera producción china. 

Dinastía Tang: De todos los materiales, el bronce era el que mejor se 
prestaba a la realización de las esculturas de culto, fundidas con la técnica a la 
cera perdida. Con frecuencia se recurre al dorado, como en el caso de este Buda 
sentado. 

 

 

 

Dinastía Qin: Los millares de estatuas que integran el ejército de te-
rracota de Xi´an sorprenden por el esmero con el que se han definido los 
menores detalles de los zapatos, de las polainas, de los trajes, de las armadu-
ras, de los elaborados peinados y de los rostros de facciones siempre distin-
tas. 
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Dinastía Song: Jarra de tipo Celadón de Porcelana. Vidriado 
en una tonalidad azul verdosa conocido como Celadón, común en las 
porcelanas chinas. Cuerpo globular sobre un pie y el cuál se eleva 
hacia un cuello cilíndrico, junto con un asa en forma de oreja. Deco-
ración incisa en el cuerpo con motivos florales. Pérdidas de vidriado 
en el asa. 

 

 

Dinastía Qing: Jarrón "meiping" en azul y blanco. Jarrón de porce-
lana con decoración, en azul y blanco, bajo vidriado. La forma tiene una base 
acampanada con un cuerpo de hombros anchos y un cuello estrecho. La com-
posición muestra mujeres y niños viajando a pie o a caballo en un paisaje 
montañoso con árboles. En el centro de la base se encuentra un doble círculo. 

Dinastía Zhou Oriental, Primaveras y Otoños: La decoración de rombos 
de esta magnífica espada de bronce ha sido obtenida mediante un tratamiento con 
sulfuro de cobre, que se crea una especie de pátina sobre la hoja protegiéndola de la 
oxidación. La inscripción en oro atribuye la espada del rey Guo Jian de Yue. 

 

 

 

Dinastía Tang: En época Tang el dragón, símbolo del Emperador, 
tenía gran importancia para los seguidores del taoísmo y se relacionaba con 
el mundo fantástico de los Inmortales. El mítico animal llegó a ser tan vene-
rado por los chinos que en el 714 el emperador Xuanzong instituyó el culto 
de los Cinco Dragones. 
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Dinastía Zhou Oriental, Estados Combatientes: Esta espada de bronce con 
la empuñadura en jade y ataujía de oro, plata y turquesas, demuestra el gusto refinado 
y la gran habilidad de los artesanos de una época marcada por continuos conflictos 
armados. Sobre ambas caras de la hoja aparece una inscripción en la grafía “de pá-

jaro”, realizada en frío con martillo. 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

El arte chino, con su rica historia y profundos valores culturales, es una manifestación de la filosofía 
y la espiritualidad que han moldeado la civilización china a lo largo de los siglos. Desde la caligrafía y la 
pintura hasta la cerámica y la porcelana, cada disciplina artística no solo refleja una maestría técnica sino 
también un profundo compromiso con el autoconocimiento y la meditación. Sin embargo, el prestigio y el 
valor del arte chino han dado lugar a un fenómeno persistente de falsificaciones que afecta tanto al mer-
cado del arte como a la preservación del patrimonio cultural. 

Las falsificaciones de arte chino, presentes desde las antiguas dinastías hasta la actualidad, han evo-
lucionado en métodos y sofisticación. Desde la imitación directa y la restauración de piezas menores hasta 
la producción contemporánea etiquetada como antigüedades, los falsificadores han desarrollado técnicas 
avanzadas para replicar las características visuales y materiales de las obras originales. Estos desafíos sub-
rayan la importancia de la autenticidad y la necesidad de medidas de seguridad rigurosas para proteger el 
patrimonio artístico. 

El impacto de las falsificaciones en el mercado del arte es significativo, afectando la confianza de los 
coleccionistas y la valoración de las piezas genuinas. Casos notables, como los jarrones de la dinastía Qing 
y los esmaltes de la dinastía Ming, ilustran la magnitud del problema y las consecuencias financieras y cul-
turales. Sin embargo, los avances en la identificación de falsificaciones, que combinan el análisis científico 
con el conocimiento experto, ofrecen esperanza en la lucha contra este fenómeno. 

En resumen, el arte chino sigue siendo una representación vital de la cultura y la historia del país, 
enfrentando tanto la veneración por su belleza y significado como los desafíos de la falsificación. La resi-
liencia de la cultura china, su adaptabilidad y su compromiso con la preservación de su patrimonio conti-
núan siendo factores cruciales en la protección y valorización de su legado artístico en el contexto de un 
mundo globalizado. 
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Los marcos teóricos para la enseñanza e  
investigación de la filosofía china en Latinoamé-

rica 

María Elena Díaz1 

1. RESUMEN 

Si bien la enseñanza e investigación de la filosofía china no debería necesitar una justificación dife-
rente de los argumentos clásicos que se han esbozado a favor del estudio de la filosofía, el hecho de su 
escasa o nula inclusión en los programas de estudio de las universidades latinoamericanas presenta el desa-
fío de introducir su estudio en un contexto eurocéntrico de larga data. Defendemos que es posible encon-
trar elementos valiosos en los marcos teóricos que ofrecen la filosofía comparativa, los estudios poscolo-
niales y la filosofía intercultural, pero a la vez sostenemos que existen particularidades de la filosofía china 
que hacen que no se ajusten por completo a los desafíos que se enfrentan al abordarla. Nuestro principal 
argumento para abogar a favor de la justa inclusión de la filosofía china de modo transversal y con el mismo 
estatus que otras producciones filosóficas es el enriquecimiento que esto supone para la formación de es-
tudiantes e investigadores. La naturaleza dialéctica de la filosofía hace que se profundice notablemente su 
capacidad al variar la diversidad de los dialogantes y las lenguas en las cuales se expresa. 

Palabras clave: filosofía china – enseñanza de la filosofía – filosofía intercultural – filosofía compara-
tiva – estudios poscoloniales 

2. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza e investigación sobre filosofía china en Latinoamérica no deberían requerir, por sí mis-
mas, de ningún tipo de justificación especial, al margen de los argumentos que se sostienen para destacar 
la importancia de aprender y profundizar en cualquier otro tipo de filosofía en el marco de la valoración del 
estudio de las humanidades (Nussbaum, 2010). Sin embargo, enseñar filosofía china en carreras de filosofía 
que poseen la curricula típica de las universidades latinoamericanas, en cuyos contenidos troncales se en-
cuentra prácticamente ausente, requiere la perspectiva de diferentes abordajes teóricos que destaquen su 
valor intrínseco, su importancia histórica y filosófica y las razones de su exclusión. En nuestra experiencia, 
lo que nos ha resultado más fructífero es el entrecruzamiento entre la filosofía comparada, los estudios 
poscoloniales y la filosofía intercultural. La primera de ellas es inevitable, dado que el vocabulario filosófico 
que utilizamos para traducir y enseñar está afincado en la tradición filosófica nacida en Europa; las dos 
últimas buscan superar el eurocentrismo y evitar que la comparación conduzca a una asimilación forzada. 

                                                           

1 chinadesdeelsur@gmail.com - Universidad de Buenos Aires 
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3. LA COMPARACIÓN INEVITABLE 

Para Cummings Neville (2022) la filosofía ha sido comparativa desde sus inicios, tanto respecto del 
eje intra como intercultural. Desde nuestra perspectiva, agregamos que esta característica de la filosofía es 
lo que la enriquece, dada su naturaleza inevitablemente dialéctica (Deleuze y Guattari, 1991). Cuanto más 
variadas sean las posiciones con las que se dialoga, mayor será la riqueza de los argumentos que se desplie-
gan y los matices de la propia postura, así como la conciencia de la naturaleza de sus supuestos. Desde el 
abordaje comparativo e intercultural, es posible plantear los desafíos de la traducción como algo que más 
que un problema es una oportunidad para profundizar la comprensión de la naturaleza del lenguaje y sus 
tensiones con el pensamiento y la realidad. Como afirma Gadamer (1960), la hermenéutica supone una 
tarea de traducción, del mismo modo que traducir es una tarea hermenéutica. El ejercicio mismo de la 
traducción de textos filosóficos es, entonces, un entrenamiento del hermeneuta (Steiner, 1975), que se 
vería reforzado, en nuestro caso, al poner en juego dos lenguas de familias filosóficas diversas como son el 
chino y el español. 

De alguna manera, y a pesar de que por lo general no integran los cursos de filosofía dentro de la 

mayoría de las universidades de Latinoamérica ni aparecen en las historias de la filosofía, filósofos como 孔

子 Kǒngzǐ (Confucio) y 老子 Lǎozǐ se han ganado un lugar dentro de los personajes que son fácilmente 

identificables al hablar de ‘filosofía’, al lado de Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino o Descartes. Sin em-
bargo, a veces se los ubica dentro de ese confuso conglomerado llamado impropiamente “filosofía orien-
tal”, y se los traduce y cita sin cuidado o incluso se les atribuyen afirmaciones que no figuran en las fuentes 
antiguas.2 Además, la lista de los filósofos chinos que se han sumado a la lista canónica de filósofos reco-

nocidos en nuestro medio se limita prácticamente a ellos dos, con el eventual agregado de 孟子Mèngzǐ 

(Mencio) o 孙子 Sūnzǐ, dada la difusión reciente de El arte de la guerra. A la hora de intentar buscar las 

razones de esta carencia, se nos abre una dimensión de la historia del pensamiento filosófico que solo de 
modo reciente ha comenzado a concitar la atención de quienes se dedican a la filosofía en América y Eu-
ropa. Todo esto representa un problema, pero también un desafío y, sobre todo, una oportunidad para 
adentrarnos en una de las grandes tradiciones filosóficas de la humanidad que tiene mucho que ofrecernos. 

Cuando se habla de la cultura china tarde o temprano aparece el adjetivo “milenaria”, que es un lugar 

común incluso dentro de China que se enorgullece de sus 五千年文明 wǔ qiān nián wén míng, “más de 
cinco mil años de historia”. No es tan sencillo, sin embargo, ponderar las implicancias de esta magnitud 
histórica o sus influencias en la tradición. No se trata de que sea la única nación con una larga historia, sino 
que su originalidad reside en sus continuidades y la vigencia de sus tradiciones, no siempre fáciles de ad-
vertir en una sociedad que, en los últimos cien años no ha hecho más que mutar y cambiar de un modo 
vertiginoso. Como siempre intentamos comprender a partir de modelos conocidos, quizás se nos venga a 
la mente la cultura griega antigua y sus pervivencias en la nuestra, que se dio a través de mediaciones 
complejas del Imperio Romano, el cristianismo y la modernidad europea, y se hibridó con las culturas ame-
ricanas. Esta comparación puede ser útil en una etapa inicial, pero luego emergen las diferencias. Uno de 
los aspectos que vuelve inmensamente rico el estudio de la cultura china es que a lo largo de su desarrollo 
hay profundas continuidades que se mantienen a través de los cambios, en un sentido que no se compara 
con la herencia griega de nuestra cultura. La forma más clara de probarlo es a través de la evolución de su 
lengua y su sistema de escritura. Esta pervivencia se da también en la filosofía china, que ha tenido un 
notable desarrollo a lo largo de una extensa historia que se remonta al menos hasta el siglo VI a.e.c., curio-
samente de un modo muy similar a la datación de la filosofía griega. De estos 26 siglos, sin embargo, solo a 
partir del siglo XVI los pensadores chinos comenzaron a estar en contacto con la filosofía europea y estos, 

                                                           

2 La costumbre de atribuirle, sobre todo a 老子 Lǎozǐ, afirmaciones que no se encuentran atestiguadas en ninguna fuente antigua 
es tan común que incluso en 2020 se publicó un libro que las recopila y reflexiona sobre las razones de la invención (Stenudd, 2020). 
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a su vez, comenzaron a tomar noticia de la filosofía china, al principio por las narraciones y tempranas 
traducciones de los jesuitas.3 Antes de esto, desde el siglo II e.c., China había tenido contacto con el budismo 
indio, que tenía también un rico desenvolvimiento filosófico para ese momento, dentro de la enorme po-
tencia tradicional de la cultura de India. Dadas las características singulares de la cultura tradicional china y 
las dificultades de traducción al chino del pali y el sánscrito, lenguas indoeuropeas radicalmente diferentes 
de este, en ambos casos se produjo un proceso de adaptación de los elementos extranjeros que dejó su 
huella en la cultura china y dio lugar a un elemento novedoso. Si bien no exactamente siempre del mismo 
modo, este proceso de apropiación y adaptación se ha repetido varias veces a lo largo de la historia china 
dando lugar a productos culturales únicos.4 No se trata de que este fenómeno se haya dado solamente en 
China respecto de las producciones culturales extranjeras, pero creemos que la influencia de la lengua y la 
cultura chinas, con sus características especiales, es un caso notable de transformación cultural de todo lo 
que incorpora. No se trata de un fenómeno homogéneo, pues las fuerzas que empujaron a la adaptación o 
a la reafirmación de lo propio, como tendremos ocasión de mostrar, fueron dispares. 

La relación entre la filosofía china y la de tradición europea ha sido siempre compleja, surcada por 
dificultades de traducción, malentendidos, prejuicios e idealizaciones, en gran parte porque la filosofía no 
se encuentra aislada de los procesos históricos, sino que refleja las tensiones políticas que se generan en 
estos. Uno de los frutos de esta tensión ha sido que en las universidades de América y Europa solo se estudia 
filosofía china, cuando se estudia, de un modo marginal, en el marco de estudios disciplinares asociados a 
“Oriente” o la sinología.5 Por lo general, si hay diálogo entre ambas tradiciones filosóficas, se da en el inte-
rior de la sinología y no en el de la filosofía originada en Europa que suele ser caracterizada como “Occiden-
tal” respecto del otro representado por “Oriente”, categorías conceptuales que nos proponemos desarti-
cular. América Latina ha sido heredera de esta tensión y la refleja en sus estudios universitarios, si bien de 
modo reciente se vislumbra un panorama algo diferente.6 Aunque hemos usado la expresión “filosofía 
china” en singular, por cierta economía expresiva, se debería hablar más bien de “las filosofías de China”, 
porque en una extensión temporal y geográfica semejante no prosperó una línea filosófica unitaria, sino 
que se forjaron tradiciones variadas que dialogaron y muchas veces se opusieron entre sí, tal como asocia-
mos a cualquier otra actividad filosófica. 

En general, lo que no se integra en las discusiones filosóficas tampoco se traduce. No es posible so-
breestimar el valor de la traducción y sus influencias, no solamente por la obvia razón de que lo que no se 
traduce no se lee, sino también porque hace falta un largo ejercicio de traducción a través de varias gene-
raciones para que se consiga un volumen representativo de textos leídos de manera crítica. Por la larga 

                                                           

3 Los jesuitas llegaron a China en 1582. Treinta años antes, San Francisco Javier había fallecido en la isla de 上川Shàngchuān, cerca 

de la costa de 广东Guǎngdōng, sin alcanzar China continental (Ross, 1994). Dado que no tuvo impacto cultural en Europa y se trató 

de un episodio aislado, no estamos teniendo en cuenta la llegada del monje nestoriano 阿罗本 Āluóběn a la corte del emperador 

唐Táng 太宗 Tàizōng (598-649). Cf. Malek (2006). 

4 El ejemplo contemporáneo del 中国特色社会主义 Zhōngguó tèsè shèhuìzhǔyì, Socialismo con características chinas, 

de acuerdo con la expresión forjada durante las reformas de apertura llevadas a cabo por 邓小平Dèng Xiăopíng a partir de 1978, 

no es el único caso de la historia en el cual un modelo extranjero adquiere “características chinas”. 

5 Esto no se da solo respecto de la filosofía china, sino que atañe a todas las tradiciones filosóficas que no provengan de Europa y 
sus colonias, hoy emancipadas en su mayoría, en América. Tradicionalmente dentro de los estudios medievales, la filosofía árabe y 
judía ocuparon un lugar por hallarse directamente relacionadas con Europa o directamente producidas en territorio europeo, como 
es el caso de Averroes. 

6 Por citar solo un ejemplo de nuestro medio, desde hace unos pocos años contamos con la Red Académica Latino (e Hispano) 

Americanista sobre Estudios Sinológicos 拉美汉学研究学术网 Lāměi hànxué yánjiū xuéshù wǎng, una iniciativa del Instituto Con-
fucio de la Universidad de Costa Rica. Nótese lo que decíamos antes del campo especial de los estudios sinológicos, que no encuen-
tra todavía espacios integrados dentro de las asignaturas de la carrera de filosofía. 
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experiencia en Europa y América en la traducción de los clásicos griegos y latinos, podemos inferir que sería 
necesario forjar una tradición de traducciones y que estas tendrían que ser renovadas periódicamente, 
porque la lengua es un fenómeno vivo, porque las traducciones se realizan con diferentes intereses y tam-
bién porque los estudios críticos de las obras permiten prestar atención a detalles que antes pasaban desa-
percibidos.7 Respecto de la filosofía china, queda entonces, una larga tarea por delante tanto respecto de 
los estudios críticos como de las traducciones que se retroalimentan de los primeros. Además, abrir el pa-
norama de la traducción filosófica a lenguas como el chino permitiría la producción de estudios más ricos 
acerca del problema de la traducción, al salir del marco de las lenguas indoeuropeas. No nos referimos 
solamente a los problemas técnicos de la traducción, lo cual sería objeto de interés del reducido, si bien 
heroico grupo de traductores, sino de las cuestiones filosóficas que subyacen a toda traducción. Uno de los 
ejes básicos de la reflexión filosófica es la relación entre la realidad, el pensamiento y el lenguaje, y no es 
nada extraño que surja la pregunta acerca de si la naturaleza logográfica de la lengua china aporta elemen-
tos distintivos que no están presentes en las lenguas alfasilábicas o alfabéticas (Reding, 1986). 

La filosofía china existe por derecho propio y tiene mucho que aportar para la comprensión del 
mundo y del lugar que ocupamos en él. Se la puede disfrutar del mismo modo que el resto de las filosofías 
del mundo, cada una de ellas invaluable en sus especificidades y su aporte al reservorio cultural de la hu-
manidad. Además, entendemos que es importante contribuir a la empresa de quienes abogan para que las 
diferentes culturas que integran el planeta sean estudiadas, tanto por su valor intrínseco como respecto 
del aporte que suponen para la comprensión mutua. No hacerlo implicaría graves consecuencias para la 
propia formación, así como para la urgente necesidad de que los pueblos que comparten un mismo planeta 
se entiendan y cooperen para mutuo beneficio, más allá de los intercambios comerciales. La exclusión y la 
ignorancia no contribuyen en nada a ello y facilitan que se divulguen contenidos distorsionados, cuando no 
lisa y llanamente falsos. En este punto es donde encontramos el lugar de nuestra enunciación, porque no 
hablamos desde el interior de la cultura china sino desde Latinoamérica, en la cual la cultura china se di-
funde poco y, si nos atenemos a muchos medios de comunicación masiva, bastante mal, sobre todo cuando 
se trata de temas de economía y política a partir de agendas foráneas. Entonces hablamos desde nuestra 
carencia y también desde nuestro deseo de no ser herederos de tensiones geopolíticas que nada ayudan o 
que intentan posicionarnos de uno u otro lado. 

4. SINOLOGISMO, ORIENTALISMO Y OCCIDENTALISMO. EL LUGAR DE CHINA EN LOS 

ESTUDIOS POSCOLONIALES 

El marco de los estudios poscoloniales, que no se ajusta en muchos de sus desarrollos a la situación 
histórica de China, resulta ineludible a la hora de explicar las razones de la exclusión de la filosofía china de 
las historias de la filosofía dominantes en nuestro medio (Park, 2013) y, sobre todo, nos permite un abor-
daje crítico de las nociones monolíticas de ‘Oriente’ y ‘Occidente’ como herramientas estériles para los 
estudios filosóficos. 

No es posible hablar de la filosofía china sin aludir al problema del orientalismo, porque estamos 
impregnados por una construcción que, como veremos, no es nueva: la filosofía oriental, que puede operar 
como un persistente obstáculo para pensar la especificidad de la filosofía china. Y para desarticular el orien-
talismo hay que detenernos en el fenómeno histórico que lo engendró: el colonialismo. 

                                                           

7 Más allá de la proliferación de traducciones de textos filosóficos de tradición europea, sobre todo si se la compara con la escasez 
de traducciones de textos chinos, autores como Young (2014) han puesto de relieve que a pesar del innegable carácter multilingüe 
de la filosofía “Occidental” (sic), respecto de la cual nombra lenguas como griego, latín, hebreo, árabe, francés, alemán, checo, 
polaco, italiano, español, danés e inglés, existen pocos autores filosóficos que se hayan planteado explícitamente el problema de 
la traducción.  
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El colonialismo y sus prolongaciones en los procesos de descolonización y neocolonización continúan 
siendo una de las claves para entender el mundo en el que vivimos. La colonización ha tenido diferentes 
oleadas, con características y protagonistas diferentes, atravesada por el racismo y el eurocentrismo, sus-
tentada en sus discursos legitimadores de promoción de la modernización, difusión del cristianismo o del 
progreso científico. La ambición de riquezas y poder y la lucha entre las naciones invasoras para consolidar 
su hegemonía son sus denominadores comunes, pero no agotan las dimensiones del colonialismo. No fue 
lo mismo la “conquista” de América que se desata a finales del siglo XV que las invasiones de los siglos 
posteriores a Egipto, Medio Oriente e India, diferente también del ataque a China del siglo XIX y comienzos 
del XX. Además de las razones económicas y políticas, estos procesos fueron acompañados por un fuerte 
componente cultural que buscó legitimar la posición de dominio y extendió sus tentáculos hasta aquellos 
que, en el momento o mucho tiempo después, no estuvimos directamente involucrados en estos violentos 
procesos, pero nos educamos con sus categorías y las reproducimos inadvertidamente. 

Desde el contacto con los europeos a partir del siglo XVI, la filosofía china ha sido interrogada a lo 
largo de la historia desde muchos marcos teóricos diversos. El primero de ellos fue el cristianismo, y luego 
la Ilustración, el colonialismo y, más recientemente, los estudios poscoloniales. Cada uno de estos momen-
tos tuvo sus propósitos y sus estrategias. Nuestra mirada se inscribe dentro de los estudios poscoloniales, 
pero como punto de partida y no de llegada. No entendemos lo poscolonial como una etapa superadora 
del colonialismo, e incluso entendemos la postura de quienes prefieren hablar de “neocolonialismo”.8 Sin 
embargo, aclarado que “poscolonial” remite a la situación en la cual todavía se sienten las consecuencias 
de la violencia colonial,9 esta mirada no-eurocéntrica ofrece innumerables ventajas a la hora de acercarse 
a la filosofía china. Es una mirada periférica y plural, que rechaza la existencia de un solo modelo al cual 
todas las naciones se están dirigiendo de un modo más o menos imperfecto, tal como auguraba Fukuyama 
(1992) en The End of History and the Last Man, luego de la caída del Muro de Berlín. En ese momento, el 
politólogo estadounidense consideraba que la única alternativa política al modelo de su país natal era la 
Unión Soviética y no diferenciaba a China de esta última. Ha pasado bastante tiempo desde 1992 y lo que 
parecía obvio desde este tipo de miradas en ese momento ha mostrado su error para quienes quieran verlo. 
Parte del cuestionamiento de la perspectiva de Fukuyama proviene de los estudios poscoloniales. Se trata 
de un ámbito de investigación que está en construcción, y hay un enorme campo interdisciplinario abierto 
para que especialistas y no especialistas de todas las latitudes realicen su aporte. Como espacio en cons-
trucción no está libre de tensiones, pero representa una enorme ventaja respecto de la vetusta construc-
ción de “Oriente” opuesto a “Occidente” y el conjunto de oposiciones que suelen asociarse a estos. El lugar 
de Latinoamérica, que no se ajusta con precisión a ninguna de las dos clasificaciones y que se erige como 
lugar descentrado, representa una excelente plataforma para pensar el carácter inadecuado de esta pola-
ridad. Incluso podríamos ir más allá y considerar que nuestra tarea, al pensar los caminos de salida de la 
colonialidad desde Latinoamérica, es performativa, como afirma Walter Mignolo: “uno de los ricos caminos 
de la teorización decolonial es, precisamente, abrir las posibilidades de loci teóricos de enunciación diversos 
y legítimos y, de este modo, reubicar el sujeto de conocimiento monológico y universal inscrito en el pe-
riodo moderno/colonial.” (Mignolo, 2016: 25) 

Dijimos antes que los estudios sinológicos no encajan a la perfección en el marco de los estudios 
poscoloniales. Una primera razón es bien simple: China no fue nunca una colonia, si bien recibió el impacto 
de la expansión colonialista sobre todo a partir de las Guerras del Opio del siglo XIX y sus consecuencias. En 

China se utiliza la expresión 半殖民地半封建社会 bàn zhí mín dì bàn fēng jiàn shè huì, “sociedad semico-

lonial y semifeudal” para caracterizar la situación del país desde las Guerras del Opio hasta la 辛亥革命 

                                                           

8 Ella Shohat (2008) desconfía del concepto de “poscolonial”, porque goza de buena fama en los países que impulsaron el colonia-
lismo, que se sienten más cómodos en pensar que lo poscolonial implica una superación de su pasado hegemónico. Por esto, se 
pregunta si no conviene hablar de “estudios neocoloniales”. 

9 Walter Mignolo (2016:37) sostiene que la colonización no ha terminado sino que adoptó una nueva forma transnacional. 
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Xīnhài gémìng, Revolución Xīnhài de 1911 que depuso al último emperador. Incluso, dado el período atroz 
de guerra de resistencia contra la invasión japonesa y de guerra civil entre las dos fuerzas políticas antagó-
nicas chinas, podría pensarse que hay que fechar en 1949, con el nacimiento de la Nueva China, el momento 
en el cual ya no puede caracterizarse de ese modo la influencia exterior. Sus consecuencias se sintieron 
durante largo tiempo. Pensemos solamente en la devolución de los territorios usurpados de Hong Kong en 
1997 y Macao en 1999.10 Podríamos decir, entonces, que los estudios poscoloniales son útiles para estudiar 
la filosofía china porque durante mucho tiempo Europa contempló a China con ávidos ojos colonialistas e 
influyó en el modo en el cual otros la miraron. Por algo la filosofía china, que goza de una larga tradición 
con pensadores destacados, es una de las grandes ausentes de la mayoría de nuestros planes de estudio y 
no son pocas las voces que se han alzado en contra de otorgarle el estatus de filosofía. A pesar de que 
todavía vivimos en una época donde se sienten las consecuencias de esta etapa de la historia, acerca de la 
cual se produce a veces una extraña amnesia en los países agresores. Sin embargo, los chinos resistieron y 
no llegaron a doblegarse por completo y nunca se consideraron a sí mismos ni lo fueron de hecho, incluso 
en los peores momentos, una colonia. 

Comencemos deconstruyendo la noción de que la filosofía china forma parte de un conjunto deno-
minado “filosofía oriental”. Dado el carácter extendido del uso de las categorías de “Oriente” y “Occidente”, 
conviene que nos detengamos un poco en el problema de esta construcción desafortunada que conduce a 
una generalización estéril acompañada usualmente por una discriminación negativa o positiva, ambas igual-
mente desacertadas, si bien solo la primera es, además, moralmente incorrecta. La idealización tampoco 
nos permite comprender cabalmente la complejidad de los textos, porque se edifica sobre algunas tesis 
simplistas. Puede conducir, además, al desprecio de otras filosofías, como si aquella nacida en Grecia y 
desarrollada durante siglos en Europa no mereciera igual atención. Quizás la dificultad más evidente que 
genera es su carácter dicotómico, nunca muy fértil en el desarrollo del pensamiento filosófico, y el hecho 
de que queden afuera o en una zona gris una gran cantidad de naciones como son las que integran América 
Latina. 

Un escrito pionero en el cuestionamiento de la categoría de Oriente fue Orientalismo, un libro de 
Edward Said de 1978. La categoría de ‘Orientalismo’ remite, en esta obra, a la imagen estereotipada y, si se 
nos permite, caricaturesca, de una amalgama de pueblos y culturas que se presentan como el Otro de un 
Occidente eurocéntrico sobre el que también operan estrategias violentas de unificación.11 La obra de Said 
está orientada sobre todo a la imagen europea del Medio Oriente islámico, pero incorpora el ‘Lejano 
Oriente’ a partir justamente de la unificación de la heterogeneidad de diferentes culturas construida por la 
perspectiva eurocéntrica. El término ‘Orientalismo’, reconoce Said, es polisémico en tanto abarca al menos 
tres acepciones: un campo de estudios académicos, uno de los polos de la distinción Oriente/Occidente y 
un instrumento de dominación. Nos parece que esta última acepción de algún modo integra las dos ante-
riores en tanto, en la construcción orientalista, Occidente es el Otro de Oriente no en términos de una 
diferencia neutral sino axiológica: 

Si tomamos como punto de partida aproximado el final del siglo XVIII, el orientalismo se puede des-
cribir y analizar como una institución colectiva que se relaciona con Oriente, relación que consiste en hacer 
declaraciones sobre él, adoptar posturas con respecto a él, describirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir so-
bre él; en resumen, el orientalismo es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener 

                                                           

10 Fruto de la etapa semicolonial, se había forzado la “concesión” de territorios chinos a potencias extranjeras. La historia de su 
concesión y posterior recuperación no se dio del mismo modo en todos ellos, como muestra Chan (2003). 

11 Said reconoce que resignificó el término “Orientalismo”, que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX designaba a los 
especialistas en estudios variados, asociados a las colonias europeas en Asia. Ese término perdió vigor dentro del ámbito acadé-
mico, en el que se prefiere los más específicos como “indología”, “sinología”, etc. El juego de Said es mostrar que cambiaron los 
términos, pero persistió la actitud orientalista. 
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autoridad sobre Oriente. (Said 1978:21) 

Said señala que, durante el colonialismo del siglo XIX, el Orientalismo fue una empresa fundamental-
mente francesa y británica que, al avanzar el siglo XX, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, 
quedaría en manos estadounidenses. Antes de todo esto, desde luego, eran España y Portugal quienes 
dominaban la empresa colonial. El efecto que nos interesa destacar de la propuesta de Said es cómo el 
producto del Orientalismo fue la creación de estereotipos fuertes, que dominaron y siguen dominando el 
imaginario sobre una amplia región geográfica en la que se desarrolla una gran variedad de culturas. Estos 
estereotipos son reproducidos y forman parte de un recurso fácil y verosímil al que recurrir a la hora de la 
manipulación de la información o simplemente para crear la ilusión de que se entiende esa miríada incon-
mensurable. El propio Said reconoce que en cierto sentido forma parte de un intento de comprender cul-
turas complejas y lejanas. Es relativamente sencillo armar polaridades y la de Oriente/Occidente, con su 
presencia abundante en los textos, suele ser tentadora incluso para quienes con sinceridad buscan enten-
der y que en muchos casos toma la forma de una idealización. En su ponderación se repite la polaridad: en 
el caso de China, una cultura de sabiduría milenaria o un imperio decadente que dio lugar a un comunismo 
que a fuerza de no comprenderlo es visto como amenazante. Los tres son construcciones homogéneas que 
no dejan lugar para los matices, y funcionan como un velo que nos impide siquiera percibir lo que no encaja 
con nuestras ideas preconcebidas. En este sentido, el esfuerzo de comprensión de la cultura china nos 
puede poner en guardia contra los sesgos que, en general, tenemos a la hora de intentar entender cualquier 
otra cuestión, y es un formidable ejercicio intelectual para alejarnos de la zona de confort y desafiar los 
esquemas con los que solemos catalogar el mundo. El riesgo, insistimos, es tomar atajos e ir a buscar lo que 
coincide con nuestras preconcepciones. 

Dependiendo del interés en juego, se suele pensar a China formando parte de una construcción de 
unidades mayores, igualmente imaginarias, como ‘Lejano Oriente’ o la mucho más plural de ‘Asia’, que 
parece presentarse con la objetividad de la ciencia geográfica, pero que no posee una unidad geológica 
continental ni mucho menos cultural.12 ¿Qué es Asia, entonces? Quizás lo primero que hay que responder 
es: una delimitación convencional formada de culturas heterogéneas. Tiene la practicidad de indicar una 
zona geográfica específica, establecida de acuerdo con convenciones que buscaron diferenciarla de Europa, 
a quien está unida, pero no mucho más. Pensemos en el lugar de Rusia, por ejemplo, que a veces suele 
ubicarse en una unidad todavía mayor: Eurasia, cuya separación en dos continentes sigue criterios diferen-
tes a los que se usan para los demás continentes. A nivel cultural, Rusia posee tradición cristiana y su lengua 
pertenece a la familia indoeuropea. El sánscrito y el hindi de la India también son lenguas de la familia 
indoeuropea, pero su tradición religiosa no es cristiana, y una de sus religiones, el budismo, llegó a ser la 
más influyente en China, si bien sufriendo profundas transformaciones. Japón, por su parte, que había desa-
rrollado su cultura con influencia china pero imprimiéndole también una identidad propia, a finales del siglo 
XIX buscó su modernización oponiéndose identificarse con un continente asiático que consideraba, en ese 
momento, como sinónimo de atraso. En esa época y las primeras décadas del siglo XX se planteó lo que se 
suele conocer como la ‘cuestión asiática’, un debate entre los intelectuales de la época acerca de su identi-
dad y la posibilidad de formar un frente común frente a las agresiones europeas. Sin embargo, la diferente 
situación en la que se hallaban los diferentes países del continente hizo que los intentos, si bien dejaron 
interesantes textos y tuvieron encuentros que motorizaron la discusión, no prosperaron. Una de las dificul-
tades que había contribuido a esta falta de entendimiento fue la propia política colonialista de enfrentar a 
los países entre sí, llevando tropas reclutadas forzosamente en uno para atacar a otro, por ejemplo. Un 
poco más adelante hablaremos de las infames Guerras del Opio que Inglaterra llevó a cabo durante el siglo 

                                                           

12 La profunda reflexión sobre la construcción de la unidad geográfica y cultural de los continentes europeo y asiático para cuestio-
nar el estatus del a veces llamado “Subcontinente indio” por parte de Pániker (2005) nos muestra el carácter forzado y construido 
de una distinción que se muestra neutral y se enseña desde la escuela elemental. 
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XIX contra China para que le permitieran seguir envenenado al pueblo con esa droga letal. El opio se plan-
taba en India y muchos comerciantes indios se enriquecieron gracias a esto.13 Mishra Pankaj resume de 
este modo los interrogantes que enfrentaban: 

¿Qué tenían de bueno y de malo las antiguas costumbres, y las nuevas que proponía Occidente? ¿Y 
era la civilización moderna de Europa verdaderamente «universal» y «liberal» como alegaban sus defenso-
res, o discriminaba a las razas no blancas? ¿Era posible permanecer fiel a la propia nación al tiempo que se 
importaban ideas de los mismos países occidentales que amenazaban la existencia y la supervivencia de 
dicha nación? ¿Y cómo había que definir el nuevo concepto de la nación? (Pankaj 2014:62) 

Es una verdad de Perogrullo afirmar que la historia influye en la filosofía, tanto en la producción de 
obras como en el modo en el cual se las interpreta, así como la filosofía influye también en la historia. Sin 
embargo, la historia reciente de China profundiza esta relación mutua a unos niveles inimaginables. ¿A qué 
período nos referimos exactamente?: a lo que se considera la China moderna, que nace a partir de las 
Guerras del Opio. A partir de ese momento, dentro de China se comienza a plantear un profundo interro-
gante sobre su identidad nacional, como parte de su esfuerzo para superar las humillaciones que estaban 
sufriendo de manos de las potencias europeas. La discusión sobre el presente de la Nación estuvo signada 
por la tensión entre pasado y futuro o, en otras palabras, entre tradición y modernización. Dado el desafío 
que imponía la singularidad del problema, las soluciones propuestas fueron divergentes. Por otro lado, la 
situación china comenzó a llamar la atención no solamente de los políticos colonialistas y comerciantes, 
sino también de los eruditos europeos primero y estadounidenses después. En ese momento llegan tam-
bién las primeras misiones diplomáticas chinas a Europa, con lo cual el contacto se intensifica.14 

Para entender el siglo XXI es necesario tener en cuenta el colonialismo del siglo XIX, así como los 
lentos y dolorosos procesos de descolonialización que atravesaron y en cierta medida siguen atravesando 
los países agredidos, si bien las formas de la colonización sufren mutaciones y cambios de estrategias. Quie-
nes no tienen en cuenta la historia, a menudo lo hacen porque hay algo doloroso o vergonzoso de recono-
cer, pero también puede ocurrir que desaliente la infinita complejidad que esconde, porque los hechos 
históricos no se nos presentan desnudos para que los contemplemos, sino que los recibimos por medio de 
documentos y trabajos de historiadores para interpretarlos. En historias que involucran cuestiones tan te-
rribles como estas, es común también encontrar versiones encontradas. Frente a esto, no hay que caer en 
resúmenes simplistas o apresurados, sino buscar entender, escuchando versiones contrapuestas que emer-
jan desde los diferentes actores involucrados. Habría que evitar escuchar solo los relatos de los colonizado-
res, y dar siempre lugar a que hablen los protagonistas y sus descendientes. Esto último no es nada sencillo 
en muchos casos, tal como mostró Spivak (1988) en su artículo clásico sobre la voz de los subalternos. En el 
caso de China, por medio de un proceso nada sencillo encontró su voz y consiguió, además, dejar de tener 
el rol de subalterno dominado. 

Como actividad humana históricamente comprometida, la filosofía no puede comprenderse sin la 
historia y esto no ocurre distinto en el caso de las filosofías de China. Sintetizaremos brevemente los acon-
tecimientos más importantes que dieron lugar a la China moderna como marco para entender por qué 
afirmamos que los estudios poscoloniales, útiles para entender la actitud más corriente que se tiene en 
Europa y América acerca de ella, no reflejan por completo su situación histórica ni su posición actual. 

A partir de la Revolución Industrial, Inglaterra había intentado infructuosamente establecer relacio-
nes diplomáticas con China en varias ocasiones, deseosa de la apertura de los puertos chinos al comercio 

                                                           

13 El abuelo del famoso poeta y filósofo indio Rabindranath Tagore fue uno de ellos. Tagore, en su juventud, escribió un ensayo 
contra el tráfico de opio (Pankaj, 2014: 48). 

14 Una excelente reseña de la tarea de los primeros embajadores chinos en Europa, que afortunadamente fue traducida al español, 
fue realizada por Feng Chen (2015). 
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inglés. La balanza comercial estaba inclinada a favor de China, porque los europeos consumían productos 
chinos, pero estos carecían de interés en los productos provenientes de Europa. Desde mediados del siglo 

XVIII, el comercio exterior de China estaba restringido a las denominadas 十三行, Shí sān Háng, Distrito de 
las Trece factorías, una zona de Cantón en el lado norte del Río de las Perlas. A través de este comenzó en 
el mismo siglo de su apertura al exterior el tráfico de opio por parte de comerciantes ingleses, quienes lo 
cultivaban en plantaciones de su colonia en India. En un principio el comercio de opio no era ilegal, pero 

luego de que gobernadores regionales y consejeros imperiales solicitaran repetidas veces al Emperador 道

光 Dào Guāng (1782-1850) que tomara medidas frente a la terrible adicción que estaba desatando su con-
sumo, en 1829 varios edictos imperiales prohibieron el comercio, la portación y el consumo de opio en todo 
el territorio imperial. En virtud de los dividendos que otorgaba el tráfico de opio, ahora ilegal, este siguió 
fluyendo más o menos libremente por el territorio chino por lo que a partir de 1838 se decide combatirlo 
de modo más decisivo y activo. Inglaterra envía, entonces, barcos de guerra a las costas chinas para prote-
ger a sus traficantes previendo el inevitable conflicto, que se desató en 1839. 

Las dos infames Guerras del Opio, la primera entre 1839 y 1842, y la segunda entre 1856 y 1860 
tuvieron graves consecuencias económicas, políticas y sociales. China se vio forzada a la firma de sucesivos 
Tratados desiguales en los cuales se comprometía al pago de reparaciones de guerra y cedía tratos comer-
ciales preferenciales y concesiones de territorios a diversas potencias. El caso más destacado es el de Hong 

Kong, cedido en 1842 por el Tratado de 南京 Nánjīng, y ampliado a zonas aledañas por dos sucesivos trata-

dos. La impotencia de la dinastía 清 Qīng quedó puesta de relieve y eso produjo violentos alzamientos que 

buscaron reformas radicales como el Movimiento 太平Tài Píng y 义和团起义 Yì hé tuán qǐ yì, Levanta-

miento de los puños justos y armoniosos,15 además de propuestas teóricas para modernizar el sistema de 

gobierno y, finalmente, la 辛亥革命 Xīnhài gémìng, Revolución Xīnhài de 1911. Con esta revolución, sin 
embargo, la situación de China no mejoró inmediatamente, sino que siguió un período de inestabilidad 
política en la cual comienzan a pesar diversos actores nuevos que ya no eran los consejeros reformistas de 

la dinastía 清 Qīng. El peso de estos nuevos sujetos políticos se siente en las calles cuando, como conse-
cuencia de las injusticias cometidas contra China en el Tratado de Versalles, se desencadena el Movimiento 
del Cuatro de Mayo de 1919. A partir de allí se abre otra etapa que culminará con la fundación de la Repú-
blica Popular China el 1º de octubre de 1949. Desde esa fecha hasta ahora, una de las cuestiones más im-

portantes para destacar es la 改革开放 Găi gé kāi fàng, “Reforma y apertura”, que se da paulatinamente 

desde 1978 bajo el liderazgo del gran líder visionario 邓小平 Dèng Xiǎopíng en el marco de un sistema 

nuevo: el socialismo de mercado. Dados los profundos cambios que China experimentó durante el siglo XX 
y las transformaciones que sigue experimentando en nuestro siglo, no es raro encontrar que muchas veces 
quien habla de China está pensando en etapas anteriores. Se nos superponen así dos coordenadas comple-
jas: la histórica, de una de las naciones que experimentó transformaciones más radicales en el último siglo, 
y la ideológica, de un mundo que no termina de acomodarse a los cambios globales en medio de las reac-
ciones de las potencias que no quieren compartir el espacio o verse, incluso, superadas. 

La apretada síntesis histórica del párrafo anterior tiene como objetivo proporcionar un marco mínimo 
para entender en qué marco histórico se plantea en China la cuestión asiática y la discusión de los caminos 
de salida de su humillación. No es difícil pensar en la profunda incertidumbre que tendrían los protagonistas 
frente a un mundo tradicional que había colapsado, la imposibilidad de levantarse y defender a su pueblo 
y la multiplicidad de opciones. La relación con las potencias europeas era tensa y empeoró luego de 1919, 
con lo cual muchos intelectuales dejaron de mirar las democracias europeas o la de los Estados Unidos 
como modelo posible. Japón se había desalineado de Asia, soldados de la colonia británica de India habían 
peleado en las Guerras del Opio y a la vez China quería evitar a toda costa llegar a tener el mismo estatus 
de India. Rusia acababa de romper con el régimen zarista y presentaba una alternativa política, pero a la 

                                                           

15 Fuera de China este levantamiento es conocido bajo el nombre de “Rebelión Boxer”, un nombre peyorativo con el que las nacio-
nes europeas llamaron a este enfrentamiento de 1900. 
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vez un peligro ante una China tan dividida y debilitada. No es extraño, entonces, que buscara su propia 
solución y que de este proceso emergiera, no sin dolor y dificultades, una nación sui generis. También nos 
permite entender, hasta cierto punto, por qué la elección de ese camino propio suscitó y sigue todavía 
suscitando, una reacción en gran medida negativa de Europa y los Estados Unidos. En un momento China 
parecía ser una buena tajada, un territorio fácil de conquistar y dominar política y económicamente. Esta 
situación se acentuó a partir, fundamentalmente, de dos fenómenos: uno, la caída del Muro de Berlín en 
1989 y las subsiguientes lecturas de este acontecimiento como la demostración del triunfo de un modelo 
único. En segundo lugar, la apertura comercial y el crecimiento sostenido de China desplaza el interés inicial 
de considerarla un gigantesco mercado potencial al temor de un competidor formidable. 

Para conceptualizar la especificidad china, el filósofo y politólogo 张维为 Zhāng Wéiwéi, catedrático 

de Relaciones Internacionales de la 复旦大学 Fù dàn Dà xué, Universidad Fùdàn, forjó el concepto de “文

明型国家” wén míng xíng guó jiā, "Estado civilizatorio", para señalar que China no es un Estado-nación sino 
un Estado que comporta una civilización única. Fundamenta esta singularidad por medio de la identificación 
de ocho características únicas de China: "cuatro grandes dimensiones" y "cuatro características". "Las cua-
tro enormes dimensiones" son su enorme escala de su población, su territorio nacional, sus tradiciones 
históricas y su capital cultural. "Las cuatro características" se derivan principalmente de las "cuatro enormes 
dimensiones" y remiten a su lenguaje, su gobierno distintivo, su sociedad y su economía. Con esto no pre-
tende en absoluto que China sea mejor que otras naciones, sino que, al entenderla como una nación por-
tadora de una cultura singular, de tradición única ancestral, sería un caso especial, que no se dejaría con-
ceptualizar con el vocabulario que se utiliza comúnmente para el surgimiento de los Estados modernos. 

En el párrafo anterior hemos proporcionado algunos elementos teóricos que dan cuenta de cómo 

China se piensa actualmente a sí misma. Antes de la publicación de la obra principal de 张维为 Zhāng 

Wéiwéi (2011), que fue traducida al inglés como The China Wave, un texto extremadamente polémico había 
llamado la atención del público fuera de China: When China Rules the World: The End of the Western World 
and the Birth of a New Global Order, escrito por el periodista británico Martin Jacques (2009; 2da. ed. Am-
pliada 2011). En este libro Jacques se había referido a China como un “Estado civilización” y sostenía que, 
como tal, tenía actualmente una tensión entre las características de un Estado-nación y las de un Estado-
civilización. Sería un modo de expresar la relación compleja que tiene en China la tradición con la moderni-
dad, que se daría respecto de su economía y su orden político, pero que se reflejaría también en el modo 
en el cual se planta frente a su tradición filosófica. En un primer momento el libro tuvo una recepción fría 
en China, pero posteriormente fue bien recibido y su autor se convirtió en un personaje consultado e invi-

tado frecuentemente a programas de actualidad política. 张维为 Zhāng Wéiwéi tomó varias ideas de este 

libro, pero también las reformuló al entender que si bien esa tensión estuvo presente en los orígenes de la 
fundación de la Nueva China en 1949, actualmente han encontrado el modo de ser un Estado moderno a 
su modo, signado por la pervivencia de sus tradiciones. Cree, entonces, que la China actual resolvió la ten-

sión aludida por Martin Jacques en el siglo XX, sobre todo a partir de los lineamientos de la社会主义和谐

社会 Shèhuì zhǔyì héxié shèhuì Sociedad armoniosa socialista, que se formuló por primera vez en la Cuarta 

Sesión de la 16º reunión del Comité Central del Partido Comunista de China en 2004. Esta noción estaría 
retomando conceptos básicos del confucianismo, reinterpretados a la luz de las exigencias de la China del 
siglo XXI. No se trata de que esta dialéctica entre tradición y modernidad se produzca de un modo pacífico 
y equitativo, sino que se trata de un problema bien presente en el gobierno y la sociedad chinos y que se 
busca darle una respuesta que desde luego no satisface a todos.  

La especificidad que 张维为 Zhāng Wéiwéi reclama desde el campo de la politología tiene su reflejo 

en el de las humanidades en la propuesta del libro Sinologism. An alternative to Orientalism and postcolo-
nialism, del profesor Ming Dong Gu (2013). Este pertenece claramente a un nutrido grupo de herederos de 
Edward Said que no se limitó a repetir lo que este propuso, sino que hizo una lectura crítica y buscó además 
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prolongaciones en campos más específicos que el del especialista palestino. Así como el Orientalismo criti-
cado por Said es una visión deformada de una heterogeneidad no reconocida y silenciada, el Sinologismo 
es la construcción de una China no menos imaginada y silenciada, pero que tiene problemas propios que 
no comparte con el Orientalismo. El Sinologismo no sería, en palabras del autor, una forma de Orientalismo, 
en tanto, a diferencia de este, fue construido y opera también de parte de los intelectuales chinos: 

El Sinologismo es una teoría de producción de conocimiento sobre China, guiada por la ideología, la 
epistemología, la metodología y las perspectivas occidentales centradas en Occidente, e inmensamente 
complicada por las respuestas de los chinos y los no occidentales. No son solo los occidentales quienes 
utilizan las perspectivas occidentales para observar la civilización china; también son los chinos quienes 
emplean la epistemología y la metodología occidentales para observar el mundo, su propia cultura y a sí 
mismos. Este controla casi todos los aspectos de la producción de conocimiento sobre China. (Gu 2013:6, 
trad. propia). 

Al conceptualizarlo de este modo, el profesor Gu nos introduce en la dificultad que enfrentan los 
estudios chinos en toda su complejidad: no se trata solamente de entender las deformaciones del modo en 
el que se ha entendido a China en Europa y los Estados Unidos a partir del siglo XIX, sino que hay que tener 
en cuenta el modo en el que China se adaptó y reaccionó a esto, en medio de su propio esfuerzo de mo-
dernización. El hecho de que el trabajo de Gu afirme que la metodología forjada en Occidente domine casi 
toda la producción sobre China deja abierta una brecha a partir de la cual se puede construir un abordaje 
diferente. El propio análisis realizado por el profesor Gu es uno de los pasos fundamentales para abrir la 
puerta de la construcción de un modo propio de abordaje filosófico que incorpore y adapte, desde luego, 
aquello que resultó beneficioso para el estudio de otras filosofías. 

Una civilización única requiere, entonces, un marco teórico singular para ser pensada. Ese marco no 
puede ser el de los estudios poscoloniales porque, como decíamos antes, China nunca fue una colonia; sin 
embargo, en tanto fue sujeto de una mirada colonialista, esta perspectiva permite entender la posición 
eurocéntrica que, como veremos en el próximo capítulo, llegó a afirmar que no existe la filosofía china o 
que, para adquirir este estatus explícito, necesitó un sujeto europeo o un chino europeizado que la pudiera 
pensar como tal. En este sentido, creemos que es mucho lo que se gana en la comprensión de China al 
defender la especificidad que le otorgue derecho a ser pensada con sus propios términos o, al menos, con 
un esfuerzo genuino y honesto para pensarla en sus propios términos, respetando y celebrando sus dife-
rencias. Como estamos hablando de filosofía, no esperemos una sola respuesta ni tampoco una posición 
estática: en toda cultura la relación con la filosofía es dinámica y está en construcción constante. En el caso 
de China, en la que la filosofía siempre fue una intérprete privilegiada de su identidad cultural, no podría 
ocurrir algo diferente. 

Dentro de las posiciones orientalistas y sinologistas se ha puesto en duda el carácter filosófico del 
pensamiento chino, tema que abordamos en el siguiente capítulo y que sigue siendo tema de disputa. 
Nuestra conclusión acerca del problema de la perspectiva de estudio de la filosofía china, así como sobre el 
lugar desde el cual se puede defender su estatus filosófico, si bien tiene puntos en común con muchos de 
los tratados en el Orientalismo y su herencia en los estudios poscoloniales, exige la construcción de una 
perspectiva propia, dado que China es un caso singular, que no fue colonia sino semi-colonia, que tardó en 
tener contacto asiduo con los europeos, que posee una lengua con características muy especiales que im-
plica una profunda transformación de los contenidos traducidos a ella y que ha tenido una historia reciente 
muy singular, con cambios tan profundos y vertiginosos que suscitan un problema de adaptación para los 
propios nativos. 

5. FILOSOFÍA O SABIDURÍA 

¿Se puede calificar el pensamiento chino de “filosofía” sin más? ¿Sería mejor recurrir a un concepto 
que se haya forjado en su propia tradición? ¿Quién decide y en base a qué el estatus filosófico de tipo de 
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reflexión? Seguramente no estarán esperando respuestas totalmente precisas e indubitables a estos inte-
rrogantes, pero eso no implica que no se pueda ensayar algunas respuestas, y que estas nos inviten a plan-
tear otras. 

El debate acerca de si algunos autores chinos antes del encuentro con la filosofía europea pueden 
ser calificados de ‘filósofos’ no es solo una cuestión terminológica ni un problema especializado del campo 
filosófico. Es cierto que nos pone frente al problema de a qué llamamos ‘filosofía’, pero no es lo único que 
está en juego en esta cuestión. Existe un cierto tipo de saber, cuyo nombre dejamos de momento en sus-
penso, que acompaña nuestra vida y al que recurrimos en nuestras reflexiones, y qué en la mayoría de los 
casos presupone una cierta reflexión metateórica. 

Si bien posee un anclaje en la capacidad básica de reflexión humana, la filosofía posee también es-
pecialistas que la ejercen o que la toman como objeto de estudio y producen conocimiento que representa 
un aporte para la disciplina, hoy en día en campos bien diferenciados y especializados. El saber filosófico 
puede ser leído en fuentes directas o bien a través de especialistas y divulgadores. En la tradición filosófica 
europea se estudian, por su contenido filosófico, autores que no se reconocían a sí mismos como filósofos, 
sea porque vivieron antes de que se forjara el término “filosofía” para la disciplina, sea porque se enfren-
taron a ella y sostuvieron estar realizando una tarea diferente. Ejemplo de lo primero sería Tales de Mileto, 
uno de los Siete Sabios de Grecia, identificado como el iniciador de una nueva forma de teorizar acerca de 
la naturaleza en el siglo VI a.e.c. y, de lo segundo, sofistas como Protágoras de Abdera o retóricos como 
Gorgias de Leontino. Todos ellos ingresaron al discurso filosófico al ser discutidos por quienes reconocida-
mente se han identificado como filósofos, como Platón y Aristóteles. Se ingresa, así, en la historia de la 
filosofía europea tanto por vía de la práctica directa autoconsciente de la filosofía como por haber formado 
parte de quienes fueron considerados dignos de entrar a una discusión filosófica, aunque más no sea de 
manera crítica como el caso de los sofistas a los que aludimos antes. 

Al discutir el tipo de saber de los pensadores chinos nos estamos preguntando algo más profundo y 
sutil que lo señalado hasta ahora: qué tan culturalmente connotada está la filosofía y qué posibilidades 
tenemos de ganar en la comprensión de un problema al ver las semejanzas y diferencias entre dos o más 
culturas diversas. El pensamiento de Aristóteles se nutrió con la discusión con sus predecesores, los prime-
ros físicos, los pitagóricos y Platón, además de sus adversarios sofísticos. Discutió con quienes había cono-
cido directamente y también con los escritos de quienes ya no existían. Avicena, el gran filósofo persa del 
siglo X discutió con Aristóteles, así como lo hicieron también Averroes y Tomás de Aquino. Estos tres filó-
sofos no pertenecían a la misma tradición aristotélica, no vivían en el mismo lugar ni la misma época ni 
hablaban el mismo idioma. Sin embargo, la discusión fue fructífera y dio lugar a producciones originales y 
profundas, significativas en su época. Los jesuitas que llegaron a China en el siglo XVI no tuvieron ningún 
problema en reconocer que pensadores como Confucio eran filósofos y lo integraron a la discusión filosó-
fica, de un modo que impactó incluso en quienes no viajaron a China ni nunca hablaron su lengua, como 
Voltaire o Leibniz. Desde nuestro punto de vista, el objetivo de la filosofía no es confrontar posiciones sino 
valerse de esta para incrementar la comprensión de un problema y la capacidad de reflexión. 

Si nos asomamos al catálogo de la prestigiosa Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía publicada por 
Editorial Trotta en 34 volúmenes entre 1992 y 2017, veremos que un solo volumen, el número 19, Filosofías 
No Occidentales, incluye contenidos de filosofía china. Bajo la denominación negativa de “filosofía no occi-
dental”, incluye capítulos organizados bajo dos criterios disímiles: geográfico (China, India, Irán) o religioso 
(filosofía judía o musulmana). Un capítulo está dedicado a Averroes, quien nació en Córdoba, distinguién-
dose un “Islam oriental” de un “Islam occidental”. En el capítulo sobre China, a cargo de Pilar González 
España, se expresa la dificultad de sintetizar la historia de la filosofía china y uno de los dos argumentos 
ofrecidos es que “…el pensamiento chino, más que constituir una filosofía, es una sabiduría fundada en un 
cierto número de obras de la antigüedad cuya historia es oscura, su lengua mal conocida y sus comentarios 
tardíos o escolásticos.” (González España, 1999: 37) Tal afirmación se basa en una determinada concepción 
de la filosofía que entendemos es la que se ve reflejada en el resto de la Enciclopedia: la originada en la 
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Europa del siglo VI a.e.c., desarrollada en ese continente en los siglos posteriores y trasportada en las dife-
rentes oleadas de sus empresas colonialistas. Este modo de pensar la historia de la filosofía refleja un es-
fuerzo de comprensión atravesado por una profunda sensación de desconcierto frente a lo Otro. Desde 
1999 hasta ahora, sin embargo, cada vez es posible escuchar más voces que poseen una concepción más 
amplia de la filosofía y que también están interesadas en develar los mecanismos por los cuales se terminó 
desconfiando del carácter filosófico del pensamiento chino. 

El debate acerca de si un pensamiento puede ser calificado de ‘filosófico’ o ‘sapiencial’ se ha plan-
teado dentro de la propia tradición europea respecto de los llamados ‘presocráticos’ y que Aristóteles de-
nominaba “los que primero filosofaron”. En un artículo reciente sobre Parménides, Miguel Candel (2016) 
reflexiona sobre la dicotomía entre aquellos que se niegan a otorgar el calificativo de “filósofos” a los pre-
socráticos a partir de una separación tajante entre lo racional y lo irracional y quienes, para conservar el 
título filosófico, han privilegiado los elementos lógicos en su lectura.16 Este debate supone entender lo ra-
cional y lo irracional como dos compartimientos estancos y, lo más grave, quitarle el carácter histórico a la 
distinción. La sabiduría sería aquella que es capaz de incorporar la irracionalidad, mientras que lo racional 
se identificaría más bien con el método científico. Si ese es el caso, muchos textos que aparecen en los 
manuales de filosofía irían a parar a la categoría de “sabiduría” y en muchos casos sería imposible dirimir si 
un texto es sapiencial o filosófico. Entonces, lo que está en juego aquí, disfrazada como una dicotomía 
Oriente/Occidente, es una escisión que se planteó en el interior de la filosofía de tradición europea. Esta 
línea, inaugurada por el psicólogo indio Ashis Nandy (1983), es sintetizada de este modo por Pániker:17 

Parece como si Occidente renegara de sus pensadores o fases no-racionalistas. Un temor o ansiedad 
que delata mucho de la autopercepción que determinado Occidente tiene de sí. El orientalismo podría no 
ser más que una dislocación interna de Occidente. Algo de dentro que se presenta como de afuera. Una 
proyección de la irracionalidad en el otro. El psicólogo social Ashis Nandy entiende el ‘descubrimiento’ de 
Oriente de forma parecida: Oriente como la sombra suprimida de Occidente. (Pániker, 2005: 36) 

Esta lectura nos permite entender, también, por qué muchas personas buscan en la filosofía, la reli-
gión y diversas prácticas de diversas culturas asiáticas, sobre todo India, China y Japón, algún tipo de cone-
xión vivencial o respuesta a sus anhelos que ven presente en la propia tradición. Es en estos contextos 
donde aparece el calificativo de “sabiduría”, o de “filosofía oriental”, entendiendo que el calificativo de 
“oriental” le otorga un tipo de conocimiento que está ausente en lo que se califica simplemente como “fi-
losofía”. 

A las razones aducidas podemos agregar el absurdo de aplicar el término de “sabiduría”, derivado 
del término griego sophía, a un conjunto de saberes provenientes de las culturas más disímiles que lo único 
que tendrían en común es que no pertenecen directamente a la tradición filosófica europea. Así, se negaría 
aplicar el término “filosofía” por defender la especificidad griega, pero no se expresaría el mismo tipo de 
cuidado en englobar el resto de las ricas culturas que pueblan el mundo bajo un mismo término, “sabidu-
ría”, luego de relegarlo a un ámbito de racionalidad inferior. Frente a esto, como vimos, la pregunta más 
importante se refiere a las razones de su exclusión y no a la exclusión misma que está vaciada completa-
mente de sentido. 

                                                           

16 Sus referentes son básicamente Colli (1977), a quien considera pionero y Kingsley (1999). Entiende que la senda para pensar de 
este modo fue abierta por el escrito fundacional de Dodds, The Greek and the irrational (1959).  

17 Ashis Nandy es un psicólogo político, teórico social y crítico cultural indio. Una de sus obras más importantes, afortunadamente 
traducida al español, es El enemigo íntimo: pérdida y recuperación del yo bajo el colonialismo. 
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6. REFLEXIONES FINALES 

A modo de conclusión, queremos ofrecer una reflexión general acerca del aporte del abordaje inter-
cultural de la filosofía, y una más puntual sobre el valor y sentido de la filosofía china. 

En este escrito defendimos que la filosofía es una actividad humana inevitable. Esta caracterización 
de la filosofía puede rastrearse incluso en textos tan tempranos como el Protréptico de Aristóteles.18 Esto 
no va reñido con la existencia de quienes se dedican por completo a la tarea filosófica y se especializan, 
dando lugar obras profundas y complejas, pero es una advertencia para quienes todavía confunden el desa-
rrollo histórico de la filosofía europea con el deseo de saber que atraviesa a todas las culturas. No habría 
que buscar, así, una esencialidad propia de la filosofía, ya que, como producto cultural, está connotada con 
las características de diferentes épocas, corrientes, autores. Los intentos históricos de identificar esta su-
puesta esencia filosófica están condenados al fracaso, dada la enorme variedad del pensamiento filosófico 
a lo largo de su historia. El valor de la filosofía griega es tan intrínseco que no necesita pretensión de exclu-
sividad para que se la pondere en toda su dimensión. Lo mismo ocurre con la filosofía china, aunque, por 
los avatares del eurocentrismo, no haría falta puntualizarlo porque, desde que tomó conocimiento de la 
filosofía originada en Europa, no puso en cuestión su estatus de tal. 

El carácter dialéctico de la filosofía hace que se enriquezca a través de la confrontación dialógica. El 
mundo en el que vivimos y el lugar que ocupa Latinoamérica en él requiere urgentemente la profundización 
del diálogo intercultural y la filosofía puede contribuir a este. Más allá de esta necesidad de los tiempos, 
incluso, las filosofías que produjo y sigue produciendo la cultura china forman parte del valioso acervo cul-
tural de la humanidad y, desde cualquier parte del mundo, somos capaces de disfrutarlo. 
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Los Institutos Confucio y su papel en la iniciativa 
de Franja y la Ruta de la Seda:  

experiencia en Cuba 
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1. RESUMEN 

La ponencia tiene como objetivo mostrar la política exterior de China desde el establecimiento de los 
institutos Confucio y como, estratégicamente, están alineados dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta 
de la Seda, convirtiéndose en un baluarte para aquellos países que buscan fortalecer sus relaciones diplo-
máticas y de colaboración con el gigante asiático. Partiendo del análisis teórico se contextualiza tomando 
como muestra el Instituto Confucio de la Universidad de La Habana, en Cuba. 

Palabras clave: Instituto Confucio; Cuba; China; Iniciativa de la Franja y la Ruta; Relaciones interna-
cionales 

2. LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA 

La Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda (en lo adelante IFRS) es un megaproyecto propuesto por 
el gobierno chino en 2013, para servir como marco para la cooperación con otros países. 

Inicialmente pensado para la región de Europa y Asia, pues estuvo inspirada en la histórica Ruta de 
la Seda que conectaba Asia, Oriente Medio y Europa, en busca de reavivar el comercio y la cooperación a 
través de rutas terrestres y marítimas, pero con el tiempo se extendió al resto del mundo. Dicha coopera-
ción se enmarca dentro del paradigma de ganar-ganar, para establecer lazos que sean mutuamente bene-
ficiosos con todos los países posibles. Las primeras ideas asociadas se encuentran en una serie de discursos 
pronunciados por el presidente Xi Jinping en Kazajistán e Indonesia en septiembre de 2013. Más de las tres 
cuartas partes de los países del mundo y las organizaciones internacionales importantes, se han sumado a 
la construcción conjunta de la misma. Hasta hoy, “sigue siendo uno de los mayores planes de infraestruc-
turas jamás iniciados por un solo país” (Feingold, 2024). 

Se ha convertido en un producto público, internacional, inclusivo y ejemplo de intercambio para el 
beneficio mutuo en el ámbito de las relaciones internacionales. Dicha iniciativa ofrece la oportunidad para 
analizar el contexto de la política exterior china y las estrategias establecidas para alcanzar sus objetivos. 
Se distingue por su desarrollo pacífico, su apuesta por la creación de un orden mundial multipolar y la im-
plementación de los principios de coexistencia pacífica. Es incluyente e incentiva la cooperación más allá 

                                                           

1 yorbliesr@gmail.com - Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Cuba 

2 ting.ding@rect.uh.cu; dtalex@163.com - Instituto Confucio de la Universidad de La Habana, Cuba 
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de la coyuntura política de los países asociados. 

Desde su surgimiento, la cantidad de países que se han integrado dentro de la iniciativa, ha tenido 
una tendencia de creciente aceptación destacando el 2018 con un salto cuantitativo distintivo en la firma 
de países dentro de dicha iniciativa y siendo el área de la África Subsahariana la de mayor impacto regional, 
tal como puede apreciarse en el gráfico compartido por Agüera (2023). 

ILUSTRACIÓN 1: PAÍSES DE LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA. 

 

[FUENTE DE LA IMAGEN:] AGÜERA MARTÍNEZ, M.B. (2023). “10 AÑOS DE LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA DE CHINA”. HTTPS://WWW.LISA-

NEWS.ORG/GEOPOLITICA/10-ANOS-DE-LA-INICIATIVA-DE-LA-FRANJA-Y-LA-RUTA-DE-CHINA/ 

Para el caso de Cuba, a decir de la viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de 
Cuba, Déborah Rivas Saavedra, oficialmente se firma el acuerdo para insertarse dentro de la iniciativa en 
2018 y el plan de cooperación entre ambos países entró en vigor en el año 2021 (Rosell, 2023). Entre las 
principales áreas de cooperación en la firma de acuerdos de cooperación en esferas claves se pueden men-
cionar la economía, la tecnología, la cooperación en materia de capacidad productiva, biomedicina, ener-
gías renovables, cultura, turismo, medioambiente, medios de información, telecomunicaciones, educación 
y la promoción de la cooperación académica y lingüística (desarrollo de los Institutos Confucio), investiga-
ción científica y agricultura, así como el fortalecimiento de los vínculos entre las autoridades locales de 
ambos países (Fonseca, 2023). 

3. ¿QUÉ SON LOS INSTITUTOS CONFUCIO? 

El Instituto Confucio (en lo adelante IC) es un centro no lucrativo, cuyo objetivo es promover la lengua 
y la cultura chinas, haciendo énfasis a la enseñanza del idioma chino mandarín. 

Casi todos están adscriptos a una universidad local. Tienen asignada una universidad china contra-
parte que asesora en temas metodológicos asociados a los programas de enseñanza del idioma, la selección 
de profesores nativos y da un acompañamiento sistemático al IC. 

Estos centros siguen el principio de beneficio mutuo, igualdad y cooperación entre China y otros paí-
ses, comprometidos con la promoción de los intercambios culturales y el fortalecimiento de la amistad 
entre los pueblos. 

https://www.lisanews.org/geopolitica/10-anos-de-la-iniciativa-de-la-franja-y-la-ruta-de-china/
https://www.lisanews.org/geopolitica/10-anos-de-la-iniciativa-de-la-franja-y-la-ruta-de-china/
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El primer IC se inauguró en el 2004, en Corea del Sur. A finales de 2023, con motivo del lanzamiento 
del logo del 20 aniversario de constitución de los IC, la Fundación Internacional de Educación China, anunció 
que desde entonces se han establecido sucesivamente alrededor del mundo 496 IC y 757 Aulas Confucio, 
en asociación con diversas instituciones educativas, con el fin de satisfacer las demandas ante la necesidad 
del aprendizaje del idioma y la comprensión de las costumbres y cultura chinas, en más de 160 países (Fun-
dación Internacional para la Educación del Idioma Chino de China, 2024). 

Dentro de este contexto, en Cuba se inaugura el Instituto Confucio de la Universidad de La Habana, 
el 30 de noviembre de 2009 y, hasta el momento, es único de su tipo en Cuba. 

4. LOS INSTITUTOS CONFUCIO EN LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA 

Desde que China comenzó a colaborar con otros países para el establecimiento de Institutos Confucio 
en 2004, estas instituciones han sido trascendentales para la promoción de la cultura y el conocimiento 
sobre esta antigua civilización oriental, desde la cooperación bilateral equitativa. Su naturaleza no guber-
namental y sin fines de lucro, está en consonancia con la directriz de acción de China de apoyar la construc-
ción conjunta. 

En 2023 se cumplieron 10 años desde la puesta en marcha de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de 
China. Desde entonces, la estrategia de desarrollo de infraestructuras terrestres y marítimas reúne acuer-
dos con alrededor de 151 países y 32 organizaciones internacionales. Hasta octubre de ese año, de los 496 
IC existentes, 313 más otras 315 Aulas Confucio fungen en 132 de los países que participan en la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta. Hasta la fecha, de los 154 países que integran la IFRS solo en 24 de ellos no hay 
institutos Confucio, lo que representa que el índice de cobertura de los IC en los países inmersos dentro de 
la iniciativa es del 84.4%. 

A través del establecimiento de los Institutos Confucio, se promueve el aprendizaje del idioma chino, 
y se impulsa la cooperación integral en diversos campos como intercambios culturales, intercambios eco-
nómicos y comerciales, conocimiento y tecnología. Dichos centros desempeñan el rol de puente y allanan 
el camino para construir un futuro mutuamente beneficioso, por lo que se alinean de forma positiva con 
las estrategias y acciones de la iniciativa de la Franja y la Ruta. 

A modo de resumen, puede aseverarse que los IC contribuyen a los planes de acción de desarrollo 
de la IFRS en los diferentes países desde los siguientes aspectos: 

 Desde su quehacer académico, los IC se han convertido en líderes para el apoyo intelectual 
y de talento para la construcción y desarrollo de la IFRS 

 La promoción de la lengua y la cultura china, fortalece los lazos entre los pueblos (a nivel 
social), desde la potenciación del conocimiento y la apreciación de la cultura, a partir del 
reconocimiento y respeto a los contrastes culturales 

 Los IC promueve e impulsan la cooperación internacional 

5. INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA Y SU APORTE A LA 

IFRS EN CUBA 

En Cuba, el IC está adscripto a la Universidad de La Habana (UH) y es único de su tipo en el país. La 
Universidad de Lengua y Cultura de Beijing (BLCU, por sus siglas en inglés), es su universidad china contra-
parte. Su génesis se encuentra en una visita gubernamental china realizada a la Universidad de La Habana 
en el año 2006. Esto llevó a que en el año 2007 se firmara el primer convenio para el establecimiento de un 
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instituto Confucio en la universidad capitalina. Finalmente quedó inaugurado el 30 de noviembre de 2009. 
(Rosell, 2022). 

Como característica, se dedica a promoción de la lengua y cultura china en Cuba, a través de cursos 
gratuitos de diferente complejidad y duración, así como actividades culturales y académicas, como exposi-
ciones, festivales, concursos, presentaciones de libros, conferencias, exámenes internacionales, por citar 
algunos ejemplos. 

El trabajo centra los datos de análisis, para ejemplificar el aporte del IC de la UH a la implementación 
y desarrollo de la IFRS en Cuba, abordando esencialmente 3 aspectos: 

 Formación del capital humano como apoyo intelectual y de talento para el desarrollo de la 
IFRS en Cuba 

 La promoción de la cultura china a nivel social, como ayuda al reconocimiento y respeto a los 
contrastes culturales de la cultura china y la cultura cubana, así como los aspectos en común 
entre ellas 

 Las actividades que contribuyen a la cooperación internacional entre Cuba y China 

a) FORMACIÓN DEL TALENTO CON CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y CULTURA CHINA 

Durante el I Seminario Internacional "La iniciativa de la Franja y la Ruta: 10 años después", celebrado 
dentro de la Convención Científica Internacional Saber UH 2023, de la Universidad de La Habana (celebrada 
entre el 29 de mayo al 2 de junio de 2023), se presentó el resultado de un estudio exploratorio que muestra 
el creciente interés de la población cubana por el aprendizaje del idioma chino, particularmente en la capital 
del país, que es el campo de acción inmediato del IC en Cuba. (Ver ilustración 2) 

ILUSTRACIÓN 2: DATOS DE MATRÍCULA DESDE 2016 AL 2023. 

 

[FUENTE DE LA IMAGEN:] ELABORA-

CIÓN PROPIA (DATOS TOMADOS DE: 
ROSELL, 2023 Y ENTREVISTA NO 

ESTRUCTURADA AL CODIRECTOR DEL 

INSTITUTO CONFUCIO, MSC. DING 

TING). 

En sus inicios, el IC de la UH sesionaba en una sede relativamente pequeña cerca de la Colina Univer-
sitaria, y en el año 2015, por decisión de la máxima dirección de la Universidad, en conciliación con la Oficina 
del Historiador de la Ciudad de La Habana, pasa a ocupar un edificio independiente, de 4 niveles, en el 
corazón del Barrio Chino. La decisión estuvo antecedida de una creciente demanda de personas interesadas 
en aprender el idioma y en la conveniencia geográfica para el desarrollo de las actividades del centro. 

En la gráfica de la ilustración 2 se pueden identificar picos, explicados en los períodos de desarrollo 
del IC (Ver ilustración 3): 
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ILUSTRACIÓN 3: DATOS CONTEXTUALES DESDE 2016 AL 2022 QUE TUVIERON INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO 

DE LA MATRÍCULA DEL IC DE LA UH. 

 

[FUENTE DE LA IMAGEN:] ELABORACIÓN PROPIA. 

Como mencionamos con anterioridad, con la presencia del IC de la UH en el Barrio Chino y la dispo-
nibilidad de mayor número de locales para el desarrollo de sus actividades, la matrícula creció sustancial-
mente con respecto a años anteriores, especialmente en el 2017. 

Tradicionalmente el IC ofrecía cursos de lengua china en seis niveles diferentes, desde el básico al 
avanzado, con una duración cada uno de un año académico (diez meses). A partir de 2017, comenzaron a 
rediseñarse las ofertas. Aunque se mantuvieron los cursos antes mencionados, se crearon otros con dife-
rentes niveles de complejidad y de horas presenciales. Así surgieron cursos como el de “Introducción a la 
lengua y la cultura china” con una duración de tres meses, distintos cursos de verano y de invierno de lengua 
y cultura (ver ilustraciones 4 y 5), con una duración de una a tres semanas (dependiendo del curso). De esta 
forma, nuevas personas y profesionales llegaron al centro. 

ILUSTRACIÓN 4: EJEMPLOS DE CURSOS CORTOS OFERTADOS POR EL INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

HABANA 

 

[FUENTE DE LA IMAGEN:] 

ROSELL LEÓN, Y. (2022). 

ILUSTRACIÓN 4: EJEMPLOS DE CURSOS CORTOS OFERTADOS POR EL INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

HABANA 
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[FUENTE DE LA IMAGEN:] 

ROSELL LEÓN, Y. (2022). 

Con la Feria Internacional del Libro en 2018, los cursos del IC tuvieron mayor alcance en su divulga-
ción, lo que provocó otro ascenso en la matrícula en el 2019 que, vale destacar, se quedó por debajo de la 
demanda a pesar de que habilitaron nuevos locales para la impartición de la docencia. 

En este año también quedó inaugurada la Biblioteca del IC “China” (ver ilustración 6) 

ILUSTRACIÓN 6: INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA “CHINA” DEL INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

HABANA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

CORTAN LA CINTA EL SR. DING X 

(AGREGADO ACADÉMICO DE LA EM-

BAJADA DE CHINA EN CUBA) Y LA 

DRAC. MIRIAM NICADO (RECTORA 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA HA-

BANA). [FUENTE DE LA IMAGEN:] 

INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNI-

VERSIDAD DE LA HABANA (2021). 
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La nueva biblioteca tuvo un gran impacto en el IC, especialmente para sus estudiantes y las ac-
tividades docentes planificadas, pero también en la comunidad académica interesada en los estudios 
asociados con China, y para todas aquellas personas amantes de la cultura asiática. 

Otro de los aspectos significativos fue la creación, en 2019, del Aula Metodológica de Medicina 
Tradicional China, como proyecto del IC inscrito oficialmente en la UH. Alcanzando un nuevo gremio 
de salud y una importante y sólida alianza con el Ministerio de Salud Pública, Hospitales como el Calixto 
García, la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, la Escuela Latinoamericana de Medicina y la 
Asociación de Medicina Tradicional. Actualmente, los cursos ofrecidos sobre la temática (con diferen-
tes grados de complejidad y especialización) son altamente demandados por la población y por profe-
sionales de la salud. 

Los años siguientes, 2020 y 2021, el IC sufre las consecuencias de una pandemia mundial, el 
COVID 19, viéndose obligado a suspender las clases de forma presencial. Dadas las condiciones tecno-
lógicas del país y la inexperiencia del claustro, en ese momento, para enfrentar la docencia de manera 
virtual, la matrícula disminuyó, y se mantuvieron pocos cursos de forma online. Sin embargo, debe 
resaltarse que este revés se convirtió en una oportunidad, pues la tecnología abrió la posibilidad de 
matrícula a nuestros cursos a profesionales y estudiantes de todo el país, pues hasta la fecha estaba 
restringida a la capital y provincias muy cercanas. 

El 2022, el IC vuelve a abrir sus puertas y desde entonces su matrícula ha seguido en ascenso. 

Otro de los aportes importantes en la formación del capital humano como apoyo intelectual 
para el desarrollo de la IFRS, ha sido la apertura de aulas fuera de la sede oficial del IC. Así pueden 
listarse más de diez espacios donde se imparten cursos diseñados a la medida de chino mandarín, 
cultura china y medicina tradicional china, en los últimos años: 

 Casa de Artes y Tradiciones Chinas (cursos de chino mandarín para niños entre 9 y 12 
años, y cursos para los trabajadores del centro) 

 Liceo Francés (cursos de chino mandarín para niños entre 8 y 13 años) 

 Empresa Mixta Bellomonte S.A (cursos de introducción a la lengua y cultura china para 
los trabajadores del centro, combinando contenidos del idioma, cultura general y pro-
tocolo) 

 Empresa Hawei (cursos de chino mandarín para los trabajadores del centro) 

 Escuela Bella Caribe (cursos personalizados de medicina tradicional china) 

 Escuela Latinoamericana de Medicina (cursos personalizados de medicina tradicional 
china) 

 Policlínico Van Troi (cursos personalizados de medicina tradicional china) 

 Facultad de Lenguas Extranjeras de la UH (cursos personalizados chino mandarín, como 
segunda lengua) 

 Facultad de Comunicación de la UH (cursos personalizados chino mandarín, como asig-
natura electiva) 

 Instituto Superior de Relaciones Internacionales (cursos personalizados chino mandarín, 
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como segunda lengua) 

 Instituto de Investigación de Biomateriales de la UH (cursos personalizados chino man-
darín) 

 Casa Museo de Asia (cursos cortos de chino mandarín) 

A partir de todo lo anteriormente expuesto, aunque el recuento no sea exhaustivo, podemos 
afirmar que el IC de la UH como centro de enseñanza del idioma chino y de intercambio cultural, está 
desempeñando un papel crucial plataforma de capacitación en Cuba. Ha fomentado la formación de 
habilidades en traducción bilingüe, investigación y habilidades vocacionales, convirtiéndose en una 
fuerza impulsora para el desarrollo de la iniciativa. El dominio del idioma chino ha abierto nuevas opor-
tunidades profesionales para muchos estudiantes y profesionales de diversas áreas, empleados de em-
presas impulsadas y/o financiadas por China y amantes de la cultura china en general, convirtiéndolos 
en activos valiosos para la construcción de la Franja y la Ruta. 

b) PROMOCIÓN DE LA CULTURA CHINA A NIVEL SOCIAL 

El discurso inaugural del presidente Xi Jinping en el tercer Foro de la Franja y la Ruta para la 
Cooperación Internacional en octubre de 2023, destacó la importancia de promover los intercambios 
entre personas como parte de la construcción conjunta de esta iniciativa. La sexta acción propuesta 
por el líder chino, "apoyar los intercambios entre pueblos", busca fortalecer la cooperación en áreas 
como la educación, la cultura, el turismo y los deportes, con el fin de fomentar la comprensión, el 
respeto y la confianza mutua entre los países participantes. 

El IC de la UH se distingue dentro de la comunidad del Barrio Chino y la comunidad universitaria 
por la gran cantidad de actividades que realiza mensualmente. En la gráfica de la ilustración 7, se mues-
tra un balance de la cantidad de actividades realizadas cada año (resaltando el 2018, año donde el IC 
desplegó una cantidad de actividades significativas en el marco de la Feria Internacional del Libro) y en 
la gráfica de la ilustración 8 se modelan los tipos de actividades más comunes en dicho centro. 

ILUSTRACIÓN 7: CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS CADA AÑO POR EL INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNI-

VERSIDAD DE LA HABANA 

 

[FUENTE DE LA IMAGEN:] ROSELL LEÓN, Y. (2023). “EL INSTITUTO 

CONFUCIO DE LA HABANA Y LA FRANJA Y LA RUTA DE LA SEDA” [CONFE-

RENCIA]. I SEMINARIO INTERNACIONAL "LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA 

RUTA: 10 AÑOS DESPUÉS", DESDE LA CONVENCIÓN CIENTÍFICA INTERNA-

CIONAL UNIVERSIDAD DE LA HABANA 2023 (29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 

DE 2023) 

Las actividades culturales del IC de la UH se adapta a las necesidades específicas de la UH, el 
Barrio Chino y, en general, del país, llegando a miles de participantes. El proyecto de campamento de 
verano para alumnos talentos del centro y el concurso internacional "Puente Chino" ha impulsado a 
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muchos jóvenes cubanos amantes del idioma chino, llevándolos a experimentar experiencias cultura-
les importantes para su formación profesional. 

La iniciativa de la Franja y la Ruta y el IC están recibiendo el apoyo de líderes cubanos y chinos, 
quienes reconocen su importante papel en la construcción de lazos de amistad entre ambos países. 

c) ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Los Institutos Confucio encarnan el espíritu de colaboración internacional, promoviendo el in-
tercambio cultural y la enseñanza del idioma chino a través de un modelo de cooperación entre China 
y los países receptores, basados en los principios de respeto mutuo, consulta amistosa, igualdad y be-
neficio mutuo. 

La gestión del IC de la UH se ha caracterizado por la visita de numerosas delegaciones y perso-
nalidades china de distintas áreas, con el apoyo y acompañamiento de diversas figuras del ámbito aca-
démico, político y cultural de Cuba y China. Entre los ejemplos más significativos se pueden citar: (ver 
ilustraciones de la 9 a la 16) 

ILUSTRACIÓN 9: PRESENCIA DEL INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA EN LA FERIA INTER-

NACIONAL DEL LIBRO, CUBA 2018 

 

[FUENTE DE LA IMAGEN] INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA (2019). 
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ILUSTRACIÓN 10: VISITA DEL PRESIDENTE DE CUBA MIGUEL DIAZ-CANEL AL BARRIO CHINO, FRENTE AL INSTI-

TUTO CONFUCIO. 

 

[FUENTE DE LA IMAGEN] INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA (2019). 

ILUSTRACIÓN 11: VISITA DE LA DELEGACIÓN “PEQUEÑOS EMBAJADORES” AL INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNI-

VERSIDAD DE LA HABANA E INTERCAMBIAN CON NIÑOS DE ESCUELAS CUBANAS. 

 

[FUENTE DE LA IMAGEN] INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA (2020). 
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ILUSTRACIÓN 12: INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE COMETAS CHINAS “ALAS TRADICIONALES DE CHINA”. 

 

[FUENTE DE LA IMAGEN] INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA (2023). 

ILUSTRACIÓN 12: VISITA DE REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUBA AL INSTI-

TUTO CONFUCIO. 

 

[FUENTE DE LA IMAGEN] INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA (2022). 
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ILUSTRACIÓN 13: DELEGACIONES GUBERNAMENTALES DE CHINA Y CUBA CONFLUYEN EN INTERCAMBIO EN EL 

INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

 

[FUENTE DE LA IMAGEN] INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA (2019). 

ILUSTRACIÓN 14: VISITA DE REPRESENTANTES DEL BURÓ 5 AL BARRIO CHINO 

 

[FUENTE DE LA IMAGEN]INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA (2022). 
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ILUSTRACIÓN 15: VISITA DE LA DELEGACIÓN DE FUJIAN VISITA EL INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE 

LA HABANA. 

 

[FUENTE DE LA IMAGEN] INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA (2019). 

ILUSTRACIÓN 16: ARTISTAS DE CHINA Y CUBA SE UNIERON EN EL ESPECTÁCULO "CANCIONES DE LA RUTA DE LA 

SEDA" EN EL TEATRO NACIONAL. 

 

[FUENTE DE LA IMAGEN:] INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA (2023). R 

Todas estas imágenes muestran como el IC de la UH, como el resto de los Institutos Confucio se 
basan en el espíritu de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, promo-
viendo la enseñanza del idioma chino y el intercambio cultural en un marco de cooperación pacífica, 
igualitaria y beneficios mutuos. 
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6. REFLEXIONES FINALES 

La iniciativa de la Franja y la Ruta se propone articular e integrar a China con el resto de los países 
y regiones del mundo. Es incluyente e incentiva la cooperación más allá de la coyuntura política de 
cada país. 

En sentido general, los IC asumen un papel positivo frente a la IFRS y son canales importantes 
para que los países que forman parte de esta iniciativa, apoyando las acciones asociadas especialmente 
a la cultura y la educación. Además, están en condición de ofrecer apoyo intelectual y talento para el 
desarrollo de proyectos colaborativos. 

El mecanismo de construcción cooperativa de los Institutos Confucio está en línea con los prin-
cipios y conceptos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

El establecimiento de un Instituto Confucio en Cuba y en la Universidad de La Habana, repre-
senta una ventaja estratégica en el intercambio y cooperación entre ambos países, tras la contribución 
a la formación de profesionales cada vez más capacitados para materializar los ideales que defiende la 
iniciativa de la Franja y la Ruta. 

En Cuba, existe un creciente interés por el estudio del idioma chino y el conocimiento de la China 
real, su cultura y costumbres y esto se evidencia en las cifras de matrícula que sostiene en el tiempo el 
IC de la UH. 

El IC-UH, ha recibido una atención esmerada, tanto en la preparación del claustro como en el 
acompañamiento metodológico de los programas de estudio para la enseñanza del idioma y la cultura 
china desde BLCU, reconociendo la flexibilidad y adaptabilidad al contexto cubano, logrando una ver-
dadera simbiosis pedagógica, basada en el respeto y entendimiento. 

El IC-UH cuenta con el respaldo de instituciones que potencian sus actividades como la máxima 
dirección de la UH, el Ministerio de Educación Superior, del gobierno cubano, la Embajada de China en 
Cuba, instituciones del barrio chino y otras afines a las funciones del IC, pues hay un reconocimiento 
de la importancia de las actividades de este tipo de centro para la creación y fortalecimiento de puen-
tes de intercambio. La cultura es la base para el intercambio desde el respeto a las diferencias. 
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Algunas consideraciones de la Política Agraria  
en la China del Siglo XXI 

Leandro M. Boero124 

1. RESUMEN 

La importancia estratégica de la economía agraria en China desde la instauración de la República 
Popular en 1949 hasta nuestros días es abordada en el presente ensayo partiendo de la políticas reformistas 
implementadas en los primeros años del Gobierno Comunista Chino de mediados del siglo XX, pasando por 
las reformas relacionadas al ámbito rural de las décadas posteriores, arribando al análisis pormenorizado 
de la reforma agraria del 12 de octubre del 2008, cuyo significativo impacto se trasladó a temáticas como 
los derechos de los campesinos a la tierra, la gestión del partido-Estado de la economía agraria, la cuestión 
medioambiental, la autosuficiencia alimentaria, atendiendo, además, a las implicancias que en el plano in-
ternacional se suscitan debido a las distintas políticas agrarias operadas en China en los últimos años, to-
mando en consideración el papel relevante que el gigante asiático posee como factor de estabilidad en el 
mercado mundial de alimentos. 

Palabras claves: reforma agraria; agricultura; partido-Estado; desarrollo; sostenibilidad ambiental 

2. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación procura abordar el devenir de la política agraria en la China del 
siglo XXI, entendiendo por política agraria en un sentido genérico como toda actuación propia del poder 
público y de los factores de poder, en orden a la selección e instrumentación de políticas públicas para 
influir en la estructura y en la actividad agraria, cuya finalidad última es alcanzar un ordenamiento del com-
portamiento de los distintos actores vinculados a lo agrario, con el propósito de obtener el desarrollo eco-
nómico y el bienestar social. En las últimas décadas, China experimentó un formidable crecimiento econó-
mico caracterizado por una gran expansión industrial, una incipiente urbanización y una constante trans-
formación socio-económica que la posicionó como una de las economías más poderosas a nivel global. Sin 
embargo, la realidad rural actual del gigante asiático continúa siendo motivo de amplios debates, teniendo 
en cuenta que hoy más del 40% de la población en China vive en áreas rurales, son aproximadamente 173 
millones de trabajadores migrantes los que se movilizan entre los ámbitos rurales y urbanos, es decir, que 
los medios de vida de más de 700 millones de personas sigue dependiendo de la tierra en China. Esta reali-
dad denota la importancia que la agricultura tiene en las políticas económicas en China, en donde temáticas 
como los derechos de los campesinos a la tierra, la dirección de la economía agraria por parte del partido-
Estado, la autosuficiencia alimentaria, la sostenibilidad ambiental, los ingresos gubernamentales, entre 
otras, son una prioridad nacional, sumado a los indudables impactos que estas políticas representan en el 
mercado internacional y en la alimentación mundial, debido a la globalización. Se pondrá especial énfasis 
en la reforma agraria puesta en marcha el 12 de octubre del año 2008 en la sesión plenaria del XVII Comité 

                                                           

124 leandroboero32@hotmail.com - Universidad Siglo XXI124 

mailto:leandroboero32@hotmail.com


Algunas consideraciones de la Política Agraria en la China del Siglo XXI - Leandro M. Boero 

Selección de trabajos del III Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos –253 

Central del Partido Comunista de China, en Beijing, así como también se analizarán brevemente los antece-
dentes históricos de dicha reforma ejecutada después de la instauración de la República Popular de China 
en el año 1949. Asimismo, se abordarán los vaivenes que la reforma agraria y las políticas vinculadas al 
ámbito rural en la República Popular China se vienen sucediendo en las últimas dos décadas, haciendo hin-
capié en los problemas de la tierra, que en los últimos años generaron tensiones sociales de alto voltaje en 
áreas rurales, motivadas sobre todo por cuestiones impositivas y la expropiación de tierras. Finalmente, se 
examinará de manera sucinta las implicancias posibles de estas políticas agrarias en la economía de China 
y en el plano internacional, teniendo en consideración la importancia de China como factor de estabilidad 
en el mercado mundial de alimentos. 

3. BREVE RECORRIDO POR LAS REFORMAS AGRARIAS DESDE LA INSTAURACIÓN DE 

LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN 1949 

La situación general de los pobladores rurales en la China de fines de la década del cuarenta del siglo 
pasado se caracterizaba por su condición primaria, numéricamente mayoritaria y de una apremiante pre-
carización social, lo cual fue advertido por la línea maoísta del Partido Comunista Chino. Fue a partir de 
octubre del año 1949 cuando este último logró establecer un gobierno nacional unificado, conformando de 
esta manera la República Popular China. La política agraria del nuevo gobierno se transformó en un instru-
mento fundamental de gestión pública, dando lugar a un verdadero reto de la novel administración cuyos 
desafíos iniciales se volcaron a la lucha contra el desempleo, la detención de una importante inflación y la 
solución de la carencia de alimentos e insumos básicos de regiones aisladas cuya pacificación fue una preo-
cupación central del nuevo gobierno. 

Según Saul Martínez González: “en 1949 una de las primeras acciones fue establecer la Ley de re-
forma agraria, la cual garantizaba el derecho de propiedad campesina y normalizaba el criterio de distribu-
ción de la misma” (Martínez González, S., 2010, p. 63). La ley consagraba una serie de aspectos de gran 
relevancia: estableció un criterio para determinar el status de clase que se fijaba en cuatro: terratenientes, 
campesinos ricos, clase media y campesinos pobres, trabajadores y jornaleros; prescribió la redistribución 
de la tierra de los terratenientes en su totalidad; los campesinos ricos que trabajasen sus tierras con sus 
propias manos o contratando a jornaleros serían eximidos del reparto de sus campos; se dictó un regla-
mento para el trabajo asalariado en las áreas rurales; en cada Aldea se estableció una agencia para la redis-
tribución de las tierras y se encargó a una Asamblea democrática de campesinos el establecimiento del 
status de clase. 

La política agraria instrumentada propició la preservación de la integridad del campesino rico y me-
dio, lo cual no impidió una extraordinaria redistribución de tierras, lo cual lleva a sostener que el criterio 
escogido significó el acceso a la tierra de todas las familias campesinas pobres, además, priorizó el rendi-
miento productivo de las unidades preexistentes a una redistribución más radical. De hecho, para el año 
1952 se habían distribuido 250 millones de acres a 310 millones de campesinos. 

Por otra parte, el primer plan quinquenal (1953-1957) significó la colectivización de las unidades pro-
ductivas, siendo un objetivo estratégico el aseguramiento de las divisas necesarias para importar bienes de 
capital a través de las exportaciones agropecuarias, siendo la voluntad del gobierno revolucionario chino 
conducir al país por la senda de la industrialización socialista, planificando el desarrollo de la industria pe-
sada y de base en detrimento de otros sectores como el agrícola. En palabras de Saúl Martínez González: 
“Este proceso de colectivización constaba de tres fases sucesivas: los grupos temporarios de ayuda mutua, 
los grupos permanentes y las cooperativas de producción agrícolas (granjas); esta última era equivalente a 
la antigua aldea campesina. Para 1956, el 96 % de la población rural estaba organizada en granjas coopera-
tivas y utilizaba el 90 % del total de tierras, organizadas en 700 mil cooperativas” (Martínez González, S., 
2010, pp. 63/64). 
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Poco tiempo antes de finalizar el Primer Plan Quinquenal la situación socioeconómica en China no 
había presentado mejoras a pesar del esfuerzo de los planificadores, la pobreza no había mermado, el 
atraso económico y los desequilibrios regionales seguía siendo aspectos de preocupación creciente , su-
mado al problema representado por la explotación demográfica y la insuficiente producción agrícola cuya 
acumulación no alcanzaba a satisfacer las demandas de una población en aumento, máxime cuando las 
comunas se crearon como una respuesta a esta situación. En 1958, en procura de alcanzar a las naciones 
industrializadas y con la finalidad de activar la transición china a una sociedad comunista, el Partido Comu-
nista Chino implementó el denominado Gran Salto Adelante en el que las cooperativas agrícolas fueron 
organizadas en unidades mayores, es decir, las Comunas Populares. Estas últimas procuraron concentrar 
los recursos materiales y humanos en un área para facilitar la administración. Las Comunas cumplían fun-
ciones de planificación en la faz productiva, en la que todos los productores recibían una remuneración 
basada en el trabajo en forma de salario. 

A pesar de los esfuerzos, el Gran Salto Adelante no alcanzó los objetivos de expansión de la produc-
tividad, como tampoco la reorganización del sector rural fue exitosa en el aumento de los índices agrícolas, 
de hecho, en los primeros años de la década del sesenta la hambruna asoló China. Como bien puntualiza 
Shaohua Zhan: “El fracaso del Gran Salto obligó al partido-Estado a ajustar sus políticas agrarias y en 1961-
1962 reorganizó estas estructuras en una jerarquía de tres niveles: comunas, brigadas y equipos de produc-
ción (la unidad básica estaba formada por entre veinte y treinta hogares), que permaneció en vigor hasta 
el final del periodo de Mao” (Zhan S., 2020, p. 133). 

La drástica disminución de la producción agrícola en esta etapa se debió a una multiplicidad de fac-
tores, entre ellos el acelerado proceso de industrialización impulsado por el gobierno comunista, el pro-
nunciado crecimiento de la población urbana, la crisis climática en las zonas rurales de China, como las 
sequías, que agudizaron aún más la situación poco favorable del campo en el país. 

Luego de la etapa de crisis de producción agrícola en China se pone en marcha la “Gran Revolución 
cultural popular”, la cual abarca los años de 1966 a 1975. En esta fase, la política agraria se centró en la 
autosuficiencia alimentaria, con una estrategia basada en el aumento de la productividad de la tierra, el 
mantenimiento de la política de contención de la población rural, la administración de la fuerza de trabajo 
siguió siendo de las comunas populares, caracterizándose esta etapa por la descentralización en las tomas 
de decisiones de política económica. 

Un nuevo período se abre en China hacia fines de la década del setenta, en donde se registró un 
incremento de la producción de granos per cápita que les permitió a los campesinos lograr su subsistencia, 
aunque esto último no significó que la pobreza se redujera, los ingresos siguieran estancados y el desem-
pleo crónico sea una realidad aún latente. Con la muerte de Mao, y el retorno de Deng Xioaping al poder 
se produjeron cambios fundamentales en la estrategia económica interna y la apertura al exterior de la 
economía china. Según refiere Filomeno V. Aguilar, Jr.: “La discreta presión desde abajo coincidió con la 
nueva filosofía que emergió con el surgimiento de Deng Xioaping luego de la muerte de Mao en 1976. 
Durante los próximos cuatro años, entre 1978 y 1982, los derechos de cultivación de la tierra fueron de-
vueltos a los grupos familiares campesinos” (Aguilar Jr., F. V., 2008, p. 230). 

En el año 1978 se produjeron una serie de reformas en el sector rural de China que incluyeron gra-
dualmente el reemplazo de la economía planificada por un régimen de mercado, la descolectivización del 
campo, sumado a la introducción del nuevo Sistema de Responsabilidad del Hogar. 

En consonancia con lo anteriormente expuesto, se produjo una sustancial modificación en la organi-
zación de la producción agraria, que del dominio casi exclusivo de las comunas populares sobre la vida rural 
se dio lugar a un sistema de relaciones contractuales entre comunidad rural y familiar para producir canti-
dades pactadas de bienes específicos, mientras que la administración pública pasaba a las autoridades de 
pueblos y aldeas. Esta política agraria tuvo efectos positivos en la producción agropecuaria durante la pri-
mera mitad de la década del ochenta, sin embargo, las dificultades de funcionamiento debido a la política 
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de precios altos a los productos agrícolas básicos y la política de subsidios al consumidor crearon un déficit 
significativo en el presupuesto del gobierno. 

Según refiere Shaohua Zhan: “Las reformas tuvieron un sorprendente éxito económico: la producción 
agrícola creció al 8% anual entre 1978 y 1993, mientras que la producción rural no agraria crecía todavía 
más deprisa, aproximándose al 23%. En 1993 había más de 24 millones de empresas rurales – algunas co-
lectivas, otras privadas- que en su conjunto empleaban a 125 millones de trabajadores” (Zhan, S., 2020, pp. 
133/134). 

Por otro lado, en materia de seguridad alimentaria, el Sistema de Responsabilidad Familiar para la 
Producción del Campo propició una estrategia de mayor control por parte de las familias sobre los recursos 
a su disposición, y generó modificaciones a la política de extensión de derechos de uso de la tierra. Esta 
estrategia derivó en un cambio normativo en los contratos entre la comunidad rural y la familia-grupo pe-
queño, lo cual significaba que en las cláusulas convenidas se incluyera el uso continuo de la tierra agrícola 
asignada a los grupos familiares, primero por períodos de hasta 15 años, luego se extendieron a 30 años a 
partir del año 1994. 

A partir de la década del 90 se produjo un fenómeno caracterizado por el subarriendo de derechos 
sobre las tierras propiciadas por los aldeanos con ingresos fuera de la granja, especialmente aquellos con 
trabajos industriales muy rentables, o bien contratando trabajadores golondrina para los cultivos, lo cual 
fue perfilando un tipo de terrateniente ausente. Por otra parte, la política gubernamental fomentó decidi-
damente la compraventa de los derechos de uso de la tierra, en tanto que con la aprobación de la Ley de 
Administración de la Tierra del año 1998 se autorizó la compraventa entre hogares de pueblos diferentes. 

Por último, con el comienzo del siglo XXI, el devenir de la cuestión agraria en China se fue perfilando 
hacia un nuevo rumbo, de hecho el gobierno chino implementó el programa “Construir un nuevo campo 
socialista” en el año 2004, el cual consistía en líneas generales en la eliminación de los impuestos agrarios 
y la introducción de subsidios agrícolas, así como la aplicación de fondos para el desarrollo y proyectos de 
infraestructuras rurales. Esta nueva política agraria buscó incentivar las inversiones de capital en la activi-
dad agropecuaria, la cual fue creciendo en rentabilidad. Asimismo, las reformas neoliberales de los años 90 
significaron un cambio de paradigma en la actividad económica, propiciando la transformación de muchas 
empresas agrarias estatales en compañías agroindustriales de capital privado, incluso con la llegada de in-
versiones extranjeras propiciada por el levantamiento de restricciones para la inversión foránea, especial-
mente con la llegada de China a la OMC (Organización Internacional del Comercio). 

Tal como expresa Shaohua Zhan: “en 2008, el Partido Comunista Chino dio un paso significativo en 
esta dirección al anunciar una política de titularización de la tierra, junto a otras medidas dirigidas a la 
creación de unidades de producción agrícola de mayores dimensiones. Las voces que defendían la privati-
zación directa de las tierras agrícolas aumentaron” (Zhan, S., 2020, p. 135). 

4. LA REFORMA AGRARIA DE 2008. SUS IMPLICANCIAS EN LA ECONOMÍA AGRARIA 

CHINA EN LOS AÑOS POSTERIORES 

En un escenario internacional conmocionado producto de la crisis financiera global desatada en 2008, 
lo cual derivó en una ruptura de las relaciones de fuerza internacionales, las tensiones geopolíticas se avi-
varon y el mundo se embarcó en una suerte de transición con renovados desafíos en casi todos los órdenes 
de la vida social, económica, política y ambiental. En este marco, el 12 de octubre del año 2008 se aprobó 
la reforma agraria en el ámbito del Congreso por parte del Comité Central del Partido Comunista de China, 
que incluyó una serie políticas públicas tendientes a preservar la autosuficiencia alimentaria como prioridad 
nacional, modificándose el marco legal regulatorio de la propiedad, uso y usufructo de la tierra agrícola. 
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En términos generales, “el principal aspecto de esta reforma es que permitirá a 780 millones de cam-
pesinos alquilar, vender, transferir o utilizar como colaterales de préstamos hipotecarios sus derechos de 
uso de la tierra. El objetivo de estas modificaciones a la propiedad de la tierra es que será posible ampliar 
drásticamente la escala de producción y operación agrícola de las pequeñas unidades de producción agrí-
cola familiar...” (Martínez González, S., 2010, p. 72). 

Por otra parte, la reforma agraria procuró incentivar y promocionar un libre mercado para las transac-
ciones del derecho de uso de la tierra agraria, por lo cual el campesino chino se encontraba en condiciones 
de vender o arrendar con el exclusivo propósito agrícola, lo que implicaba que más de 145 millones de 
hectáreas destinadas a la actividad agraria permanecían sin modificación alguna. 

Otro aspecto importante de la reforma en cuanto al uso y propiedad del suelo agrícola tuvo que ver 
con la posibilidad del productor agrícola de vender o arrendar a las grandes corporaciones agroalimentarias 
con elevados niveles de capitalización, buscando atraer a inversiones de capital al sector rural, ampliar las 
escalas productivas, traduciéndose en un sustantivo incremento de la productividad y de la competitividad. 

Otro argumento de trascendencia de la reforma fue su pretensión de reducir la brecha de desigual-
dad entre el campo y la ciudad, como así también procurar un aumento del mercado interno, lo cual se 
trasuntó en una expectativa a futuro de duplicar los ingresos per cápita de casi 780 millones de campesinos 
para el 2020. 

Otra implicancia esperada de la reforma agraria china era la aceleración de la urbanización en el país 
y lograr mayor amplitud y eficiencia de las granjas, con el objeto de satisfacer la demanda de una economía 
en pleno desarrollo. 

Más allá de los argumentos esgrimidos, es importante destacar que el mercado no suele ser visto 
como posibilitador de provisión de tierras para los desposeídos y se a mostrado generalmente incapaz de 
una redistribución justa de los activos agrícolas, siendo prueba de esto la operación de los mercados en los 
contextos agrícolas en China, en donde el fenómeno de la concentración de la tierra en pocas manos es un 
peligro latente. 

De todas maneras, las compraventas de tierras proliferaron según las estimaciones del gobierno. Se-
gún refiere Shaohua Zhan: “Entre 2012 y 2017, la proporción transferida creció desde el 21 al 37 % del total 
de las tierras agrícolas. Muchas de estas compraventas se produjeron entre hogares, pero la investigación 
sugiere que las empresas agroindustriales y las explotaciones corporativas controlan ahora al menos el 20 
% de la totalidad de la tierra agrícola” (Zhan, S., 2020, p. 137) 

Por otro lado, en los últimos años el gobierno chino se ha propuesto activamente desdoblar los es-
fuerzos en cuanto al trazado de políticas públicas que buscan mejorar la calidad de vida de los sectores 
rurales y urbanos, estableciendo como meta la erradicación de la pobreza. En el mes de diciembre del año 
2012, con motivo de una visita de inspección al distrito de Fuping en la ciudad de Baoding, provincia de 
Hebei, Xi Jinping expresó: “No podemos afirmar que hemos consumado la construcción de una sociedad 
moderadamente próspera en todos aspectos a menos que las zonas rurales, en especial las zonas pobres, 
hayan alcanzado una prosperidad moderada” (Lou, Y., 2023, p. 242). En los años que siguieron, los progre-
sos en la batalla contra la pobreza extrema fueron considerables, la población rural pobre en China se re-
dujo de 98,99 millones a fines de 2012 a 5,51 millones a finales del año 2019, produciéndose un descenso 
de la tasa de incidencia de la pobreza del 10,2% al 0,6%. 

En un mismo orden de ideas, resulta oportuno destacar el discurso de apertura del 18° Congreso del 
Partido Comunista en noviembre del año 2012, en donde el presidente Ju Hintao expresó: “sobre la base 
de hacer el desarrollo de China mucho más balanceado, coordinado y sostenible, deberíamos duplicar el 
PBI y el ingreso per cápita de 2010 para los habitantes urbanos y rurales hacia 2020” (Bogado Bordázar, L. 
L., 2014, p. 122). 
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Por otro lado, en la Tercera Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del Partido Comunista de China 
en el año 2013 se aprobó la denominada Decisión del Comité Central del Partido Comunista de China sobre 
Varias Cuestiones Importantes sobre la Profundización Integral de la Reforma, siendo la modificación del 
sistema de tierras el enfoque principal de la profundización de la reforma, teniendo en consideración el 
acelerado crecimiento socioeconómico y la permanente promoción de la integración urbano-rural, trans-
formándose la comercialización del factor tierra en una tendencia inevitable. 

Entretanto, en su comentario del nuevo concepto de desarrollo de Xi Jinping al momento de su asun-
ción como secretario general del Partido Comunista de China en noviembre del año 2012, Juan Sebastián 
Schulz destaca el crecimiento sostenido del gigante asiático en un promedio de más del 9 % anual durante 
cuatro décadas, lo cual significó un importante desafío en múltiples aspectos, generando externalidades 
negativas trascendentes, entre las cuales destaca el paulatino deterioro ambiental y la desigualdad en la 
distribución de los ingresos, sumado a la creciente brecha de crecimiento entre el sector urbano y rural. 

Señala Juan Sebastián Schulz: “A partir de esto, las nuevas autoridades del gobierno chino comenza-
ron a afirmar la necesidad de perseguir el progreso a la vez que se asegura la estabilidad y solucionar el 
problema del desarrollo desequilibrado e inadecuado. En 2014, Xi Jinping señaló la necesidad de estabilizar 
el crecimiento, reajustar la estructura productiva, impulsar la reforma y favorecer iniciativas en beneficio 
de las mayorías” (Schulz, J. S., 2021, p. 35) 

Por otro lado, resulta interesante resaltar la ventaja estratégica que representa el modelo de desa-
rrollo híbrido o combinado desplegado en China en los últimos años respecto de las economías capitalistas 
centrales que parecen incapaces de destrabar la dinámica del estancamiento económico. Como bien seña-
lan Gabriel Esteban Merino y Amanda Barrenengoa, en China: “se mantiene la propiedad colectiva de la 
tierra, los núcleos centrales de la economía están en manos de grandes empresas estratégicas estatales 
que planifican e invierten contra-cíclicamente para enfrentar las situaciones globales de crisis, y existe un 
fuerte desarrollo de las empresas de pueblos y aldeas de propiedad colectiva, que son una de las principales 
empleadoras de la economía y que funcionan dentro de la lógica del mercado pero no bajo la modalidad 
capitalista”.(Merino, G. E. y Barrenengoa, A., 2022, p. 38). 

Ahora bien, más allá de lo puntualizado a esta altura de la investigación es pertinente interrogarse 
por el éxito de los esfuerzos desplegados en la obtención de mejoras de los medios de vida de la China rural, 
interrogante que tendrá que ser contestado analizando el devenir del desarrollo de la economía rural en la 
Era de la Reforma. 

5. EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA EN CHINA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. ESCENA-

RIOS FUTUROS. 

En primer lugar, es oportuno subrayar que desde la puesta en marcha de las reformas en China se ha 
operado un proceso de drástica disminución de la pobreza, que, según datos del Banco Mundial, se estima 
que 800 millones de personas salieron de la pobreza en el país asiático, en donde el Gobierno comprendió 
la necesidad de continuar la tarea con el objetivo estratégico de erradicar la pobreza rural en el año 2020. 

En los últimos años el crecimiento de la producción agraria ha sido relevante, aunque inconsistente, 
con importantes desequilibrios regionales que devienen en complejos problemas que atenazan a la socie-
dad china. Según Zhan: “La producción de cereales se ha multiplicado por dos en las últimas cuatro décadas, 
desde más de 300 millones de toneladas en 1978 a más de 650 millones en 2017; la tasa de autosuficiencia 
china respecto a los cereales es del 85%, a pesar de importar 121 millones de toneladas (incluyendo soja)” 
(Zhan, S., 2020, pp. 145/6). Sin embargo, este proceso de crecimiento productivo no redundó en una re-
ducción de la brecha de los ingresos existente entre los hogares urbanos y rurales. 

Es importante destacar que la economía agraria representa en China una mano de obra que se mide 
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en aproximadamente 350 millones de trabajadores, lo cual se traduce en un 45% de la totalidad de la mano 
obra en el país, lo cual permite concluir que el campo todavía conserva un importante potencial para pro-
porcionar medios de vida a una porción significativa de la población china, sin desconocer la importancia 
del trabajo urbano asalariado. 

En un mismo orden de ideas, es clave el rol que el estado asuma mediante la implementación de 
políticas de apoyo al sector rural, que como bien destaca Zhan, se puede constatar en las políticas econó-
micas de las últimas décadas: “la rápida expansión e industrialización de la década de 1980 y comienzos de 
la siguiente fue posible gracias a las políticas favorables al medio rural en infraestructuras, impuestos, apoyo 
financiero, utilización industrial de la tierra e innovación tecnológica, mientras que la crisis de finales de la 
década de 1990 y principios de la siguiente se debió en gran medida al sesgo urbano de las políticas guber-
namentales”. (Zhan, S., 2020, p. 147). 

Por otro lado, el éxito de la política económica agraria del Partido se encuentra sujeta a su imple-
mentación por los gobiernos locales en cuanto las posibilidades de su revitalización, cuya tendencia es la 
resistencia cuando las políticas del gobierno central no encajan con sus intereses. 

Como parte de la reforma económica implementada en China, el país ha seguido un derrotero muy 
particular hacia su urbanización, siendo que esta última describe el proceso de transformación rural-ur-
bana. En China la urbanización tiene sus propias características debido al sistema único de registro de ho-
gares (sistema hukou). De hecho, la República Popular China desde su fundación ha utilizado el sistema 
hukou para dividir de manera drástica a la población en dos grupos: residentes rurales y residentes urbanos. 
Las reformas de urbanización se realizaron con el objetivo de promover el desarrollo integrado en las áreas 
urbanas y rurales. 

En todo caso, más allá de lo descripto, el futuro del sector rural en China vendrá determinado por el 
resultado de negociaciones y tensiones en un escenario que involucra a varios actores: el gobierno central, 
los gobiernos locales, los campesinos, las grandes explotaciones, las empresas agroindustriales y los inver-
sores urbanos. 

En un futuro parecería abrirse paso un escenario en donde conviven la agricultura capitalista y las 
pequeñas explotaciones, en donde, como bien plantea Zhan: “a pesar del creciente predominio de las gran-
des explotaciones y de la agroindustria, los hogares podrían conservar su tierra y utilizarla para realizar 
actividades de mayor remuneración además de la producción regular de alimentos, como cosechas de alto 
valor añadido, la producción industrial a pequeña escala, el comercio electrónico y el agroturismo, así como 
diversificarse en actividades no agrarias…”. (Zhan, S., 2020, p. 148). 

Por último, en la actualidad el modelo de crecimiento chino se ha orientado en torno a los objetivos 
planteados por el gobierno de construir una sociedad moderadamente próspera para 2021 y una nación 
socialista moderna para el 2049. A nivel internacional, Juan Sebastián Schulz ha destacado el papel cada 
vez más protagónico de la República Popular de China, lo cual la posiciona en un trascendente actor global 
en condiciones de reclamar cambios a las instituciones de gobernanza internacional. Resulta esclarecedor 
el mensaje de Xi Jinping en cuanto a la nueva filosofía de desarrollo: “más medidas para abordar la brecha 
regional, la brecha entre las zonas urbanas y rurales y la brecha de ingresos, mejorar el bienestar de la 
gente, satisfacer la necesidad de las zonas rurales, las organizaciones primarias, las regiones subdesarrolla-
das y los grupos desfavorecidos y promover la equidad y la justicia social”. (Schulz, J. S., 2021, p. 45) 

La Nueva Reforma Agraria significó una clara muestra del creciente poder del gran capital y su alianza 
estratégica con el Estado chino, con una creciente concentración de explotaciones agrícolas y una extraor-
dinaria expansión urbana. Ahora bien, esta alianza en la búsqueda por extraer el máximo excedente de la 
producción agrícola y sostener altas tasas de crecimiento económico, se relevó impotente a la hora de pro-
porcionar medios de subsistencia seguros para la mayoría de la población. Este modelo de desarrollo ca-
racterizado por el aumento de la precariedad del sector urbano, sumado a las tensiones de los habitantes 
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de las zonas rurales por los derechos sobre la tierra y por mejores ingresos, ha determinado al gobierno 
central a revertir algunas de las medidas tomadas. 

Por último, en el pasado reciente bajo la gestión de gobierno de Xi Jinping, en su rol protagónico 
como referente del Sur global en los temas ambientales internacionales, el gigante asiático fomentó:” la 
promoción de un ecosistema que dé prioridad a la madre naturaleza y al desarrollo ecológico, buscando la 
armonía entre la humanidad y la naturaleza para lograr el desarrollo global sostenible y el desarrollo hu-
mano global (Oficina de Información del Consejo de Estado, 2023ª)” (Schulz, J. S., 2021, p.11), junto con la 
nueva concepción de desarrollo que incluyó como principio central el denominado “desarrollo verde” im-
pulsado por Xi Jinping, quien llamó a alentar la tutela del medio ambiente, utilizando una estrategia holística 
que incluya la conservación de las montañas, bosques, ríos, tierras agrícolas, lagos y pastizales. 

6. CONCLUSIONES 

A modo conclusivo, luego del recorrido histórico abordado en el presente trabajo es posible arriesgar 
que la reforma agraria de China es un fenómeno que no puede ser ignorado, representativa de una pobla-
ción de más de 780 millones de habitantes rurales, cuyo trabajo agrario abarca una superficie de aproxima-
damente 143 millones de hectáreas. A mediados de la década del 50 del siglo pasado el programa de co-
lectivización del gobierno chino disminuyó la autonomía de los aldeanos e incrementó el control del Estado 
sobre los mercados, siendo con el Gran Paso Adelante donde se extremó el proceso de colectivización, 
resultando en los siguientes años en una hambruna masiva. A aquellos eventos posteriormente se sucedie-
ron campañas exitosas impulsadas por el Estado de desarrollo de infraestructura rural. Ya a fines de los 
años setenta la producción china había alcanzado niveles considerables que permitía a los campesinos ase-
gurar su subsistencia, no obstante, la pobreza persistía, los ingresos estaban estancados y el desempleo 
crónico no cesaba. Con Deng Xioaping se produjo la devolución de los derechos de cultivación de la tierra a 
los grupos familiares campesinos y luego en los años 90 las prioridades del gobierno chino tuvieron un sesgo 
urbano con perniciosos efectos para la economía rural. Luego la Reforma Agraria del 2008 se centró a man-
tener la autosuficiencia alimentaria como prioridad nacional, con reformas legales a la propiedad de la tie-
rra que buscaron ampliar la escala de producción y proveer de fondos a los campesinos a los fines de la 
iniciación de nuevas empresas. El crecimiento económico agrario, no obstante, fue desigual regionalmente, 
no mejoró sustancialmente los medios de vida del sector rural. Esto fue advertido por el gobierno chino de 
los últimos años que se vio obligado a redefinir su visión de desarrollo, siendo el propio Xi Jinping quien 
reclamó más medidas para abordar la brecha entre las zonas urbanas y rurales y la brecha de ingresos. Es 
ese el desafío en que se ha embarcado China, un nuevo concepto de desarrollo centrado en las personas y 
en búsqueda de prosperidad común. 
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Derechos reproductivos de las mujeres chinas 

María Elisabet Barreiro Morales125 

1. RESUMEN 

Los derechos reproductivos de las mujeres chinas siempre han sido uno de los objetivos regulatorios 
de las políticas del gobierno chino, ya que una de las formas de controlar y reducir el continuo crecimiento 
de la población era regulando y limitando estos derechos. Así, las mujeres han estado expuestas, desde la 
década de 1950, a una serie de limitaciones a la hora de ejercer sus derechos reproductivos y así formar su 
propia familia. 

Con el tiempo, estos derechos se han ido ampliando, alcanzando completa libertad e independencia 
para cada mujer a la hora de concebir un hijo. Sin embargo, las consecuencias de estas limitaciones del 
pasado están muy presentes hoy y afectan a toda la población china. 

Poco a poco, China va abriendo sus fronteras y, en el ámbito de la igualdad de género, no iba a ser 
menos. En los últimos años se han promulgado varias leyes para garantizar la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como garantizar los derechos reproductivos. Sin embargo, aún queda un largo camino por 
recorrer para seguir avanzando hacia la equidad y justicia total para todos. 

Palabras clave: mujer china; planificación familiar; nico; derecho reproductivo; independencia feme-
nina. 

2. EL CONCEPTO DE MUJER EN CHINO MANDARÍN 

El punto de partida de este estudio, debe ser haciendo referencia al carácter de mujer, 女 [Nǚ] que 

represente a una mujer humilde, de rodillas, sumisa, sugiriendo, así mismo, la posición de subordinación, a 
la que ha estado sujeta la mujer china durante muchos años, con respecto al hombre. La mujer, en la socie-
dad tradicional china, siempre ha tenido una posición secundaria y de obediencia hacia las personas del 
sexo masculino. 

En su origen, el carácter 女 [Nǚ], cuando aparece en solitario, representaba la imagen de una mujer 
de rodillas, con los brazos cruzados. Esta postura es una muestra de sumisión y obediencia con respecto al 
hombre. También se puede relacionar con el trabajo de las mujeres, ya fuese en la casa familiar o en el 
campo. Por lo general, los trabajos que realizaban las mujeres eran dentro de la unidad familiar y de la casa, 
por lo que esta puede que fuese la postura más habitual de las mujeres, en tanto cuanto realizaban tareas 
en casa (LU, 2008). 

Cuando forma parte de otros caracteres, es decir, como radical, suele reflejar ideas relacionadas con 
las mujeres, con su vida, con sus comportamientos, con su situación social y al mismo tiempo también 
demuestra en cierto modo la ética social y los pensamientos femeninos de la época. Por lo tanto, cuando 

el carácter 女 [Nǚ] forma parte de otros caracteres, es decir, como radical (Planchadell, 2012), indica algún 
significado relacionado con las mujeres, con su día a día, su situación social, así como la forma de pensar 
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femenina de esa época determinada. Resulta especialmente interesante la inserción del carácter 女 [Nǚ] 
en algunos caracteres que hacen referencia a la forma de contraer matrimonio en la sociedad, las formas 
matrimoniales en la sociedad feudal, es decir, al dependencia a la que estaba siempre sometida la mujer. 

Cuando el carácter 女 [Nǚ] funciona como radical, aporta características semánticas a ese carácter. 

Un ejemplo donde podemos ver la referencia del uso del radical 女 [Nǚ] es en el carácter que se utiliza 
para decir “casarse”. Se puede decir de dos formas diferentes, dependiendo de si quien se casa es un hom-

bre o una mujer. Si se casa un hombre, el carácter que se emplea es 娶 [Qǔ] en donde vemos el radical de 

女 [Nǚ] en su parte inferior, representando, una vez más, la idea de sumisión de la mujer, cuando el 
hombre la “toma” para casarse con ella. En un primer momento, el radical de mujer no se utilizaba en este 

término y se empleaba solo 取  [qǔ], que significa “cazar o capturar”. Este carácter está formado por dos 

elementos, 耳 [ěr]  y 又  [yòu] que significan “oreja” y “mano”. Está relacionado con la costumbre que 
existía en la antigüedad de cortarle la oreja izquierda a la presa muerta, ya fuese una persona o un animal, 

como muestra de victoria. Además, ese mismo carácter (取) se empleaba para hacer referencia a las mue-
res que eran obligadas a casarse, es decir, que eran capturadas y “cazadas” para ello. Con el paso del 
tiempo, y debido en gran parte a que las mujeres ya no eran capturadas para casarse, se le añadió el radical 

de 女 [Nǚ] para aportar el significado y la connotación de que es un hombre el que se casa, el que “caza” 

y “captura” a una mujer (娶 Qǔ). 

En caso de que se case una mujer, se emplea el carácter 嫁. Este carácter está formado por dos 

elementos, por un lado 女 [Nǚ] y 家 [Jiā]. El primero de ellos hace referencia a “mujer”, mientras que el 
segundo significa “casa, hogar”. La combinación de estos dos elementos está relacionada con la idea de 
que, en la antigüedad, las mujeres eran vendidas por sus familias a cambio de bienes, ya que la familia del 
novio enviaba regalos y otros enseres a la familia de la novia, para que así pudiesen contraer matrimonio. 
También se puede relacionar con la idea de que cuando una mujer se casa, se forma un auténtico hogar, ya 
que se espera que una mujer casada sea fértil y tenga hijos para así garantizar el linaje familiar. Ese mismo 
carácter también se usaba para representar a la “captura” o captio a las que eran sometidas las mujeres 
que eran obligadas a casarse (Sanz Martín, 2011; Gallia, 2015). Con el tiempo, este significado originario ya 
no se correspondía con la realidad ni con el avance de la sociedad, por lo que se añadió el radical de mujer 

[女] y aportar así el significado de “casarse con un hombre”. 

3. LAS MUJERES EN LA FAMILIA TRADICIONAL CHINA 

La institución básica de la sociedad tradicional china era la familia. Esta institución era la encargada 
de mantener y garantizar, no solo la estabilidad social, sino también la continuidad de las costumbres de la 
cultura china. La familia tradicional china era una institución cuyas funciones traspasaba el hogar familiar, 
pues entre ellas destacaban la organización de la producción agrícola local, la administración de la propie-
dad, así como la distribución de los bienes, la educación, el cuidado de los ancianos, enfermos y demás 
personas vulnerables dentro de la familia, etc. Su organización se establecía mediante un sistema de jerar-
quía en el que el sexo masculino siempre prevalecía sobre el femenino (Wagner Moll, 2022; Lemus Delgado, 
2014; Paradise, 2009; Yao, 2012) . 

Dentro de la entidad familiar, estructurada jerárquicamente, había un jefe que ejercía su potestad 
sobre todos sus miembros. Era un hombre y no solo tenía el poder sobre los demás miembros de la familia, 
sino que también era responsable de ellos ante la sociedad. Ese paterfamilias podía ser el padre o abuelo y 
ejercía sus poderes sobre todas las personas que formaban la entidad familiar, así como sobre los esclavos. 
El patriarca se encargaba de controlar la economía de la familia y de gestionar, no solo el futuro matrimonio 
de sus hijos, si no el futuro de todos los miembros de la familia. 

El padre de familia controlaba la economía familiar y también era el encargado de recoger los ingre-
sos que proporcionaban todos los miembros de la familia. Una vez recaudados los ingresos, estos eran 
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distribuidos para el gasto de la familia. El empleo fuera de la familia era muy escaso y cuando existía, el 
ingreso generado penetraba directamente en el presupuesto general de la familia. La producción econó-
mica de toda la familia se realizaba, en su mayor parte, en el campo y era mayormente autosuficiente (Bot-
ton Beja, 1993). 

La transmisión de propiedades se producía siempre por línea paterna, por lo que las mujeres siempre 
eran relegadas a un segundo plano y gozaban de la posición más baja socialmente. Las mujeres no podían 
heredar y, por ello, tenían la obligación de casarse ya que, si no lo hacían, no había nada establecido para 
su manutención tras la muerte de sus padres. Una vez casadas, tampoco tenían derecho a la propiedad 
familiar (Yang, 1948). Mientras estuviesen casadas y su marido estuviese vivo, no podían tener un patrimo-
nio propio. Cuando una mujer enviudaba, podía administrar propiedades, pero siempre en interés de sus 
hijos. Una vez viuda, tampoco podía volver a su familia de origen, ya que era considerada como una extraña 
(Smith, 1899; Kulp, 1925). 

El matrimonio era una ceremonia cuya finalidad era el intercambio de mujeres para forjar alianzas y 
consolidar grupos de poder, con la única finalidad de prevalecer el bienestar familiar y así garantizar la 
descendencia. Era algo fundamental para cualquier familia y, sobre todo, para preservar su estatus social. 

Según el Lǐ jì [礼记], la finalidad única del matrimonio era el de crear un vínculo entre dos familias, para la 

continuación de la línea familiar y, en ningún momento, el de crear la unión entre dos personas que sienten 
algo en común (Chesneaux, 1976; López Saco, 2012). Los matrimonios se concertaban según los intereses 
de la familia pero siempre se realizaba a través de un intermediario. Esta persona podía ser un pariente o 
un extraño, muchas veces se trataba de un profesional que se dedicaba solo a eso. Solía ser una persona 
mayor que participaba en ese acuerdo o bien de forma voluntaria, o bien bajo petición, por lo general, de 
la familia del novio. 

La familia tradicional China se basaba en las ideas del Confucionanismo y estaba estrechamente re-
lacionada con la autoridad estatal. Por ello, fue necesario un cambio a nivel político y estatal, para que se 
comenzasen a ver cambios en la familia tradicional china. 

4. CONDICIÓN JURÍDICAS DE LAS MUJERES CHINAS 

Los primeros cambios, en lo que respecta a la evolución de la familia tradicional china hacia la actual, 
se produjeron a principios del s. XX, con la crisis interna que azotó a China. 

Desde mediados del s. XIX, ya habían tenido lugar una serie de acontecimientos que condujeron a 
esa gran crisis de principios de s. XX. Uno de los primeros fue un cambio en la agricultura tradicional cuya 
producción ya no era rentable de esa forma y debía de hacer frente a un crecimiento de la población muy 
elevado. Así mismo, los movimientos campesinos comenzaron a aparecer, lo que condujo a un desequilibrio 
del poder político existente. 

A todo ello, a mediados del s. XIX, se produjo un gran auge de los movimientos imperialistas extran-
jeros que veían en China una tierra muy atractiva para conquistar. Sin embargo, China se vio sometida a 
varias guerras y derrotas que culminaron en varios tratados en los que China se veía cada vez peor situada, 
tanto económica como políticamente126. 

                                                           

126 Tras la derrota de China ante fuerzas extranjeras en la I Guerra del Opio, en el año 1842, la dinastía Qing comenzó a luchar por 
frenar las intrusiones imperialistas de Occidente. Posteriormente, en el año 1860 se produce otra nueva derrota para China, en la 
II Guerra del Opio, tras la cual, la misma dinastía intentó modernizarse adoptando diferentes medidas y tecnologías procedentes 
de Occidente. Ante una sociedad y una corta, cada vez más debilitada por tantos conflictos bélicos, hay que sumarle una nueva 
derrota, pero esta vez ante Japón, durante la I Guerra Sino-Japonesa. Tras esta última derrota, en 1895, resultaba más que evidente 
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Además del movimiento externo debido a las fuerzas imperialistas, China tuvo que hacer frente a los 
movimientos internos, cuya población pedía reformas para que el país se modernizase y así poder hacer 
frente, de una mejor manera, frente a las demás potencias extranjeras. Estos cambios preveían una ligera 
reforma de algunas instituciones y política, pero que en ningún momento significaba una reforma integra 
de los ideales del confucionismo. Estas pequeñas reformas no afectaban a la situación de las mujeres ya 
que su opresión, basada en ideas de Confucio, seguiría intacta. Sin embargo, debido a una clase privilegiada 
importante, que guardaba un gran respeto y fidelidad a las tradiciones populares, los cambios solicitados 
no se produjeron. 

Durante los primeros años del s. XX, en China nace un movimiento nacionalista muy fuerte que lucha 
por derrocar a la última dinastía reinante, la dinastía Qing. Entre los principales motivos que fundamentan 
el surgimiento de este nacionalismo es que esta dinastía era incapaz de paralizar los movimientos imperia-
listas de las potencias extranjeras y, así mismo, porque era extranjera, de Manchuria. 

En estos años, debido en gran parte a las presiones sociales y nacionalistas, se llevaron a cabo dife-
rentes reformas que permitieron a las mujeres salir de sus casas y tener acceso a la educación, y, lo que 
resulta más importante, a tener una actividad pública. Las mujeres se sumaron a los movimientos en contra 
de la dinastía manchú y crearon escuelas, periódicos y formaron sociedades en contra de la corte imperial. 
Además, cuando se fundó el que sería el futuro Kuomintang (Partido Nacionalista Chino), muchas mujeres 
se hicieron miembros de ese partido. La fuerza femenina se unió al ejército e incluso se constituyeron varios 
grupos paramilitares por todo el país. Sin embargo, con la llegada del gobierno republicano en el año 1912, 
todo cambió y las mujeres no pudieron formar cuerpos de combate propios (VV.AA, 1952; Higueras y Rum-
bao, 2012; Rocca, 2021; Cunha, 2022). 

Con la Revolución de Xinhai, del 10 de octubre de 1911 al 12 de febrero de 1912, se sucedieron una 
serie de revueltas y alzamientos que concluyeron con la abdicación del último emperador de la Dinastía 
Qing, el emperador Puyi, de seis años. Posteriormente se estableció la República de China. Durante esos 
primeros años de la República de China, la situación de las mujeres apenas sufrió cambios y no fue, hasta 
1919, cuando se empezaron a realizar pequeños movimientos en búsqueda de un cambio. Todo comenzó 
con la firma del Tratado de Versalles, cuyas cláusulas establecían que los territorios chinos de la provincia 
de Shandong, bajo control alemán, pasarían a estar bajo control japonés, como consecuencia de las nego-
ciaciones de final de la I Guerra Mundial, por lo que China se veía relegada a un segundo plano y controlada 
por potencias extranjeras. Tras estas decisiones, el 4 de mayo de 1919 un gran número de jóvenes intelec-

tuales se manifestó en la plaza de Tiān'ānmén [天安门], en Pekín, con una clara ideología antiimperialista 

y antifeudal. Estos jóvenes intelectuales exponían sus creencias e ideas en una revista, “Nueva Juventud” y 
apostaban por cortar con las tradiciones confucianas y conducir a China a una serie de modernizaciones. 
Entre ellas, había cabida para las mujeres. 

De hecho, se publicaron varios textos feministas traducidos, así como escritos por estos intelectuales 
del movimiento. Destacaban la opresión de la mujer con respecto al hombre, siguiendo los principios del 
orden social confuciano. Sus escritos se centraban en la búsqueda de comprensión y respeto sobre la mujer, 
como ser humano independiente, así como su mayor participación en la vida pública. 

Surge así una nueva conciencia, basada en la necesidad de un cambio radical. Este nuevo movimiento 
también afectó al idioma ya que se dio un gran impulso a la publicación de obras en chino vernáculo, así 
como traducciones de otros idiomas. En toda esta literatura, de reciente creación, se incluían propuestas 
para reformar el idioma, la literatura, la educación, la sociedad, así como el sistema político. Sin embargo, 
la penetración de esta nueva literatura en la sociedad no se producía con cierta facilidad, ya que debido a 

                                                           

la necesidad de que la sociedad tradicional y feudal china se modernizase para dar lugar a un avance en las operaciones comerciales. 
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las viejas costumbres y al sistema familiar tradicional, la sociedad era reacia a los nuevos cambios propues-
tos. La familia se veía como fuente de ideas autoritarias que después se proyectaban hacia otras capas de 
la sociedad china. Era en la familia donde nacía ese autoritarismo, esa situación de superioridad del hombre 
sobre la mujer, la subordinación permanente de ellas. 

La posición de la mujer preocupaba, ya que toda reforma o cambio propuesto no se realizaba sin 
tener en cuenta la subordinación del sexo femenino. Sin embargo, estas preocupaciones no nacían de mo-
vimientos feministas, existentes en la época, sino de autores de sexo masculino que veían necesario una 
serie de reformas para garantizar los derechos del individuo, por lo que los de las mujeres había que tam-
bién tenerlos en cuenta. 

Todas esas propuestas de cambio solamente llegaron a una parte muy pequeña de la población china, 
sobre todo, a aquella que habitaba en ciudades y que tenían acceso a la cultura, es decir, en su mayoría 

eran intelectuales liberales. El gobierno del Guomindang, liderado por Jiǎng Jièshí [蒋介石], también cono-
cido como Chiang Kai-shek, entre 1926 y 1927, promovió una serie de reformas y cambios, e incluso pro-
mulgó un Código Civil, pero fue un fracaso. Sin embargo, en 1927, cuando el Kuomingtang, que en 1924 
había establecido una alianza con el Partido Comunista127, decide romper su acuerdo con dicho partido, 
todo cambia y se la sociedad vuelve a adoptar formas de comportamiento conservadoras, y predominan de 
nuevo los valores tradicionales, es decir, el Guomindang sigue siendo un partido nacionalista pero con una 
base ideológica de derecha. Los cambios no solo afectan a la forma de actuar de la sociedad, sino que el 
enfrentamiento entre esos dos partidos dio lugar a la Guerra Civil China, que tuvo lugar entre 1927 y 1937 
(Han, 2017-2018; Ríos Paredes, 2006; Ambrós Artigas, 2022). 

Con la disolución de la alianza, entre el Guomindang y el Partido Comunista, en 1927 y el vuelco del 
Guomindang hacia la derecha cambió también el carácter del movimiento femenino. Durante la Guerra 
Civil, Jiang Jieshi lanzó un movimiento denominado de “Nueva Vida”. Se pretendía realizar una serie de 
cambios morales en la sociedad, exaltando de nuevo los valores tradicionales confucianos, asemejándose 
a las ideologías nacionalsocialistas que en aquella época se estaban desarrollando en la Italia de Mussolini 
y en la Alemania nazi. 

Durante este período, en 1931, el Partido Comunista estableció un gobierno con una clara vertiente 
soviética, encabezado por Mao Zedong. Fue así como se proclamó la República Soviética de China, también 
conocida como soviet de Jiangxi. En este nuevo gobierno se promulgaron varias leyes, entre ellas algunas 
que afectaron a las mujeres. Las más importantes fueron dos leyes de matrimonio, una de 1931 y otra de 
1934, en las que se definía al matrimonio como una unión libre entre un hombre y una mujer, en donde no 
se permitía ninguna influencia ajena y que podría ser disuelta cuando uno de los dos contrayentes así lo 
considerase. 

Las reformas llevadas a cabo en esta incipiente república han sido consideradas como el momento 
más liberal del partico comunista, en lo que a la situación de la familia y a la mujer se refiere. Estas nuevas 
ideas habían sido promulgadas por dirigentes llegados de zonas urbanas, en donde el espíritu liberal estaba 
más vivo. Sin embargo, la realidad social era muy diferente y la familia era la institución más conservadora 
por excelencia, por lo que tratar de modificarla iba a ser muy difícil. 

                                                           

127 El Partido Comunista se estaba organizando en paralelo al Guomindang. Sus teóricos también habían participado en el movi-
miento del 4 de mayo de 1919, sin embargo, entre sus aspiraciones estaban las de crear un país socialista mediante un cambio 
radical en todos los sentidos, mientras que el Guomindang abogaba por una serie de cambios de manera gradual. En lo que respecta 
a la situación de las mujeres, entre 1924 y 1926, durante la alianza entre el Guomindang y el Partido Comunista, se promulgaron 
diferentes resoluciones sobre libertad de matrimonio, prohibición de la esclavitud e igualdad de derechos entre hombres y mujeres.  
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5. LA MUJER CHINA EN LA ACTUALIDAD 

El auténtico cambio, para la situación de las mujeres chinas, se llevó a cabo tras la proclamación de 
la República Popular China, con el partido comunista en el poder. Uno de los objetivos de la Revolución 
China, fue proclamar la liberación de los grupos de población más oprimidos, entre los cuales estaban las 
mujeres. El nuevo gobierno estableció una serie de políticas y programas, cuya finalidad era garantizar la 
igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Así se aprobaron leyes, reglamentos, se crearon 
empleos y se llevaban a cabo amonestaciones que fueron efectivos. Así la condición de las mujeres cambió 
de forma radical. Los cambios para una mejor situación de las mujeres dependían de la voluntad política 
del momento y que, si el estado se descuida en algún momento, es posible volver a patrones del pasado, 
más tradicionales. 

La ley clave para proceder al cambio fue la Ley de Matrimonio, promulgada en 1950. Esta ley sentaba 
las bases de una nueva familia y sus relaciones. Se modificaban los procedimientos y los supuestos básicos 
para la institución de matrimonio, modificando radicalmente las reglas que lo regían. Así, ante una institu-
ción como era la del matrimonio que era un asunto familiar y privado de la familia, el Estado podía interferir 
imponiendo una serie de leyes y regulaciones que tenían que ser obedecidas por todos. Anteriormente, el 
matrimonio era una unión familiar, un negocio y una vía para establecer nuevas alianzas, usando a las mu-
jeres como mercancía de cambio y asegurar así la reproducción. Esta nueva Ley sentaba sus bases sobre 
una unión, tras la cual, dos personas de sexo opuesto se unían como iguales, en donde no prevalecía uno 
sobre el otro. 

La Ley de Matrimonio [中华人民共和国婚姻法 Zhōnghuá rénmín gònghéguó hūnyīnfǎ] de 1950, no 

solo afectó a la familia, sino también a toda la sociedad. Así pues, el primero en sufrir estos cambios fue el 
patriarca familiar pues ya no tenía en su poder el futuro de los miembros más jóvenes de la familia, quienes 
ya tenían poder de elección de sus propias parejas (Botton Beja, 2017; Choi & Luo, 2016; Zheng, Yu, Pan & 
Chen, 2022). 

Entre los años 1950- 1958, la incorporación de las mujeres al mundo laboral fue un gran éxito, sobre 

todo en las zonas urbanas, donde se crearon unidades de trabajo, conocidas como dānwèi [单位]. En las 

zonas rurales, la fuerza de trabajo femenina también es numerosa y se distribuye en diferentes tipos de 
puestos de trabajo, desde la recogida de cosechas, hasta la limpieza de los campos. En las zonas rurales, sin 
embargo, la incorporación de mano de obra femenina no fue tan rápida y fácil, como en las zonas urbanas, 
ya que todavía existía una gran resistencia por parte del sexo masculino hacia estos cambios. Con la colec-
tivización de la agricultura, en 1958, se formaron diferentes equipos de ayuda mutua, así como cooperati-
vas, así como organizaciones para el cuidado de niños, por lo que las mujeres jóvenes se veían liberadas del 

trabajo en el campo. Con la llegada del Gran Salto Adelante [大跃进 ] (Sáiz López, 2018; Tao Yang, 2008; 

Coale, 1984; Applebaum, 2008), entre 1958 y 1962, se pretendía suplir la baja inversión de capital, la falta 
de mecanización y de tecnología por mano de obra joven, por lo que la introducción de la mujer como en 
el campo supuso una buena medida para sustituir así la mano de obra masculina por ellas (Sáiz López, 2018). 
A partir de ese momento, se tomó conciencia de la necesidad e importancia de incluir mano de obra feme-
nina en el ámbito laboral. Sin embargo, el sector masculino en seguida comenzó a mostrarse en contra de 
estas iniciativas, ya que la inmersión de las mujeres en el mercado laboral obligaba a que estuviesen más 
ausentes de sus hogares, ya que debían pasar muchas horas fuera y mezclarse con gente ajena de ambos 
sexos. La falta de apoyo, por parte de los hombres, trajo consigo el fracaso del Gran Salto por lo que se 
cerraron muchos comedores comunales y servicios de apoyo para el cuidado de los hijos. Debido a ello, y 
también gracias a una mayor automatización y mecanización de la industria, la mano de obra femenina no 
resultaba tan necesaria, ya que ellas apenas participaban en el sector industrial, y se volvió a dar prioridad 
al papel de la mujer en el hogar, y a su importancia en el cuidado de su familia y de sus hijos. 
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Con la llegada de la Gran Revolución Cultural, en el año 1966, se denunciaron las conductas confu-
cianas hacia las mujeres y se revisaron los salarios, ya que existía una desigualdad salarial entre hombres y 
mujeres. La situación de las mujeres había mejorado en pocos años ya que habían alcanzado la igualdad 
ante la ley, se podían casar sin interferencia, se habían incorporado al mercado laboral e, incluso, se recla-
maba la igualdad salarial entre ambos sexos. Sin embargo, la situación no terminaba de ser del todo ideal. 
A nivel local, había mujeres que participaban en la toma de decisiones pero el cambio más importante fue 

la creación de la Federación Nacional de Mujeres [中华全国妇女联合会 Zhōnghuá quánguó fùnǚ liánhé 

huì] (Botton Beja, 1995). Este organismo ayudaría a las mujeres a formar redes de apoyo y colaboración 
entre ellas, así como a formarlas en el ámbito político. 

Lo que se echó en falta, a lo largo de todo el período revolucionario, fue una determinación del papel 
de la mujer, es decir, una reformulación del mismo, rompiendo con el papel tradicional que tenía y de su 
importancia en la actividad reproductiva. A pesar de que desde el gobierno se intentó facilitar la inserción 
laboral de la mujer, a través de servicios de guarderías, comedores sociales, lavanderías, etc., no fue algo 
que se llegase a consolidar, por lo que las mujeres tenían que seguir trabajando fuera de sus casas y, una 
vez terminada su jornada laboral, realizar las tareas domésticas de sus hogares. En muchas ocasiones, se 
culpó a las mujeres de la falta de cambio, ya que seguían manteniendo sus creencias tradicionales y feuda-
les, lo que les impedía progresar y avanzar. Muchas eran reacias al cambio, debido al miedo que tenían por 
las consecuencias que esa nueva situación pudiese acarrearles. 

Otro factor a tener en cuenta, en lo que respecta a la situación de las mujeres, es la política de plani-
ficación familiar. Esta iniciativa no fue diseñada para que las mujeres pudiesen decidir libremente sobre sus 
cuerpos y, sobre todo, para que pudiesen emanciparse sexualmente. En 1956 se comenzó a advertir en la 
sociedad un gran aumento de la población y se inició una campaña de planificación familiar. Nace así una 
de las principales políticas de China del s. XX que, posteriormente, daría lugar a la conocida como Política 

de Hijo Único [一孩政策 Yī hái zhèngcè]. Desde 1949, se han llevado a cabo cuatro campañas de control de 
natalidad. La primera de ellas, se llevó a cabo entre 1956 y 1958, ya que la población había aumentado, en 
cuatro años, en más de 46 millones de personas. Se aprobaron medidas relacionadas con el aborto y los 
anticonceptivos. Sin embargo, no tuvo los resultados esperados, con la llegada de nuevas medidas econó-
micas, conocidas como Gran Salto Adelante, del que hablamos con anterioridad. Con posterioridad, entre 
los años 1962-1966, se desarrolló la segunda campaña de control de natalidad. En esta ocasión, el gobierno 
centró sus esfuerzos en la educación para concienciar a la población. Se organizaron asambleas sobre los 
problemas que afectaban a la población tras el incremento de nacimientos; se aprobaron leyes sobre el 
aborto, se fomentó el matrimonio tardío, así como el uso de anticonceptivos. Esta campaña logró un cierto 
éxito, debido en gran medida, a su campaña de educación y de propaganda. Esta campaña finalizó con la 
llegada de la Revolución Cultural. En lo que respecta a la tercera campaña, esta tuvo lugar entre los años 

1971 y 1979 y tuvo como lema “Tarde, espaciado y pocos [晚稀少 Wǎn xīshǎo]. Esta campaña, se centró 
en reorganizar el sistema sanitario, sobre todo en las zonas rurales y en innovaciones de métodos anticon-
ceptivos. Como su lema indica, la finalidad era que hubiese matrimonios tardíos, más tiempo entre el naci-
miento de los hijos y, sobre todo, tener menos descendientes, es decir, incentivar a la población a tener 
solo uno. Esta campaña marcó el inicio de la política de control de la natalidad. La última de las campañas, 
es decir, la cuarta, se inició en el año 1979. Los dirigentes posteriores a Mao centraron sus esfuerzos en 
priorizar en las “cuatro modernizaciones”: la agricultura, la industria, la ciencia y tecnología, así como la 
defensa. Pero el éxito de esta política dependía de que la población china no creciese. Ya en la Constitución 
de 1978 se contempla que corresponde al Estado estimular y asegurar la planificación familiar. Por lo que, 
a principios de 1979, el presidente Hua Guofeng llevó a cabo una serie de reformas para reducir la tasa de 

crecimiento de la población. Esta cuarta campaña es la Política de un solo hijo [一孩政策 Yī hái zhèngcè]. A 
pesar de las dificultades iniciales para aplicar esta política, las organizaciones de salud ofrecieron servicios 
de planificación natal, las unidades de planificación estuvieron vinculadas con el sistema de salud, etc. Se 
generó así una red de colaboración entre el poder político y los diferentes organismos estatales, para que 
la aplicación de esta política fuese posible. Sin embargo, el gobierno implementó una serie de incentivos 
para quienes respetaban esta política, así como una serie de sanciones para los casos opuestos. 
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Esta política de hijo único estuvo vigente hasta el año 2015, pero sus consecuencias han sido muy 
importantes. No solo se consiguió reducir la población, según lo previsto, sino que además provocó una 
enorme desproporción demográfica entre hombres y mujeres, ya que hay más hombres que mujeres. Esto 
se debe a la preferencia por el hijo varón, como heredero del linaje ancestral y asume la responsabilidad de 
cuidar a los hijos en la vejez. Se ha preferido tener hijos varones, sobre todo en las zonas rurales, para 
conseguir una vida más holgada económicamente, proyectando un rechazo hacia las niñas ya que existe la 
creencia de que solo ocasionan gastos y no son tan productivas como un niño. El incremento del tráfico de 
niñas ha sido una de las consecuencias negativas de la política de hijo único. 

Otra consecuencia importante que ha tenido la Política de Hijo único ha sido el envejecimiento de la 
población, ya que al haberse reducido el número de descendientes, los hijos únicos se enfrentan ahora a 
una gran carga familiar. La estructura familiar ahora es de cuatro abuelos, dos padres y un hijo. Así, con el 
fin de ajustar las políticas y la legislación a las nuevas realidades sociales y, sobre todo, a la nueva estructura 

familiar, en septiembre de 2002 entró en vigor la Ley sobre Población y Planificación Familiar [中华人民共

和国人口与计划生育法 Zhōnghuá rénmín gònghéguó rénkǒu yǔ jìhuà shēngyù fǎ]. En esta nueva ley, aun-

que se sigue promoviendo el matrimonio tardío y la concepción de un solo hijo, se permite tener un se-
gundo hijo en algunos casos tasados. La política de un solo hijo también ha conllevado a una mejor salud 
de las mujeres jóvenes, en edad de procrear, y también facilita el acceso a los recursos económicos de la 
familia, ha reducido la carga familiar y ha ayudado a que muchas personas piensen que las hijas también 
pueden perpetuar el linaje familiar, al igual que los hijos varones (Castelli, 2021; Chang, Lee, Mckibben, 
Poston & Walther, 2005; Palmer, 2005; Merli, Qian & Smith, 2001). 

Sin embargo, y pese a los esfuerzos legislativos del gobierno por enmendar y reconducir las conse-
cuencias negativas que ha traído consigo la Política de Hijo Único, se han realizado dos reformas más a la 
Ley sobre Población y Planificación Familiar. La segunda de ellas, se llevó a cabo en el año 2016, tras el fin 
de la Política de Hijo único. La finalidad de esta segunda reforma fue que las familias pudiesen tener un 
segundo hijo, para intentar hacer frente a la elevada tasa de envejecimiento de la población. Posterior-
mente, ya en el año 2021, y debido a que la reforma de 2016 no dio los resultados esperados, se procedió 
a una tercera reforma en la que se permitía a las familias tener tres descendientes. Además, se contempla 
la prohibición, en el art. 40. 2, de hacer uso algún medio técnico o de ultrasonidos para conocer el sexo de 
un bebé (salvo por cuestiones médicas), así como realizar una interrupción voluntaria del embarazo, es 
decir, un aborto selectivo. Así mismo, en su art. 22 se recoge la prohibición, no solo de abusar de mujeres 
que dan a luz a niñas y mujeres infértiles, sino que además se prohíbe, expresamente, la discriminación, el 
abuso y el abandono de niñas. 

Posteriormente, en el año 2020, China promulgó su primer Código Civil, con una fuerte influencia 
romanista. La presencia de elementos del derecho romano se refleja en la introducción del principio de 
buena fe; la capacidad jurídica tanto de las personas físicas como de las jurídicas, el régimen jurídico de 
algunas instituciones como el usufructo, la superficie o bien la enfiteusis, diferentes contratos consensuales 
y reales, etc. Uno de las principales cambios que refleja este nuevo Código Civil y que afecta a las mujeres, 
es la regulación con respecto al divorcio. El Código Civil chino establece que cualquiera de los cónyuges 
puede presentar la demanda de divorcio. Si no es de mutuo acuerdo, debe pasar un período de 30 días de 
reflexión, para que la demanda sea efectiva y dentro de los cuales la demanda puede ser retirada si los 
contrayentes han cambiado de parecer.. En ningún caso se reconoce el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. Además, no se hace mención alguna a la obligación de llevar a cabo un control de la población 
por parte de la población, como si se había hecho anteriormente en la Ley de Matrimonio. 

La protección de las mujeres chinas recibió un gran impulso tras la entrada en vigor, el pasado 1 de 

enero de 2023, de la Ley sobre Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer [中华人民共和国妇女

权益保障法 Zhōnghuá rénmín gònghéguó fùnǚ quányì bǎozhàng fǎ]. Entre las novedades más importantes 

que incorpora es la protección de las mujeres ante cuestiones de discriminación laboral. Se contemplan las 
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obligaciones que han de cumplir los empresarios, se establece la prohibición de denegar la promoción la-
boral de las mujeres por cuestión de matrimonio, embarazo o paternidad; o bien la reducción de salarial 
por alguno de los motivos anteriores. Además, se prohíbe llevar a cabo determinadas prácticas de contra-
tación que fuesen discriminatorias hacia las mujeres, como por ejemplo, el realizar prueba de embarazo en 
los reconocimientos médicos previos a la incorporación del trabajador, condicionar alguna contratación a 
un determinado estado civil, etc. Esta nueva regulación de protección sobre las mujeres ha supuesto un 
cambio importante ya que, hasta este momento, solo se contemplaba el derecho de que una mujer que 
sufriese algún tipo de acoso en su lugar de trabajo a denunciar a sus empleadores, sin embargo, con esta 
nueva ley, los empleadores deberán cumplir con una serie de requisitos y de protocolos internos, con la 
finalidad de prevenir esas situaciones, así como garantizar que, en caso de que se realice alguna denuncia, 
que el procedimiento a seguir se realice de la forma adecuada. 

En la actualidad, existe un gran número de mujeres que pertenecen a un sector discriminado por la 

sociedad. Son las Shèngnǚ [剩女]. Este vocablo discrimina a las mujeres solteras por no seguir los roles 
que tanto su familia como la sociedad china, en su mayoría patriarcal, les han impuesto desde siempre. 
Iniciaremos el presente trabajo investigando las posibles causas de la aparición de este fenómeno, así como 
el impacto que ha ido provocando en toda la sociedad china.  

Es importante resaltar que la sociedad china tiene unas tradiciones muy arraigadas por lo que su 
adaptación a los nuevos tiempos, siempre se ha llevado a cabo de una forma más lenta que en cualquier 
otro país occidental. 

El fenómeno de las Shèngnǚ nos permite ver cómo, a pesar de que en algunos sectores profesionales, 
las mujeres han ido consiguiendo unas mejoras paulatinas, no solo en sus condiciones de trabajo, sino tam-
bién a nivel personal, adquiriendo mayores libertades, derechos e, incluso, independencia, todavía existe 
un fenómeno moral mediante el cual se juzga socialmente a aquellas mujeres que aspiran y luchan para 
gozar de las mismas libertades y derechos que los hombres. Esto demuestra que la soltería entre hombres 
y mujeres no es igual, es decir, no se valoran de la misma manera y tampoco son equivalentes. Si un hombre 
está soltero no pasa nada, pero si le pasa a una mujer, será juzgada socialmente y, sobre todo, se las estig-
matiza como mujeres Shèngnǚ, por no tener como prioridades en su vida casarse y formar una familia. 

Este término, como hemos mencionado con anterioridad, hace alusión a aquellas mujeres de entre 
25-35 años, con una formación académica y un puesto de trabajo importante, son discriminadas por su 
familia, la sociedad e, incluso, por parte del gobierno chino al considerarlas ya “mayores” o “viejas” para 

casarse y formar así una familia. Se les conoce como Shèngnǚ [剩女] cuyo término, en chino mandarín, 
quiere decir “mujer sobrante”. 

El término Shèngnǚ está formado por dos caracteres con significado independiente, como en la ma-

yoría de palabras bisílabas en chino mandarín. Por un lado tenemos el carácter 剩 [Shèng] y, por otro, 女 
[nǚ].  

En primer lugar, y con respecto al término 剩 [Shèng], podemos decir que el diccionario Diccionario 
Xinhua nos indica que su significado es el de es el de “superfluo, sobrante, que está de más”. Se utiliza, 
sobre todo, cuando tenemos una gran cantidad de comida sobre la mesa y solo hay un comensal, por lo 
que el resto de comida no es necesaria y sobra.  

En segundo lugar, y en relación al segundo carácter 女 [nǚ], cabe destacar que su significado es el de 
“mujer”. En chino mandarín, se utiliza mucho este carácter como radical, es decir, como primera parte de 
un carácter y aportar el significado al mismo, es decir, indica que ese caracter tiene una connotación feme-

nina. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el término 妈妈 [māmā], que significa “mamá”. 

La palabra china Shèngnǚ hace referencia, principalmente, a la comida que sobra o que se encuentra 
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en mal estado y que hay que tirar. Cuando se utiliza para designar a las mujeres chinas, el término se rela-
ciona con las consecuencias emocionales que provoca la campaña promovida por los medios de comunica-
ción chinos. Esta campaña denigra a las mujeres solteras chinas sobre todo con la política de hijo único, la 
preferencia que hay por los hijos varones y, sobre todo, por el gran número de abortos que se realizan a 
fetos de niñas. 

En China, el término Shèngnǚ se utiliza, en gran medida, para describir a una mujer, todavía soltera, 
urbana y con un perfil profesional importante que está cerca de los treinta años. Muchas mujeres del ám-
bito urbano tienen la gran preocupación de llegar a esa edad y estar todavía solteras, debido, en gran me-
dida a la gran presión social que se ejerce sobre ellas. Otras, por el contrario, se casan muy rápido (algunas 
a los pocos meses de tener pareja) para evitar no ser etiquetadas como Shèngnǚ. La intensa presión social 
que se ejerce sobre esas mujeres, no solo proviene de la familia, sino también de los amigos y compañeros. 
Muchas veces, esta presión se multiplica cuando hay eventos, organizados por los medios de comunicación 
de China o por el gobierno, para encontrar pareja. 

La sociedad china comenzó a utilizar el término Shèngnǚ entre los años 2003 y 2005 y, posterior-
mente, se fue difundiendo poco a poco hasta adquirir un gran uso y connotación dentro de la sociedad 
china. En el año 2000, una serie de medios de comunicación en formato online comenzó a utilizarlo en sus 
publicaciones. Posteriormente se introdujo su uso también en las redes sociales. Este término surge de la 
necesidad de definir a un grupo de mujeres que, hasta ese entonces no había existido, debido en gran 
medida a la desigualdad de acceso a la educación que había en la sociedad china. A medida que se va con-
siguiendo una igualdad educativa, las mujeres van adquiriendo una mayor formación académica, son inde-
pendientes económicamente, tienen estabilidad laboral pero, muchas de ellas, siguen siendo solteras. Por 
ello, socialmente surgió esa necesidad de designar a ese nuevo grupo de mujeres existentes como Shèngnǚ. 

La Federación Nacional de Mujeres Chinas también ha empleado el término Shèngnǚ. El Partido Co-
munista Chino creó la Federación Nacional de Mujeres para “proteger los derechos e intereses de las mu-
jeres”. La emancipación de las mujeres siempre fue un objetivo clave para la Revolución Comunista, que 
culminó con la creación de la República Popular de China en el año 1949. También fue un fin a conseguir 
durante la Revolución Republicana, que supuso el fin de la última dinastía imperial en China, la dinastía 
Qing, que gobernó desde el año 1644 hasta 1911. Hoy en día, la Federación Nacional de Mujeres ha desem-
peñado un papel clave en las campañas que tienen como finalidad reducir la presión que tienen algunas 
mujeres, de entre 25 a 30 años, para casarse. En el año 2007, la Federación Nacional de Mujeres definió la 

palabra 剩女 como “una mujer soltera, mayor de 27 años”. Ese mismo año, el Ministro de Educación de 
China comenzó a utilizar ese término en sus discursos oficiales. Desde entonces, los medios de comunica-
ción chinos han impulsado el uso de esa palabra mediante artículos, encuestas, viñetas y demás contenido 
periodístico, estigmatizando a las mujeres con un alto nivel educativo, que todavía están solteras. A veces, 
incluso aluden a una crisis en cuanto al aumento de mujeres bien formadas que no pueden encontrar un 
marido. 

A pesar de que la sociedad china moderna promueve la igualdad entre hombres y mujeres e, incluso, 
legalmente así también se recoge, hoy en día existen todavía muchos juicios sociales y morales, que provo-
can que haya muchas desventajas de las mujeres solteras jóvenes con respecto a los hombres en iguales 
circunstancias. 

Inicialmente, el término Shèngnǚ comenzó a ser utilizado por los trabajadores de cuello blanco, es 
decir, aquellos trabajadores asalariados que tienen un mínimo de estudios y que realizan tareas de oficina 
y administración. Con el paso del tiempo, su uso se ha ido extendiendo a otros ámbitos y, a día de hoy, su 
uso se ha generalizado más allá de internet. La principal razón por la que se les ha definido como Shèngnǚ 
es porque, por primera vez, las mujeres chinas pueden hacer prácticamente lo que quieran, ya que son 
autónomas, independientes y no deben vivir bajo la tutela de un hombre, ya sea su padre o su marido. Es 
decir, en la actualidad esa nueva realidad social femenina rompe con la tradición familiar china, basada en 
una sociedad patriarcal, donde el padre era el que tomaba las decisiones importantes y, sobre todo, donde 
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la mujer estaba destinada a casarse y formar una familia. Se dice que hoy en día, esas mujeres indepen-
dientes y autónomas “sobran” porque no son bien consideradas por alguna parte de la sociedad, ya que 

rompen con las costumbres tradicionales, conocidas como 中国传统 fuertemente arraigadas en la sociedad 

china.  

La utilización de Shèngnǚ no solo implica una discriminación hacia estas mujeres por parte de la so-
ciedad china, sino que también se las estigmatiza y se las castiga por gozar de una independencia y autono-
mía. Este término no se adapta a la nueva realidad social de muchos países, donde la mujer poco a poco va 
gozando de una posición cada vez más igualitaria y equitativa con respecto a la del hombre y donde no se 
las discrimina por seguir solteras. 

Cuando un hombre se encuentra en las mismas condiciones que una Shèngnǚ no se les estigmatiza 

como a ellas. ¿Por qué no se utiliza el término 剩男 para ellos? Sería lo justo, sin embargo, no es así. Social-
mente, un hombre soltero, con estudios, independiente y con un buen trabajo, siempre es libre para poder 
casarse, a la edad que quiera. En un hombre se valora más sus éxitos profesionales que en el caso de una 
mujer. Lo que se premia y valora en el sexo masculino, se estigmatiza en las mujeres, haciéndolas más 
vulnerables frente a una sociedad tan patriarcal e influenciada con esos estigmas sociales donde el sexo 
masculino es predominante.  

6. REFLEXIONES FINALES 

La situación de la mujer china ha evolucionado mucho a lo largo de los años. En el último siglo, con 
la proclamación de la República Popular de China, la figura femenina en China se ha empoderado paso a 
paso. 

En la sociedad tradicional china, la mujer era la que transmitía los valores tradicionales dentro de la 
familia, por lo que era una figura clave dentro de la institución familiar. Si bien, en el ámbito público, la 
figura femenina no estaba tan presente. Poco a poco esa figura se ha ido haciendo cada vez más presente 
y las mujeres chinas gozan cada vez de más derechos a nivel público, pero todavía queda mucho por hacer. 
En las zonas rurales, sobre todo, la figura masculina sigue prevaleciendo a la de la mujer, por lo que muchas 
de ellas deciden emigrar a las ciudades en busca de un futuro mejor. Tras la finalización de la Política de 
Hijo único, la figura femenina goza de mayor valor y reconocimiento social pero estamos ante una sociedad 
muy arraigada en sus valores y costumbres milenarias que es muy difícil transformar en apenas unos años. 
Ojalá esa transformación tecnológica y económica que ha vivido China en los últimos años, se pueda reflejar 
también en el papel de la mujer y que, en un futuro muy próximo, no veamos conductas sociales, tradicio-
nales, que estigmaticen el ser mujer en una de las mayores potencias mundiales. Hay que promover esos 
valores en la educación, comenzando en las generaciones más jóvenes, para dotarles de una formación 
cada vez más igualitaria y justa en una de las principales potencias económicas a nivel mundial. También 
resulta clave que los medios de comunicación se impliquen y ayuden a la propagación y el fomento de esos 
valores, sobre todo en los jóvenes, debido al gran impacto que los medios y las redes sociales tienen sobre 
los adolescentes. 

En este momento, China no dispone todavía de la suficiente conciencia de cambio para siquiera ser 
capaz de diferenciar tales discriminaciones, por lo que sería necesaria la existencia de organismos e institu-
ciones formadas por personas que en la medida de lo posible sean capaces de tener tal objetividad. El 
movimiento feminista en China es prácticamente nulo, para lo cual habría que organizar charlas y difundir 
información de denuncia para acelerar la toma de conciencia. Una vez creados tales grupos u organismos, 
éstos deberían analizar las realidades en los distintos ámbitos para apoyar a la mujer en esta lucha que si 
hoy existe, es demasiado solitaria y perjudicial. De momento, esa lucha por una situación mejor e igual para 
las mujeres, es una lucha solitaria que lleva a cabo cada mujer, en su ámbito familiar, laboral y social. La 
lucha de cada una va sumando y va tejiendo una red de mujeres, de Shèngnǚ, que a pesar de ser un colectivo 
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todavía estigmatizado, poco a poco lo va siendo menos y cada vez va contando con el apoyo del resto de 
mujeres, tanto solteras como casadas, que se podrían ver reflejadas en ellas si no hubiesen decidido formar 
una familia o bien que todavía no son Shèngnǚ por ser jóvenes. Las nuevas generaciones son el futuro y si 
les inculcamos unos valores donde predomine la igualdad e independencia hacia las mujeres, lograremos 
que poco a poco la Shèngnǚ deje de ser un colectivo estigmatizado y que sus decisiones sean aceptadas 
como las de cualquier otra persona. 
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Soft power para la gobernanza global 

Juan Cruz Margueliche1 - Hilario Patronelli2 

1. RESUMEN 

La presencia de China en el orden global es cada vez más preeminente. Desde la implementación de 
las políticas de economía abierta a mediados de la década del ’70 del siglo XX, la nación del centro no ha 
detenido su marcha. Pero el gigante asiático es consciente que no alcanza solo con ser protagonista en el 
orden global desde el desarrollo de una plataforma económica, productiva y comercial. Sino que además 
requiere de la construcción de una imagen que logre consolidarse como líder en el orbe internacional. Este 
desafío se enmarca en lo que Joseph Nye acuñó como “poder blando” haciendo referencia a la capacidad 
de una nación para influir en otras a través de la atracción y la persuasión en lugar de la coerción o la fuerza. 

Es por ello por lo que el objetivo principal de China es difundir, explicar y fortalecer su matriz cultural, 
para propiciar el objetivo de una gobernanza global. Una gobernanza que tiene varias aristas en su análisis. 
La primera en relación con los desafíos globales que enfrenta actualmente el mundo, donde se debe impul-
sar mecanismos de cooperación. En segundo término, en un sistema político que logre adaptarse a la cos-
movisión que tiene China (tianxia, comunidad de destinos compartido y sueño chino). 

En ese sentido, nos interesa explorar algunos elementos del poder blando que China está llevando 
adelante para pensar el concepto de gobernanza global. 

Palabras claves: Poder blando; Gobernanza; Cooperación; Cultura; Geopolítica. 

2. INTRODUCCIÓN 

La presencia de China en el orden global es cada vez más preeminente. Desde la implementación de 
las políticas de economía abierta a mediados de la década del ’70 del siglo XX, la nación del centro no ha 
detenido su marcha. Pero el gigante asiático es consciente que no alcanza solo con ser protagonista en el 
orden global desde el desarrollo de una plataforma económica, productiva y comercial. Sino que además 
requiere de la construcción de una imagen que logre consolidarse como líder en el orbe internacional. Este 
desafío se enmarca en lo que Joseph Nye acuñó como “poder blando” haciendo referencia a la capacidad 
de una nación para influir en otras a través de la atracción y la persuasión en lugar de la coerción o la fuerza. 
Este consta de tres componentes principales: la cultura, los valores políticos y la política exterior. Estos 
elementos contribuyen colectivamente a la capacidad de una nación para moldear las percepciones e influir 
en otros países sin coerción militar o económica. 
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Delage (2019) destaca que el presidente Xi Jinping a finales de 2014, decidió emprender una “nueva 
fase de apertura al mundo”, buscando dejar de tener un papel pasivo. En ese sentido resalta la participación 
de China en el escenario internacional a través de diferentes propuestas como: la Nueva Ruta de la Seda 
(BRI en sus siglas en inglés), el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras (AIIB en sus siglas en inglés), 
el Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico (FTAAP), la fuerte presencia en los BRICS+ y en el Foro de Coope-
ración China-África (FOCAC). Dichas iniciativas se enmarcan en lo que China denomina Comunidad Global 
de Destino Compartido cuyos pilares son el multilateralismo y la cooperación. 

Delage afirma que a través de estas propuestas y políticas Beijing revela su intención de participar de 
manera proactiva en la formulación de las reglas globales y así crear otras nuevas bajo su liderazgo. 

Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, afirma que el sistema internacional actual 
se enfrenta a graves impactos del unilateralismo y la política de la fuerza, y que es imperioso revitalizar el 
multilateralismo y fortalecer la respuesta solidaria. 

Es por ello por lo que el objetivo principal de China es difundir, explicar y fortalecer su matriz cultural, 
para propiciar el objetivo de una gobernanza global. Una gobernanza que tiene varias aristas en su análisis. 
La primera en relación con los desafíos globales que enfrenta actualmente el mundo, donde se debe impul-
sar mecanismos de cooperación. En segundo término, en un sistema político que logre adaptarse a la cos-
movisión que tiene China (Tianxia, Comunidad de destinos compartido y Sueño chino). 

En ese sentido, nos interesa explorar algunos elementos del poder blando que China está llevando 
adelante para pensar el concepto de gobernanza global. 

3. EL PODER BLANDO DE CHINA 

El orden global actualmente impone nuevos desafíos que van más allá de la dimensión económica y 
militar. O, mejor dicho, no son las únicas dimensiones para poder posicionarse en el centro del escenario 
internacional. Trabajos como el de Gullo (2019) “La insubordinación fundante. Breve historia de la cons-
trucción del poder de las Naciones” nos propone poner sobre análisis la dimensión cultural e ideológica. El 
autor explora diferentes nociones (umbral de poder e insubordinación fundante) para fundamentar su hi-
pótesis de cómo los países desarrollados antes han estado en la situación de periferia y sortearon esa con-
dición. 

En esta obra, Gullo cuenta con un capítulo sobre China dejando en claro que el gigante asiático se 
encuentra transitando los mismos pasos (acciones y estrategias) que la demás potencia occidentales para 
llegar a sus objetivos. Para ello, requiere de la construcción de una imagen que logre reposicionarla por 
fuera de los discursos negativos que se tiene sobre su ascenso y desarrollo. 

Es allí donde los aportes de Joseph Nye nos pueden permitir reflexionar sobre esta situación. Este 
autor acuñó la categoría de “poder blando” haciendo referencia a la capacidad de una nación para influir 
en otras a través de la atracción y la persuasión en lugar de la coerción o la fuerza. 

Este consta de tres componentes principales: la cultura, los valores políticos y la política exterior. 
Estos elementos contribuyen colectivamente a la capacidad de una nación para moldear las percepciones 
e influir en otros países sin coerción militar o económica. 

Por su parte, Xi Jinping a finales de 2014, decidió emprender una “nueva fase de apertura al mundo” 
dejando de lado el lema “esconde tus capacidades, mantén un perfil bajo”. Es decir, a la tradicional postura 
pragmática de China, se le une un enfoque proactivo. 
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4. GOBERNANZA GLOBAL 

Para Delage (2019) la llegada al poder de Xi Jinping se tradujo en una notable ampliación de los ob-
jetivos chinos. En ese sentido, la elite diplomática y militar del país, abandonaba su estatus como potencia 
emergente para actuar como “potencia global”. 

La Gobernanza Global (GG)3 surge en un contexto de consolidación interna y de ampliación de las 
capacidades en la dimensión internacional de China. Por su parte, la GG tiene varias aristas en su análisis. 
La primera se centra en los desafíos que China debe impulsar para ampliar y sostener los mecanismos de 
cooperación. Por otro lado, requiere de un sistema político que logre adaptarse a la cosmovisión que tiene 
China. Es por ello, que la GG se fundamenta en la cosmovisión, teorías y principios rectores retomados de 
su milenaria tradición filosófico-cultural. Entre ellas podemos mencionar el Tianxia, la Comunidad de Des-
tino Compartido y el Sueño Chino, entre otras. 

Para abordar la GG es necesario comprender la interacción entre los actores y sus intereses, los con-
textos y tiempos particulares cuyas dinámicas constituyen un sistema de relaciones de alcance global. Por 
ello, la GG que promulga China lo hace a través de varios mecanismos. Entre ellos, seguir trabajando acti-
vamente y de manera perenne con los países en desarrollo, y, por otro lado, continuar con estrategias 
bilaterales y multilaterales. También hay que destacar la participación en espacios internacionales, que 
ahora empiezan a posicionar a China como líder: cambio climático global, pandemia, entre otras. Además, 
hay que destacar la experiencia del Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC), en el cual China 
mantiene una estrecha relación con más de 50 naciones africanas. En síntesis, la GG abarca múltiples di-
mensiones, pero China además le incorpora la diplomacia política, económica y cultural buscando fragmen-
tar la tradicional relación estadocentrista. A continuación, presentaremos otras dimensiones que alimentan 
a la GG que China está proponiendo en la actualidad. 

5. OTRAS DIMENSIONES DE ANÁLISIS 

Cómo veníamos comentando la GG y el poder blando de China está sujeta a otras dimensiones de 
análisis. Y esto se debe, en gran parte a la toma de decisiones de China de embarcarse a partir de la década 
de ´70 de abrirse al mundo. Allí, tenemos dos estrategias a destacar: 1- “Dar la bienvenida”: donde China 
busca mostrarse y convertirse en un buen anfitrión y recibir a los países socios mostrando las riquezas cul-
turales y el desarrollo económico. 2. “Salir a buscar”: la cual se basa en construir lazos de entendimiento 
con otras naciones a partir de la cultura (política de “going – out”). 

En este contexto, aparecen dos tipos de diplomacia. La diplomacia cultural por un lado y la diplomacia 
pública por el otro. Autores como Saddiki (2009) nos permiten emprender un abordaje individual de cada 
una de estas diplomacias. Y a su vez, podemos pensar puntos en común. 

                                                           

3 En adelante GG. 
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CUADRO 1. DIFERENCIAS ENTRE LAS DIPLOMACIAS. 

 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A SADDIKI (2009) Y OTROS. 

En el cuadro 1, podemos comprender como las diplomacias (cultural y pública) para China conforman 
una plataforma importante y permanente para relacionarse con otros actores (Estados, Universidades, ciu-
dades, etc.), como así también llegar a la opinión pública. 

También hay que destacar otras plataformas político – discursivas que China vienen pregonando den-
tro y fuera de sus fronteras. Entre ellas podemos mencionar el Tianxia, el Sueño Chino y la Comunidad de 
Destino Compartido. 

En primer lugar, el Tianxia ha sido profusamente analizado por Zhao Tingyang (Shantou, China, 1961) 
que representa una de las figuras más destacadas del pensamiento actual en China. Para este filósofo chino 
el actual escenario internacional debe ser considerado en términos de un no – mundo debido a la falta de 
identidad política universal y de una filosofía política global. Para el autor esto se debe al que el mundo 
actual está configurado por una división de territorios bajo la lógica del Estado – Nación y que su única 
manera de relacionarse es el conflicto. Para comprender el Tianxia debemos recurrir a la dimensión histó-
rica. Este sistema fue establecido en la dinastía Zhou (1046 – 256 ac), en un contexto fuertemente inestable. 
En ese tiempo, China no estaba unificada, sino que se encontraba gobernada por varias tribus que se halla-
ban bajo fuertes diputas territoriales. Por lo cual, el objetivo de la dinastía Zhou era lograr asegurar el con-
trol y el orden de la región, pero buscando una legitimidad a través de un poder no coercitivo, ya que no 
era la tribu más poderosa en ese período. Por lo tanto, producto de esta asimetría de poder, sabía que el 
camino no podía ser el enfrentamiento directo (Margueliche y Dupuy, 2018). 

Por su parte el sueño chino en palabras de Santillán (2017) forma parte de la definición estratégica 
de los objetivos en la República Popular China a partir de la emergencia del liderazgo de Xi Jinping. 

Para Santillán, dicha identidad no resulta ajena o incompatible con la imagen forjada por el Sueño 
Americano. Ya que ambas estarían marcadas por similitudes y diferencias culturales existentes: proceso de 
modernización, urbanización y expansión de las clases medias estaría generando una creciente intercone-
xión cultural. Es así como se concluye la perfecta compatibilidad del Sueño Chino con el Sueño Americano 
(vinculada precisamente con el énfasis en las diferencias culturales), resultando esta compatibilidad en una 
relación de complementariedad entre ambos. Para Santillán ambos sueños tienen mucho que ofrecerse. 
Por un lado, el Sueño Chino puede ofrecer al Sueño Americano solidaridad social y familiar, pragmatismo, 
reivindicación del papel del Estado en la economía, enfoque “vertical” –top/bottom– a la solución de los 
problemas ambientales, etc. Y por su parte, el Sueño Americano, le puede aportar al Sueño Chino: libertad 
individual, creatividad, diversidad, tolerancia, participación de la sociedad civil en los asuntos públicos y 
medioambientales, restricciones al poder corporativo de las empresas, etc. (Santillán, 2017) 
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Por último, para Staiano (2022) la “Comunidad de destino compartido para la humanidad”, formu-
lada por China involucra de manera multidimensional todos los aspectos de las relaciones internacionales, 
entendidas como globalidad. Para entender la Comunidad de destino compartido debemos reconocer que 
dentro de ella se encuentran todas las cuestiones globales, que dependen de una responsabilidad y pros-
peridad comunes. Por lo tanto, Esta idea no se sustenta en la suma de intereses particulares e individuales, 
sino en la construcción de un sentido de comunidad. 

6. IMPLICANCIAS DEL SOFT POWER EN AMÉRICA LATINA Y ÁFRICA 

El concepto de soft power comienza a tomar mayor intensidad durante el gobierno de Hu Jintao 
(2003-2013) introduciéndose de forma explícita en el discurso del gobierno chino y en su política exterior 
multidimensional, presentando a China como una potencia responsable y sin pretensiones hegemónicas. 
En 2004, Hu Jintao decidió sustituir el término "ascenso" por "desarrollo" para describir la estrategia de 
China. Este desarrollo pacífico se concibe como un camino inevitable en el proceso de modernización del 
país. En primer lugar, China busca lograr su desarrollo en un entorno global estable y, al mismo tiempo, 
contribuir a la paz mundial. En segundo lugar, el progreso se basa en el aprovechamiento de sus propias 
capacidades, incluyendo la reforma y la innovación. En tercer lugar, el país se adapta a las tendencias de la 
globalización y se esfuerza por fomentar beneficios mutuos y un desarrollo compartido con otras naciones. 
Finalmente, China reafirma su compromiso con los principios de paz, desarrollo y cooperación, promo-
viendo la construcción de un mundo armonioso sustentado en la paz y la prosperidad común. 

Para analizar el uso del soft power por parte de China es necesario identificar cuatro dimensiones de 
su política exterior: cultural, política y económica. La cultura china es uno de los principales recursos del 
soft power debido a su riqueza filosófica milenaria cuyo centro es el confucianismo. China ha desarrollado 
programas de gobierno cuyo objetivo es informar o influir en la opinión pública de otros países, teniendo 
como principales instrumentos las publicaciones, películas, intercambios culturales, radio, televisión, tu-
rismo y deporte, además de la promoción del idioma y la celebración de conferencias, simposios y talleres 
en el extranjero. 

En cuanto a la dimensión política, China ha fortalecido en el devenir del siglo XXI diferentes instru-
mentos que la han acercado a América Latina y África a través de plataformas de alcance regional y/o global 
como el BRI, la FOCAC o el BRICS+, que lo han posicionado como un socio estratégico. 

Dentro del análisis original de Nye, la dimensión económica quedaba fuera al relacionarse directa-
mente con el poder duro clásico. Sin embargo, para analizar el soft power chino utilizaremos una concep-
tualización más flexible tomando algunos aspectos económicos como la cooperación internacional, el co-
mercio y la inversión como un recurso que mejora la imagen de China. 

a) EL SOFT POWER CHINO EN AMÉRICA LATINA 

El cambio en la percepción de China, de ser vista como una amenaza a ser considerada un socio en 
el desarrollo económico, facilitó la aceptación de las formas de compromiso típicas del poder blando por 
parte de otras naciones. Estas incluyen la cooperación educativa, la diplomacia cultural, la comunicación 
estratégica y la expansión de su presencia mediática en diversas regiones del mundo. A través de estas 
iniciativas, China no solo busca fortalecer su imagen como una potencia benévola y confiable, sino también 
moldear la narrativa internacional en su favor. Este enfoque es parte integral de su estrategia para conso-
lidar una influencia global más significativa y fomentar relaciones que respalden su papel como líder en el 
ámbito político, económico y cultural. 

La diplomacia cultural (la promoción de la cultura, los valores, el idioma) es uno de los caballitos de 
batalla por parte de Beijing para lograr ese cambio de percepción. Por ejemplo, en América Latina los Insti-
tutos Confucio son fundamentales para este esfuerzo. Según la lista publicada por la Fundación Andrés 
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Bello, hay 44 Institutos Confucio en América Latina y el Caribe y varios de los llamados Centros de Coope-
ración por la República Popular China. Estos institutos promueven el aprendizaje del idioma chino, los in-
tercambios culturales y la colaboración académica. Ofrecen cursos de idiomas, eventos culturales e inter-
cambios educativos, y brindan a los estudiantes y académicos latinoamericanos oportunidades de primera 
mano para aprender sobre China desde una perspectiva positiva (Rouvinski, 2023). 

Por otra parte, la diáspora china en América Latina juega un papel clave en el fortalecimiento de los 
vínculos entre China y la región, manteniendo estrechos lazos con su país de origen. Este nexo fomenta 
intercambios culturales que se manifiestan en festivales tradicionales, gastronomía, clases de idioma y 
eventos culturales, promoviendo una mayor apreciación de la cultura china en los países. 

Además, muchos integrantes de la diáspora están involucrados en el ámbito empresarial y comercial, 
contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones económicas entre China y América Latina. Estas activi-
dades no solo impulsan el comercio bilateral, sino que también sirven como una plataforma para que China 
expanda su influencia económica. 

En el ámbito académico, los miembros de la diáspora desempeñan un papel importante al facilitar 
colaboraciones en educación e investigación entre instituciones chinas y latinoamericanas. Estas iniciativas 
no solo profundizan los lazos entre ambas regiones, sino que también refuerzan la imagen de China como 
un centro global de conocimiento, aprendizaje e innovación. 

Estos aspectos permiten a China crear un entorno más propicio para la continuidad de sus negocios 
en la región. Su objetivo no es solo reducir la influencia de las instituciones occidentales y el orden mundial 
liberal, sino también ganar el respaldo de los gobiernos de América Latina para sus nuevas iniciativas glo-
bales, orientadas a redefinir el nuevo orden mundial multilateral y multipolar. 

China establece alianzas estratégicas tanto con países individuales como con organizaciones regio-
nales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) y el MERCOSUR. En particular, 
China ha desarrollado un enfoque distintivo en el ámbito de la Ayuda al Desarrollo mediante la Cooperación 
Sur-Sur, centrado en intercambiar inversión en infraestructura por acceso a materias primas. Este modelo 
también busca consolidar el reconocimiento diplomático del principio de "Una sola China" con relación a 
Taiwán. 

La diplomacia económica china destaca por su enfoque flexible y pragmático, que se diferencia de 
otros donantes, como la Unión Europea o Estados Unidos, donde suele abstenerse de imponer condiciones 
como reformas democráticas, apertura de mercados o exigencias ambientales estrictas. Además, ofrece 
préstamos con tasas de interés bajas y, en ocasiones, condona deudas, lo que refuerza su atractivo como 
socio estratégico de América Latina. 

b) EL SOFT POWER CHINO EN ÁFRICA 

La diplomacia cultural del gobierno chino hacia África se desarrolla en dos direcciones: interna y ex-
terna. En el plano interno, la recuperación de su pasado glorioso previo al estancamiento del siglo XIX cum-
ple una doble función: fortalecer la autoestima nacional y reafirmar su aspiración de ser una potencia mun-
dial. Dado que los contactos históricos entre China y África son escasos, el gobierno de Beijing ha priorizado 
la sensibilización de su población sobre la importancia del continente africano. 

En el ámbito externo, China ha incrementado la oferta de estudios culturales y de idioma chino en 
África, estableciendo los Institutos Confucio y promoviendo programas educativos. Además, a través de 
convenios educativos, fomenta que estudiantes africanos completen su formación en universidades chinas. 
Este esfuerzo busca no solo estrechar lazos culturales, sino también influir en la formación de futuros líderes 
de opinión africanos, un rol que en el pasado desempeñaron las ex metrópolis europeas. 
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Aunque las relaciones entre China y África se iniciaron en la década de 1960, es en el siglo XXI cuando 
adquirieron mayor relevancia. Uno de los aspectos más destacados de la cooperación china ha sido la au-
sencia de condiciones políticas para recibir su ayuda. Este enfoque se basa en el principio de no injerencia 
en los asuntos internos, que forma parte de los fundamentos de su política exterior desde la década de 
1950. Sin embargo, esta política de no intervención no es rígida, sino que se adapta a las circunstancias. 
Respetar la soberanía de los Estados no implica ignorar las crisis humanitarias o la violación de los derechos 
humanos, sino actuar reconociendo los derechos de cada nación. 

Por otro lado, el gobierno chino ha impulsado una visión de cooperación distinta a la occidental ba-
sándose en un principio de respeto a la soberanía. En ese sentido, China establece alianzas con países afri-
canos con el objetivo de lograr un “beneficio económico mutuo”. A través de sus inversiones, busca contri-
buir al desarrollo socioeconómico de la región mediante la construcción de infraestructura esencial, como 
escuelas, clínicas. 

El Foro de Cooperación China-África (FOCAC) es uno de los principales escenarios para acordar y 
anunciar los acuerdos estratégicos adquiridos entre Beijing y los países africanos. El reinicio de dichas rela-
ciones en octubre del 2000 se da en un contexto dónde África estaba siendo relegada de la agenda inter-
nacional por parte de las potencias occidentales y el gigante asiático necesitaba de materias primas y nue-
vos mercados para sostener su crecimiento. Dichas relaciones se enmarcan en lo que anteriormente deno-
minamos como “desarrollo pacífico” en donde se pretende promover una agenda de cooperación sur-sur 
junto a los países africanos, con los que China comparte su pasado colonial. La propuesta de una alianza 
económica con un programa que promueva el desarrollo y las relaciones ganador-ganador, el respeto por 
la soberanía territorial y los asuntos internos, las no condicionalidades económica-financieras (como lo ha-
cen los organismos de crédito internacionales), sumado al crecimiento del comercio bilateral, las inversio-
nes y la cooperación científico-tecnológica, son un arma de seducción y de poder blando que despliega 
Beijing en el continente africano. 

7. REFLEXIONES FINALES 

La propuesta a lo largo de sus diferentes apartados buscó poner el foco de discusión en la propuesta 
cultural que tiene China en relación de una nueva forma de gobernanza global. 

En ese sentido pudimos vislumbrar que el soft power de China cubre diferentes plataformas políticas, 
económicas, ideológicas y culturales; como así también acciones concretas que deben ser analizadas en su 
conjunto. Es por ello, que China busca la articulación y retroalimentación de muchas de estas dimensiones, 
en la que busca ser no solamente una potencia económica, sino también cultural. 

Por ello, buscamos en este trabajo abrir un abanico de dimensiones y acciones en el marco de la 
categoría de poder blando que van más allá de lo que el tradicional concepto supo proponer. Sobre todo, 
para el caso de China, donde la gobernanza global está atravesada por muchos dispositivos que debemos 
interpelar. Entre ellas en su milenaria historia (Tianxia) en su pragmatismo y en un escenario 

Internacional que la encuentra a China cada vez más proactiva. 

El sof power por parte de China es una estrategia para fortalecer su influencia tanto en América Latina 
como en África. En ambas regiones, Beijing utiliza herramientas como la diplomacia cultural, educativa y 
económica, basadas en el respeto a la soberanía y la cooperación mutuamente beneficiosa. Los Institutos 
Confucio desempeñan un papel central en la promoción del idioma y la cultura china, mientras que la diás-
pora china y las inversiones en infraestructura consolidan los vínculos económicos y culturales. Además, la 
estrategia china en ambos casos incluye evitar las imposiciones políticas, diferenciándose de los modelos 
occidentales. De esta manera, el gigante asiático intenta construir un orden global alternativo basado en el 
multilateralismo y en el que el poder blando sea la herramienta para lograrlo. 
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1. RESUMEN 

El ascenso de China impulsó el estudio de las relaciones sino-argentinas, destacando su creciente 
importancia en la política exterior argentina. Sin embargo, aún persisten interrogantes sobre la evolución 
histórica de estos vínculos. Este trabajo analiza dos momentos clave: el Tercer Gobierno Peronista (1973-
1976) y el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), ambos con políticas favorables hacia China, pero con 
resultados dispares. 

En 1973, el "Proyecto Cámpora" intentó fortalecer la relación bilateral, pero la orientación hacia la 
URSS y otros actores limitó su desarrollo. En cambio, el gobierno de Kirchner logró una expansión efectiva 
de los lazos con China, consolidándolos como política de Estado. La diferencia en los resultados se explica 
tanto por factores internos como por el contexto internacional. Mientras que el conflicto chino-soviético 
afectó las relaciones en los años setenta, el auge de China, el boom de las commodities y la crisis de EE.UU. 
tras el 11-S favorecieron la cooperación en la década de 2000. 

Este estudio examina el impacto de las condiciones globales y las dinámicas internas en la formula-
ción y ejecución de la política exterior argentina, destacando cómo la coherencia entre orientación y praxis 
resultó clave en la experiencia kirchnerista. 

Palabras Claves: Bilateralismo- Política Exterior-Orientación y Praxis Política- Argentina- China. 

2. INDAGACIONES PRELIMINARES 

Existen numerosos trabajos sobre el orden internacional en ambos periodos a estudiar, y también 
los hay sobre las políticas exteriores del peronismo. Sin embargo, no se comprueban trabajos que integren 
ambas perspectivas y sus mutuas interconexiones. En el sistema internacional la manera en cómo cada 
Estado aborda las relaciones, constituye un importante elemento a tener en cuenta a la hora de analizar su 
política exterior, y son claves para comprender los lineamientos, en un determinado período. 

                                                           

1 fabianacalde@hotmail.com Universidad Nacional de Villa María, Argentina, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas.  
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En función del tema de investigación propuesto, se realizó una búsqueda adecuada de la bibliografía 
disponible. Estas indagaciones preliminares permitieron identificar tres grandes grupos de trabajos relacio-
nados con la evolución y las principales discusiones sobre los vínculos bilaterales de la República Argentina 
con la República Popular China durante el Tercer Gobierno Peronista (1973-1976) y el Primer Gobierno 
Kirchnerista (2003-2007). 

El primer grupo constituye un ineludible marco de referencia (Escudé–Cisneros, 2000; Kissinger, 
1974; Anguita y Caparrós, 1998; Carella y Moneta, 1974; Kandel y Monteverde, 1976; Llambí, 1997; Perosa, 
1989; Vázquez Ocampo, 1989; Carasales, 1996) porque nos permiten contextualizar muy adecuadamente 
el entorno político institucional en el que se desenvolvió el Tercer Gobierno Peronista. 

El trabajo de Andrés Cisneros y Carlos Escudé (2000:155-177) resalta un rumbo muy cambiante, des-
tacando que las posiciones antiimperialistas más críticas, y con cierto contenido antiestadounidense, fue-
ron abandonadas ya durante el gobierno de Perón. 

El segundo grupo incluye un número importante de estudios referidos a los condicionantes domés-
ticos de los gobiernos kirchneristas, que primaron en la definición del diseño de la política exterior. Tal 
realidad ha sido puesta en evidencia en numerosos trabajos: Busso (2010 y 2016); Míguez (2016 y 2018), 
Russell y Tokatlian (2015); Rapoport (2007); Miranda (2003); Piñeiro Iñiguez (1999); Spiguel (2005); Simo-
noff (2016); Bologna (2008); Cesarín (2015). 

En consonancia con tales diagnósticos, los condicionantes sistémicos han tendido a ser relegados en 
los estudios referidos a la política exterior durante esa etapa que abordan el análisis de las características 
centrales del gobierno peronista en el transcurso de los dos periodos de referencia, oscilando entre posi-
ciones más o menos pragmáticas, aspectos que estuvieron presentes de manera permanente. Aunque tal 
vez, habría que advertir que el predominio de uno u otro, en los dos períodos, reflejó los alcances del pro-
grama reformista del gobierno, la variación de su fuerza interna y los cambios de los márgenes de maniobra, 
que le brindaba el escenario internacional y latinoamericano. 

Desde otro ángulo ideológico, Rapoport (2006) y Figari (1993) también destacaron, pero con valora-
ción relativamente positiva, el carácter confrontativo respecto de los Estados Unidos de estos periodos. 
Varios de los trabajos abordan estos gobiernos y constituyen insumos fundamentales, ya que han puesto 
el énfasis en distinguir elementos de quiebre y/o de continuidad dentro de cada uno de los mandatos. En 
estos estudios se recupera el entramado histórico para observar el devenir de las contradicciones abiertas 
en 1973. Proponen abordar el período desde su complejidad, para dilucidar la imbricación de conflictos 
políticos, económicos e internacionales, donde aparecen contradicciones, yuxtaposiciones y permanencias. 
Guillermo Figari definió a la Tercera Posición, la estrategia internacional de los primeros gobiernos peronis-
tas, como “una actitud tendiente a ganar autonomía en la circunstancial situación por la que atravesaba la 
comunidad internacional, tratando de mantenerse en una posición de intereses equidistante de las dos 
superpotencias y de alineamiento occidental, mediante la construcción de un juego de equilibrios” (Figari, 
1993: 187-188). 

Un interesante trabajo de Alejandro Simonoff, reflexiona sobre todos estos aspectos de la historio-
grafía de las Relaciones Internacionales de este período en vinculación con las corrientes teóricas desarro-
lladas en Argentina, diferenciando entre quienes abordan las administraciones reforzando la homogenei-
dad, quienes colocan un quiebre entre Cámpora y la etapa subsiguientes, y quienes lo colocan entre Perón 
y María Estela Martínez (Simonoff, 2007:28) 

El tercer grupo está integrado por investigaciones donde se analizan desde enfoques teóricos meto-
dológicos, como el libro de Eduardo Oviedo (2010), la Historia de las Relaciones Internacionales entre Ar-
gentina y China, que utiliza el método clásico de estudio particular de cada presidencia argentina. Así se 
asigna a cada gestión presidencial, los hechos y políticas que le pertenecen y se las responsabiliza por los 
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actos de gobiernos que ejecutaron, incluyendo la relación entre ambos países, que sufre un impasse du-
rante el Tercer Gobierno Peronista (1973-1976). 

Dentro de este tercer grupo de autores, también encontramos aquéllos orientados a criticar más 
fuertemente la posición argentina particularmente durante el Tercer Gobierno Peronista, lo han conside-
rado como ejemplo de “aislamiento” más que de autonomía. Se trata de los casos de Gustavo Ferrari (1981) 
y Félix Peña (1983: 145) El primero de ellos focaliza en la pérdida de influencia en la región y en la crítica a 
nuevas relaciones que consideró “exóticas”. Así Ferrari sostuvo que el TGP “llevó en la práctica a una nueva 
versión de aislamiento” (1981: 86). Más contundente es De la Balze (1997: 47), quien señaló que ese go-
bierno predicó un aislamiento fundamentado en medidas de “nacionalismo exaltado”, con visos “antiim-
perialistas”, y, en el plano económico, opuestas a la participación extranjera en la actividad local, que habría 
llevado al país una situación aislada similar a la Segunda Guerra Mundial o a la del conflicto bélico por las 
Islas Malvinas. Para Joseph Tulchin (1990: 256), Perón tenía una visión pragmática sobre el mundo que 
constituía un eje central de la Tercera Posición, y que, por lo tanto, las medidas del TGP se alejaban de ese 
patrón. Por eso considera que fue Perón mismo quien impulsó “el establecimiento de relaciones más es-
trechas con los Estados Unidos”. 

También Helio Jaguaribe (1979) y Gustavo Ferrari (1983), sostienen tesis parecidas. Para muchos de 
estos autores, el cambio en este periodo es producto de una correlación de fuerzas que hablan por sí solas, 
cuando las prácticas autonomistas son imposibles, sin un compromiso de la elite. Como señalan estos au-
tores es una etapa caracterizada por el estatismo, el bilateralismo, la nacionalización del comercio exterior 
a través del IAPI, la no incorporación al Fondo Monetario Internacional y la aplicación de la Tercera Posición 
en el ámbito diplomático. Estas características refieren al primer y segundo gobierno de Perón, no al ter-
cero. 

3. EL ORDEN DE LA GUERRA FRÍA DE LOS AÑOS SETENTA, PARTICULARMENTE LA DÉ-

TENTE Y EL ORDEN DE PRIMACÍA ESTADOUNIDENSE DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI, 
COMÚNMENTE DENOMINADO “POSTGUERRA FRÍA “ 

La Guerra Fría de los años setenta se caracterizó por un período de relativa distensión conocido como 
la Détente, en el que hubo una disminución de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Durante este tiempo, se llevaron a cabo conversaciones y acuerdos destinados a reducir la carrera arma-
mentista y promover la cooperación en áreas como el desarme nuclear y el comercio. "Détente" se refiere 
específicamente a una fase de relajación de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante 
la Guerra Fría. 

Los años de la primera mitad de la década de 1970 fueron épocas de cambios súbitos e inesperados 
en la política externa de la República Popular China (RPC). En este plano, Beijing llevaría a cabo una sucesión 
de reorientaciones importantes que le darían a su diplomacia una mayor flexibilidad y vitalidad que le per-
mitieron escapar a la lógica bipolar de la Guerra Fría. 

Durante la Détente, que abarcó aproximadamente desde finales de la década de 1960 hasta princi-
pios de la década de 1980, hubo varios eventos significativos. Algunos de estos eventos incluyen: 

El comunicado conjunto chino-estadounidense del 27 de febrero de 1972 fue un hito diplomático 
significativo en la historia de las relaciones internacionales del siglo XX. Desde la Revolución China de 1949, 
las relaciones entre la República Popular China (RPC) y Estados Unidos habían sido tensas. La intervención 
de Estados Unidos en la Guerra de Corea y su apoyo a Taiwán fueron puntos de conflicto significativos. 
China y Estados Unidos estaban en diferentes bloques durante la Guerra Fría, con China alineada con la 
Unión Soviética y Estados Unidos liderando el bloque occidental. Los puntos claves del Comunicado Con-
junto, es el principio de reconocimiento mutuo, y respeto a la soberanía e integridad territorial de cada 
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uno. 

Estados Unidos reconoció que "todas las fuerzas chinas en la isla de Taiwán" son parte del territorio 
chino. Esto implicó un cambio significativo en la política estadounidense hacia Taiwán. 

Ambas partes acordaron trabajar hacia la normalización de las relaciones, incluyendo intercambios 
culturales, científicos, tecnológicos y comerciales. Se comprometieron a trabajar juntos para promover la 
paz mundial y la desnuclearización, buscando reducir tensiones y mejorar la estabilidad global. Establecie-
ron un marco para futuras negociaciones y acuerdos, sentando las bases para el desarrollo de relaciones 
diplomáticas más estrechas. Este acuerdo marcó el final del aislamiento diplomático de China iniciado tras 
la Guerra de Corea y facilitó su reintegración en la comunidad internacional. La nueva relación entre China 
y Estados Unidos tuvo repercusiones significativas en el equilibrio de poder global durante la Guerra Fría, 
afectando dinámicas en Asia y más allá. El comunicado conjunto sentó las bases para la apertura y reforma 
económica de China bajo Deng Xiaoping en las décadas siguientes, marcando un punto de inflexión en la 
política exterior china. Este comunicado es recordado como un ejemplo clave de cómo las estrategias di-
plomáticas pueden transformar las relaciones internacionales y abrir nuevas posibilidades de cooperación 
en un contexto de intensas rivalidades globales. 

Otro antecedente importante es el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas (SALT I) Firmado en 
1972, fue el primer acuerdo importante entre Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar la carrera 
armamentista nuclear. Estableció límites en el número de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y sub-
marinos con misiles balísticos (SLBM) que cada país podía poseer. 

El Acuerdo sobre la prevención de la proliferación de armas nucleares (TNP) - Firmado en 1968, buscó 
prevenir la proliferación de armas nucleares y promover el desarme nuclear entre los Estados poseedores 
de armas nucleares y los no poseedores. 

El Tratado sobre la Limitación de Armas Estratégicas (SALT II), aunque no llegó a ser ratificado por el 
Senado de los Estados Unidos, las negociaciones y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 
1979 reflejaron un compromiso continuo para limitar la carrera armamentista nuclear. 

El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) - Firmado en 1991, fue parte de los esfuerzos 
para reducir el número de armas nucleares estratégicas de largo alcance en poder de Estados Unidos y la 
Unión Soviética, así como Acuerdos comerciales y culturales, Además de los tratados sobre armas, hubo 
intercambios comerciales y culturales entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante este período, como 
el intercambio de estudiantes y la firma de acuerdos comerciales para fomentar una mayor cooperación 
económica. Estos tratados buscaban limitar la carrera armamentista nuclear y reducir las tensiones entre 
las dos potencias. 

Sin embargo, la Détente no fue un período de paz absoluta, ya que hubo conflictos regionales en los 
que Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron involucrados de manera indirecta, como la de guerra de 
Vietnam y la Guerra de Afganistán. La Détente fue un intento de evitar una confrontación directa y reducir 
el riesgo de un conflicto nuclear catastrófico entre las dos superpotencias. 

En la década de 1970 en general, las relaciones entre Argentina y China fueron relativamente limita-
das y no jugaron un papel destacado en la política exterior de ninguno de los dos países. Sin embargo, el 
establecimiento de relaciones diplomáticas fue un primer paso importante hacia una mayor cooperación 
bilateral en las décadas siguientes. La Guerra Fría influyó significativamente en las decisiones políticas y 
estratégicas de Argentina. Hubo períodos de alineación con bloques ideológicos como el alineamiento con 
Estados Unidos en la década de 1960 y el intento de balancear esta relación con acercamientos a la Unión 
Soviética y países socialistas en ciertos momentos. 

Durante la Guerra Fría, el peronismo argentino, al igual que otros movimientos políticos en América 
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Latina, enfrentó debates internos sobre la influencia de las superpotencias y las distintas interpretaciones 
del marxismo. Si bien la naturaleza restrictiva del orden mundial bipolar impuso cierta precaución durante 
los intentos de acercamiento sino-argentino, fueron estas mismas restricciones las que condujeron a ambos 
países a buscar lazos más estrechos entre sí. Mientras que el bloqueo económico a China continental lide-
rado por EEUU impulsó a Beijing a explorar formas de evitar el cerco, las restricciones políticas y económicas 
que Washington había impuesto a la Argentina llevaron a Buenos Aires a buscar nuevos socios y mercados. 

A principios de la década de 1970, una combinación de factores había cambiado el escenario inter-
nacional: la retirada de Estados Unidos de la Guerra de Vietnam, una mayor tensión sino- soviética, el acer-
camiento sino-estadounidense y la aparición de la relación triangular sino soviético- estadounidense. 

La Revolución Argentina, la dictadura militar que había gobernado el país desde 1966, se enfrentaba 
a una importante decadencia, en medio de un empeoramiento de las tensiones internas del país. Sin em-
bargo, luego de un período de transición, la instauración de Alejandro Lanusse como jefe del gobierno en 
marzo de 1971, comenzó un período de apertura en el ámbito internacional. Ante la rígida política exterior 
heredada de sus predecesores y la disminución de la influencia estadounidense en la región, Lanusse aban-
donó la política exterior de "fronteras ideológicas", ampliando las opciones diplomáticas y estimulando su 
crecimiento, y poniendo fin a la negativa de interactuar con países progresistas o comunistas (Figari, 1997, 
p. 57; Malena, 2011, p. 258). 

Habiendo informado previamente a Nixon de sus intenciones a través de una llamada telefónica, 
Lanusse firmó un acuerdo reconociendo formalmente a la República Popular China el 19 de febrero de 1972 
(Sobel, 1975, p. 66). Esto se sumó a una serie de contingencias internas en ambos países que crearon un 
marco favorable en el cual las relaciones diplomáticas formales entre la República Argentina y la RPC final-
mente pudieron establecerse, comienzo de un periodo de cooperación que continua de manera, ininte-
rrumpida hasta nuestros días. 

El establecimiento de relaciones diplomáticas, después de las negociaciones llevadas a cabo en Bu-
carest por el vicecanciller argentino, José María Ruda, y el embajador de China en Rumania, produjo una 
diferencia con negociaciones anteriores (como los casos de México, Chile y Perú) en dos puntos clave. En 
primer lugar, la Argentina sólo "reconocería" en lugar de aceptar la política de una sola China. En segundo 
lugar, los Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica, en los que las relaciones bilaterales se basarían, con-
templaban una "no injerencia" no solo en asuntos internos sino también en los internacionales (Malena, 
2011, p. 260). En tercer lugar, con respecto a la parte de China, Beijing reconocería la jurisdicción de la 
Argentina sobre aguas de hasta 200 millas de su costa (Sobel, 1975, p. 66). 

Con respecto al impacto extragubernamental de las relaciones sino-argentinas, el desarrollo de una 
clara línea política maoísta en el escenario internacional trajo consigo innovaciones teóricas y prácticas que 
introdujeron la posibilidad de una lucha revolucionaria dentro del espectro político argentino. Esto, a su 
vez, generó el surgimiento de esfuerzos revolucionarios argentinos autóctonos que de muchas maneras 
resultaron de las limitaciones impuestas a la Argentina por la hegemonía hemisférica de Estados Unidos 
dentro del orden mundial bipolar. Además, los movimientos revolucionarios argentinos pueden leerse 
como un rechazo de ese mismo sistema internacional. Este factor es particularmente notable en el caso del 
movimiento revolucionario peronista que continuó defendiendo la doctrina de la Tercera Posición. 

Durante el período de la Guerra Fría, hubo notables diferencias entre China y la Unión Soviética, 
especialmente después de la desestalinización liderada por Nikita Khrushchev. China mantuvo una línea 
más ortodoxa y crítica hacia el revisionismo soviético, lo que influenció las percepciones en movimientos y 
gobiernos afines en América Latina, incluido el peronismo en Argentina. 

Las diferencias entre Mao Zedong y líderes soviéticos como Khrushchev influyeron en los movimien-
tos revolucionarios en América Latina. Por ejemplo, figuras como el Che Guevara mostraron preferencia 
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por la línea de Mao, que promovía un enfoque más radical y anti-imperialista, a diferencia del camino se-
guido por la Unión Soviética hacia una coexistencia pacífica. 

El peronismo en Argentina también experimentó una evolución ideológica, adoptando elementos 
marxistas y encontrando simpatías con movimientos revolucionarios globales que se alineaban más con la 
visión de China bajo Mao que con la Unión Soviética. 

La política de Mao de los Tres Mundos y su intento de liderar el "Sur Global" reflejó un cambio signi-
ficativo en la diplomacia china a partir de los años 70. Esto incluyó el establecimiento de relaciones con 
países como Argentina y otras naciones de América Latina, buscando contrarrestar la influencia soviética y 
occidental. 

La China de Mao era radicalmente diferente de la China posterior a las reformas de Deng Xiaoping. 
Mao mantuvo un enfoque económico y político más cerrado y revolucionario, mientras que las reformas 
de Deng introdujeron políticas de apertura y desarrollo económico que transformaron radicalmente al país 
en las décadas siguientes. 

Es crucial evitar una visión teleológica al estudiar estos eventos. La historia no sigue un camino pre-
destinado y muchos eventos importantes podrían haber tenido resultados diferentes. Por ejemplo, la suce-
sión después de Mao o las decisiones políticas durante crisis como la de Tiananmen en 1989 podrían haber 
cambiado significativamente el curso de la historia china. 

La desestalinización liderada por Nikita Jrushchov en la Unión Soviética provocó una ruptura signifi-
cativa en el movimiento comunista internacional. Este proceso incluyó críticas severas a la figura de Stalin 
y buscó distanciarse de su legado autoritario. 

Por otro lado, China bajo el liderazgo de Mao Zedong adoptó una línea más independiente y crítica 
hacia la Unión Soviética, acusándola de revisionismo y alejándose de la política de coexistencia pacífica 
promovida por Jrushchov. 

En resumen, estos puntos muestran cómo las dinámicas globales, las ideologías políticas y los cam-
bios internos en China y otros países influenciaron las relaciones internacionales y las percepciones políticas 
en Argentina. En América Latina, especialmente en movimientos como el peronismo, hubo influencias de 
las diferentes corrientes del marxismo-leninismo. Algunos grupos, como el Partido Comunista Revoluciona-
rio (PCR), adoptaron una postura más cercana al maoísmo, influida por las críticas chinas al revisionismo 
soviético y su enfoque en la revolución campesina. 

China, a diferencia de la Unión Soviética, mantuvo una relación más crítica pero también activa con 
los movimientos revolucionarios en América Latina durante los años 50 y 60. Esto se reflejó en su apoyo 
ideológico y, en algunos casos, material a grupos que buscaban la revolución socialista en la región. 

La continuidad y la ruptura dentro del marxismo, especialmente en relación con la interpretación de 
figuras como Stalin, fueron temas centrales en las discusiones ideológicas dentro de los movimientos de 
izquierda en América Latina. La posición de China, que no condenó a Stalin y mantuvo un enfoque crítico 
hacia la URSS, influyó en estas dinámicas. 

En resumen, el peronismo y otros movimientos de izquierda en América Latina estuvieron influen-
ciados por las tensiones entre la tesis rusa (sovietismo) y las tesis chinas (maoísmo) durante la Guerra Fría, 
reflejando debates ideológicos profundos y la búsqueda de una identidad política y estratégica en un con-
texto internacional polarizado. 



Análisis Comparado de las relaciones bilaterales entre Argentina y China durante el Tercer Gobierno Peronista (1973-1976) y el 
Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) - Fabiana Calderón 

Selección de trabajos del III Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos –289 

4. EL CARÁCTER DE LOS OBJETIVOS EN JUEGO 

Durante la gestión del ministro Gelbard en la experiencia democrática del peronismo (1973-74), la 
ofensiva internacional hacia el bloque socialista se orientó hacia múltiples objetivos, en lo económico-pro-
ductivo, tecnológico, científico, generación de infraestructura energética, comercial-todo lo cual significaba 
un despliegue político de envergadura que, de haberse practicado, habría modificado dos cuestiones sus-
tanciales para el país, a saber: 

— en lo externo, un tradicional modelo de inserción internacional orientado sólo a los centros de 
poder occidental (Europa y los Estados Unidos); 

— en lo interno, tal ofensiva habría contribuido a reformular el sistema de alianzas entre fracciones 
de clases y grupos. Posiblemente apuntalando a la burguesía industrial nacional que, a través de su estrecha 
vinculación con el Estado, se hubiese visto así potencializada. 

Estas mismas razones, pero desde su contracara, explican el tratamiento que le da el PRN a las am-
plias posibilidades que había abierto el gobierno democrático del peronismo en el marco de las relaciones 
con la URSS y restantes países socialistas. 

El acercamiento a Washington en 1971 facilitó la multiplicación de las relaciones diplomáticas de 
Beijing con el resto del mundo. China pasó de tener relaciones diplomáticas con solo cinco países en el año 
1970 a establecer relaciones con 15 países un año después y con otros 18 en 1972 (Friedman, 2015, p. 195). 
Se observa un incremento en la interacción China con América Latina. Un ejemplo de esto fue la firma por 
parte de Beijing del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (mejor 
conocido como Tratado de Tlatelolco), luego de la visita del presidente mexicano, Luis Echeverría Álvarez, 
en abril de 1973 (Friedman, 2015, p. 200). 

En cuanto a la política exterior china durante este tiempo, se puede observar una serie de procesos 
simultáneos a medida que Beijing dejaba atrás de manera progresiva la Revolución Cultural. En primer lu-
gar, a pesar del acercamiento sino-estadounidense, China siempre temió la posibilidad de una alianza entre 
las superpotencias contra, Beijing y, por lo tanto, mantuvo una relación antagónica con Moscú y una actitud 
sospechosa hacia Washington (Kissinger, 2012, p. 291). 

Sin embargo, Beijing continuó contemplando las posibles ventajas de su "cuasi alianza" con los Esta-
dos Unidos: por ejemplo, después de la guerra árabe-israelí de 1973 y la visita de Saddam Hussein a Moscú, 
Mao alentó una mayor participación de Estados Unidos en el Medio Oriente (Kissinger, 2012, p. 282), Esto, 
a su vez, se encontraba en sintonía con la "línea horizontal contra la Unión Soviética" de Mao: una estrategia 
de contención en la que Estados Unidos, Europa, Turquía, Irán, Pakistán, China y Japón servirían para amor-
tiguar las percibidas políticas expansionistas de Moscú (Kissinger, 2012, pp. 284-285). 

Tal era el nivel de enfrentamiento de Beijing con Moscú que Mao, durante conversaciones con Henry 
Kissinger en febrero de 1973, llegó a mencionar la posibilidad de una alianza formal sino-estadounidense 
que le permitiese a Washington asumir su tarea de contención global de la Unión Soviética (URSS), mientras 
que la RPC se encargaría de proteger el flanco asiático. No obstante, estas ambiciones de Mao se frustraron 
rápidamente por la profundización de la política de distensión o détente entre Estados Unidos y la URSS, 
luego del Acuerdo para la Prevención de la Guerra Nuclear de junio de 1973. La interpretación china de 
estos acontecimientos consideró que Estados Unidos esencialmente había utilizado su acercamiento a la 
RPC para mejorar sus relaciones con Moscú, a costas de Beijing (Minami, 2016, p. 362). 

En consecuencia, la "línea horizontal" sería abandonada en 1974 en favor de la teoría de los tres 
mundos de Mao, la cual fue presentada por Deng Xiaoping en las sesiones especiales de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas de ese mismo año (Kissinger, 2012, p. 303). 



Análisis Comparado de las relaciones bilaterales entre Argentina y China durante el Tercer Gobierno Peronista (1973-1976) y el 
Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) - Fabiana Calderón 

Selección de trabajos del III Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos –290 

La teoría del Tercer Mundo, a su vez, proporcionó a China lo que se puede describir como "un 
vehículo para un papel activo e independiente" en el mundo en vías de desarrollo (Kissinger, 2012, p. 304). 
Un buen ejemplo de esto se puede encontrar en cómo China, en 1974, se involucró en Angola, en un es-
fuerzo por evitar el predominio soviético en el Tercer Mundo, ya que la URSS era vista en ese momento por 
Beijing como la potencia imperialista preeminente que buscaba socavar a la RPC, la única verdadera poten-
cia socialista restante (Westad, 2007, pp. 226-227). 

En abril de 1974, en el marco del sexto período extraordinario de sesiones sobre materias primas y 
desarrollo, convocada por Houari Boumédiène, presidente de la República Popular Democrática de Argelia, 
Deng Xiaoping dio un discurso en el cual se explayó en detalle sobre la última innovación geopolítica del 
maoísmo conocida como la “teoría de los tres mundos”(Deng Xiaoping, 1974). 

En dicho discurso destacó que era la "primera vez en los 29 años desde la fundación de las Naciones 
Unidas que se celebraba una sesión especial para discutir cuestiones importantes como la de oponerse a la 
explotación y el saqueo imperialista y la de efectuar un cambio en las relaciones económicas internaciona-
les". Deng prosiguió a declarar que las intenciones de China dentro de esta organización eran de intentar 
contribuir de manera "positiva al fortalecimiento de la unidad de los países en desarrollo, salvaguardando 
sus derechos e intereses económicos nacionales y promoviendo la lucha de todos los pueblos contra el 
imperialismo, y particularmente contra el hegemonismo" (Deng Xiaoping, 1974). 

Más allá de este enfrentamiento, la naturaleza imperialista de ambas potencias y su tendencia hacia 
el hegemonismo las convertía en partes contrapuestas pero complementarias de lo que Deng definió como 
el "Primer Mundo". Después de este, se encontraba el "Segundo Mundo", compuesto por el resto de los 
países desarrollados, que si bien no podían aspirar al hegemonismo eran capaces de participar del imperia-
lismo. Y, finalmente, el resto de los países del globo, principalmente aquellos de África, Asia (entre los cuales 
naturalmente se encontraba China) y Latinoamérica, que constituían el "Tercer Mundo" (Deng Xiaoping, 
1974). 

De estos tres mundos, interconectados y contradictorios, la teoría expuesta por Deng le asignaba un 
lugar destacado al Tercer Mundo en aquella particular coyuntura histórica, debido a que no eran las super-
potencias sino el Tercer Mundo unido el que constituía una fuerza "realmente poderosa". El representante 
chino les atribuía a los países en vías de desarrollo el rol de verdadero motor de la historia universal porque 
eran los que llevaban adelante la lucha contra "el colonialismo, el imperialismo, y, particularmente, las su-
perpotencias" (Deng Xiao-ping, 1974). 

Haciendo alusión a una visión dialéctica de la historia, el análisis chino sostenía que habían sido las 
propias superpotencias, a través de su accionar global para con el Tercer Mundo, las que habían "creado su 
propia antítesis". Deng transmitió un balance más bien optimista sobre la oposición de los países tercer-
mundistas a las potencias hegenómicas, destacando los conflictos de Indochina y la postura de los países 
del Medio Oriente durante la Crisis del Petróleo de 1973 como significativas victorias contra el Primer 
Mundo (Deng Xiao-ping, 1974). 

Frente a este escenario, Deng volvió a afirmar los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica (respeto 
mutuo de la soberanía y la integridad territorial, no agresión, no injerencia en asuntos internos, igualdad y 
beneficio mutuo, y coexistencia pacífica) y destacó particularmente la oposición de Beijing al estableci-
miento de esferas de influencia (Deng Xiaoping, 1974), una clara muestra de la preocupación china de que 
la détente soviética-estadounidense resultase en la expansión de la hegemonía de Moscú sobre el conti-
nente asiático. 

Deng también se refirió a los deberes que asumía Beijing como consecuencia de su doble caracteri-
zación como país socialista y miembro del Tercer Mundo: 
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China es un país socialista, y también un país en desarrollo. China pertenece al Tercer Mundo. Si-
guiendo consistentemente las enseñanzas del presidente Mao, el gobierno y el pueblo chinos apoyan fir-
memente a todos los pueblos oprimidos y naciones oprimidas en su lucha por ganar o defender la indepen-
dencia nacional, desarrollar la economía nacional y oponerse al colonialismo, el imperialismo y el hegemo-
nismo. Este es nuestro deber internacionalista. China no es una superpotencia, ni tampoco buscará jamás 
serlo. ¿Qué es una superpotencia? Una superpotencia es un país imperialista que en todas partes somete 
a otros países a su agresión, interferencia, control, subversión o saqueo y que lucha por la hegemonía mun-
dial. Si el capitalismo es restaurado en un gran país socialista, este inevitablemente se convertirá en una 
superpotencia. La Gran Revolución Cultural Proletaria, que se ha llevado a cabo en China en los últimos 
años, y la campaña de criticar a Lin Biao y Confucio ahora en curso en toda China, tienen como objetivo 
prevenir una restauración capitalista y garantizar que la China socialista nunca cambie su color y que siem-
pre esté junto a los pueblos oprimidos y las naciones oprimidas (Deng Xiaoping, 1974). 

Más aún, frente al escenario aparentemente aún posible de una restauración capitalista en la RPC, 
Deng agregó que: si algún día China cambiara de color y se convirtiera en una superpotencia, si ella también 
actuase como un tirano en el mundo y en todas partes sometiera a otros a su acoso, agresión y explotación, 
la gente del mundo debería identificarla como un social-imperialismo, exponerlo, oponérsele y trabajar 
junto con el pueblo chino para derrocarlo (Deng Xiaoping, 1974). 

5. LAS RELACIONES BILATERALES ENTRE ARGENTINA Y CHINA DURANTE LOS GOBIER-

NOS PERONISTAS 

La política exterior argentina, tanto desde la primera presidencia de Juan Domingo Perón en 1946 
hasta su derrocamiento en 1955 y luego su regreso en 1973 hasta su fallecimiento en 1974, así como el 
gobierno de Néstor Kirchner desde el 2003, periodos diferentes que necesitan ser caracterizados en distin-
tos niveles de interacción. 

En el primer período peronista (1946-1955) las relaciones entre Argentina y China no fueron particu-
larmente significativas ni desarrolladas. Argentina mantenía relaciones diplomáticas con la República de 
China (Taiwán) en lugar de la República Popular China, que fue fundada en 1949. 

Sin embargo, en términos ideológicos, los primeros años del peronismo reflejaban ciertas simpatías 
hacia movimientos nacionalistas y antiimperialistas, lo que podría haber generado cierto interés hacia China 
como un país que también buscaba emanciparse de influencias extranjeras. 

Un interregno entre (1955-1973) ya que posterior al derrocamiento de Perón en 1955 y hasta su 
regreso en 1973, Argentina continuó manteniendo relaciones con Taiwán y no reconoció oficialmente a la 
República Popular China. Esta situación reflejaba la política exterior de alineación con los Estados Unidos y 
el bloque occidental durante la Guerra Fría. 

Decía el líder de los argentinos en febrero de 1972: "Creemos que ha llegado la hora en que todos 
los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha empren-
dido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, y la dilapidación de los recursos natu-
rales". "No menos grave resulta el hecho de que los sistemas sociales de despilfarro de los países tecnoló-
gicamente más avanzados, funcionan mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por 
el Tercer Mundo “. Y agregaba: "Todos estos problemas están ligados de manera indisoluble con la disten-
sión y la cooperación internacionales “. "En defensa de sus intereses, los países deben propender a las 
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integraciones regionales y a la acción solidaria”. 2 

Con el retorno de Juan Domingo Perón a la presidencia en 1973, Argentina comenzó a reevaluar su 
política exterior. En ese momento, se reconoció oficialmente a la República Popular China como el gobierno 
legítimo de China en lugar de Taiwán. 

Esta decisión fue en parte una respuesta a las corrientes globales de descolonización y a la búsqueda 
de nuevos aliados económicos y políticos en un contexto internacional cambiante. 

Tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974, la política exterior argentina continuó reconociendo 
a la República Popular China como el gobierno legítimo de China. 

Las relaciones entre Argentina y China se fortalecieron gradualmente en las décadas siguientes, es-
pecialmente a medida que China emergía como una potencia económica mundial y Argentina buscaba di-
versificar sus relaciones internacionales más allá de sus tradicionales aliados occidentales. 

Durante el período del tercer gobierno peronista en Argentina, que abarcó desde 1973 hasta 1976, 
las relaciones entre Argentina y China experimentaron ciertos cambios significativos. Aquí hay algunos as-
pectos clave de la política exterior argentina hacia China durante esos años: 

Un acercamiento político durante el gobierno peronista de Héctor Cámpora y luego de Juan Domingo 
Perón, donde Argentina buscó fortalecer sus lazos políticos con China. Este acercamiento se enmarcó en la 
política de tercermundismo y no alineación, con la intención de diversificar las relaciones internacionales y 
buscar apoyo en el escenario mundial. Establecimiento de relaciones diplomáticas, en 1972 el gobierno 
argentino liderado por Alejandro Agustín Lanusse estableció relaciones diplomáticas formales con la Repú-
blica Popular China, reconociendo al gobierno comunista de Mao Zedong como el legítimo representante 
del pueblo chino. Este paso marcó un cambio importante en la política exterior argentina, que anterior-
mente había mantenido relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán). 

En esta etapa se exploraron algunas oportunidades de cooperación comercial, las relaciones econó-
micas entre Argentina y China en este período no alcanzaron un nivel significativo debido a diversas limita-
ciones, como la distancia geográfica y las restricciones financieras, pero existió un apoyo mutuo en orga-
nismos internacionales, como las Naciones Unidas, y abogó por una mayor representatividad de los países 
en desarrollo en el escenario mundial. 

Es importante tener en cuenta que este período estuvo marcado por la Guerra Fría y la confrontación 
entre las superpotencias, lo que influyó en las relaciones internacionales de Argentina con China. 

6. LA VISITA DE ISABEL PERÓN 

A pesar de los sucesos anteriormente mencionados, el evento más significativo en las relaciones sino-
argentinas durante estos años fue sin lugar a duda el viaje de la futura vicepresidenta y presidenta, Isabel 
Martínez de Perón, a la República Popular China, lo que significó la visita de más alto nivel hasta ese mo-
mento. La visita se dio en un contexto en el cual la diplomacia china se encontraba en un período de rápida 
expansión. Isabel Perón fue, junto con figuras como el Sha de Irán, el emperador Haile Selassie de Etiopía y 
Mobutu Sese Seko del Zaire, una de las 25 figuras de alto nivel político y gran diversidad ideológica que 
transitaron por Beijing entre junio de 1973 y abril de 1975. A pesar de la amplia gama de líderes que llegaron 
a la RPC en ese período, Beijing mantuvo la consistente política de consolidar su reconocimiento como un 

                                                           

2 Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, difundido por Perón el 21 de febrero de 1972. 
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país en desarrollo y miembro destacado del Tercer Mundo (Friedman, 2015, p. 199). 

El 7 de mayo en París, justo antes de embarcarse para Beijing, Isabel Perón declaró que "Mao Tse 
Tung y el general Perón son dos figuras que expresan una misma inquietud y unos mismos anhelos, capaces 
de cambiar el curso de la Humanidad" (Bonasso, 1997, p. 441). Por Comunicado Conjunto del 19 de febrero 
de 1972, negociado en Bucarest se normalizaron las relaciones diplomáticas con la potencia asiática. Con-
cordantemente, por el Decreto Numero 6317 M.250 se dispuso el cierre de la Representación de la Repú-
blica, Taipéi. 

Los primeros funcionarios chinos, con un Encargado de Negocios llegaron a la República hacia fines 
de 1972. El Embajador S. E. Oleng Wei Olih, hizo lo propio y presentó credenciales en setiembre del mismo 
año. Por su parte, el Decreto de nombramiento y traslado del señor Embajador Eduardo Bradey tuvo fecha 
de noviembre de 1972, habiendo viajado posteriormente a las Naciones Unidas para integrar nuestra Mi-
sión durante el último período de sesiones de dicha Organización, previniéndose la apertura de la Embajada 
en Pekín para comienzos de 1973. 

Se pronostica que la normalización de las relaciones diplomáticas abrirá grandes perspectivas para el 
comercio con ese importante mercado asiático. 

El 3 de noviembre de 1973 se llegó a un acuerdo sobre el texto de un convenio comercial, el que fue 
inicialado, conviniéndose que la firma definitiva se efectuaría en Pekín. 

Los aspectos fundamentales del convenio inicialado eran los siguientes: 

a) Trato de nación más favorecida. 

b) Los pagos de las operaciones se realizarán en moneda de libre convertibilidad. 

e) Constitución de una Comisión Mixta para examinar la ejecución del convenio. 

d) Promoción de representantes comerciales de ambos países y fomentos del intercambio 

tecnológico de carácter comercial. 

e) La vigencia de este convenio será de un año y se renovará automáticamente por períodos sucesivos 
de un año. 

En el Aspecto Cultural se concretó la reorganización de la biblioteca de autores nacionales, se activó 
la distribución de material informativo y se ha comenzado la formación de un conjunto de cintas magnéticas 
grabadas con música argentina. Asimismo, se habilitó en los Salones de representación de la Cancillería una 
exposición permanente de artistas de nuestro país compuesta por grabados, serigrafías, litografías, entre 
otros: Quinquela Martín, Forte, Berni. Molina Campos, Raquel Forner y McEntyre. La misma ha alcanzado 
gran éxito entre los visitantes y extranjeros. 

Dos días después, el 9 de mayo de 1973, la futura vicepresidenta y presidenta llegó a la capital china, 
para preparar una proyectada visita de Perón a la RPC. Fue honrada por una recepción celebrada por el 
primer ministro Zhou Enlai el 13 de mayo y el 17 visitó brevemente Shanghái (Sobel, 1975, p. 81). Sin em-
bargo, la muerte de Perón el 1 de julio de 1974 impediría que la visita planeada del mandatario argentino 
se concretase. 

El origen del planeado viaje, que constituye un antecedente importante en la historia de los contactos 
entre Perón y la RPC, se remonta al año 1972, cuando el líder argentino se encontraba aún exiliado en 
Madrid. Quien fue testigo de estos sucesos fue el político y empresario argentino Carlos Spadone, el cual 
recuerda: 
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“En 1972 estaba con Perón en Madrid y me contó que irían a verlo 6 miembros del PCCh –debajo de 
Mao, los más importantes–, algunos intérpretes y empresarios. Comentó que no los iban a dejar entrar a 
España porque estaba Franco y que no sabía cómo explicárselo a Mao. Le sugerí que se reunieran en París, 
que yo lo acompañaba. El 18 de abril de 1972 nos encontramos en el Hotel Claridge, en Champs Ellysées. 
Perón viajó con su mujer, Isabel, el brujo, que le hizo tanto daño al país que no nombro, y yo. Perón dialogó 
con los chinos dos mañanas. Se habló de reanudar relaciones diplomáticas entre Argentina y China. Y pro-
puso establecer relaciones políticas entre el partido peronista y el PCCh. Los chinitos anotaban todo… ¡Con 
esa letrita! Yo lo guardé en mi cabeza: los problemas ecológicos, la falta de agua para el 2025. ¡Ni me ima-
ginaba que iba a tener salud para hablar hoy de esto! También se habló de la gran revolución que iba a 
tener China y de la exportación de sus productos al mundo. ¿Perón viajó a China? Lo invitaron a encontrarse 
con Mao y yo lo acompañaría. Pero el brujo lo convenció para que no fuera. Decidió que me quedara a 
cuidarlo y viajaron él, Isabel, Norma López Rega y Gloria, la hija de Oscar Bidegain, que sería gobernador de 
Buenos Aires. El viaje fracasó porque el brujo pidió plata para Perón diciendo que no tenía para vivir… ¡Una 
cosa horrible de este imbécil! Así fue cómo Perón no vio a Mao, yo tampoco y me perdí la foto de mi vida, 
la de Mao con Perón. Recién fui en 1983, presenté la lana de acero con detergente y firmamos un convenio 
para fabricar allá productos de limpieza. La historia es larga; la cuento en mi libro, “La culpa la tuvo el chan-
cho”. Volví con la idea de tener una Cámara para relacionarnos con China. En aquel momento había un 
señor más político que empresario, Basilio Serrano, que fundó la Cámara Argentino China de la Producción, 
la Industria y el Comercio. Julio Werthein fue presidente por 25 años y yo desde 2010. 

En 1972 estoy en Puerta de Hierro con el General y él recibe una invitación para ir a China. También 
le decían que si él prefería que primero fuesen los líderes más importantes de la cúpula, que son siete en 
primer orden. Y Perón les dijo que prefería que fuesen ellos a Madrid. Entonces vinieron los que estaban 
por debajo de Mao en la cadena de mando que eran tres o cuatro personas y no pudieron entrar a Madrid 
porque estaba Franco que era anticomunista. Perón se veía bastante preocupado porque esa gente iba a ir 
y los iban a rechazar. 

Entonces me preguntó qué solución se me ocurría y sugerí que lo más importante era ir a Francia 
donde no iban a tener problemas. Entonces se les comunicó que podríamos recibirlos, pero en Francia por-
que en Madrid no iban a poder entrar [...] Nos fuimos a Francia y en el hotel Claridge, allí en Champs Elysées 
los recibió Perón en su suite. Ahí estuve presente yo y un muchacho que era de Santo Domingo, Héctor 
Aristy [...] En algunos momentos también estuvo Isabel [...] Ahí escuché atentamente lo que Perón hablaba 
con los chinos: de ecología, de que en el 2050 el mundo iba a ser distinto, de las posibilidades de que a 
partir de 2025 China iba a tener que empezar a importar agua. También hablaron de lo que era la foresta-
ción en el mundo. 

Al concluir la reunión, Spadone recuerda una humorada del líder argentino que no obstante revela 
la visión que este tenía sobre la potencialidad económica de la RPC: 

Y Perón me dijo que tenía que viajar a China para ponerme una fábrica de gomines para la válvula de 
la bicicleta; las válvulas de las bicicletas tenían una gomita que al inflar con el pico se hinchaba y entraba el 
aire, después se volvía a comprimir. Todas las bicicletas eran así. 

[...] Entonces le pregunté al General si le parecía que tenía que hacer eso. Y me responde: "China 
tiene mil quinientos millones de bicicletas, cada bicicleta lleva dos gomines. Va a vender tres mil millones 
de gomines". Y nos matamos de risa.' 

Uno de los miembros de la delegación argentina que visitó Beijing en mayo de 1973 fue la futura 
diputada nacional Gloria Bidegain, quien por aquel entonces era militante de la Juventud Peronista e hija 
del gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Bidegan. A Bidegain hija, quien había tenido 
oportunidad de conocer a Perón en un viaje que tuvo lugar ese mismo año, le fue extendida, a través de su 
padre, una invitación de acompañar a Isabel Perón a una visita a China. 
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La inclusión tanto de Gloria Bidegain como de Norma López Rega también reflejaba la concepción de 
la delegación de otro punto en común entre la coyuntura argentina y la de una China todavía transitando 
el fin de la Revolución Cultural: la importancia de una juventud organizada y movilizada en torno a la figura 
de un experimentado conductor (Bonasso, 1997, p. 442). 

Recordando la invitación, ella destaca el grado de admiración de la que gozaba la figura de Mao en 
la juventud peronista, aun entre aquellos miembros sin formación marxista, tal como se reconoce la propia 
Bidegain. Según ella afirma, Mao era percibido como uno de los grandes líderes del Tercer Mundo y, con-
secuentemente, como una expresión de la Tercera Posición peronista. 

Si bien el sentido original de la invitación a China era organizar una visita de Perón antes de su retorno 
definitivo a la Argentina, el líder argentino decidió posponer su visita aduciendo motivos de salud y man-
dando en su lugar a Isabel Perón, quien viajó a Beijing a fin de organizar una futura visita de su esposo. 
Según Bidegain, fue probablemente la ausencia de Perón la que llevó a Mao a no recibir a la delegación 
argentina, excusándose también por motivos médicos. En su lugar, la delegación fue recibida por Zhou En-
lai, quien impresionó profundamente a sus invitados. Recuerda Bidegain: "Zhou Enlai hablaba un francés 
perfecto. Yo en esa época también hablaba fluido y entonces teníamos unas conversaciones muy lindas sin 
traductor. Y me encantaba su mirada inteligente; una mirada con un brillo y una intensidad. Muy impresio-
nante Zhou Enlai. Los demás no me acuerdo, pero él me quedó grabado ".3 

En cuanto al impacto del escenario internacional del momento sobre la atmósfera general de la visita, 
Bidegain destaca el aprecio chino por la postura no alineada de la Argentina: 

Y para mí, el gobierno chino, Mao y Zhou tenían muy claro que Perón era un gran líder del Tercer 
Mundo. Un gran líder. Y es así. Uno a veces pierde la dimensión de lo que fue Perón. De lo que es Perón, 
todavía. Vos pensá que, de todos los grandes movimientos del siglo XX, de todos (el leninismo, el estali-
nismo, el mismo maoísmo, el fidelismo), ¿cuál queda? [...] En ese sentido, creo que Perón fue realmente 
extraordinario y creo que lo sabían muy bien los chinos. Estaba la Tercera Posición (no vamos a ahondar en 
eso de "ni yanquis ni marxistas") y los chinos tenían un enfrentamiento con la URSS. 

El gobierno de Néstor Kirchner buscó diversificar los socios comerciales de Argentina y reducir su 
dependencia de los mercados tradicionales. En este contexto, China emergió como un actor clave en la 
agenda económica externa de Argentina. Kirchner promovió una política de apertura económica y fomentó 
la cooperación con países en desarrollo. Esta orientación política se alineaba con la visión de aprovechar el 
crecimiento económico. La orientación política hacia China estuvo enmarcada en una estrategia de diversi-
ficación de socios comerciales y búsqueda de nuevas oportunidades económicas en el contexto de un cre-
cimiento global acelerado, buscó fortalecer los lazos económicos y comerciales con China a través de una 
diplomacia económica activa. Se realizaron visitas de alto nivel y se firmaron acuerdos bilaterales en áreas 
como comercio, inversión, energía y cooperación tecnológica. Durante el gobierno de Kirchner, el comercio 
entre Argentina y China experimentó un crecimiento significativo. China se convirtió en uno de los princi-
pales socios comerciales de Argentina, especialmente en sectores como la agricultura, la energía y la mine-
ría. 

Hubo un aumento notable de las inversiones chinas en Argentina, especialmente en proyectos de 
infraestructura y recursos naturales. China financió y participó en la construcción de represas hidroeléctri-
cas, la expansión de la red ferroviaria y la exploración de recursos minerales. 

Argentina y China firmaron acuerdos de cooperación en energía y tecnología, incluyendo la construc-

                                                           

3 Entrevista a Carlos Spadone (2023) 
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ción de plantas nucleares y proyectos de energía renovable. También se promovió el intercambio de cono-
cimientos y tecnologías en áreas como la agricultura y la biotecnología. 

En resumen, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la orientación política hacia China estuvo mar-
cada por una estrategia de diversificación económica y apertura al comercio internacional. Los resultados 
obtenidos fueron significativos, con un crecimiento notable del comercio bilateral, un aumento de las in-
versiones chinas en Argentina y una mayor cooperación en áreas clave como energía y tecnología. Esta 
etapa sentó las bases para una relación bilateral más estrecha entre Argentina y China en años posteriores 
tales como: 

Tecnología e innovación: Intercambio de conocimientos y tecnologías en áreas como la biotecnolo-
gía, la informática, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial. 

Agricultura: Cooperación en investigación agrícola, intercambio de experiencias en técnicas de pro-
ducción agrícola, y promoción del comercio de productos agrícolas. 

Cultura y educación: Acuerdos para promover el intercambio cultural, el aprendizaje del idioma, y la 
cooperación en la educación superior y la investigación académica. 

7. CONCLUSIONES 

Durante la década del '70, el mundo estaba dominado por la Guerra Fría, con un claro enfrentamiento 
entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En este contexto Argentina, bajo los gobiernos peronistas de 
Juan Domingo Perón y luego de su esposa Isabel Perón, buscó establecer relaciones con China como parte 
de una estrategia de diversificación de sus lazos internacionales. 

A pesar de estar alineado inicialmente con Estados Unidos, Argentina intentó mantener cierta inde-
pendencia y buscó abrir canales diplomáticos y comerciales con China, que en ese momento estaba en una 
fase de distanciamiento respecto a la Unión Soviética. 

Las relaciones fueron limitadas en términos de intercambios económicos y comerciales significativos 
debido a las limitaciones tecnológicas y de infraestructura de la época. 

Argentina buscó más bien una relación diplomática que le permitiera diversificar sus alianzas inter-
nacionales y jugar un papel más activo en la escena global, aunque con resultados modestos en compara-
ción con las relaciones establecidas con Estados Unidos y países de Europa Occidental. 

En la década del 2000, China emergió como una potencia económica global y un actor clave en el 
comercio internacional, especialmente en productos primarios como commodities. 

Argentina, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, comenzó a forta-
lecer sus lazos con China aprovechando el creciente apetito chino por commodities como la soja, el petróleo 
y los minerales. 

China se convirtió en uno de los principales destinos de exportación de Argentina y un importante 
inversionista en sectores estratégicos como la energía y la infraestructura. Se firmaron numerosos acuerdos 
bilaterales y se fortaleció la cooperación en áreas como la agricultura, la energía y la infraestructura. 

Argentina aprovechó el "boom" de commodities para mejorar su balanza comercial y diversificar sus 
mercados de exportación, reduciendo su dependencia tradicional de los mercados estadounidense y euro-
peo. 

En ambas décadas, los gobiernos peronistas en Argentina buscaron mejorar las relaciones con China 
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como parte de una estrategia de diversificación y búsqueda de nuevos mercados. 

En los años 70, las relaciones eran más simbólicas y diplomáticas, mientras que en los años 2000 se 
intensificaron debido al ascenso económico de China y la complementariedad en el intercambio de recur-
sos. 

La implementación fue diferente debido a los contextos geopolíticos y económicos cambiantes, con 
Argentina adaptando su política exterior para maximizar los beneficios económicos y políticos de las rela-
ciones con China en cada período respectivo. 

En resumen, aunque la orientación hacia China fue un objetivo común para los gobiernos peronistas 
en ambos períodos, las estrategias y los resultados variaron significativamente según el contexto global y 
las condiciones económicas imperantes en cada época. 

Mientras que en el Tercer Gobierno Peronista las relaciones con China fueron más simbólicas y limi-
tadas en términos económicos, durante el Primer Gobierno Kirchnerista se logró una integración más pro-
funda y beneficiosa en el ámbito económico-comercial. En ambos períodos, el orden internacional jugó un 
papel crucial. En la Guerra Fría, limitó las opciones de Argentina y condicionó su relación con China. En la 
primera década del siglo XXI, el ascenso de China ofreció nuevas oportunidades que Argentina supo apro-
vechar para su beneficio económico. 

La política exterior argentina hacia China durante el Tercer Gobierno Peronista y el Primer Gobierno 
Kirchnerista reflejó la interacción compleja entre factores externos (orden internacional) e internos (iden-
tidad nacional, necesidades económicas). Estos períodos muestran cómo Argentina adaptó sus estrategias 
según los contextos globales cambiantes para maximizar sus intereses nacionales y su autonomía política. 
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