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La Revista de Investigación en Política Exterior Argentina (ISSN 2796-8987), 

es un espacio de publicación académica que pertenece a la Editorial GIPEA- Grupo de 

Investigación en Política Exterior Argentina – Prefijo ISBN 987-47820. 

 

GIPEA se constituyó en el año 2019 en la Carrera de Ciencia Política de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires como espacio de 

investigación de aquellos temas internacionales que se vinculan con las relaciones 

exteriores de la Argentina. 

 

El objetivo de la Revista es la publicación de artículos de opinión, artículos 

académicos y reseñas bibliográficas sobre asuntos internacionales y política exterior 

argentina desde las diferentes escuelas teóricas y disciplinas científicas, especialmente la 

Ciencia Política, las Relaciones Internacionales y la Historia. 

 

Responsabilidades de los autores 

La responsabilidad por los contenidos de los artículos de opinión, artículos 

académicos y reseñas bibliográficas, es exclusiva de los autores.    

Normas y política de acceso abierto 

Al aceptar RIPEA un trabajo para su publicación implica por parte del autor, la 

no presentación simultánea en otras revistas u órganos/instituciones editoriales.  

A su vez, el autor se compromete a la cesión no exclusiva de los derechos 

patrimoniales en favor del editor, quien permite la reutilización, luego de su edición 

(postprint), bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International (CC BY-NC-SA 4.0):  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/    

En este sentido, se puede   compartir, copiar, distribuir, alterar, transformar, generar una 

obra derivada, ejecutar y comunicar públicamente la obra, siempre que: 1) se cite la 

autoría y la fuente original de su publicación (revista, editorial y URL de la obra); 2) no 

se usen para fines comerciales; 3) se mantengan los mismos términos de la licencia.  

La cesión de derechos no exclusivos implica también la autorización por parte de 

los autores para que el trabajo sea depositado en el Repositorio de Editorial GIPEA y 

difundido a través de las bases de datos que el editor considere adecuadas para su 

indización, con miras a incrementar la visibilidad de la publicación y de sus autores en la 

comunidad académica nacional, regional e internacional. 

Asimismo, RIPEA promueve y apoya el movimiento de acceso abierto a la 

literatura científica-académica por lo tanto sus ediciones no tienen cargos para el autor 

ni para el lector, e incentiva a los autores a depositar sus trabajos y contribuciones en 

todas sus categorías en otros repositorios institucionales, académicos y temáticos. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Declaración de privacidad de los datos personales. 

Los nombres, filiaciones institucionales y direcciones de correo electrónicos 

indicados en las publicaciones, se usarán exclusivamente para los fines declarados por 

RIPEA y no estarán disponibles para ningún otro propósito personal o institucional.  

 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. 

Santiago del Estero 1029, C1075, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Editorial 

 

Juan Pablo Laporte 

 

Estimados/as colegas de la comunidad académica de las Relaciones Internacionales y la 

política exterior, profesores/as, estudiantes de grado y posgrado. Público en general.  

 

Es muy grato continuar y consolidar la Revista de Investigación en Política Exterior 

Argentina en este número especial sobre “China y la Argentina” coordinado por el 

prestigioso académico Prof. Dr. Ignacio Villagran.  

 

Asimismo, quisiera destacar a las tres importantes instituciones académicas que nos 

acompañan en estos dos números especiales: el Centro de Estudios Chinos (CEACh) 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Conferencia Mundial de Sinología, 

la Asociación Latinoamericana de Estudios Chinos (ALAECH) y el Centro de 

Estudios Chinos y Latinoamericanos (CECLA). 
 

Especialmente, mi agradecimiento al Comité Editorial, a los/as revisores y a la Secretaria 

de Redacción, Prof. Lic. Mariel Zani Begoña. Mi destacada gratitud a los/as autores/as 

y lectores/as por ser la razón de ser de este espacio académico-editorial.  

 

                                                
 Posdoctorado en Ciencias Sociales y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos 

Aires. Licenciado en Ciencia Política con Diploma de Honor por la Universidad de Buenos Aires. 

Profesor Regular de la Universidad de Buenos Aires y Profesor Regular de la Universidad 

Nacional Raúl Scalabrini Ortiz. Profesor Titular de Política Exterior Argentina en la Carrera de 
Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular de Metodología de las 

Relaciones Internacionales de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad 

Austral. Profesor Titular de Ética Social Aplicada a las Relaciones Internacionales de la Maestría 

en Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Director del Grupo de Investigación en 
Política Exterior Argentina (GIPEA), Director de la Revista de Investigación en Política Exterior 

Argentina (RIPEA) y Director de la Escuela de Métodos en Relaciones Internacionales de la 

Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Director de Asuntos 
Internacionales de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP). Miembro Consultor del 

Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Miembro del Instituto de Política 

Internacional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Coordinador Académico 
del Simposio Anual en Política Exterior Argentina de la Sociedad Argentina de Análisis Político. 

Investigador del Grupo de Estudios de Política Exterior, Geopolítica y Defensa del Instituto de 

Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires. Miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Ciencia 
Política (IPSA). Investigador del Centro de Estudios Argentina-China (CEACH) de la 

Universidad de Buenos Aires. Coordinador del Área de Relaciones Internacionales del Congreso 

Nacional de Ciencia Política. Miembro del Comité Organizador del Congreso Mundial de Ciencia 
Política 2023. Chair de la Comisión de Relaciones Internacionales y Política Exterior del Comité 

Local de 2 Dr. Juan Pablo Laporte Organización del Congreso Mundial de Ciencia Política 2023. 

Evaluador de la Revista POSDATA, SAAP y CUPEA. juanpablolaporte@gmail.com   
 

mailto:juanpablolaporte@gmail.com
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Dado el número de artículos recibidos, el Comité Editorial ha decidido desdoblar este 

número para mantener la proporcionalidad de artículos de los números anteriores y 

facilitar la lectura de los distinguidos/as académicos/as y estudiantes.     

 

El tema que nos reúne en esta oportunidad surge al considerar que toda la comunidad 

académica está focalizada en analizar y teorizar el nuevo rol de China en el escenario 

internacional y su influencia en América Latina y la Argentina.   

 

En este sentido, los/as autores/as se han esforzado por compartir sus investigaciones y -

en diálogo con sus evaluadores/as- poner en conocimiento el estado del arte de este tema 

de central actualidad y prospectiva.  

 

En relación con los artículos por invitación (A-Z), se presentaron los siguientes aportes:  

 

En su trabajo titulado “El pilar de la política exterior del “Pensamiento de Xi Jinping 

sobre el socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era”, Jorge Malena 

desarrolla el denominado “Pensamiento de Xi Jinping sobre la Diplomacia” que reúne la 

teoría y la práctica de la política exterior de China bajo su mandato. Éste, abarca una serie 

de iniciativas que evidencian la visión del actual liderazgo chino sobre cómo debe 

transformarse la economía, la seguridad y el concierto de naciones, a la vez que ofrece 

recetas concretas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y la Comunidad de Destino 

para la Humanidad. En este sentido, el artículo presenta la política exterior china 

resultante, evalúa el lugar de América Latina en la diplomacia de Xi y discierne su 

significado y consecuencias para el sistema internacional, el Sur Global y América 

Latina.  

 

Diana Tussie y Juliana González Jáuregui en su contribución “La Iniciativa de la 

Franja y la Ruta en Sudamérica: ¿un shock geoestratégico?”, analizan la presencia de 

China a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFyR) en América del Sur, así como 

las implicancias para la evolución del regionalismo sudamericano desde una perspectiva 

de Economía Política Internacional. Las autoras, argumentan que la inclusión de América 

Latina a la IFyR en 2018 dio lugar a una posición tanto abiertamente crítica como 

intensamente defensiva por parte de Estados Unidos respecto a la influencia regional de 

China. De este modo, la región se transformó en territorio en disputa entre ambas 

potencias. A lo largo de su trabajo, se preguntan: ¿Cómo ha evolucionado el despliegue 

de la IFyR en Sudamérica? ¿Qué ha cambiado, y qué no, a partir del lanzamiento de la 

Iniciativa en la región? ¿Cuáles son las implicaciones de la presencia china para el 

regionalismo sudamericano? 

 

En relación con los artículos académicos por convocatoria ordinaria (A-Z):  

 

Emiliano Dicósimo en “La política exterior de Argentina entre 2015 y 2022 y el vínculo 

con las empresas chinas de energías renovables no convencionales” sostiene que las 

inversiones en energías renovables no convencionales son un factor importante para 

cumplir con los objetivos de descarbonización de la matriz energética. A partir de esta 

afirmación, el autor busca analizar la relación entre la política exterior de Mauricio Macri 

y Alberto Fernández con respecto a la atracción de inversiones de energías renovables no 

convencionales con énfasis en la participación de empresas chinas en este proceso.  
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En “Cultura, fútbol y soft power. Ventana estratégica para los intercambios deportivos 

con la República Popular China” Joaquin Estrader expresa que la cultura es un elemento 

esencial para la agenda doméstica y la política exterior de un Estado. A partir de este 

concepto general, entiende que en Argentina, el fútbol es parte fundamental de la cultura 

popular, además de configurar la identidad nacional que nos representa en el mundo. Su 

desarrollo se basa en los conceptos teóricos delineados por el realismo periférico, donde 

los Estados menores tienen margen de maniobra para obtener beneficios políticos o 

económicos en el escenario internacional. A partir de esto, sugiere la existencia de una 

ventana estratégica para la cooperación deportiva y los intercambios con la República 

Popular China. 

 

Por su parte, Gonzalo Ghiggino realiza su contribución en “El realismo moral como 

enfoque de las relaciones internacionales. Aportes al debate teórico sobre el rol de China 

en el sistema internacional”. En este trabajo, se teoriza que el realismo moral, del enfoque 

Tsinghua, se ha instalado como mirada de las relaciones internacionales gracias a los 

trabajos de Yan Xuetong y al creciente debate sobre los estudios internacionales en China. 

Este debate, que surge hacia fines de los años ochenta del siglo 20, generó un importante 

acervo de conocimiento que, sin embargo, no ha consolidado aún una teoría propia de 

relaciones internacionales. Para el autor, el debate no solo se centra en esta temática, sino 

que también se focaliza en el rol que China debe tener y asumir en el concierto 

internacional. En este sentido, Yan Xuetong y el enfoque Tsinghua a través del humanae 

authority del realismo moral, realizan un importante aporte que, si bien no se traduce en 

políticas concretas, sí aporta tanto ideas como conceptos de los cuales el gobierno chino 

puede sustentar su política exterior. 

 

Para finalizar esta sección, contamos con el trabajo “Argentina, China y la adhesión a la 

iniciativa de la Franja y la Ruta. Un análisis de la relación bilateral en las últimas dos 

décadas” de los/as autores/as Bárbara Vega, Tomás Vallica y Mariano Treacy. En él, 

los/as autores/as entienden que la relación bilateral entre Argentina y China ha cobrado 

importancia en los últimos 50 años, en línea con el crecimiento político, económico y 

diplomático de la RPCh en el escenario internacional. En los últimos años, China se ha 

consolidado como uno de los principales socios comerciales de Argentina y ha 

desarrollado proyectos de inversión en áreas como infraestructura, energía y agricultura. 

En este marco, el trabajo tiene como objetivo analizar el ingreso de Argentina a la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) mediante un análisis de la relación bilateral con 

China. Para ello, se analiza la política exterior de los gobiernos de Macri (2015-2019) y 

Fernández (2019-2023). Se parte de la hipótesis de que la relación bilateral se ha 

profundizado, pero también se han intensificado las condiciones asimétricas que afectan 

la autonomía de la política exterior de Argentina que reproduce las condiciones desiguales 

en las que se desarrolla la relación bilateral. 

 

En relación con los artículos de opinión por convocatoria ordinaria:  

 

Francisco Corigliano en “Los aportes de Confucio y Sun Tzu en la política exterior de 

la era Xi Jinping” analiza los aportes de estos pensadores chinos en la actual política 

exterior del país asiático. Para el autor, el gobierno chino en la era Xi ha adoptado una 

política exterior flexible, nutrida en un realismo diferente al occidental. Este realismo 

flexible evita el excesivo énfasis del realismo dogmático en la dimensión exclusivamente 

militar del poder de las naciones. Parte en cambio, de una concepción multidimensional 

del poder que, siguiendo las enseñanzas de Confucio, procura evitar cualquier medida 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 5 

Enero 2023- Agosto 2023 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 
4.0) 

9 

que altere el equilibrio de la sociedad china y la relación del gigante asiático con sus 

vecinos y el resto del mundo. Asimismo, la política exterior de la era Xi toma en cuenta 

los consejos de Sun Tzu sobre el arte de la guerra y la estrategia, combina los 

componentes estrictamente militares con los organizativos y psicológicos. Finalmente, 

concluye que el conocimiento del sistema de creencias filosófico e instrumental de la 

dirigencia china resulta un componente crucial para la evaluación de los desafíos y 

oportunidades que se abren a los países latinoamericanos en general y a la Argentina en 

particular en sus relaciones con el gigante asiático.  

 

Continua este número, con el trabajo “Una política estratégica ante un mundo en pugna. 

Los desafíos de la política exterior argentina frente al cambio de paradigma en la ciencia” 

de Rubén E. Galleguillo. Este artículo, analiza las tendencias de fondo que comienzan a 

modelar la transición política internacional en el siglo XXI, caracterizada por la pugna 

creciente entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial. Desde la nueva 

perspectiva teórica y práctica que postula el “paradigma de la complejidad”, explora las 

posibilidades fácticas de plantear y llevar a cabo una política estratégica orientada a un 

desarrollo sustentable, sostenible e inclusivo. En el marco de los procesos de 

globalización asimétrica, regionalización abierta y sociedad del conocimiento, analiza las 

potencialidades de Argentina y América Latina para su inserción efectiva en los mercados 

internacionales de bienes y servicios. 

 

Concluye este apartado Matias Nahuel Mendoza con su trabajo “China y Argentina: 

oscilando entre la interdependencia y la dependencia”. Aquí, se analiza la relación 

bilateral comercial entre la República Argentina y la República Popular de China durante 

los años 2000-2022, con el objeto de determinar su carácter en términos de dependencia. 

De acuerdo con lo desarrollado, se concluirá si se trata de una relación bilateral simétrica 

o, por el contrario, se trata de un lazo desequilibrado y asimétrico en desmedro de nuestro 

país. 

 

En esta primera parte del número especial sobre China, Ignacio Villagran, reseña en 

profundidad el libro de Francisco A. Taiana. (2023). Argentina, China y el mundo (1945-

2022). Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. 545 pp. ISBN 978-987-558-810-3. Este 

texto ingresa como un texto ineludible para los estudiosos de este nuevo actor 

internacional.  

 

Reitero mi más especial agradecimiento a quienes hicieron posible este número especial, 

los/as distinguidos/as autores/as, evaluadores/as, miembros del Comité Editorial y del 

Consejo Académico de RIPEA. Pero sobre todo quisiera agradecer a los/as lectores/as 

por su mirada crítica de lo escrito. Esta comunidad tripartita entre lectores, autores y 

complejo editorial podrá una vez más, contribuir a la inserción de la Argentina en el 

mundo en pos de un desarrollo con equidad. 

 

 

Buenos Aires, agosto de 2023. 
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Presentación del Número Especial 
 

Ignacio Villagrán 

 

Este número de la Revista de Investigación en Política Exterior Argentina se propuso 

como un espacio abierto para la discusión de los aspectos más salientes en las relaciones 

entre nuestro país y la República Popular China a los 50 años del establecimiento de 

relaciones diplomáticas. La convocatoria a artículos dio como resultado un amplio 

número de contribuciones que se proponen interpretar la creciente presencia China en 

nuestro país y en nuestra América, fenómeno relativamente reciente, así como la 

respuesta de la potencia hegemónica —ausente o distraída respecto a los asuntos del 

hemisferio sur durante las primeras décadas del presente siglo. Este contexto 

internacional que algunos expertos caracterizan de “transición hegemónica”, nos sirve 

para enmarcar los desafíos que implica para nuestro país transformar su matriz 

económica, logrando incorporar nuevas tecnologías a los procesos productivos y exportar 

bienes y servicios con mayor valor agregado en los mercados globales, negociando 

espacios de autonomía política con las dos principales potencias del sistema internacional. 

En todos los casos, la vinculación entre nuestro país y China está cargada de tensiones, 

cuando no de contradicciones evidentes, ya que se impone siempre la necesidad de 

considerar las potencialidades y los límites que impone la naturaleza asimétrica de la 

relación bilateral.  

 

Dado el éxito de la convocatoria, el equipo editorial ha decidido dividir este número 

especial en dos volúmenes consecutivos. Este primer volumen cuenta con contribuciones 

de destacados especialistas en los estudios de China, también participan reconocidos 

colegas que han sido formadores de generaciones de especialistas en relaciones 

internacionales que se han interesado por China en la última década. Es evidente que un 

número cada vez mayor de académicos en distintos aspectos de las relaciones 

internacionales en nuestro país han comenzado a tomar a China como foco de sus 

investigaciones, o al menos, a considerar como el ascenso de China ha modificado las 

condiciones de desarrollo en los países latinoamericanos. Por último, corresponde 

destacar que esta publicación se constituyó asimismo en un espacio para que jóvenes 

investigadores puedan avanzar en el camino de la producción académica.  

 

En el primer artículo, Jorge Malena, pionero de los estudios de China en nuestro país y 

uno de los más destacados sinólogos latinoamericanos, ofrece una revisión de las obras 

que reúnen los principales aspectos del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo 

con peculiaridades chinas para una nueva era y sobre la diplomacia. Estas reflexiones del 

líder chino sirven de guía de para política exterior actual, y de marco teórico para 

comprender las distintas iniciativas globales lanzadas durante los mandatos de Xi Jinping, 

                                                

 Ignacio Villagrán es Doctor en Lenguas y Culturas Asiáticas por la Universidad de Michigan, 

Magister en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, y Licenciado en Ciencia Política 
por la Universidad de Buenos Aires. Profesor Adjunto a cargo de la materia “Problemas de 

Política Internacional” en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y 

titular de la materia “Historia de Asia” en el Profesorado de Historia de la Universidad Nacional 

de General Sarmiento. villagran.ignacio@gmail.com  
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como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la Iniciativa de Desarrollo Global, y la  

Comunidad de Destino de la Humanidad, pero sobre todo, permiten entender el espíritu 

que anima la creación de nuevos organismos internacionales que ponen de manifiesto la 

vocación del liderazgo chino de tener un rol cada vez más protagónico en la gobernanza 

global 

 

En la próxima contribución, Juliana González Jáuregui y Diana A. Tussie se concentran 

en el impacto de la expansión de la presencia china en América Latina en años recientes 

mediante la Iniciativa de la Franja y la Ruta, especialmente en cómo afectó la percepción 

de desafío a los intereses estratégicos de los Estados Unidos en la región. Según su 

estudio, la creciente presencia de China alteró los proyectos de integración regional que 

los estados latinoamericanos estaban ensayando (con distintos niveles de éxito relativo) 

a la vez que supuso una reacción “abiertamente crítica e intensamente defensiva” por 

parte de la principal potencia regional. González Jáuregui y Tussie dejan planteados 

algunos de los ejes centrales para comprender los desafíos que supone un nuevo escenario 

internacional en el cual China estará cada vez más presente en nuestra América, anticipar 

las posibles reacciones de los Estados Unidos, y revisar en qué medida la integración 

regional puede ampliar la capacidad de negociación de los estados latinoamericanos ante 

esta puja post-hegemónica. 

 

El artículo de Emiliano Dicósimo presenta un estudio comparativo de las políticas del 

gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández en lo que respecta a las inversiones 

en energías renovables no convencionales en nuestro país, con foco en la participación de 

empresas chinas en los procesos de licitación de las obras. El autor señala que en el 

ecosistema de la Energías Renovables no Convencionales de nuestro país participan 

empresas de capitales europeos, latinoamericano, norteamericano y chino, siendo la 

participación de estas últimas el foco de análisis del artículo. Asimismo, Dicósimo 

menciona que el gobierno de Alberto Fernández priorizó las inversiones de China en el 

sector, a la vez que da cuenta de las ventajas y desventajas que presenta el modelo chino 

de financiamiento e inversión en cuanto a las posibilidades de desarrollar capacidades 

nacionales para la participación en el sector.  

 

El soft power es eje del estudio que presenta Joaquin Estrader, vez se trata sobre el poder 

blando de un estado periférico que sirve como potenciador de las posibilidades de 

incrementar y diversificar las exportaciones. Estrader se plantea en qué medida el fútbol 

puede convertirse en un activo para nuestra política exterior, especialmente en la 

vinculación con China. La popularidad de la selección argentina de fútbol en China se 

hizo evidente en el partido disputado con Australia en junio de este año, cuando la casi 

totalidad de las tribunas estaban pobladas de entusiastas chinos vistiendo la albiceleste y 

alentando a nuestra Selección. En base a este y otros elementos, el autor menciona que la 

política de promoción del deporte, y del fútbol en particular, no solo representa una 

ventana de oportunidad para mejorar los vínculos extra-diplomáticos, sino que se 

constituye como un potencial mercado muy lucrativo para las entidades deportivas de 

nuestro país, ya que se podría articular casi sin problemas con la política de desarrollo del 

deporte de China. 

 

Gonzalo Ghiggino analiza los aportes de Yan Xuetong, quizás uno de los académicos más 

influyentes en las concepciones del sistema internacional en China contemporánea, a la 

teoría de las relaciones internacionales, enfocándose en la propuesta de un “realismo 

moral” como guía de la política exterior China. En su obra, Yan Xuetong establece 
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algunos de los lineamientos generales de lo que se conocerá como la “escuela de 

relaciones internacionales de Tsinghua”. Ghiggino presenta un repaso de la trayectoria 

intelectual de Yan y propone un estudio que da cuenta de las potenciales contribuciones 

de esta propuesta a la teoría de las relaciones internacionales, al tiempo que pone en 

discusión las formas en que los preceptos del realismo moral son aplicados al diseño e 

implementación de la política exterior de la República Popular China. Al mismo tiempo, 

profundiza en los debates sobre en qué medida es posible conformar una “escuela china 

de las relaciones internacionales”, o si más bien lo que se están presentando son “teorías 

chinas para las relaciones internacionales”, y más relevante aún, si estas ideas sobre si es 

posible lograr un orden moral de las relaciones internacionales a partir del liderazgo de 

una potencia que actúa en base a la justicia y la benevolencia.   

 

La reciente adhesión de nuestro país a la Iniciativa de la Franja y la Ruta sirve a Bárbara 

Vega, Tomás Vallica y Mariano Treacy como punto de anclaje para explorar los orígenes 

de la relación cada vez más intensa entre nuestro país y la segunda potencia económica 

mundial. Lxs autorxs toman el enfoque teórico de la autonomía y condicionantes externos 

para enfatizar que la asimetría de la relación bilateral ha llevado a la profundización de 

las desigualdades en las últimas décadas, resultando en la limitación de la autonomía de 

nuestro país. Lxs autorxs se basan tanto en la matriz conceptual de la teoría de la 

dependencia; los estudios críticos del tipo de vinculación con China, como son los 

trabajos de Eduardo Oviedo y Rubén Laufer, entre otros; así como en los registros de los 

acuerdos binacionales y los datos estadísticos que explican las relaciones comerciales y 

la radicación de inversiones productivas y el financiamiento de fuentes chinas, para 

realizar una crítica a las lógicas extractivistas y la exportación de productos de bajo valor 

agregado. Su planteo propone la revisión de los términos de intercambio, a fin de evitar 

mantener el modelo de vinculación bilateral que profundiza la dependencia, y lograr 

relaciones de mayor equidad en el comercio y promover el desarrollo de las industrias 

estratégicas nacionales.    

 

Por su parte, Francisco Corigliano, un referente de los estudios de la teoría y la historia 

de las relaciones internacionales reflexiona acerca de la influencia de Confucio y Sunzi 

en la concepción de la política exterior de Xi Jinping. Según su planteo, la China actual 

es la resultante de la persistencia de la tradición confuciana, el marxismo-leninismo 

adaptado a las condiciones de China, y el crecimiento económico sostenido resultante del 

proceso de reforma y apertura. En este marco, las tradiciones culturales y filosóficas de 

China antigua vuelven a considerarse fundamentales para explicar el desarrollo 

económico y científico, ya que desde el discurso oficial se promueve su revitalización. 

Esperamos que los lectores de este número especial de RIPEA se vean motivados a 

continuar avanzando en el estudio de los distintos aspectos de las relaciones entre 

Argentina y China, y puedan así elevar el nivel de los debates en ámbitos académicos y 

públicos sobre los vínculos bilaterales. 

 

Rubén E. Galleguillo se enfoca en los nuevos desafíos que surgen del cambio de 

paradigma tecnológico en el presente siglo, y como afecta los procesos de globalización 

y regionalización. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías obligan a los estados 

latinoamericanos, y a nuestro país en particular, a avanzar en los procesos productivos a 

fin de participar en los mercados internacionales con productos de mayor valor agregado. 

En este sentido, Galleguillo plantea que un mundo en el que las economías basadas en el 

conocimiento están disolviendo los modelos tradicionales de pensar la producción de 
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valor, al tiempo que socavan las potestades formales y las capacidades fácticas de los 

estados nación en su regulación. 

 

La preocupación por la dependencia aparece también en el trabajo de Matías Nahuel 

Mendoza, quien reflexiona sobre se podrían haber aprovechado los saldos obtenidos por 

la exportación de productos agrícolas a China para avanzar en un proceso de 

industrialización en nuestro país. El autor entiende que entre 2015 y 2018 se intentó 

implementar un modelo neo-desarrollista, acompañado por una orientación autonomista, 

que explica la política exterior argentina hacia China en dicho período. Asimismo, 

Mendoza se plantea enmarcar el estudio de las relaciones bilaterales con China en base a 

la interdependencia compleja de Keohane y Nye, a fin de dar cuenta de como los diversos 

actores internos buscan promover sus intereses dentro y fuera de las instituciones 

estatales. 

 

Como coordinador del presente número, más allá del agradecimiento a quienes 

contribuyeron con sus artículos, no puedo evitar mencionar que es un honor para mi que 

dos expertos como Jorge Malena y Francisco Corigliano que fueron mis docentes durante 

mis años formativos hayan aceptado la invitación a contribuir en este volumen. 
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La Iniciativa de la Franja y la Ruta en Sudamérica: ¿un 

shock geoestratégico? 
Juliana González Jauregui y Diana Tussie 

 

Resumen: Este artículo analiza la presencia de China a través de la Iniciativa de la Franja 

y la Ruta (IFyR) en América del Sur, y más allá de ella, y las implicancias para la 

evolución del regionalismo sudamericano desde una perspectiva de Economía Política 

Internacional. Si bien América del Sur no es tan relevante para la Iniciativa como otras 

regiones, por ejemplo, África o Asia, y ella se hilvana paso a paso, la diversidad de lazos 

con China, así como su intensidad son clave para comprender cómo la presencia de 

múltiples actores chinos en el escenario sudamericano, en diversos planos, modifica el 

statu quo regional. La inclusión de América Latina a la IFyR en 2018 dio lugar a una 

posición tanto abiertamente crítica como intensamente defensiva por parte de Estados 

Unidos respecto a la influencia regional de China. La región se transformó en territorio 

en disputa. En este contexto de shock geoestratégico, se plantean tres preguntas: ¿Cómo 

ha evolucionado el despliegue de la IFyR en Sudamérica? ¿Qué ha cambiado, y qué no, 

a partir del lanzamiento de la Iniciativa en la región? ¿Cuáles son las implicaciones de la 

presencia china para el regionalismo sudamericano? 

 

Palabras clave: China, Sudamérica, Iniciativa de la Franja y la Ruta, Regionalismo, 

Reconfiguración 

 

Abstract: This article analyzes the presence of China in South America through the Belt 

and Road Initiative (BRI), and beyond, and the implications for the evolution of South 

American regionalism based on an International Political Economy perspective. While 

South America is not as relevant for the BRI as other regions such as Africa or Asia, and 

it is woven step by step, the diversity of ties with China as well as its intensity are key to 

understanding how the presence of multiple Chinese actors in the South American 

scenario, at different levels, modify the regional status quo. The inclusion of Latin 

America in the BRI in 2018 resulted in a position of openly criticism and intensely 

defensiveness by the United States regarding China’s influence in the region. The region 

has evolved as a territory in dispute. In this context of geostrategic shock, three questions 

arise: How has the BRI evolved in South America? What has changed, and what not, after 

the introduction of the BRI in the region? What are the implications of the BRI for South 

American regionalism?  

Key words: China, South America, Belt and Road Initiative, Regionalism, 

Reconfiguration 
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Introducción: para abrir el apetito  
 

El orden occidental conformado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por los 

Estados Unidos (EE. UU.), la llamada Pax Americana, constituyó objetiva y 

subjetivamente a varias generaciones. Las reglas de esta Pax fueron aceptadas, 

desafiadas, resistidas, rechazadas, evadidas y negociadas, pero de una forma u otra la 

primacía estadounidense ejerció una poderosa influencia en gran parte del mundo durante 

setenta años. Dicha primacía marcó la dinámica de la inserción de América Latina y, por 

lo tanto, sobre cómo evolucionaron las relaciones regionales en el transcurso del siglo 

XX.  

 

El regionalismo latinoamericano nunca disfrutó de altos niveles de integración comercial, 

dada la composición y orientación de los flujos comerciales hacia las metrópolis. En 

consecuencia, fue particularmente sensible a las perturbaciones exógenas y manifestó un 

comportamiento adaptativo.  

 

Cuando la división Este-Oeste se derrumbó, Estados Unidos disfrutó de su momento 

unipolar. Ello agitó el regionalismo sudamericano. En efecto, los acuerdos que habían 

surgido tres décadas antes bajo la agenda de industrialización por sustitución de 

importaciones, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) de 

1960, sucedida por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en 1980 así 

como la Comunidad Andina, perdieron vigencia subsumidas por la apertura económica. 

En este contexto, el surgimiento del Área de Libre Comercio de América del Norte 

(NAFTA, por sus siglas en inglés) fue el hito del inicio de una nueva fase en América 

Latina. La creación del MERCOSUR y la adaptación de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) también respondieron a esta reconfiguración volcada a la apertura 

comercial.  

 

Veinte años después, en la primera década de los 2000 emergió otra dinámica de 

integración, que respondió a dos modelos contrapuestos. Por un lado, la resistencia al 

libre comercio dio lugar al llamado regionalismo “post-liberal” (Sanahuja, 2012) o “post-

hegemónico” (Riggirozzi y Tussie, 2012), que buscaba ampliar la cooperación y la 

autonomía basada en un papel activo de un Estado neodesarrollista. La creación de la 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) reflejó la intención de construir un regionalismo más allá de la integración 

económica y comercial. Por otro lado, el llamado “bilateralismo competitivo” (Quiliconi, 

2013) surgió como estrategia de dividir para reinar de Estados Unidos hacia la región tras 

el recurrente fracaso en crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el 

estancamiento de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

La adopción del bilateralismo competitivo abrió una red de tratados de libre comercio 

(TLC) bilaterales con los Estados Unidos. Chile, México y Perú estuvieron en la 

vanguardia firmando TLC con EE. UU. y la Unión Europea (UE). Esta lógica se extendió 

posteriormente a todos los países del Pacífico, excepto Ecuador (que aún no ha firmado 

un TLC con los Estados Unidos, pero lo hizo con la UE en 2016). Mientras tanto, los 

países del Atlántico, excepto los de América Central, impulsaron iniciativas post-

hegemónicas. 
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El vertiginoso ascenso de China y su relevante presencia regional significaron un shock 

exógeno que modificó las bases de estas propuestas. En efecto, los países que habían 

mirado al Atlántico comenzaron a orientar sus intereses hacia el Pacífico, mientras que 

los que habían abrazado el bilateralismo competitivo crearon la Alianza del Pacífico como 

una forma de responder a la creciente presencia de China, y a la crisis financiera de los 

EE. UU. y la UE. China, que ya había ganado relevancia como origen de importaciones, 

desplazó a los proveedores regionales en el comercio intrarregional, por ejemplo, 

Argentina y Brasil en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) (Paikin y Dulcich, 

2017). Los países comenzaron a competir entre sí para atraer inversiones y financiamiento 

chinos. El regionalismo entró en crisis por fuerzas centrífugas. Más precisamente, 

comenzó a configurarse un contexto post-hegemónico, diferente del “momento 

hegemónico” del siglo XX.  

 

El concepto de “momento post-hegemónico” hace referencia a la declinación de la 

hegemonía estadounidense y a la necesidad de conceptualizar un orden mundial de 

múltiples competencias en simultáneo (Acharya, 2009). El orden global, en otras 

palabras, devino en volátil; algo similar ha ocurrido con el regionalismo. La pandemia 

del COVID-19 ha exacerbado las tendencias preexistentes. La ausencia casi total de los 

Estados Unidos en la crisis sanitaria global permitió a China, Rusia e India liderar la 

denominada “diplomacia de las vacunas”. Por su parte, China buscó proyectarse 

financiera, sanitaria y tecnológicamente a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

(IFyR), pero incluso más allá de ella, mediante la provisión de inversiones y 

financiamiento y, más recientemente, con nuevas propuestas como la Iniciativa de 

Desarrollo Global (IDG), aún carente de especificaciones claras acerca de sus alcances y 

objetivos, pero con un claro énfasis en el financiamiento para el desarrollo, el cambio 

climático y el desarrollo verde, la industrialización, la economía digital y la conectividad.  

 

Mientras el lugar de EE. UU. como centro del orden internacional contemporáneo está 

jaqueado y el país debe administrar su descenso por primera vez desde su fundación, 

China impulsa el intercambio y se abre paso aceleradamente en América Latina. Además, 

China ha aprovechado su capacidad financiera para posicionarse en sectores vinculados 

a sus imperativos de desarrollo: minería, extracción y refinación de petróleo, energía, 

transporte y logística, e infraestructura relacionada. China ha adquirido un papel de 

liderazgo a través de la provisión de financiamiento; un rol que EE. UU. y la UE solían 

ocupar, pero dada la poca relevancia que le han otorgado a la región en los últimos años, 

han sido reemplazados por el país asiático. De hecho, en áreas estratégicas, China ya ha 

logrado consolidarse como principal acreedor.  

 

A medida que ha aumentado la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, 

América Latina se ha convertido en un escenario de disputa. El despliegue de la IFyR en 

América Latina desde 2018 ha coincidido con una actitud crecientemente crítica de EE. 

UU. En una visita a Argentina en abril de 2021, los funcionarios estadounidenses Juan 

González y Julie Chung acusaron a China y Rusia de aplicar “mercantilismo” y ganar 

influencia a través del aprovisionamiento de vacunas (Beldyk, 2021). Luego, la 

administración Biden amplió el acceso a las vacunas producidas por laboratorios 

estadounidenses a los países de la región para contrarrestar a China. En el marco de la 

Cumbre del G7 en junio de 2021, también se anunció la iniciativa “Build Back Better 

World” (B3W), cuyo principal objetivo es proporcionar financiamiento para el desarrollo 

de infraestructura a países de bajos y medianos ingresos en el mundo. Junto con el G7, la 

administración Biden propuso movilizar capital del sector privado en cuatro áreas: clima, 
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salud y seguridad sanitaria, tecnología digital, y equidad e igualdad de género. Aunque 

menos ambiciosa que la IFyR y sin mayores avances a la fecha, esta iniciativa muestra 

que el fuego cruzado geopolítico ha ido en aumento. Las declaraciones de la Jefa del 

Comando Sur, Laura Richardson, sobre el papel de China en América Latina evidencian 

un escenario de tensión en crecimiento. 

 

A pesar de los impactos económicos que generó la pandemia del COVID-19 en América 

Latina, el intercambio comercial con China se mantuvo estable. Aunque las nuevas 

inversiones chinas (greenfield) en la región sufrieron una importante caída, las fusiones 

y adquisiciones (FyA) se recuperaron del descenso registrado en 2019 (Ray, Albright y 

Wang, 2021). En el caso del financiamiento provisto por China, se ha diversificado y ha 

mostrado capacidad de adaptación y reconfiguración permanente (Myers y Ray, 2023). 

A su vez, la inclusión de América Latina a la IFyR en 2018 significó el inicio de un 

posicionamiento de parte de EE.UU. que se caracteriza por ser abiertamente crítico e 

intensamente defensivo. En un contexto de shock geoestratégico y considerando las 

dificultades de considerar a América Latina como una unidad de análisis uniforme, tres 

preguntas resultan centrales: ¿Cómo ha evolucionado el despliegue de la IFyR en 

Sudamérica? ¿Qué ha cambiado, y qué no, a partir del lanzamiento de la Iniciativa en la 

subregión? ¿Cuáles son las implicaciones de la presencia china para el regionalismo 

sudamericano? 

 

Para responder a estas preguntas, en este artículo se realiza un análisis desde la Economía 

Política Internacional, considerando los múltiples actores involucrados en los procesos, y 

la interacción e influencia recíproca entre los escenarios domésticos, regionales e 

internacional. Primero, se examina cómo se han impulsado y diversificado los lazos 

económicos entre América Latina y China, con énfasis en las vinculaciones con 

Sudamérica. Luego, se detalla el despliegue de la presencia china mediante la IFyR en la 

subregión, pero también más allá las “fronteras” de dicha Iniciativa. Se argumenta cómo, 

en la práctica, los proyectos desarrollados en Sudamérica no necesariamente han 

incrementado su cuantía por enmarcarse en la Iniciativa, y se evidencia que, en muchos 

sectores, los actores chinos ya tenían una presencia importante previo al lanzamiento de 

la IFyR y estaban presentes en países que no la integran. A partir de la identificación de 

actores y sus trayectorias, se explica cómo se han alterado los intereses y las preferencias 

subregionales y, en ese contexto, cómo se instrumentaliza la expansión china. Finalmente, 

se ofrecen conclusiones sobre lo que caracterizamos como shock geoestratégico en base 

a la premisa de que China revoluciona intereses y preferencias, e influye en los planos 

doméstico y global con diversas implicaciones para el regionalismo sudamericano. 

 

El primer empuje: expansión y diversificación de los lazos económicos 
 

La demanda de combustibles, energía, alimentos y productos básicos operó como un 

imperativo relevante en la relación económica de China con América Latina desde 

principios del siglo XXI. Por su riqueza en recursos naturales, los países latinoamericanos 

se convirtieron en importantes proveedores de China, mientras que, al mismo tiempo, se 

transformaron en destinatarios de los productos industriales de China y, posteriormente, 

de sus inversiones y préstamos (CEPAL, 2018). El envío de productos básicos de la 

región a China contrasta con las exportaciones latinoamericanas al resto del mundo, que 

incluyen bienes intermedios. En el caso de las exportaciones que los países 

latinoamericanos destinan a China, predominan las materias primas agrícolas y las 

provenientes de los sectores extractivos. En 2021, China representó un quinto de las 
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ventas externas regionales del primer grupo, y un tercio de las exportaciones regionales 

del segundo grupo (Albright, Ray y Liu, 2022).  

 

En el caso de Sudamérica, los envíos a China incluyen principalmente porotos de soja, 

minerales de cobre y sus concentrados, petróleo crudo, y minerales de hierro y sus 

concentrados, mientras que los países de la subregión importan especialmente productos 

industriales de China. El país asiático se ubica como el principal destino de exportación 

de América del Sur, y es el segundo detrás de Estados Unidos para América Latina en su 

conjunto. Como se mencionó, estos patrones de intercambio se fueron perpetuando a lo 

largo del siglo XXI y se han mantenido, incluso, luego de la invitación de China a que los 

países de la región integren la IFyR (Jenkins, 2022). 

 

Las inversiones de China en América Latina también han evolucionado en el transcurso 

del siglo XXI, en especial a partir de la segunda y tercera década. De acuerdo con el 

Monitor de la OFDI china en América Latina y El Caribe, las salidas de flujos de inversión 

extranjera china al exterior (OFDI, por sus siglas en inglés) alcanzaron cerca de 172 mil 

millones de dólares entre 2000 y 2021 (Dussel Peters, 2022). La caída de los precios 

internacionales de las materias primas y la recesión económica de 2015 y 2016 afectaron 

negativamente la trayectoria de los flujos de capital chinos hacia América Latina. En 

2016, la inversión china representó el 7,6% de las inversiones totales que se colocaron en 

la región. Para 2019, esta cifra se recuperó y pasó a representar el 11,3% de las inversiones 

totales que se colocaron en América Latina. Sin embargo, en 2020 y 2021, debido a la 

crisis económica como consecuencia de la pandemia, la inversión china volvió a caer; 

significó 10,4% y 6,1%, respectivamente, de las transacciones totales que tenían como 

destino a los países de la región (Dussel Peters, 2022).  

 

Por su parte, las nuevas inversiones de origen chino en América Latina cayeron de forma 

pronunciada en el primer año de la pandemia: pasaron de 5,8 mil millones de dólares en 

2019 a 664 millones de dólares en 2020, y se recuperaron a 4,1 mil millones de dólares 

en 2021 (Dussel Peters, 2022). Recientemente, la OFDI china se ha concentrado en FyA, 

una tendencia que refleja un cambio en la propiedad a medida que las empresas chinas 

han ido adquiriendo cada vez más activos existentes en todo el mundo, incluso en 

América Latina. El pico máximo se registró en 2019, con un monto de 12,3 mil millones 

de dólares; en 2020 y 2021, las transacciones producto de FyA pasaron a 8,4 y 4,8 mil 

millones de dólares, respectivamente, como consecuencia de la crisis de la pandemia 

(Dussel Peters, 2022).  

 

En cuanto a los destinos de la OFDI china en Sudamérica, se evidencia creciente 

diversificación; mientras Argentina y Brasil representaron el 44% de las inversiones 

chinas en la región entre 2000 y 2021, Chile y Perú se han convertido en receptores más 

dinámicos en los últimos años. Respecto a los sectores, también se registra mayor 

diversificación; han aumentado considerablemente las inversiones en el sector de energía 

y, en ese marco, los proyectos vinculados a energías alternativas y renovables (Gelvez y 

Gonzalez Jauregui, 2022). Además, se evidencian incrementos en las inversiones 

destinadas a telecomunicaciones y transporte (tanto de servicios de venta, como puertos 

y aeropuertos). Cabe agregar que el sector eléctrico continuó siendo el principal foco de 

interés de las inversiones chinas, tanto en las FyA como en las nuevas inversiones que se 

concretaron en 2020 y 2021 (Albright et al., 2022).  
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China también se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para 

los países latinoamericanos, con un rol más importante de parte de ciertos países 

sudamericanos hasta 2020, y un cambio importante en los montos y destinos desde 

entonces. Entre 2005 y 2022, el BDC y el Eximbank de China desembolsaron 136 mil 

millones de dólares en préstamos; de esta manera, superaron el financiamiento provisto 

por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF-Banco de 

Desarrollo de América Latina, combinados (Myers y Ray, 2023). Los préstamos se 

concentraron en proyectos de energía, minería e infraestructura, con cuatro países 

sudamericanos (Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela) como principales receptores de 

financiamiento chino. Los desembolsos sufrieron una desaceleración entre 2015 y 2020 

a raíz de la caída general en el financiamiento global y, luego, como consecuencia de la 

crisis económica por la pandemia; a partir de entonces, se han reconsiderado los montos 

y los sectores donde China destina fondos (Myers y Ray, 2023).  

 

En los últimos años, los bancos chinos han focalizado su atención en la renegociación de 

sus acreencias, particularmente con Ecuador y Venezuela. En Venezuela, debido a la 

crisis económica y a las dificultades del país sudamericano para realizar los pagos con 

petróleo, China ofreció períodos de gracia. El financiamiento también se ralentizó para 

otros receptores. El último crédito del BDC a Brasil se emitió en 2017. Ecuador había 

recibido 9 mil millones de dólares entre 2015 y 2016, pero desde 2017 la exposición de 

China se fue reduciendo; en 2020, se negociaron periodos de gracia y en 2022 se lograron 

nuevos acuerdos de reestructuración de la deuda. La crisis de balanza de pagos en 

Suriname también afectó la capacidad de repago al Eximbank de China; la deuda del país 

con el banco chino representó el 17% del PBI en 2022. En cuanto a Argentina, durante 

2022 se renegoció el financiamiento para las represas hidroeléctricas Kirchner y 

Cepernic. Estos casos, junto con las dificultades para el repago de deudas de parte de 

Costa Rica, y de Dominica, Guyana, Jamaica y San Vicente y las Granadinas explican 

por qué, entre 2019 y 2021, los préstamos otorgados por los bancos de desarrollo chinos 

a América Latina sumaron apenas unos 2,9 mil millones de dólares; en 2010 sólo el BDC 

había otorgado créditos por una suma de 35 mil millones de dólares a los países de la 

región (Myers y Ray, 2023).  

 

Entre 2021 y 2022 se concretaron préstamos que marcan nuevas tendencias. En 2021, 

Trinidad y Tobago se destacó por ser el único receptor de préstamos de parte de China en 

América Latina, mientras en 2022, el BDC y el Eximbank de China brindaron 

financiamiento por 813 millones de dólares a Brasil, Barbados y Guyana (Myers y Ray, 

2023). Si bien se mantiene a Brasil como un destino clave del financiamiento, algunos 

países del Caribe y de América del Sur aparecen como nuevos receptores, aunque los 

montos son mucho menores a los otorgados previo a 2015. Además, se ha registrado 

financiamiento para el sector privado: en Argentina, la empresa Telecom recibió un 

préstamo del BDC en 2022. A ello se suma el interés de parte del BDC y el EximBank 

en financiar la expansión del parque solar Cauchari en Argentina y refinerías de zinc en 

Bolivia. 

 

En paralelo, China ha impulsado la creación de fondos regionales donde participan el 

CDB y el EximBank. En 2015 se lanzaron tres: el Fondo de Inversión para la Cooperación 

Industrial China-ALC (Fondo CLAI), respaldado principalmente con capital del CDB; el 

Fondo de Cooperación China-ALC (Fondo CLAC), respaldado esencialmente con capital 

del EximBank; y el Programa Especial de Préstamos para Infraestructura China-América 

Latina, respaldado con capital de la Administración Estatal de Divisas de China (SAFE) 
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(Myers y Ray, 2021). En 2017 se lanzó el Fondo de Cooperación Brasil-China, respaldado 

principalmente con capital del Fondo CLAI pero con capital adicional del gobierno 

brasileño. Los bancos de desarrollo chinos también se han asociado con bancos 

multilaterales para el cofinanciamiento de proyectos; se destacan el Fondo China-México 

en la Corporación Financiera Internacional (del Banco Mundial), lanzado en 2014, y el 

Fondo de Cofinanciamiento de China para América Latina, establecido por el Banco 

Popular de China y el BID. Sin embargo, todos estos fondos se han mantenido inactivos 

en los últimos años (Myers y Ray, 2023).  

 

Los denominados “cinco grandes”, es decir los cinco principales bancos comerciales de 

China (el Banco Industrial y Comercial de China, o ICBC por sus siglas en inglés, el 

Banco de China, el Banco Agrícola de China, el Banco de Construcción de China y el 

Banco de Comunicaciones) también se han mostrado activos en América Latina. Han 

otorgado préstamos sindicados tanto a empresas chinas como a firmas latinoamericanas; 

por ejemplo, el Banco de China otorgó un préstamo sindicado a Petrobras, al tiempo que 

formó parte de un crédito otorgado al Grupo Energía Bogotá. La combinación de 

iniciativas de financiamiento para el sector público y el privado a través de diversos 

canales que incluyen la participación de bancos de desarrollo chinos, fondos regionales y 

bancos comerciales dan cuenta de una presencia financiera diversificada de China en 

América Latina, en proceso de constante adaptación y reconfiguración. 

 

Desde el lanzamiento de la IFyR en 2013, veintidós países latinoamericanos han firmado 

el Memorando de Entendimiento (MOU) para unirse a partir de octubre de 2020; poco 

después de que Beijing declaró a América Latina y el Caribe como una “extensión 

natural” de la ruta marítima de la Franja y la Ruta en 2017 (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República Popular China, 2017), e invitó a América Latina a unirse en 

2018. Panamá fue el primer país en avanzar, seguido de Uruguay, Ecuador, Venezuela, 

Chile, Bolivia y Perú, que fue el último en firmar en 2019. Argentina se unió en 2022, 

mientras Brasil, Colombia y México no han firmado su ingreso. Entre 2019 y 2022, 

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay también se convirtieron en miembros 

del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) respaldado por Beijing, un 

banco multilateral de desarrollo que inició operaciones en 2016. Por su parte, Bolivia y 

Venezuela son miembros prospectivos del BAII. 

La presencia china en Sudamérica antes y después de la IFyR 
 

En esta sección se evidencia que las empresas chinas habían desarrollado múltiples 

proyectos que emulan los objetivos de la IFyR con anterioridad a la invitación de China 

a que los países latinoamericanos se integraran a la Iniciativa. Luego de la inclusión 

formal de América Latina a la IFyR en 2018, se han desarrollado proyectos en el marco 

de la Iniciativa, pero también por fuera de ella. Como demostraremos, no se registra un 

cambio abrupto antes y después del lanzamiento de la Iniciativa; se han desarrollado 

proyectos en diversos países sudamericanos, que ahora forman parte de la IFyR, pero 

también en otros que no se han integrado a ella. Cabe notar que estos proyectos involucran 

sectores donde EE. UU. ha estado prácticamente ausente; por un lado, esto aumenta la 

relevancia de China en la subregión y, por el otro, coloca a EE.UU. a la defensiva. Ello 

explica las expresiones de preocupación ante el Congreso de EE.UU. de parte de la Jefa 

del Comando Sur, Laura Richardson, aludiendo a la presencia de China como un tema de 

seguridad nacional. 
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En primer lugar, entre los proyectos que se buscan impulsar en el marco de la IFyR más 

amplia, es decir, de infraestructura de energía y transporte, hay varios de carácter intra e 

interregionales en la región sudamericana que imitarían los que se están desarrollando en 

otros países en desarrollo de África y Asia. Entre ellos, se incluye la posibilidad de 

construir corredores bioceánicos que conecten Argentina y Chile. Además, hay 

propuestas para desarrollar y renovar puentes, hidrovías, gasoductos, carreteras, puertos, 

ferrocarriles y líneas de transmisión eléctrica. Sin embargo, como anticipamos, previo a 

la invitación a los países latinoamericanos a integrarse a la IFyR ya se habían concretado 

inversiones y provisión de financiamiento de parte de actores chinos en proyectos de 

infraestructura. En los párrafos que siguen se detallan los más relevantes que involucraron 

la participación de empresas estatales y privadas chinas, principalmente en Argentina, 

Bolivia, Ecuador, Brasil y Venezuela, antes y luego de 2018.  

 

A partir de la crisis financiera de 2008, el auge crediticio se multiplicó dada la necesidad 

de diversificar las gigantescas tenencias de bonos del tesoro de EE.UU., que ascendían a 

un millón de billones de dólares. Desde entonces, mientras las tenencias disminuyeron un 

tercio, China comenzó a invertir y financiar proyectos de infraestructura energética y de 

transporte en Sudamérica. Entre los casos más destacados se incluye la participación de 

Sinohydro en la represa Coca-Codo Sinclair en Ecuador desde 2010; la participación de 

Gezhouba en las represas Kirchner y Cepernic en la provincia de Santa Cruz, Argentina, 

conjuntamente con Electroingeniería e Hidrocuyo, desde 2013; y la participación de 

China Three Gorges en las represas Jupiá e Ilha Solteira en Brasil desde 2015 (Laufer, 

2020). En cuanto a la infraestructura de transporte, se destaca que la empresa China 

Railway Group Ltd. inauguró el ferrocarril Tinaco-Anaco en Venezuela en 2009.  

 

En 2010, el BDC, el ICBC y el Banco de China firmaron un acuerdo con el gobierno 

argentino para proporcionar el 85% del financiamiento para la reconstrucción por parte 

de China Machinery Engineering Corporation del ferrocarril Belgrano Cargas, destinado 

a reconectar las provincias del noreste y noroeste del país con Córdoba, Rosario y Buenos 

Aires. Estos proyectos se ampliaron en febrero de 2022, cuando Argentina firmó el MOU 

para ingresar a la IFyR, y se incluyeron en el Mecanismo de Diálogo Estratégico para la 

Cooperación y la Coordinación Económica entre ambos países, que propone la 

renovación del ferrocarril Belgrano Cargas Norte, y la rehabilitación del Ferrocarril San 

Martín Cargas; los contratos comerciales con China Machinery Engineering Corp. y 

China Railway Construction Corp., respectivamente, ya han sido firmados. Además, se 

acordó la adquisición de material rodante para el ferrocarril urbano Roca, en la provincia 

de Buenos Aires; este proyecto ya cuenta con financiamiento aprobado por el BDC. 

 

La presencia de empresas chinas también había comenzado a expandirse al sector de 

logística previo al lanzamiento de la IFyR en la subregión. En 2017, China Merchants 

Port adquirió el 90% de la participación en la Terminal de Contenedores de Paraguaná1. 

En 2020, la firma china vendió el 22,5% de dicha participación al Fondo de Desarrollo 

de Cooperación China-Portugal y al Fondo CLAC. En abril de 2019, Perú firmó el MOU 

para ingresar a la IFyR, luego de que, en enero de ese año, Cosco Shipping adquirió el 

60% de Terminales Portuarias Chancay, una empresa creada para construir un 

megapuerto que comenzaría a operar en 2024 y se conectará con la carretera 

panamericana. Será uno de los puntos preferentes para la salida de las materias primas 

que se dirigen a China; por su tamaño y volumen de operaciones, se prevé que se convierta 

                                                
1 El puerto de Paraguaná es el segundo más grande del país. 
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en un centro neurálgico del comercio internacional. En Argentina, la empresa Hutchison 

Ports es socia mayoritaria de la terminal 5 del puerto de Buenos Aires. Por su parte, la 

firma Cosco Shipping tiene concesiones, prorrogadas hasta 2024, en las terminales 1, 2, 

3 y 4 del puerto de Buenos Aires. También hay puertos a cargo de la empresa china 

COFCO en el Gran Rosario (San Lorenzo, San Martín y Timbúes). En diciembre de 2022, 

el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, firmó un memorando con la empresa 

Shaanxi Chemical Industry Group para construir un puerto multipropósito en el Río 

Grande. 

 

La inversión en puertos para desarrollar redes comerciales evidencia cómo China había 

comenzado a reconfigurar la geografía de la subregión incluso con anterioridad a la 

inclusión de América Latina a la IFyR. Esa reconfiguración está teniendo lugar de la 

misma manera que, en su momento, la apertura comercial impulsó la hegemonía 

estadounidense. La creación de geografía es inherente a la expansión. Mientras que Gran 

Bretaña abrió rutas marítimas y vías férreas, Estados Unidos, de forma similar, tuvo que 

crear geografía para su expansión. Se involucró en la construcción masiva del Canal de 

Panamá y patrocinó la secesión de parte de Panamá de Colombia de manera de abrirse 

una vía marítima donde antes no existía. Además de ocupar Cuba, Washington anexó 

Puerto Rico y Hawái y tomó el control de Guam y Filipinas. Hoy en día, China está 

cambiando la geografía latinoamericana, en general, y sudamericana en particular, al 

igual que otras potencias lo hicieron en el pasado. Estas transiciones auguran un 

regionalismo sudamericano que prioriza las inversiones antes que el comercio 

intrarregional. 

 

De forma similar al caso de la infraestructura energética y de transporte, la presencia de 

China en los mercados digitales sudamericanos había comenzado a crecer antes de que la 

región fuera incluida en la IFyR. La Ruta de la Seda Digital (RSD) fue anunciada por 

China en 2015 e incluye la provisión de inversiones y préstamos en múltiples áreas 

relacionadas con el despliegue de altas tecnologías, es decir, cables de fibra óptica, redes 

y equipos de tecnología 5G, pero también satélites, centros de datos e investigación, 

ciudades inteligentes, tecnología de vigilancia, comercio electrónico y sistemas de pago 

móvil, entre otros (Parra Pérez, 2020). Estos servicios se basan en tecnologías como 

inteligencia artificial (IA), big data, Internet de las cosas y computación en la nube, entre 

otros. China ha firmado acuerdos en el marco de la RSD y ha proporcionado inversiones 

relacionadas, aunque la mayoría de ellos no se informan ya que los MOU no especifican 

si China y otros países han iniciado cooperación en el área digital.  

 

El llamado “BAT” (que remite a los gigantes tecnológicos chinos Baidu, Alibaba y 

Tencent), así como Byte Dance y sus subsidiarias, integran la nueva generación de 

campeones tecnológicos nacionales de China. Además, las empresas estatales o las 

empresas de telecomunicaciones apoyadas por el Estado chino, como China Mobile, 

China Telecom y China Unicom participan en el despliegue de la RSD. Los campeones 

nacionales chinos como Huawei y ZTE también son impulsores clave del despliegue 

digital y tecnológico chino.  

 

Los titanes tecnológicos comenzaron a ingresar al mercado sudamericano con fuerza 

desde 2018, pero la presencia de Huawei y ZTE es anterior. Al igual que con los proyectos 

de infraestructura energética y de transporte, la presencia de empresas chinas en el sector 

digital no necesariamente se efectiviza en países que integran la IFyR. Los pagos móviles 

y las inversiones en comercio electrónico han sido clave en la expansión; las empresas 
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chinas han propuesto construir infraestructura de seguridad ciudadana, centros de datos e 

investigación, redes de telecomunicaciones y cables de fibra óptica de aguas profundas. 

En septiembre de 2018, se completó un cable de fibra óptica de aguas profundas a través 

del Atlántico (el South Atlantic Inter Link), que une Camerún y Brasil, que no integra la 

IFyR. Las firmas China Unicom y CamTel invirtieron conjuntamente para construir el 

sistema de cable, y Huawei Marine Networks llevó a cabo el proyecto. Al igual que en 

otros proyectos de la IFyR, el BDC, el Eximbank de China y los bancos comerciales 

estatales chinos proporcionaron la mayor parte del financiamiento (Eder, Arcesati y 

Mardell, 2019). 

 

En el caso de la empresa Huawei, ha sido un actor relevante en Sudamérica durante más 

de dos décadas. La firma ingresó al mercado brasileño en 1996 y se convirtió en el mayor 

proveedor de equipos de red en 2014. Huawei también ha establecido centros de datos, y 

cooperación en investigación y desarrollo con universidades, que incluye la construcción 

de laboratorios conjuntos en Brasil. En julio de 2021, la empresa lanzó el Centro de 

Tecnología de Innovación del Ecosistema en Sao Paulo, el primero de su tipo en probar 

las tecnologías 5G e IA. La compañía ingresó al mercado argentino en 2001 y se convirtió 

en un jugador clave en el sector de las telecomunicaciones como proveedor de equipos e 

infraestructura para todos los segmentos de la industria. La sede de Huawei en Argentina 

controla las operaciones de la compañía en Paraguay y Uruguay. En cuanto a Chile, 

Huawei ingresó al mercado en 2003 y también se convirtió en un proveedor clave de 

equipos. En 2019, estableció el primer centro de datos y confirmó la inauguración del 

segundo en enero de 2021. Tanto Brasil como Chile integran las regiones de nube o los 

clústeres de centros de datos de Huawei; el clúster de Santiago de Chile brinda servicios 

a Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, mientras que el centro de Sao Paulo se 

ocupa del mercado brasileño. En Ecuador, Huawei y la Corporación Nacional de 

Importación y Exportación de Electrónica de China construyeron el Servicio Integrado 

de Seguridad ECU 911.  

 

En el marco de la pandemia, la compañía china fortaleció su posición en Brasil como 

soporte central de teletrabajo, y como donante de tecnologías de IA con cámaras térmicas 

al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Argentina. Además, instaló un Sistema de 

Diagnóstico Auxiliar COVID-19 en dos hospitales de Ecuador. En Argentina, la licitación 

para la implementación de 5G tendría lugar en abril de 2023; al momento de escribir este 

artículo no existe confirmación al respecto. A pesar de las presiones de EE. UU. para que 

Argentina impida la posibilidad de que Huawei participe, el Ente Nacional de 

Comunicaciones ha confirmado que sostendrá la neutralidad de la red. En esa línea, el 

acuerdo para intercambio de monedas con China, que fue ampliado en 2022, abre la 

posibilidad de utilizar yuanes para importar equipamiento chino para el despliegue del 

5G en el país. En Brasil, aunque el expresidente Bolsonaro había anunciado en 2019 que 

no se aceptarían tecnologías chinas en las licitaciones para la red 5G, las empresas de 

telecomunicaciones brasileñas presionaron para no excluir a Huawei. La firma china ganó 

una licitación en 2021 para abastecer los equipos para implementar la tecnología 5G en 

el país. En la visita de Lula Da Silva a China en abril de 2023, el flamante presidente 

confirmó que Brasil incluirá tecnologías chinas en su red 5G y visitó el centro de 

investigación y desarrollo de Huawei en Shanghai.  

 

Por su parte, la empresa ZTE ha exportado tecnología de vigilancia a Argentina, Bolivia, 

Ecuador, Venezuela y Uruguay. En Argentina, la provincia de Jujuy firmó un contrato 

con la firma para construir el proyecto “Jujuy Seguro e Interconectado” en 2019; la 
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primera fase fue inaugurada en noviembre de 2022. En 2019, ZTE también proporcionó 

a Bolivia equipos para construir el Sistema Integrado BOL-110 para seguridad ciudadana. 

En Venezuela, ZTE está ayudando al gobierno a construir un sistema nacional de 

identificación.  

 

La firma Alibaba se lista como otro actor relevante en la subregión a través de su 

plataforma online, AliExpress, que ha impulsado la presencia de la firma en Chile y 

Brasil. La compañía estableció alianzas en Argentina para promover el acceso de los 

consumidores chinos a los productos latinoamericanos. En el caso de Tencent, ha 

invertido en la fintech brasileña NuBank, y junto con Softbank en la fintech argentina 

Ualá. Mientras tanto, Byte Dance ha lanzado operaciones en el mercado brasileño en 

2016, y Didi se ha expandido a Brasil, Chile, Perú y Colombia. Mobike y Ofo, 

aplicaciones chinas de bicicletas compartidas, ingresaron al mercado chileno en 2018. 

 

La presencia china en los mercados digitales de diferentes países del mundo ha generado 

alarma en EE.UU. porque se trata de un ámbito estratégico donde las empresas de origen 

chino están a la vanguardia y, por lo tanto, son percibidas como amenaza. Sudamérica no 

es ajena a esa competencia geoestratégica. Debido a la presión norteamericana, un cable 

de fibra óptica de aguas profundas que cruzaría el Pacífico desde China hasta Chile fue 

reemplazado por un acuerdo con Japón, donde la firma japonesa NEC fue elegida sobre 

Huawei para conectar Chile con Nueva Zelanda y Australia, y luego conectarse a Japón.  

 

Aunque la campaña de presión de Estados Unidos por no adoptar tecnologías chinas ha 

tenido cierto éxito, tiene sus límites porque no puede ofrecer una alternativa. A pesar de 

que existen firmas estadounidenses que producen los chips cruciales para el desarrollo de 

tecnologías 5G, solo dos compañías tienen la capacidad de competir con Huawei en la 

construcción de infraestructura crucial de redes 5G, y ambas son europeas: Ericsson y 

Nokia. Por el contrario, las empresas chinas ofrecen infraestructura de 

telecomunicaciones a precios relativamente bajos; esto les permite posicionarse como 

proveedores principales en mercados de rápido crecimiento y bajos ingresos, es decir en 

países donde las empresas de tecnología estadounidenses y europeas a menudo se han 

mostrado reacias a invertir. Este contexto abre camino a un escenario subregional con una 

nueva impronta, con el despliegue de actores chinos en el marco de la IFyR, pero también 

por fuera de ella. 

 

La IFyR también cuenta con un subprograma para el sector sanitario. Al igual que la RSD, 

la Ruta de la Seda Sanitaria (RSS) dista de ser un concepto nuevo. Durante una visita a 

Ginebra en enero de 2017, Xi Jinping firmó un MOU con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) comprometiéndose al desarrollo de una “Ruta de la Seda Sanitaria”. Su 

principal objetivo era mejorar la salud pública en los países que participan en la IFyR. En 

el marco de la pandemia, China aumentó el alcance de la RSS, pero también lo vinculó 

con la RSD, por ejemplo, mediante la utilización de herramientas digitales para rastrear 

el movimiento de personas y el respeto a la cuarentena desarrolladas por Alibaba y 

Tencent, o a través de la instalación de tecnologías avanzadas desarrolladas por Huawei 

para ayudar a combatir el virus en aeropuertos y hospitales. Desde el comienzo de la 

pandemia del COVID-19, múltiples actores gubernamentales y privados de China se 

convirtieron en donantes y proveedores clave de equipos y suministros médicos e, 

incluso, de tecnologías avanzadas para los países sudamericanos (Telias y Urdinez, 

2021).  
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Además, China proporcionó acceso los países de la subregión a vacunas fabricadas por 

sus laboratorios (CanSinoBIO, Sinopharm y Sinovac) no sólo a través de canales 

bilaterales sino también en el marco de la iniciativa mundial COVAX liderada por la 

OMS (Merino y Barrenengoa, 2022; Malacalza y Fagaburu, 2022). En esa línea, la 

empresa china Sinovac comenzó la construcción de una planta de fabricación de vacunas 

en Chile en mayo de 2022, mientras que la empresa argentina Laboratorios Richmond 

firmó un acuerdo con la firma china CanSino para producir vacunas en Argentina en 

octubre de 2022. Estos hitos evidencian la presencia de RSS y su fusión con las metas de 

la RSD. En Sudamérica, la falta de participación de Brasil y Colombia en la IFyR no 

impidió la asistencia sanitaria china a estos países en el marco de la pandemia. 

 

Por último, cabe destacar la Ruta de la Seda Verde (RSV), que desde 2017 se convirtió 

en el subprograma de la IFyR a través del cual se promueven proyectos de energías 

renovables. China es el mayor inversor global en energías renovables; no sólo coloca 

inversiones, sino también otorga préstamos para desplegar proyectos a nivel mundial, 

aunque su enfoque está en los países en desarrollo. Su posicionamiento se aúna a su 

estatus como líder global en generación de energía solar, eólica, hidroeléctrica y 

geotérmica. China produce más del 70% de los paneles solares fotovoltaicos, el 50% de 

los vehículos eléctricos, y un tercio de las turbinas eólicas del mundo; el país asiático 

también lidera la producción de baterías de ion-litio y el despliegue de vehículos 

eléctricos, y controla muchas de las materias primas que son cruciales para las cadenas 

de suministro de tecnologías asociadas a la transición energética (Hook y Sanderson, 

2021).  

 

Al igual que la RSS, la RSV comparte objetivos con la RSD; las empresas chinas 

vinculadas a la transición energética exportan sus tecnologías avanzadas mediante 

inversiones y venta de los productos y servicios que fabrican a los países en desarrollo. 

La provisión de inversiones y financiamiento de China en proyectos de energías 

renovables en Sudamérica se está expandiendo rápidamente y ha impulsado una mayor 

presencia de empresas chinas en el sector durante la última década, en especial en 

Argentina, Brasil y Chile. Esta presencia se ha materializado en países que integran la 

IFyR, como Chile, pero también en aquellos que no la conforman, como Brasil, o que, al 

momento de concretar algunos proyectos, aún no eran parte, como Argentina (Gonzalez 

Jauregui, 2021a). Incluso cuando las entidades chinas no son los principales 

financiadores, muchos proyectos que se desarrollan en estos países dependen del 

despliegue de tecnologías chinas, como turbinas eólicas, celdas y módulos fotovoltaicos, 

entre otros. El aumento de la presencia de China en los mercados energéticos de la región 

es un claro desafío para Estados Unidos. Entre 2000 y 2020, el BDC y el EximBank 

otorgaron financiamiento por más de 49 mil millones de dólares en proyectos energéticos 

en América Latina; más del 15% se destinó a energías renovables convencionales y no 

convencionales en países sudamericanos (Gallagher, 2023).  

 

Se puede apreciar que la presencia china representa un shock exógeno para Sudamérica. 

Está reconfigurando el mapa de incentivos que no hace mucho tiempo estaban 

monopolizados por el sistema de “palos y zanahorias” que ofrecía Estados Unidos. China 

no solo funciona como un transformador de la geografía de la subregión, a través de la 

provisión de inversiones y financiamiento a proyectos de infraestructura energética y de 

transporte, sino también como pionero en el suministro de tecnologías de punta aplicadas 

a proyectos digitales, de energías renovables y de salud. El gigante asiático se ha 

convertido en un transformador del “juego” en las relaciones entre los países 
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sudamericanos, que pujan por la inversión y el financiamiento en infraestructura 

tradicional y de alta tecnología. Al mismo tiempo, ha cambiado la lógica de los vínculos 

de los países de la subregión con otras potencias, y ha logrado posicionarse en sectores 

donde EE.UU. está rezagado o desinteresado.  

¿Cómo se instrumentaliza la expansión? 
 

Más allá de la rápida expansión económica, la vinculación de China con América Latina 

es distintiva porque abarca múltiples aspectos y niveles de interacción. A diferencia de 

EE.UU., no ha ofrecido (todavía) un gran acuerdo institucional, como las instituciones 

emergentes de Bretton Woods, o el entonces denominado ALCA. Como se muestra a 

continuación, el gobierno chino ha establecido asociaciones estratégicas bilaterales con 

varios países de América Latina y una asociación estratégica regional con la CELAC. 

También ha extendido el número de visitas de alto nivel, amplió su participación en 

instituciones regionales y multilaterales, lanzó dos documentos de política y creó 

plataformas específicas para gestionar sus relaciones con América Latina. En línea con 

ese objetivo, la CELAC surgió como la principal plataforma para anunciar sus prioridades 

en la región. El Foro China-CELAC se estableció durante la Cumbre China-CELAC 

celebrada en Brasilia, en julio de 2014. Desde entonces, se han puesto en marcha varios 

mecanismos dentro del Foro para fortalecer la cooperación. La Declaración Especial 

sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta fue firmada durante el Segundo Foro Ministerial 

China-CELAC en enero de 2018; mediante dicha declaración, se formalizó la invitación 

a los países latinoamericanos a unirse a la IFyR. China entiende que el 

“latinoamericanismo” de la CELAC es el ámbito propicio para interactuar con la región, 

ya que abarca a todos los países latinoamericanos y excluye a Estados Unidos y Canadá; 

en paralelo, impulsa relaciones en el plano bilateral. 

 

Las asociaciones estratégicas son un marco relevante para los vínculos de China con los 

países latinoamericanos. Brasil fue el primero en firmar un acuerdo de asociación 

estratégica con China en 1993. Posteriormente, lo hicieron Bolivia y Uruguay, al tiempo 

que China elevó sus asociaciones a asociaciones estratégicas integrales con Brasil en 

2012, Perú en 2013, Venezuela y Argentina en 2014, y Chile y Ecuador en 20162.  En 

cuanto a las asociaciones regionales, durante la reunión de Diálogo de Ministros de 

Relaciones Exteriores de China y el “Cuarteto” de la CELAC en septiembre de 2018, el 

Primer Ministro Wang Yi propuso mejorar la cooperación mediante la creación de una 

asociación estratégica integral entre el país asiático y la CELAC.  

 

China también ha diversificado su participación con las instituciones existentes: se 

convirtió en accionista del Banco de Desarrollo del Caribe y el BID, y en observador en 

la Organización de los Estados Americanos, la ALADI, el Parlamento Latinoamericano 

y la Alianza del Pacífico. Además, estableció mecanismos de diálogo y cooperación con 

el MERCOSUR y la CAN. También buscó el apoyo de países sudamericanos para crear 

nuevas instituciones financieras. Brasil es miembro fundador del Nuevo Banco de 

Desarrollo de BRICS, pero debido a su crisis económica y política, no ha podido 

completar su membresía; es probable que esto cambie durante el actual gobierno de Lula 

da Silva, en especial desde la toma de cargo de presidenta del banco por parte de Dilma 

Rousseff en abril de 2023. Como se señaló, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y 

                                                
2 La asociación estratégica integral es la clasificación más alta aplicada hasta ahora a los países 

latinoamericanos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, mientras que la asociación 

estratégica se erige como la segunda categoría más importante (Myers 2021). 
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Uruguay son miembros plenos del BAII, mientras que Bolivia y Venezuela son miembros 

prospectivos. 

 

La presencia de múltiples actores chinos está transformando la geografía de Sudamérica 

y las dinámicas de su regionalismo. Esos actores están modificando el paisaje de la 

subregión en una amplia gama de sectores que incluyen energías renovables y no 

renovables, e infraestructura de transporte, así como instalaciones digitales y de salud. 

Desde nuevos puertos, ferrocarriles y carreteras, hasta plantas hidroeléctricas, solares y 

eólicas, redes de transmisión eléctrica, centros de datos y tecnologías de vigilancia, los 

actores chinos están transformando la economía política de cada país, dejando al 

descubierto nuevos intereses, pero también rediseñando territorios, reconfigurando 

enlaces y estableciendo conexiones donde antes no había.  

 

El enfoque de China en Sudamérica dista de estar motivado por doctrinas ideológicas o 

por coincidencias políticas, sino por intereses prácticos, es decir la búsqueda de mercados 

rentables, el acceso a materias primas y, más recientemente, la participación en sectores 

estratégicos (Gonzalez Jauregui y Tussie, 2022). El país ejerce poder de mercado, pero 

no parece interesada en institucionalizar la IFyR; el lanzamiento de la IDG, con alcances 

aún imprecisos, reafirma un enfoque pragmático. Beijing enfatiza en su capacidad de 

adaptación y en su flexibilidad y apertura a aquellos países que quieran unirse a la IFyR 

y, más recientemente, los invita a abrazar la IDG. Por su parte, los países sudamericanos 

han buscado desarrollar vínculos más fuertes con China, pero a través de enfoques 

diversos e, incluso, contrapuestos, debido a divergencias ideológicas, prioridades y 

preferencias disímiles, así como a diferentes estrategias de inserción internacional 

(Gonzalez Jauregui, 2021b). A pesar de que los países de la subregión no han diseñado 

una agenda conjunta hacia China, en la primera década de los años 2000 se registró cierto 

consenso en aspectos específicos. En línea con el auge del llamado regionalismo 

“posthegemónico” (Riggirozzi y Tussie, 2012), hubo signos de sinergia entre Argentina 

y Brasil sobre la amenaza que representaba para sus industrias la penetración acelerada 

de las importaciones chinas (Gonzalez Jauregui, 2021b). China fue convirtiéndose en una 

fuente de tensión para la complementariedad industrial subregional. 

 

En la actualidad, la estrategia multinivel del país en Sudamérica dista de contar con una 

respuesta conjunta. Los países de la subregión pujan por la atracción de inversiones y 

financiamiento chinos, y lo hacen privilegiando intereses nacionales antes que en sintonía 

subregional. Este accionar se evidencia en la intención de Uruguay por lograr un TLC 

con China, o en los avances recientes de Ecuador para concretarlo, mientras que 

Argentina se ha unido a la IFyR y al BAII para diversificar las fuentes de inversión, y ha 

abrazado la IDG en los acuerdos recientes. Al mismo tiempo, Argentina está recibiendo 

presiones del gobierno estadounidense para impedir el avance de ciertos proyectos que 

contarían con financiamiento chino, entre ellos se destaca la cuarta central nuclear. En 

esa línea, distintos funcionarios estadounidenses han visitado varios países 

sudamericanos cuestionando la presencia china, en un intento de contrarrestar el 

despliegue de la IFyR y volver a poner a dichos países bajo su paraguas.  

 

La creciente rivalidad entre China y Estados Unidos ha creado una competencia por ser 

el que llega primero (Tussie, 2019). Incluso, empuja a los países sudamericanos a pivotear 

entre ambas potencias (Actis y Creus, 2020). En ese contexto, surgen recomendaciones 

de no alineamiento (Fortín, Heine y Ominami, 2021), equidistancia (Tokatlian, 2021), o 

de un compromiso selectivo (Battaleme, 2022). A medida que China profundiza sus 
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relaciones con los países sudamericanos, logra ampliar una influencia inusitada en una 

subregión que EE. UU. considera estratégica. Durante décadas, el regionalismo se había 

construido sobre la base de la hegemonía estadounidense, o bien para resistirla. La 

presencia de China revoluciona las reglas y consensos a la vez que induce a cada país 

sudamericano a pujar por ser el mejor postor (Tussie, 2019) 

 

Conclusión 
 

La rápida consolidación de la presencia de China en Sudamérica representa un shock 

exógeno de grandes dimensiones; conduce al regionalismo a un estado de turbulencia. 

Desde el prisma de la Economía Política Internacional, hemos mostrado cómo, a través 

de múltiples modalidades de acercamiento, China ha elaborado y consolidado una 

estrategia que involucra a diversos actores y cubre una amplia gama de aspectos e 

intereses. China no solo funciona como un transformador de la geografía de la subregión, 

a través de la provisión de inversiones y financiamiento, sino también como un pionero 

en el suministro de tecnologías de vanguardia. Como anticipamos al inicio de este 

artículo, la presencia de actores chinos en los países sudamericanos se materializa en el 

marco de la IFyR, pero también más allá de ella, tanto en términos temporales como 

físicos. Los actores chinos se involucran en distintos sectores, tanto antes como luego de 

la invitación a que América Latina se integre a la Iniciativa; dicho involucramiento se 

evidencia, incluso, en países que no conforman la IFyR. Por lo tanto, no se detectan 

grandes cambios antes y después de la inclusión de América Latina a la IFyR, sino más 

bien adaptación de los actores chinos a los nuevos contextos en los planos doméstico, 

regional y global. 

 

El enfoque chino no está consagrado en la doctrina, no persigue coincidencias político-

ideológicas con gobiernos afines, sino intereses pragmáticos que se orientan a áreas y/o 

sectores que puedan contribuir a su estrategia de modernización nacional y su 

posicionamiento a escala mundial. América Latina es uno de los campos de batalla donde 

se libra la rivalidad global entre China y Estados Unidos; este contexto genera un conjunto 

de intereses y preferencias novedosos que, a su vez, ponen en jaque el status quo 

latinoamericano, en general y sudamericano en particular. Los actores chinos 

consolidaron una presencia activa en sectores donde Estados Unidos está rezagado o 

desinteresado, por ejemplo, infraestructura digital, energética y de transporte. Las 

inversiones y el financiamiento chinos están reconfigurando la geografía latinoamericana 

con la misma dinámica, pero en diferente carril a través del que, en su momento, el 

comercio operó como vía de transmisión de la hegemonía estadounidense. A medida que 

la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos ha aumentado, América Latina en 

general, y Sudamérica en particular emerge como territorio de disputa geoestratégica. 

 

La dinámica intrarregional sudamericana está siendo reconfigurada por factores externos, 

impulsados principalmente por el peso de la presencia de China. Los países de la 

subregión han respondido a dicha reconfiguración, a menudo, de forma unilateral, 

divergente y atraídos por la demanda. En muchos casos, la opción de vincularse con China 

responde a una cuestión de necesidad, y se ve cada vez más obligada a pivotear con las 

presiones de EE. UU. Estas dinámicas están creando dilemas para la respuesta post-

hegemónica. No hay una estrategia subregional, y se está produciendo más de-

construcción que construcción. Se compite por atraer a China, en contraste con la lógica 

hegemónica conceptualmente ordenada para la integración comercial que encabezaba 

Estados Unidos. El liderazgo mundial de Estados Unidos, que había configurado la 
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inserción de América Latina y las relaciones intrarregionales en el siglo XX se ve 

impugnado notoriamente por la presencia consolidada de China, inyectando una variedad 

de impulsos económicos y visiones del mundo que significan un shock al statu quo. Estas 

dinámicas no sólo afectan la manera en que los países responden a ese shock, sino que 

empujan a cambiar la forma en que solíamos conceptualizar y analizar el regionalismo. 

Nos desafían a pensar cómo reconstruirlo para hacer frente a los cambios en curso a raíz 

de, por un lado, la presencia china y, por el otro, de los esfuerzos de Estados Unidos por 

impugnarla. En el pasado, los países sudamericanos tuvieron que lidiar con el menú de 

opciones que la supremacía de los Estados Unidos tenía para ofrecer, ya sea aceptando, 

evadiendo, marginando o resistiendo el dominio estadounidense. Hoy en día, EE. UU. 

debe administrar una competencia que lo pone en una posición defensiva sin precedentes 

desde su fundación. Por su parte, la estrategia china carece de un gran diseño institucional, 

y no encuadra dentro de las definiciones académicas establecidas de regionalismo que se 

basan en ejemplos occidentales. Todavía está por verse cómo el regionalismo 

sudamericano impregnado por la presencia china finalmente toma forma.   
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Caribe 2022. México, D.F.: Red ALC-China.  

Eder, T., Arcesati, R. y Mardell, J. (2019). Networking the “Belt and Road”. The future 

is digital. Mercator Institute for China Studies. Disponible en: 

https://merics.org/en/tracker/networking-belt-and-road-future-digital 

Gallagher, K. (2023). China’s Global Energy Finance. Global Development Policy 

Center, Boston University. Disponible en: https://www.bu.edu/cgef/#/intro  

Gelvez, T. y Gonzalez Jauregui, J. (2022). Chinese Overseas Finance in Renewables in 

Argentina and Brazil: Implications for Energy Transition. Journal of Current Chinese 

Affairs, 51(1), pp. 137-164. 

Gonzalez Jauregui, J. y Tussie, D. (2022). China’s BRI Extension to South America: 

Challenges and Opportunities for the Regional Order in the Post-pandemic. En M. 

Deciancio y C. Quiliconi (eds.), Regional and International Cooperation in South 

America after COVID: Challenges and Opportunities Post-Pandemic. Nueva York: 

Routledge.  

https://www.bu.edu/gdp/files/2022/03/GCI-CH-LAC-Bulletin_2022_FIN.pdf
https://www.perfil.com/noticias/politica/los-enviados-de-biden-critican-a-rusia-y-china-por-el-manejo-de-las-vacunas-hacen-mercantilismo.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/los-enviados-de-biden-critican-a-rusia-y-china-por-el-manejo-de-las-vacunas-hacen-mercantilismo.phtml
https://merics.org/en/tracker/networking-belt-and-road-future-digital
https://www.bu.edu/cgef/#/intro


Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 5 

Enero 2023- Agosto 2023 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 
4.0) 

30 

Gonzalez Jauregui, J. (Diciembre de 2021a). “How Argentina Pushed Chinese Investors 

to Help Revitalize Its Energy Grid.” Carnegie Endowment for International Peace. 

Disponible en: https://carnegieendowment.org/2021/12/22/how-argentina-pushed-

chinese-investors-to-helprevitalize-its-energy-grid-pub-86062  

Gonzalez Jauregui, J. (2021b). China en América Latina: la estrategia regional pendiente. 

En M. Bas Vilizzio y J. Zelicovich (eds.), El Estado de las Negociaciones Comerciales 

Internacionales: Dossier especial: A 30 años del Tratado de Asunción: presente y futuro 

del Mercosur. Rosario: UNR/GENCI. 

Fortin, C., Heine, J. y Ominami, C. (2021). Introducción. En C. Fortin, J. Heine y C. 

Ominami (eds.), El no alineamientoactivo y América Latina: Una doctrina para el nuevo 

siglo. Santiago de Chile: Catalonia Libros.  

Hook, L. y Sanderson, H. (4 de Febrero de 2021). How the race for renewable energy is 

reshaping global politics. Financial Times (en línea). Disponible en: 

https://www.ft.com/content/a37d0ddf-8fb1-4b47-9fba-7ebde29fc510  

Jenkins, R. (2022). China’s Belt and Road Initiative in Latin America: What has 

Changed? Journal of Current Chinese Affairs, 51(1), pp. 13–39. 

Laufer, R. (2020). El proyecto chino “La Franja y la Ruta” y América Latina: ¿otro Norte 

para el Sur? Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales, 20(7), pp. 9–52. 

Malacalza, B. y Fagaburu, D. (2022). ¿Empatiá o Cálculo? Un Análisis Crit́ico de la 
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El pilar de la política exterior del “Pensamiento de Xi Jinping 

sobre el socialismo con peculiaridades chinas para una nueva 

era” 
 

Jorge Eduardo Malena  

 

Resumen El denominado “Pensamiento de Xi Jinping sobre la Diplomacia” reúne la 

teoría y la práctica de la política exterior de China bajo el mandato de Xi Jinping. Éste 

abarca una serie de iniciativas que evidencian la visión del actual liderazgo chino sobre 

cómo debe transformarse la economía, la seguridad y el concierto de naciones, a la vez 

que ofrece recetas concretas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y la Comunidad de 

Destino para la Humanidad. Este artículo describe y analiza el “Pensamiento de Xi 

Jinping sobre la Diplomacia”, presenta la política exterior china resultante, evalúa el lugar 

de América Latina en la diplomacia de Xi y discierne su significado y consecuencias para 

el sistema internacional, el Sur Global y América Latina. El artículo concluye con una 

reflexión sobre la entidad que puede llegar a tener el “Pensamiento de Xi Jinping sobre 

la Diplomacia”. 

Palabras clave China, diplomacia, Xi Jinping, política exterior. 

Abstract: The so-called "Xi Jinping Thought on Diplomacy" brings together the theory 

and practice of China's foreign policy under Xi Jinping. It covers a series of initiatives 

that demonstrate the vision of the current Chinese leadership on how the economy, 

security and concert of nations should be transformed, while offering concrete proposals 

such as the Belt and Road Initiative, and the Community of Destiny for Humanity. In this 

regard, this piece describes and analyzes "Xi Jinping Thought on Diplomacy," presents 

the resulting Chinese foreign policy, assesses the place of Latin America in Xi's 

diplomacy, and evaluates its meaning and consequences for the international system, the 

Global South and Latin America. Thus, the article concludes with a reflection on the 

entity that "Xi Jinping Thought on Diplomacy" can have. 

Key words: China, diplomacy, Xi Jinping, foreign policy. 

 
RECIBIDO: 15 de julio de 2023; ACEPTADO: 31 de julio de 2023; PUBLICADO: 25 de agosto de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 Jorge Malena es director del Comité de Asuntos Asiáticos (Consejo Argentino de Relaciones 

Internacionales) y director de la Especialización “Estudios sobre China en la Era Global” 

(Universidad Católica Argentina) jorge_malena@cari.org.ar  

 

mailto:jorge_malena@cari.org.ar


Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 5 

Enero 2023- Agosto 2023 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 
4.0) 

33 

 

Introducción 

El “Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con características chinas en la Nueva 

Era” se presentó oficialmente por primera vez en el XIX Congreso Nacional del Partido 

Comunista Chino en el año 2017, el cual luego se incorporó a la Constitución del Partido 

Comunista de China (PCCh) (Xinhua en español, 18 de marzo de 2018). Un componente 

significativo es el “Pensamiento de Xi Jinping sobre la Diplomacia”, que a su vez fue 

adoptado oficialmente durante la Conferencia Central de Trabajo sobre las Relaciones 

Exteriores, en el año 2018 (Xinhua en español, 8 de marzo de 2019). 

Por su parte, el “Pensamiento de Xi Jinping sobre la Diplomacia” está compuesto por 

cinco conceptos principales: 

1) la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” 一带一路 (introducida en el año 2013) (China 

Daily, 8 de septiembre de 2013), que en resumidas cuentas es un megaproyecto para 

promover la interconectividad global, 

2) la “Comunidad de Futuro Compartido de la Humanidad” en chino 人类命运共同体 – 

Comunidad del Destino para la Humanidad (presentada también en 2013) (China Daily, 

1 de diciembre de 2017), que puede definirse como la propuesta de la República Popular 

China (RPCh) para el establecimiento de un nuevo ordenamiento internacional, 

3) la "Iniciativa de Desarrollo Global" 全球发展倡议 (introducida en el año 2021) (The 

State Council of the People’s Republic of China, 26 de septiembre de 2021), que se 

considera el plan de la RPCh para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

ONU para 2030, 

4) la “Iniciativa de Seguridad Global” 全球安全倡议 (presentada en 2022) (The National 

Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, 21 de abril de 

2023), que pone el énfasis en la reforma de la seguridad colectiva, analizando los 

problemas de seguridad internacional de una manera integral en lugar de limitada, 

conectada en lugar de inconexa y evolutiva en lugar de estática, y 

5) la “Iniciativa de Civilización Global” 全球文明倡议 (presentada en marzo de 2023) 

(China Global Television Network, 15 de marzo de 2023), que es la propuesta de China 

para alcanzar la igualdad e inclusión entre las civilizaciones, y pregona que “la 

modernización no significa ni la occidentalización ni la adopción del modelo capitalista”. 

Es relevante destacar que esta serie de iniciativas tienen conexiones internas entre sí: la 

Iniciativa de Desarrollo Global presenta el modelo de desarrollo de China. Se centra en 

la prioridad del crecimiento, coloca el enfoque en las personas y enfatiza la coexistencia 

armoniosa entre el hombre y la naturaleza, la inclusión y el desarrollo impulsado por la 

innovación.  

Por su parte, la Iniciativa de Seguridad Global presenta la visión de seguridad de China. 

En la ceremonia de apertura de la Conferencia Anual del Foro de Bo’ao para Asia en el 

año 2022, el presidente Xi Jinping pronunció un discurso de apertura titulado "Unirse 

para enfrentar los desafíos y cooperar para crear el futuro", y señaló que "todos los países 

deben adherirse al concepto de la seguridad común, integral, cooperativa y sostenible y 
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salvaguardar conjuntamente la paz y la seguridad mundiales” (Ministerio de Asuntos 

Exteriores de China, 21 de abril de 2022, s.p). 

 

La centralidad de la Iniciativa de Civilización Global 
 

Esta Iniciativa presenta la visión de China sobre el progreso de la comunidad 

internacional. El 18 de enero de 2017, Xi Jinping pronunció un discurso en la sede de las 

Naciones Unidas en Ginebra y declaró: "La diversidad de las civilizaciones humanas es 

una característica básica del mundo y la fuente del progreso humano. Hay más de 200 

países y regiones, más de 2.500 grupos étnicos y muchas religiones diferentes. Diferentes 

historias y condiciones nacionales, diferentes naciones y costumbres han engendrado 

diferentes civilizaciones y han hecho que el mundo sea más colorido". 

La Iniciativa de Civilización Global promueve el espíritu de respeto a la diversidad de las 

civilizaciones del mundo, de allí que China haga un llamado a todos los países del mundo 

para que “promuevan la igualdad, el aprendizaje mutuo, la tolerancia y superen las 

barreras a través de intercambios pacíficos y amistosos, que no impongan sus propios 

valores a los demás y que no provoquen una confrontación ideológica” (Xinhua en 

español, 20 de enero de 2017, s.p.). 

Por lo tanto, la Iniciativa de Civilización Global es una extensión y complemento de la 

Iniciativa de Desarrollo Global y la Iniciativa de Seguridad Global, y juntas forman los 

componentes clave para el objetivo de Beijing de construir una “comunidad de futuro 

compartido para la humanidad”. 

Cabe destacar que el respeto por la variedad de civilizaciones del mundo que promueve 

la Iniciativa de Civilización Global se condice con los “Cinco Principios de Coexistencia 

Pacífica” propuestos por China y la India 1954. La propuesta actual de respetar la 

diversidad de civilizaciones del mundo se centra en la diversidad del mundo, es decir, el 

respeto mutuo entre países con múltiples religiones, civilizaciones, culturas e incluso 

múltiples ideologías y sistemas políticos. 

Además, cabe mencionar que Xi Jinping en el informe al 20° Congreso Nacional del 

PCCh en 2022, aseveró: “El Partido Comunista de China se comprometerá a mantener la 

equidad y la justicia internacionales, y promover la paz y la estabilidad mundiales. La 

modernización al estilo chino no seguirá el viejo camino de saqueo colonial, y no seguirá 

el camino desviado de un país fuerte que busca la hegemonía, sino que seguirá el camino 

correcto del desarrollo pacífico en el mundo". 

Para Xi, el mundo ha entrado en un período de “turbulencia y cambio” (动荡变革) no visto 

en 100 años, que presenta “oportunidades estratégicas, riesgos y desafíos y factores 

inciertos e impredecibles para el desarrollo de China” (我国发展进入战略机遇和风险挑

战并存、不确定难预料因素). En consecuencia, la "contradicción principal" de la política 

exterior de China es "entre la lucha de la humanidad por un futuro brillante y el 

comportamiento perverso del hegemonismo" (人类争取光明前途和霸权主义倒行逆施这

两方面的斗争) (Ministerio de Asuntos Exteriores de China, 25 de octubre de 2022). 

La política exterior china resultante de la visión de Xi 
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Como corolario de esta perspectiva de política exterior, Beijing ha impulsado durante el 

mandato de Xi Jinping una serie de iniciativas internacionales, tales como: 

1. Construir plataformas para intercambios de civilizaciones entre países (Foro 

sobre Civilizaciones Antiguas, Conferencia de Civilizaciones Asiáticas, Visión de 

Cooperación China-África 2035, Diálogo de Civilizaciones China-Francia, Diálogos 

entre el Partido Comunista de China y partidos políticos internacionales, etc.); 

2. Reunir apoyo en organismos multilaterales (los organismos internacionales que 

apoyan la Iniciativa de Desarrollo Global –IDG- ha aumentado a más de 100, el Grupo 

de Amigos de GDI establecido en la plataforma de la ONU se ha ampliado a más de 60 

miembros, y se han establecido plataformas como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo 

Global y la Cooperación Sur-Sur, el Centro de Promoción del Desarrollo Global y la Red 

de Conocimientos sobre el Desarrollo Global de China); 

3. Promoción de las organizaciones regionales que incorporan a China (en 2012 

la 1ra Cumbre de Cooperación de Europa Central y del Este más China, en 2014 el 1er 

Foro de Ministros de Relaciones Exteriores China-CELAC, en 2021 el 1er Foro de 

Ministros de Relaciones Exteriores China-Islas del Pacífico, y en 2022 la 1ra Cumbre 

China-Estados Árabes, etc.); 

4. Acciones diplomáticas sobre temas específicos (período de muestra -finales de 

febrero / mediados de mayo de 2023-): 

 21 de febrero: China emitió el documento sobre la Iniciativa de Seguridad Global, 

 24 de febrero: China emitió la "Posición de China sobre la solución política de la 

crisis de Ucrania", 

 10 de marzo: Arabia Saudita e Irán llegan a un acuerdo sobre el restablecimiento 

de relaciones diplomáticas en Beijing, 

 20 de marzo: Visita de Estado de Xi Jinping a Rusia, 

 27 de marzo: visita no oficial del ex presidente de la República de China en 

Taiwán, Ma Yingjiu, 

 27 de marzo: visita de estado del primer ministro de Singapur, Lee Hsien-loong, 

 28 de marzo: visita de estado del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, 

 30 de marzo: visita de estado del primer ministro español, Pedro Sánchez, 

 4 de abril: visitas oficiales de los líderes de la UE Emmanuel Macron y Úrsula 

Von Der Leyen, 

 12 de abril: Beijing emitió la “Posición de China sobre la cuestión afgana” y, en 

consecuencia, el 6 de mayo de 2023, el Ministro de Relaciones Exteriores Qin 

Gang asistió al Diálogo Trilateral de Ministros de Relaciones Exteriores China-

Afganistán-Pakistán, 

 16 abr: reunión con el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad de la UE, Josep Borrell, 

 10 y 11 de mayo Reunión de Jake Sullivan y Wang Yi en Viena, 

 17-19 de mayo Primera cumbre China-Asia Central en Beijing, 

 A mediados de mayo de 2023, el Representante Especial de China para Asuntos 

Euroasiáticos, Li Hui, visitó Ucrania, Polonia, Francia, Alemania, la sede de la 

UE en Bruselas y Rusia, etc.  

Con respecto a la guerra en Ucrania, Beijing ha declarado oficialmente que “es el fruto 

de los problemas acumulados en la gobernanza de la seguridad de Europa”. Por lo tanto, 
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la posición de China engloba la fórmula: “4 puntos sobre lo que se debe hacer” (四个应

该), y “3 observaciones” (三点思考).  

Los "4 deben hacerse" incluyen: 

1. Estricta observancia del derecho internacional universalmente reconocido 

(incluida la Carta de las Naciones Unidas), 

2. La soberanía, 

3. independencia y 

4. La integridad territorial de todos los países debe ser respetada de manera efectiva. 

Y las “3 observaciones” son: 

1. No hay ganadores en conflictos o guerras, 

2. No hay soluciones simples para problemas complejos, 

3. Debe evitarse la confrontación entre las principales potencias (The Ministry of 

Foreign Affairs of the People 's Republic of China, 26 de abril de 2023). 

El lugar de América Latina en la diplomacia de Xi 
 

Se puede afirmar que, en las últimas cinco décadas, América Latina se ha convertido en 

un área significativa para la política exterior de la RPCh. Este fenómeno está relacionado 

con el crecimiento económico de China. Gradual e ininterrumpidamente, la relación sino-

latinoamericana se desarrolló a partir del establecimiento de lazos diplomáticos en la 

década de 1970, seguido del boom de intercambios comerciales en la década de 1980, 

avanzando hacia relaciones educativas, culturales y científicas en la década de 1990; y 

continuando en los últimos 20 años hacia los aspectos tecnológico, sanitario, militar y 

estratégico. Este proceso se vio favorecido porque EE.UU. relegó sus vínculos con 

América Latina en las últimas décadas y, por tanto, perdió progresivamente su presencia 

en el subcontinente. 

En el año 2017, en el marco del Primer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación 

Internacional, China anunció que la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) se extendería 

a la región. Y la invitación para que los países latinoamericanos se unieran a la IFR se 

formalizó en el Foro China-CELAC en enero de 2018. En esta reunión, el canciller chino, 

Wang Yi, presentó la IFR y afirmó que el subcontinente era su "extensión 

natural"(Xinhua en español, 23 de enero de 2018). Hasta el momento, una veintena de 

países latinoamericanos se han adherido al IFR. 

La IFR ha generado interés en América Latina porque abarca proyectos de infraestructura 

(como la construcción de vías férreas, carreteras, puertos, oleoductos y viviendas), así 

como temas comerciales, financieros, tecnológicos e incluso de diálogo civilizatorio. 

Tengamos en cuenta que la conectividad física contribuye directamente al desarrollo de 

la producción agrícola, minera e industrial y genera mayores oportunidades de inversión, 

transferencia de tecnología, comercio y progreso social. 

Además, cuando el mundo experimentó la propagación del Covid-19 a principios de 

2020, la mayoría de las naciones latinoamericanas recibieron ayuda de la RPCh en 

materia médica y sanitaria, en forma de equipo o asesoramiento. China se destacó en el 
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concierto de naciones por la asistencia brindada, convirtiéndose en un faro de cooperación 

global. 

Actualmente, la mayoría de las naciones latinoamericanas tienen a China como uno de 

sus tres principales socios comerciales, inversionista extranjero, prestamista, constructor 

de infraestructura y transferencia de tecnología. Y la RPCh, en un contexto global de 

escasez energética y alimentaria, tiene en América Latina un proveedor confiable de 

productos primarios. 

En consecuencia, los componentes de la diplomacia de China bajo Xi Jinping (en 

particular, la Iniciativa de la Franja y la Ruta) resultan atractivos para la mayoría de los 

gobiernos latinoamericanos, sin importar su posición ideológica. 

 

Pensamientos finales 
 

Hoy en día en China, el “Pensamiento de Xi Jinping sobre la Diplomacia” es considerado 

un aporte teórico que da vigencia a la esencia cultural china y aplica las doctrinas básicas 

del Marxismo a la práctica de la diplomacia con características chinas. 

Se puede afirmar que los cambios en el mundo no solo han traído desafíos difíciles de 

enfrentar a China, sino que también han creado nuevas oportunidades para Beijing. A la 

luz de la situación mundial existente, parece que China busca ofrecer una respuesta a la 

pregunta ¿qué tipo de mundo construir? y ¿cómo construir este mundo? A la luz de las 

diversas iniciativas diplomáticas adoptadas durante la última década, China ha 

demostrado que no sólo es un "pensador" sino también un "hacedor" en la promoción de 

un nuevo ordenamiento internacional. 

China tiene intereses en todo el mundo, por lo que el Sur Global (Asia Central, Medio 

Oriente, África, América Latina) es una parte importante de su estrategia internacional. 

El liderazgo chino ve el orden internacional existente como el resultado de asimetrías de 

poder que favorecen a los países occidentales. En este sentido, la RPCh tiene como 

objetivo reformar el ordenamiento internacional y rechaza la “narrativa del orden basado 

en reglas” (基于规则的秩序) (Ministerio de Asuntos Exteriores de China, 26 de julio de 

2021), a la vez que defiende la multipolaridad, la democratización de las relaciones 

internacionales y la reforma de la gobernanza global. 

Muchos estados del Sur Global comparten la opinión de Beijing de que se requiere una 

reforma del orden global, de allí que miren con interés el proceso de ampliación de los 

BRICS. En consecuencia, se puede apreciar que China se está acercando al Sur Global 

para transformar el orden internacional. Sin embargo, aunque la voluntad política exista, 

implementar esa iniciativa es algo diferente. 

Incluso, aunque la RPCh desafiase el “orden internacional basado en reglas”, no debemos 

olvidar que Beijing comparte algunos intereses de Occidente, como la globalización 

económica y la lucha contra el terrorismo. Además, China es un actor global y juega un 

factor determinante en el desarrollo futuro del orden global. Por lo tanto, lo más probable 

es que la República Popular se siente a la mesa cuando se debata una reforma fundamental 

del sistema de la ONU. 

En cuanto al desarrollo de la IFR en América Latina, China ha anunciado su compromiso 

con promover la cooperación en la construcción de infraestructura, producción de 
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energía, facilitación industrial, desarrollo de mercados y otras capacidades. Por lo tanto, 

la construcción de un “Corredor Económico Transpacífico” que conecte a América Latina 

con China debería ser el resultado de la extensión al subcontinente de la Franja y la Ruta. 

Sin embargo, para que la IFR resulte beneficiosa, será esencial que las contrapartes 

acuerden proyectos favorables para ambos actores, no consistentes exclusivamente en el 

otorgamiento de créditos destinados a la adquisición de insumos procedentes de China.  

Los proyectos deberían basarse en el desarrollo de inversiones y transferencia 

tecnológica, la asociación con compañías locales, el empleo de mano de obra e insumos 

locales, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, etc. 

Con respecto a la guerra en Ucrania, incluso si la propuesta china de poner fin a la guerra 

no resuelve el conflicto, muestra que Beijing aspira asumir un papel central en las 

negociaciones y el acuerdo de posguerra. 

Por último, a la luz de la política exterior adoptada por Beijing bajo el gobierno de Xi 

Jinping, cabe hacerse una pregunta: ¿Qué harán EE. UU., la UE, el G7, la OTAN, el 

QUAD y AUKUS? Este es, a mi entender, uno de los principales interrogantes de la 

política internacional de las próximas dos décadas, a la luz de que en Occidente parece 

haber quedado atrás la percepción de que puede coexistir con China (adhiriéndose en 

cambio al concepto de que debe contenerse a la República Popular). 

Para concluir, me permito afirmar que el desarrollo del mundo no puede separarse de 

China, a la vez que el desarrollo de China no puede separarse del mundo. Quizás 

Washington deba retomar el proceso iniciado en 2012, cuando el entonces vicepresidente 

de China Xi Jinping convocó a EE.UU. a construir “un nuevo tipo de relación entre países 

grandes” (The Washington Post, 15 de febrero de 2012). Dicha oferta tuvo una respuesta 

positiva de la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton, quien afirmó “no hay 

contradicción entre apoyar el surgimiento de China y promover los intereses de EE.UU.” 

(U.S. Department, 7 de marzo de 2012, s.p) 

Desde ya, los buenos deseos de China para el futuro del mundo deberán sopesarse con su 

comportamiento internacional, de allí que el “Pensamiento de Xi Jinping sobre la 

Diplomacia” será finalmente juzgado como una propuesta superadora en política exterior 

o simplemente como una pieza de propaganda bien articulada (la “Xivilización”). 
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La política exterior de Argentina entre 2015 y 2022 y el 

vínculo con las empresas chinas de energías renovables no 

convencionales 
Emiliano Dicósimo 

 

 

Resumen: Las inversiones en energías renovables no convencionales son un factor 

importante para cumplir con los objetivos de descarbonización de la matriz energética. 

Este artículo busca analizar la relación entre la política exterior de Mauricio Macri y 

Alberto Fernández con respecto a la atracción de inversiones de energías renovables no 

convencionales, haciendo énfasis en la participación de empresas chinas en este proceso. 

El trabajo concluye señalando que, por un lado, las políticas de atracción fueron similares 

en ambos gobiernos, buscando un acercamiento con socios tradicionales y no 

tradicionales, y que China, uno de estos socios no tradicionales, muestra un rol cada vez 

más importante en el sector a partir de sus empresas estatales y privadas, que actúan como 

financistas, proveedoras de bienes y desarrolladoras de proyectos, en el marco de la crisis 

macroeconómica argentina. Y que, por otro lado, las diferencias entre ambos gobiernos 

se refieren principalmente al rol de la industria nacional en este sector y por ende en la 

inserción del país en la división global verde del trabajo. 

 

Palabras Claves: Energías Renovables No convencionales- Política Exterior Argentina- 

Empresas chinas 

 

Abstract: Investments in non-conventional renewable energies are an important factor to 

meet the objectives of decarbonization of the energy matrix. This article seeks to analyze 

the relationship between the foreign policy of Mauricio Macri and Alberto Fernández 

with respect to the attraction of investments in non-conventional renewable energies, 

emphasizing the participation of Chinese companies in this process. The paper concludes 

by pointing out that, on the one hand, attraction policies were similar in both governments, 

seeking a rapprochement with traditional and non-traditional partners, and that China, one 

of these non-traditional partners, shows an increasingly important role in the sector 

through its state and private companies, which act as financiers, suppliers of goods and 

project developers, within the framework of the Argentine macroeconomic crisis. And 

that, on the other hand, the differences between both governments refer mainly to the role 

of the national industry in this sector and therefore in the insertion of the country in the 

global green division of labor. 
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Introducción  

En Argentina, a partir del 2016, hay un fuerte crecimiento de la capacidad instalada de 

energías renovables no convencionales (en adelante ERNC), las cuales engloban a la 

energía solar, eólica, biomasa, biogás, biodiésel, geotérmica y los pequeños 

aprovechamientos hidroeléctricos. Este desarrollo se inició a partir del programa 

RenovAr y MATER durante el gobierno de Mauricio Macri. El RenovAr fue una serie de 

licitaciones públicas de ERNC a cargo del Ministerio de Energía y Minería con el objetivo 

de licitar 10.000 mega watt (MW) con cupos por tipo de tecnología y área geográfica. El 

programa logró, sin embargo, licitar 4.725,58 MW en ciento cuarenta y siete proyectos, 

de los cuales aproximadamente un 74% entró en funcionamiento para 2022 (CAMMESA, 

2022; Ministerio de Energía y Minería, sf). Mientras que el Mercado a término de 

Energías Renovables (MATER), lanzado en 2017, permite que los Grandes Usuarios del 

Mercado Eléctrico Mayorista, cuya demanda de potencia era mayor o igual a 300 kW, 

puedan comprar energía renovable por cuenta propia, pudiendo también autogenerarla o 

co-generarla. Este último sigue en funcionamiento en la actualidad sumándose nuevos 

proyectos, mientras que el primero se paralizó luego de cinco rondas de licitaciones. 

Aumentar la potencia instalada de las ERNC es central tanto para descarbonizar la matriz 

energética del país, así como también para reducir el déficit energético.  

 

Es por ello que el desarrollo de estas energías se relaciona tanto con objetivos internos, 

como los establecidos en la ley 27.191 “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de 

Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica” de 2015, 

y externos, como los compromisos multilaterales de mitigación al cambio climático 

especificados en las contribuciones determinadas nacionalmente (NDC) en el marco del 

Acuerdo de París. En esta línea, el gobierno de Mauricio Macri presentó una actualización 

de la primera NDC argentina en 2016, mientras que su sucesor presentó la segunda NDC 

en 2020, en ambos casos aumentando el alcance de sus metas de mitigación. 

 

En el programa RenovAr y MATER más de la mitad de los MW licitados fueron 

adjudicados a empresas extranjeras, o argentinas con participación accionaria extranjera 

(el porcentaje es mayor en cuanto a proyectos que lograron terminarse). Los inversores 

fueron principalmente empresas líderes del sector de ERNC a nivel mundial, como Total 

Eren, AES Corporation, Enel, Empresa Latinoamericana de Energía, Jinko Solar Holding, 

Envision Energy, Goldwind, etc. De esta forma, empresas europeas, latinoamericanas, 

norteamericanas y chinas arribaron al país como inversores directos, como proveedores 

de componentes y/o como financistas de proyectos de gran escala. 

 

En este artículo nos centraremos en las empresas chinas, cuya participación en el país 

comienza a partir del 2016, aumentando su dinamismo desde entonces, en un contexto de 

mayor importancia e incluso liderazgo del gigante asiático en la industria de ERNC a 

nivel mundial, particularmente en cuanto a la energía solar, eólica, geotérmica e 

hidroeléctrica (Jáuregui, 2021). El análisis será realizado mediante técnicas cualitativas, 

utilizando documentos oficiales de gestión, autores académicos, páginas web de empresas 

inversoras y periódicos especializados en energía. 

 

Las inversiones chinas en renovables en Argentina, como las represas del Río Santa Cruz 

en la Patagonia, han sido estudiadas por diversos autores como Morasso (2018), Laufer 

(2019) y Oviedo (2016). A su vez, hay algunos estudios sobre el rol de las empresas 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 5 

Enero 2023- Agosto 2023 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 
4.0) 

43 

chinas en las energías renovables no convencionales (Jáuregui, 2021; Guoa y Aguilera, 

2017; Aguilera, 2021; Juste, 2021; Hale, 2019; Núñez, 2020; Treacy, 2022). Por lo tanto, 

se busca realizar un aporte novedoso que ayude a profundizar el estudio sobre la IED 

china en ERNC en Argentina, así como también la financiación de proyectos y la venta 

de equipos por parte del gigante oriental, cuyo rol se ha ido incrementando en las últimas 

dos décadas a nivel regional y mundial. Buscaremos, por lo tanto, responder a los 

siguientes interrogantes: ¿Qué características tuvo y tiene la política exterior de Mauricio 

Macri y Alberto Fernández y cómo fue la vinculación con las políticas de atracción de 

inversiones en ERNC que implementaron? ¿Qué participación tuvieron las empresas 

chinas en el sector de ERNC en Argentina? 

 

Como hipótesis planteamos que la política exterior de Mauricio Macri y Alberto 

Fernández buscó, mediante instrumentos similares, atraer inversiones extranjeras en 

ERNC de socios tradicionales y no tradicionales, priorizando el gobierno de Fernández a 

los no tradicionales y dentro de los mismos principalmente a China. Esta hipótesis será 

abordada a partir de los conceptos de la Escuela de Economía Política Internacional (EPI). 

Entenderemos que la interacción política es uno de los medios a través de los cuales las 

estructuras económicas se establecen y transforman (Fernández Alonso, 2020), y que, por 

lo tanto, no se puede separar lo político y económico a la hora de analizar los fenómenos 

nacionales e internacionales (Tussie, 2015). En esta línea, el artículo analiza las relaciones 

entre las políticas de atracción de inversiones de los gobiernos de Mauricio Macri y 

Alberto Fernández y las empresas chinas del sector de ERNC, retomando así la brújula 

de Susan Strange (1988) quien se centra en las relaciones entre Estados y mercados 

(Strange, 1988).  

 

Asimismo, utilizaremos autores más recientes de la EPI que se centran en el mercado de 

las ERNC, como Lachapelle, MacNeil y Patterson (2017), que analizan la existencia de 

una división global verde del trabajo. Por otro lado, como política exterior entendemos el 

resultado de una combinación de variables internas e internacionales, que influyen en los 

comportamientos externos de los Estados y en el proceso decisorio, comprendiendo que 

la influencia del sistema internacional condiciona la política interna, provocando 

repercusiones en la forma de inserción internacional de los Estados (Lechini, 2006, p. 21). 

Y en este marco definimos a la atracción de inversiones, como la amplia gama de 

incentivos que un país establece a partir de políticas de diversa índole, para que empresas 

extranjeras decidan invertir en la economía local (García y López, 2020).  

 

El artículo se estructura en tres apartados, el primero describe y compara los principales 

lineamientos de la política exterior del gobierno de Mauricio Macri y de Alberto 

Fernández, el segundo se centra en la atracción de inversiones extranjeras en ERNC, 

mientras que el tercero analiza el rol de las empresas chinas en el sector de ERNC. 

 

La política exterior Argentina entre 2015 y 2022: continuidades y 

rupturas 

 
Al gobierno de Mauricio Macri lo podemos caracterizar siguiendo a Sanahuja como 

globalista de derecha, el cual es favorable a la democracia liberal, el libre comercio y la 

empresa privada, proclive a profundizar la integración económica global y partidario del 

status quo y de la globalización (2018, p. 56). Su gobierno implementó, por lo tanto, una 

política exterior globalista, la cual, desde la variable político-diplomática, implicaba un 

alineamiento irrestricto con la tríada occidental, integrada por Estados Unidos, la Unión 
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Europea y Japón, entendiendo a la globalización como benigna, aceptando sus reglas, sin 

la más mínima confrontación con ella (Simonoff, 2019). La administración, por lo tanto, 

buscó atraer inversiones de los miembros de la tríada occidental para así reactivar una 

economía que consideraban estancada. Esta política exterior globalista realizó un giro 

pragmático, fortaleciendo las vinculaciones con países emergentes que no eran miembros 

de la tríada occidental, principalmente con China y Rusia, a partir de junio de 2017, en el 

contexto del Brexit, de la revisión del multilateralismo vigente y del cada vez más 

indiscutible ascenso de China. Estas nuevas vinculaciones se centraron en aspectos 

económicos, generando varios acuerdos y anuncios de inversiones, comercio y de ayuda 

financiera. 

 

La política exterior de Alberto Fernández, por su parte, partió de una situación de crisis 

macroeconómica con un fuerte endeudamiento y un proceso de estanflación (CEPAL, 

2019), así como también convivió con un contexto internacional de recrudecimiento del 

conflicto comercial entre las dos economías más importantes del planeta, con una 

multipolaridad creciente, a lo que debemos sumar el conflicto armado entre Rusia y 

Ucrania y la pandemia de COVID-19 que se desató a poco de iniciar el mandato, 

impactando fuertemente en la economía internacional y particularmente en el comercio y 

la producción. El presidente buscó aplicar una política exterior que privilegiara una 

integración de Argentina a la globalización, pero con inteligencia, preservando la 

producción y el trabajo nacional, priorizando el interés nacional argentino (Russo, 2022, 

p. 3). Además, entendía a su política exterior como latinoamericanista, alentando a la 

integración regional (Russo, 2022). Del mismo modo, se destacan como puntos centrales 

la defensa del multilateralismo, la búsqueda de diversificar los vínculos y el planteo de 

lograr una relación equilibrada entre Estados Unidos y China (Busso, 2022). Esta 

concepción se reflejaba también en su modelo económico sustentado sobre un discurso 

industrialista y un programa neodesarrollista (Cantamutto y Schorr, 2022, p. 71). Es 

interesante destacar en esta línea, que los autores autonomistas como Helio Jaguaribe 

entendían a la política exterior como una ecuación de optimización, en el ámbito 

internacional, de los principales intereses de un país, teniendo en cuenta sus condiciones 

internas y externas y los medios de acción de que dispone (Jaguaribe, 1974, en Simonoff, 

2022, p. 37). 

 

De esta forma se observa que la política exterior del presidente Fernández se asemejaba 

más a las concepciones autonomistas, que a un globalismo pragmático como el que 

implementó Mauricio Macri. Sin embargo, como puntos en común se encuentra la idea 

de una “inserción inteligente” en la globalización, la promoción de las exportaciones y el 

impulso a las relaciones bilaterales con los socios tradicionales (Europa, Japón, Israel, 

Estados Unidos) y con socios no tradicionales como China, India1 y Rusia2 

(profundizando las asociaciones estratégicas con estos), que el gobierno de Macri 

implementó solo hacia la mitad del mandato. Gran parte de las vinculaciones tanto con 

los socios tradicionales como no tradicionales durante el gobierno de Fernández giró en 

                                                
1  La Asociación Estratégica con India fue firmada por el presidente Macri en 2019 y luego ampliada por 

Fernández (Russo, 2022). Con China fue firmada en 2014 la Asociación Estratégica Integral y luego 

ampliada por Mauricio Macri en 2018. Con Rusia, por su parte, se firmó en 2008 y fue ampliada en 2015. 
 
2 Las vinculaciones con socios no tradicionales en el gobierno de Fernández no solo se observaron a través 

de lo comercial y financiero (la ampliación del SWAP con China en 2020 y 2022 en un contexto de 

restricción externa es una muestra de la importancia de estos socios para Argentina) sino también en lo 

sanitario, con las ventas y donaciones de vacunas e insumos médicos para afrontar la pandemia de COVID-

19. 
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torno a la búsqueda de un acuerdo con respecto al crédito con el FMI y con otros 

acreedores (Russo, 2022). Lograr reestructurar la deuda externa y ordenar un cronograma 

de pagos es un factor importante para reducir el riesgo país y destrabar financiamiento no 

solo público, sino también con respecto a la deuda corporativa, que es central para llevar 

adelante proyectos de ERNC, como se verá más adelante. 

 

La atracción de inversiones en energías renovables no convencionales 
 

La atracción de inversiones es otro punto en común entre ambos gobiernos, 

particularmente se hará hincapié en la atracción de inversiones en ERNC. En el gobierno 

de Mauricio Macri la estrategia de inversiones versó sobre tres puntos: el accionar 

diplomático mediante reuniones bilaterales y multilaterales de alto nivel con funcionarios 

y empresarios de los socios tradicionales y no tradicionales, la participación en foros de 

inversión, y los incentivos fiscales, entre los que podemos mencionar las inhibiciones de 

pago de regalías provinciales, la devolución anticipada del IVA de bienes y servicios y la 

eliminación de los aranceles de equipos solares, generadores y aerogeneradores de 

potencia superior a 700 kW. Finalmente, un punto central fue la financiación 

internacional, entre los que se destaca el FODER3. 

 

El presidente Alberto Fernández por su parte, heredó un RenovAr y FODER paralizados, 

en el marco de la crisis de la deuda, la financiación internacional pública y privada se 

paralizó. Además, se sumó a esta ecuación la pandemia de COVID-19 que dificultó las 

obras en los proyectos de ERNC que estaban en construcción. Lo que sí se mantuvieron 

fueron los incentivos fiscales y el accionar diplomático, orientado a obtener 

financiamiento de socios no tradicionales, principalmente de China, para obras de 

infraestructura eléctrica y para parques de ERNC. Además, se hizo énfasis en atraer 

inversiones en hidrógeno verde (producido a partir de energía eólica) en la Patagonia, 

como el anuncio de la empresa australiana Fortescue (Russo, 2022, p. 14). Cabe destacar 

que es un anuncio de inversión de un socio no tradicional.  

 

Asimismo, se debe señalar la creación de la Unidad para la Promoción de Inversiones en 

Energía y Minería en marzo de 2021 (Cancillería, 2021) y las reuniones bilaterales en las 

que se dialogó sobre inversiones extranjeras en energía (principalmente de hidrógeno 

verde) y minería. Se puede mencionar el encuentro del canciller argentino con el primer 

ministro coreano (Cancillería, 2022c), con el embajador de Alemania en junio de 2021 

(Cancillería, 2021b), con embajadores de la Liga de Estados Árabes (Cancillería, 2022d), 

con el de Arabia Saudita en enero de 2023 (Cancillería, 2023), y con el japonés en enero 

de 2023 (Cancillería, 2023b). Finalmente, hay que destacar que, en 2022, se realizó en el 

Palacio San Martín la XXI Reunión de la Comisión Mixta Económico Comercial entre la 

República Argentina y la República Popular China, en el que se identificaron áreas para 

promover la inversión directa china en nuestro país, como gas, litio, energía (incluyendo 

                                                
3 El Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) brindaba financiación a proyectos de 

ERNC en el marco de la Ley 27.190. Además, servía como garantía para los inversores tanto extranjeros 

como nacionales, por ejemplo, garantizando el pago de la electricidad generada, o el pago del Precio de 

Venta del Proyecto en caso de que quisieran vender el proyecto al Estado en caso de ciertas causales 

contempladas en el Decreto N ° 882/2016. El FODER se financiaba mediante el Tesoro Nacional, que 

aportó US $600 millones en garantía líquida y letras por aproximadamente US $4.500 millones, también 

recibió US $480 millones del Banco Mundial. 
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energías renovables) (Cancillería, 2022e). Esta búsqueda de inversiones y financiamiento 

tanto de socios tradicionales como no tradicionales, como se verá en el próximo apartado, 

dio sus frutos a partir del arribo de financiamiento chino.  

 

El énfasis en la producción industrial local que se observa en la política exterior del 

gobierno de Alberto Fernández también se observa en la visión sobre el desarrollo de las 

ERNC en el país. El secretario de Energía, Darío Martínez, declaró que el crecimiento en 

MW de ERNC debe ser un desarrollo para la industria nacional (Medinilla, 2021), 

contrastando así con la visión de la administración anterior que privilegió el desarrollo de 

proyectos sobre el componente nacional declarado. En esta línea se encuentra la 

declaración de la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, 

Cecilia Todesca Bocco, que subrayó en el XIX Fórum Empresarial Francia-Argentina 

que la 

 
Transición energética es una agenda que va a tener un impacto directo en los proveedores 

y socios de la UE, entre ellos la Argentina y a nosotros nos gustaría trabajar con ustedes 
para poder ser socios productivos y en términos de generación de conocimiento en la 

transición hacia las energías limpias y no simplemente convertirnos en importadores de esa 

tecnología (Cancillería, 2021, s.p).  
 

Este contrapunto ya había salido a la luz previamente a la sanción de la Ley 27.191 y su 

implementación mediante el RenovAr, en la que se formaron dos coaliciones, una 

privilegiando el desarrollo con componentes nacionales (visión que englobaba al sector 

del entonces Frente para la Victoria y la Cámara de Industriales de Proyectos de 

Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina) y la que privilegiaba el 

crecimiento del parque instalado (sectores que luego integrarían el bloque Cambiemos), 

mientras que en una posición intermedia y oscilante estaban la Unión Industrial Argentina 

y la Cámara Argentina de Energías Renovables (Gomel & Rogge, 2020).  

 

La participación china en el sector de ERNC argentino comienza a partir del RenovAr, 

en el 2016, dominando previamente la escena casi en su totalidad empresas europeas junto 

a norteamericanas4. En el siguiente apartado se señalarán las crecientes vinculaciones 

entre América Latina y China, para luego centrarse en la vinculación entre Argentina y 

China y el rol de las empresas de este país en el sector de ERNC. 

 

El rol de las empresas chinas en el sector de las ERNC en Argentina 

 
Los vínculos económicos entre Latinoamérica y China crecieron sostenidamente desde la 

década de los 90’, en los que la región latinoamericana dejó de lado la estrategia de 

Industrialización por sustitución de importaciones (que ya había empezado a abandonarse 

en la década del 70’), adoptando una estrategia de promoción de exportaciones, buscando 

                                                
4 En una primera etapa de desarrollo del sector de ERNC en Argentina (1990-2011) en el que los proyectos 

eran de escala pequeña y eran llevados adelante por cooperativas, los proveedores de componentes eran 

principalmente ENERCON (Alemania) y Gamesa (País Vasco). En una segunda etapa (2011-2016) 

aparecen los primeros parques de gran escala, sumándose proveedores, incluso algunos argentinos, entre 

los que se destaca el caso de IMPSA y de NRG Patagonia S.A para aerogeneradores, quienes aportaron 

equipos en el 12% de los parques eólicos (Arauco I, Arauco III, el Jume, El Tordillo). Finalmente, la actual 

etapa (2016 en adelante) los proveedores se expanden abarcando a varios países europeos, Estados Unidos, 

Canadá, Brasil, China, Corea del Sur, entre otros, mientras que disminuyen fuertemente los proveedores 

argentinos. Además, aparecen mayor cantidad de propietarios de proyectos extranjeros.  
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atraer capital extranjero, desregulando la economía y privatizando grandes empresas 

estatales. En esta década el crecimiento del vínculo comercial bilateral fue del orden del 

20% anual (Mendez y Turzi, 2020. p. 76). Durante las dos primeras décadas del siglo XXI 

esta tendencia se incrementó aún más, concretamente en 22 veces, alcanzando US$ 275 

mil millones en 2015, siendo Brasil, México y Argentina los principales socios, y a su 

vez siendo China el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Uruguay (CRS, 

2019), mientras que para Argentina representa el segundo socio comercial en 

importancia, solo superado por Brasil (Cancillería, 2022b).  

 

El crecimiento del comercio bilateral fue aplacándose a medida que la región entraba en 

recesiones periódicas, a partir de la caída de los precios internacionales de las 

commodities y el fracaso del modelo neoliberal en las primeras década del siglo XXI, 

tornándose cada vez más deficitario para los países latinoamericanos, quienes exportaron 

al gigante chino principalmente productos primarios como minerales, soja, petróleo y 

cobre e importaron productos de mayor valor agregado como maquinaria mecánica y 

accesorios, electrodomésticos, vehículos automotores y sus partes, entre otros productos 

e insumos industriales. De esta forma, en 2018 el comercio totalizó US$ 306 mil millones 

(CRS, 2019) y US$ 450 millones en 2021, aun en el marco de la pandemia de covid-19 

(Sela, 2022), acercándose al objetivo que puso el presidente Xi Jinping de US$ 500 mil 

millones para 2025 (Mendez y Turzi, 2020, p. 77).  

 

Este proceso de incremento de las relaciones económicas bilaterales apareció reflejado 

fuertemente en Argentina, además de los SWAP y de la importancia del vínculo comercial 

bilateral (que en algunos meses del primer semestre de 2020 fue el más importante) 

superando incluso a Brasil (Russo, 2020, p. 10). Las inversiones tanto directas como 

indirectas fueron otro factor que dinamizó la situación. Tanto es así que el gobierno 

argentino completó el proceso de adhesión al banco asiático de inversiones (AIIB) en 

2021 y un año después firmó el memorándum de entendimiento por el cual el país se 

integró a la Belt and Road Initiative (OBOR) (Cancillería, 2022). Estos dos pasos 

permitieron y permitirán el arribo de nuevas inversiones tanto de manera directa, como 

también la financiación de proyectos de infraestructura por parte de China. A su vez, estas 

inversiones chinas en Argentina se concentraron en las últimas décadas en infraestructura 

de transporte y en energía, así como también en la producción de materias primas 

(minerales y alimentos), productos que se han destacado en el vínculo comercial entre la 

región latinoamericana y el gigante asiático.  

 

El financiamiento chino es llevado adelante por dos instituciones financieras: el Banco 

de Desarrollo Chino y el Banco de Exportación y de Importación de China, los cuales 

funcionan como los brazos financieros ejecutores de una estrategia que consiste en la 

expansión hacia el exterior de las empresas chinas (Go Out), por un lado, y la garantía al 

acceso a materias primas, bienes y servicios claves para el desarrollo nacional (BRI), por 

el otro (Treacy, 2022, p. 6). Esta estrategia se ve reflejada en el caso argentino, en el que 

las empresas chinas proveedoras de aerogeneradores y paneles solares actúan como 

inversoras en el RenovAr y MATER, y además son financiadas por bancos chinos tanto 

estatales como comerciales. Como consecuencia de la proliferación de este mecanismo, 

China ya es actualmente el mayor acreedor bilateral oficial del mundo (Treacy, 2022, p. 

6). Además, es el segundo mayor inversor extranjero a nivel mundial, superando el 30% 

del total de las inversiones (Treacy, 2022, p. 7). 

La financiación por parte del Banco de Desarrollo Chino y el Banco de Exportación y de 

Importación de China, a proyectos de energía fueron creciendo en el mundo y alcanzaron 
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los US $245.800 millones, liderando los proyectos de energía hidroeléctrica de gran 

escala. Los proyectos de ERNC, en cambio, alcanzaron un 1,5% del total financiado en 

el mundo, mientras que América Latina representa un 18,7% del total de financiamiento 

(Jáuregui, 2021, p. 5). Desde 2015 se observa en la región un redireccionamiento de 

inversiones chinas hacia proyectos de infraestructura de conectividad y de energías 

renovables (Juste, 2021, p. 3).  

 

En esta línea, en el sector de energías renovables no convencionales, objeto de este 

artículo, se observa un cada vez mayor peso de instituciones bancarias y empresas chinas 

en Argentina, las primeras como financistas, y las segundas como proveedoras de 

componentes para proyectos eólicos y solares, propietarias de proyectos solares y eólicos, 

desarrolladoras de contratos EPC5 de proyectos de estas tecnologías, o solamente 

constructoras de los mismos. En cuanto a la financiación propiamente dicha, el Eximbank 

de China aportó para el Parque Solar Cauchari emplazado en Susques, Jujuy, US$ 331 

millones, a una tasa diferencial del 3% anual a 15 años de plazo, con 5 años de gracia, 

siendo un crédito con buenas condiciones financieras (Rattel, 2018, p. 47). El Parque 

Eólico Corti de Pampa Energía, por su parte, instalado en Bahía Blanca recibió US$ 32,5 

millones del Banco Industrial y Comercial de China (BID, 2017) mientras que para el 

Parque Eólico Pampa instalado en Bahía Blanca recibió US$ 53 millones de Energy China 

Hunan Electric Power Design Institute (Desarrollo Energético, 2017). Finalmente, el City 

Bank Chino, el Banco Industrial y Comercial de China y la China Export and Credit 

Insurance Corporation estuvieron presentes en el financiamiento de los proyectos eólicos 

de Goldwind en Rawson y Miramar, junto al HSBC, por US$ 300 millones (Desarrollo 

Energético, 2020). De esta forma, la financiación china alcanzó el 22,53% del total de 

financiamiento en el RenovAr y MATER, ubicándose por debajo de la financiación 

multilateral y europea. 

 

A continuación, se incluyen las participaciones de empresas chinas en el sector de ERNC 

en Argentina a partir de 2016. Solo hemos incluido a los proveedores de paneles solares 

y de aerogeneradores, ya que en ambos casos son el componente de mayor valor agregado 

de ambos parques. Esto no quita que empresas chinas hayan exportado inversores y 

trackers para parques solares en Argentina, así como también otros componentes 

eléctricos para el caso eólico. 

 

Tabla N.º 1 Principales parques solares con participación de empresas chinas (2016-

2022) 

Nombre y 
lugar del 

Proyecto 

MW 
totales 

Año de 
entrada en 

Operación 

Programa Empresa 
propietaria 

Empresa 
proveedora  

Empresa 
constructora 

P.S Iglesia 

Estancia 

Guañizuil 

(Las 

80 2019 RenovAr 

1.5 

JinkoSolar 

Holdings 

Co., Ltd 

JinkoSolar 

Holdings 

Co., Ltd 

Sterling and Wilson 

(EPC, India) 

                                                
5 Los contratos EPC de las siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction, implican que la 

empresa contratista se encarga de la “Ingeniería, Compras y Construcción” del proyecto de ERNC. También 

se los conoce en la jerga como contratos “llave en mano”, ya que la empresa constructora lleva adelante 

todo el proceso y entrega el proyecto finalizado. Por lo general, la empresa contratista aporta mano de obra 

y herramientas suyas, aunque también suele subcontratar parte del desarrollo a otras empresas locales. 
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Flores, San 

Juan) 

P.S 

Anchoris 

(Lujan de 

Cuyo, 
Mendoza) 

21.3 (No 

finalizado) 

RenovAr 

1.5 

CEOSA 

(Empresa 

Mendocina 

de Energía) 
 

Talesun 

Energy 

PowerChina (EPC) 

P.S 

Cauchari 

(I,II,III) 

(Susques, 

Jujuy) 

300 2020 RenovAr 1 JEMSE Talesun 

Energy 

PowerChina (EPC) 

P.S 
Altiplano 

200 

(fusión) 

(Olacapato, 

Salta) 

101 2021 Renovar 
1.5-2 

NEON LONGi 
Solar 

Technology 

PowerChina 

P.S Tres 

Quebradas 

(Capayán, 

Catamarca) 

100 En 

construcción 

desde 2022 

Otros 

(SADI) 

Catamarca 

Minera y 

Energética 

Sociedad 

del Estado 

Sin datos PowerChina (EPC) 

Proyecto 

Solar 

Catriel 

(Colonia 

Catriel, 

Rio Negro) 

70 No iniciado Otros 

(SADI) 

Harz 

energy 

LLC 

(Grupo 

Neuss) y 

Molin 

Energy 

Company 

Limited 
(China 

Sin datos China National 

Building Material 

(EPC).  PowerChina 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PowerChina, sf; News ArgenChina, 2023; News 
ArgenChina, 2022b; Ministerio de Energía y Minería, sf; Ini, 2022; DangDai, 2022; Catriel 

Online, 2023).  

 

También se puede mencionar el P.S Silicon de 4,5 MW en construcción desde 2022 en 

Posadas, Misiones, cuyo propietario es el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios 

Públicos de Misiones, que venderá energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) 

en el que PowerChina actúa como desarrolladora. Lo mismo sucede con el P.S San Javier 

en San Javier, Misiones, de 4MW de CaleGroup, cuyo objetivo es la autogeneración y en 

el que PowerChina brinda servicio de EPC. Por otra parte, el P.S Tamberias (2,7 MW) y 

P.S. Los Diaguitas (1,8 MW) ubicados en Calingasta, San Juan, de la Empresa 

Latinoamericana de Energía fueron construidos por PowerChina, en el marco del 

MATER, ambos están en funcionamiento desde el año 2020. China National Building 

Material (EPC) y PowerChina construyeron el PS. Cura Brochero (30 MW) de Harz 

energy LLC en sociedad con la china Molin Energy Company Limited, el cual está en 

operación comercial desde 2022 en Villa Cura Brochero, Córdoba. Las dos empresas 

constructoras también desarrollaron el P.S Villa María del Río Seco (35 MW), 
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perteneciente al Parque Solar Vmrs MATER, en operación desde 2022 en Villa de María, 

Córdoba. 

 

JinkoSolar Holdings Co., Ltd actuó como proveedora en el P.S. Tierra Santa (0,45 MW) 

de Agritur San Luis S.A. y del P.S. La Cumbre II (4MW) (Los Puquios, San Luis) de 

Diaser Energia S.A ambos en funcionamiento desde 2019 en el marco del MATER. Esta 

empresa china también aportó los paneles de P.S La Cumbre (22 MW) del RenovAr 2, 

inaugurado en 2018, y de La Cumbre III (10MW) parque inaugurado en 2022 y 

perteneciente al programa RenovAr ambos de la empresa Diaser Energia S.A e instalados 

en la misma localidad. Estos paneles se instalaron también en el P.S Fiambala (15 MW) 
P.S Tinogasta I (15 MW) y P.S Tinogasta II (6.98 MW) de 360 Energy, inaugurados en 

2019 en Tinogasta, Catamarca, en el marco del RenovAr (ronda 1.5 y 2). Trina solar 

aportó los paneles y desarrolló la obra del P.S Nonogasta (35MW) de 360 Energy, 

inaugurado en 2018 en Chilecito, La Rioja, y adjudicado en el Renovar 1.5. 

 

La empresa argentina Genneia también utilizó paneles de Jinko para los P.S Ullúm N1 

(25 MW), P.S. Ullúm N2 (25 MW) y P.S. Ullúm N3 (32 MW) del programa RenovAr 

1.5 e inaugurados en 2018 en Ullum, San Juan. El mismo año se inauguró el P.S Saujil 

(22,5 MW) (Saujil, Catamarca) de Energías Sustentables S.A. con la misma marca de 

paneles, adjudicados en el RenovAr 1.5. La china BYD por su parte aportó los paneles 

del P.S. Caldenes del Oeste (24,75 MW) perteneciente a Total Eren, e inaugurado en 2018 

en la ciudad de San Luis en el marco del RenovAr 1.5. Risen Energy aportó los paneles 

del P.S COR. SOL. GUAÑI.II perteneciente a Equinor y Scatec (100 MW), inaugurado 

en 2021 en el departamento de Iglesia, San Luis. Finalmente, en una escala menor el P.S 

Cerros del Sol (5,2 MW) que entró en operación en 2019 en La Punta, San Luis, 

perteneciente a PESSA (Promotora de Energía Solar S.A), utilizó paneles chinos ETsolar. 

 

Como se observa en la tabla N.º 1 y N.º 2, la mayoría de los proyectos en los que las 

empresas chinas participaron como proveedores o como inversores corresponden al 

RenovAr. Las empresas chinas y argentinas con participación accionaria china 

intervinieron como inversoras en el 15,78% de los MW adjudicados en este programa (y 

en la resolución 202), siendo los segundos mayores inversores. A su vez, de los 

diecinueve proyectos solares, doce corresponden a JinkoSolar Holdings Co., Ltd, la 

empresa dominante del sector6. También se debe destacar que las empresas chinas 

participaron de alguna forma en 1472,33 MW del programa RenovAr, lo que representa 

un 31,5% del total de MW adjudicados. Asimismo, si se amplía la mirada y se observa 

no solo el RenovAr, sino la totalidad de los proyectos de ERNC en Argentina, en cuanto 

a los aerogeneradores, las empresas chinas proveyeron un 14%, de la totalidad, siendo los 

terceros en el ranking, en los paneles solares. El liderazgo chino es, sin embargo, 

contundente con un 82% del total, y en inversores, uno de los bienes de alto valor 

agregado de un parque solar, nuevamente lideran las empresas chinas con 48% 

(CAMMESA, 2022). 

 

                                                
6 JinkoSolar Holdings Co., Ltd es una de las mayores productoras de paneles solares a nivel internacional, 

con un modelo empresarial integrado verticalmente, fabricando obleas, células y módulos solares. En 2021 

Estados Unidos prohibió la importación de paneles solares de esta empresa, aduciendo que eran producidos 

por mano de obra uigur esclava (Whalen, 27 de agosto de 2021). De esta forma se observa la variable 

geopolítica, en el marco de la guerra comercial entre ambos países, que implicó también suba de aranceles 

para los paneles solares, aerogeneradores, y otros componentes chinos en general. 
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Tabla N.º 2 Parques eólicos con participación de empresas chinas (2016-2022) 

P.E García del 

Río (García del 

Río, Buenos 

Aires) 

10 2019 RenovAr 1.5 Envision 

Energy 

Envision 

Energy 

Sowitec 

(Alemán) 

P.E Vientos del 

Secano (Mayor 
Buratovich, 

Buenos Aires) 

50 2020 RenovAr 1.5 Envision 

Energy 

Envision 

Energy 

ABO Wind 

(Alemán) 

P.E Loma 

blanca (I, II, III) 

(Rawson, 

Chubut) 

150 2020 Resolución 202 

E/2016 

Goldwind Goldwind PowerChina 

(EPC) 

P.E Loma 
blanca VI 

(Rawson, 

Chubut) 

100 2021 RenovAr 1.5 Goldwind Goldwind PowerChina 
(EPC) 

P.E Miramar 

(Miramar, 

Buenos Aires) 

98 2020 RenovAr 1.5 Goldwind Goldwind PowerChina 

(EPC) 

P.E Los 

meandros 
(Meandros + 

Cerro Alto) 

(Cutral Có - 

Plaza Huincul, 

Neuquén) 

125 (No 

finalizado) 

Renovar 1 Envision 

Energy 

Envision 

Energy 

Sowitec-

Ingener 
(Uruguay) 

P.E Pampa 

(Bahía Blanca, 

Buenos Aires) 

100 (No 

finalizado) 

RenovAr 1.5 Goldwind Goldwind Energy 

Engineering 

Corporation 

Limited 

P.E El Escorial 

(Gastre, Chubut) 

200 No 

iniciado. 

Firma 

contrato en 

2021 

Otros (SADI) China 

Ghezouba 

Company 

Sin datos China 

Ghezouba 

Company 

(EPC) 

P.E Antonio 

Moran 

(reactivación) 
(Comodoro 

Rivadavia, 

Chubut) 

33 No 

iniciado. 

Firma 
contrato en 

2021 

Autogeneración Petrominera 

S.E. y 

Sociedad 
Cooperativa 

Popular 

Limitada de 

Comodoro 

Rivadavia 

Mingyang 

Wind 

Power 

China 

Ghezouba 

Company 
(EPC) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ámbito Financiero, 2021; Ministerio de Energía y Minería, 
sf; DangDai, 2022 
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Como se puede observar, se destacan dos grandes empresas en el sector eólico, las cuales 

no solo eran las propietarias del proyecto, sino que también proveían los aerogeneradores. 

Goldwind, que es la que mayor número de MW y proyectos captó, tenía planeado realizar 

una inversión de 30 millones de dólares para levantar una planta en las instalaciones de 

Tandanor con la capacidad de ensamblar 70 turbinas por año para proveer a proyectos 

locales que fueran adjudicados en la RenovAr 2 y en futuras licitaciones por un total de 

200 MW (Runrun Energético, 11 de agosto de 2021). Incluso, mantuvo negociaciones 

con las compañías locales Tadeo Czerweny y Fohama Electromecánica para producir 

transformadores en el país y con otra para hacer lo propio en forma conjunta con las torres 

donde se montarían las turbinas. El proyecto se desplomó cuando la economía argentina 

se derrumbó en mayo de 2018 (Runrun Energético, 2021). Además, llama la atención que 

casi la totalidad de la participación de las empresas proveedoras de aerogeneradores 

chinos se da en el marco de una inversión extranjera directa de empresas de la misma 

nacionalidad, no pudiendo cerrar contratos con otros inversores nacionales y extranjeros. 

 

Se puede explicar este desempeño por razones de tinte financiero y geopolítico. Por lo 

general, en el programa RenovAr y MATER los inversores priorizaban como proveedores 

a empresas de la misma nacionalidad de la fuente de financiamiento (ya sea bancos de 

desarrollo, comerciales o fondos de inversión), ya que esto hacía más factible obtener el 

financiamiento. De esta forma, las empresas europeas que invirtieron priorizaron a 

empresas europeas como proveedoras, lo mismo en el caso norteamericano y chino, en 

definitiva, buscando impulsar el desarrollo de las capacidades nacionales, en un marco de 

competencia por liderar las industrias verdes. Lo cual, a su vez, nos remite a lo planteado 

por Lachapelle, MacNeil y Patterson (2017) quienes observan en el mundo una división 

del trabajo verde, en el que los países en vías de desarrollo, como es el caso de Argentina, 

son meros receptores de tecnología extranjera, y un mercado para ampliar la escala de 

producción de las pocas firmas europeas, chinas y norteamericanas que dominan la escena 

a nivel mundial. 

 

A su vez se advierte en las tablas que la empresa constructora más importante de capitales 

chinos es PowerChina, la cual es una empresa estatal creada en 2011 y en la actualidad 

líder del sector de ERNC y redes de transmisión a nivel mundial, estando presente en más 

de cien países y habiendo desarrollado más de mil ochocientos proyectos. Brindaron, 

además, servicios de financiación en proyectos, no solo de desarrollo e inversión directa 

(PowerChina, sf b). En Argentina estuvo y está presente en catorce proyectos de energía 

solar y eólica, de los cuales ocho fueron en modalidad llave en mano (EPC). Su presencia 

se observa incluso en el accionar diplomático de alto nivel, el presidente Alberto 

Fernández se reunió en septiembre de 2022 con el presidente de la empresa a nivel 

internacional y el de la filial argentina (News ArgenChina, 2022d), mostrando la 

importancia de esta empresa para el sector en Argentina y para la política de atracción de 

inversiones del gobierno en acción. Las relaciones con esta empresa también se reflejan 

en los vínculos sub nacionales. Además de la presencia en proyectos de la provincia de 

Córdoba y Misiones, en septiembre del 2022 la provincia de Tierra del Fuego firmó un 

convenio de inversiones con la empresa (News ArgenChina, 2022e). Cabe aclarar que la 

gestión transnacional subestatal constituye una herramienta de instrumentalización de la 

política exterior argentina respecto de China, mediante la cual las provincias intentan 

posicionar sus intereses de desarrollo local (Juste, 2021, p. 13). Se han señalado estos 

vínculos con China para el sector de energías renovables en Córdoba, Chubut, Misiones 

y Tierra del Fuego y, además, se pueden señalar los de la provincia de Jujuy, Neuquén y 

Santa Cruz (Juste, 2021, p. 13).  
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Como se ha señalado previamente, con la entrada de Argentina a la Belt and Road 

Initiative (Ruta de la Seda) en 2022 asoman nuevas posibilidades de financiamiento a 

proyectos de ERNC por parte de capitales chinos. En Catamarca se estudia la financiación 

de parques solares por 600 MW, la cual aportará PowerChina en la provincia. Los 

proyectos comenzarían a desarrollarse en 2023 y el primero de los mismos es Tres 

Quebradas de 100 MW. Los otros tres proyectos están aún en etapa de estudios de 

factibilidad (News ArgenChina, 2022). Asimismo, se espera la ampliación del Parque 

Solar Cauchari (etapa IV y V), el mayor de Sudamérica, para que alcance 500 MW bajo 

desarrollo de PowerChina, en el marco del OBOR (One Belt One Road/La Franja y la 

Ruta) (DangDai, 2022). Asimismo, algunos de los proyectos en desarrollo mencionados 

en la tabla N.º 2, concretamente el P.E El Escorial, el P.E Antonio Moran, así como 

también el Proyecto Bío Futuro Energía Regenerativa (15MW de Plantas de Biomasa en 

Santa Fe), son financiadas a partir del ingreso de Argentina a la Belt and Road Initiative. 

Mientras que la ampliación del P.E Arauco (en unos 400 MW) se destrabó luego de la 5ª 

reunión del Diálogo Estratégico para la Coordinación y Cooperación Económica entre 

Argentina y China (DECCE) en enero de 2022, previa al viaje de Alberto Fernández a 

Beijing. En esta reunión del DECCE se aprobaron 14 mil millones de dólares en 

inversiones de infraestructura estratégica, mientras que se espera un segundo paquete por 

9.700 millones de dólares, que la Argentina solicitó en el Grupo Ad Hoc creado entre 

ambos países para trabajar en el Plan de Cooperación en el marco de la Iniciativa de la 

Franja y la Ruta de la Seda (Cancillería, 2022). 

 

Estas iniciativas son muy relevantes ante los problemas macroeconómicas del país que, 

desde 2018, dificultaron el acceso a financiamiento internacional para las empresas 

argentinas y extranjeras. De esta forma el financiamiento chino y la emisión de 

obligaciones corporativas de grandes jugadores del sector (Genneia, Pampa Energía, YPF 

Luz, 360 Energy y Central Puerto7) son al día de hoy, la única forma de lograr desarrollar 

un proyecto de ERNC de gran escala. Además, entre los proyectos financiados por China 

se encuentra el de mejoramiento de la Red Nacional 500 kV Área Metropolitana de 

Buenos Aires Etapa I, la cual implicará un desembolso de US$ 1.100 millones y sería 

llevada a cabo en formato EPC por China Electric Power Equipment and Technology 

(CET), subsidiaria de State Grid Corporation of China (SGCC). El proyecto se encuadra 

en el Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre el 

Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular (DangDai, 

2020). El desarrollo de las redes de alta tensión es un paso central para el desarrollo de 

más proyectos de ERNC en el país y fue uno de los factores que impidió la continuidad 

del programa RenovAr ante la saturación de las redes, en esta línea fue otra de las críticas 

planteadas por Darío Martínez a la gestión previa en 2021 (Medinilla, 2021). 

 

                                                
7  Genneia es una importante empresa argentina con participación accionaria extranjera (44% es de 

PointState Argentum, subsidiaria del fondo de inversión norteamericano PointState Capital LP) (Perfil, 9 

de enero de 2019). 360 Energy es una empresa argentina de amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos 

de energía solar, que también es propietaria de parques propios. YPF Luz, es una filial de YPF que invierte 

en energías renovables y en centrales de generación térmica, para el abastecimiento de YPF y otras 

industrias, y para la comercialización en el mercado eléctrico mayorista (MEM). Posee actualmente un 

24,99% de su paquete accionario en manos del fondo de inversión chino BNR Infrastructure Co-Investment 

(Lex Latín, 12 de agosto de 2019). Pampa Energía, líder en el sector energético convencional y renovable 

argentino, tiene participación accionaria del grupo norteamericano Castlelake, L.P. La empresa argentina 

Central Puerto por su parte invierte en el sector argentino de energías renovables y no renovables. 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 5 

Enero 2023- Agosto 2023 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 
4.0) 

54 

Finalmente, siguiendo a Treacy hay que señalar que la ventaja del financiamiento 

concesional de China para la Argentina consiste en las relativas bajas tasas de interés y el 

relativo largo plazo para el repago del crédito y que los préstamos de la banca china no 

incluyen condicionalidades a la política económica ni programas de ajuste fiscal. Sin 

embargo, sí exigen la contratación de empresas chinas, la compra de tecnología e insumos 

a esas compañías y la posibilidad de interrumpir desembolsos, embargar cuentas y tomar 

posesión de los proyectos en caso de incumplimiento (2022, p. 17). 

 

Conclusiones  
 

Se ha señalado que la política de atracción de ERNC de Alberto Fernández y Mauricio 

Macri tuvieron puntos en común. Los incentivos fiscales se mantuvieron, mientras que el 

accionar diplomático se orientó, en ambos casos, a obtener inversiones y financiamiento 

por parte de los socios tradicionales y no tradicionales. Sobre este punto hay que destacar 

que el gobierno de Macri desplegó un accionar diplomático más activo, contabilizando 

hasta el día de hoy una mayor cantidad de reuniones bilaterales de alto nivel referentes a 

la temática de ERNC que el de su sucesor, en consonancia con una mayor importancia 

brindada a estas energías en el gobierno y un mayor arribo de inversiones. Mientras que 

el gobierno de Fernández priorizó las vinculaciones con los socios no tradicionales, y el 

desarrollo y la exportación de hidrógeno verde como un tema central de su gestión, 

aunque sin resultados concretos. 

 

En cambio, se observan diferencias en cuanto a la financiación internacional. La parálisis 

del FODER y de los créditos internacionales en general, producto de la crisis 

macroeconómica de 2018 en adelante, implicó que China pasara a tener un rol más 

importante como financista de proyectos de ERNC, con Power China actuando no solo 

como una empresa prestadora de servicios EPC sino también como financista. Además, 

la adhesión definitiva, a partir del gobierno de Fernández, al Banco Asiático de Inversión 

en Infraestructura y a la Belt and Road Initiative (OBOR) permitieron el anuncio de más 

inversiones y de financiamiento por parte del gigante asiático. Las diferencias también se 

encuentran en cuanto al tipo de desarrollo del sector de ERNC buscado. Si bien ambos 

gobiernos entienden la importancia de estas para descarbonizar la generación eléctrica del 

país y así avanzar en el cumplimiento de los objetivos de mitigación al cambio climático 

inscriptos en las NDC, el gobierno de Macri priorizó el aumento de la capacidad instalada 

en MW mientras que su sucesor le dio más importancia al componente nacional de estos 

proyectos, por lo menos de manera discursiva.  

 

De esta forma, se señaló la existencia de dos coaliciones contrapuestas con respecto a ese 

punto. Además, estos debates remiten al rol de Argentina e incluso de la región en la 

división global verde del trabajo, como mero importador de bienes y servicios verdes, 

aprovechando los recursos naturales de la región (viento, radiación solar, etc.) o como su 

desarrollador. Asimismo, los créditos aportados por bancos chinos suelen imponer como 

condiciones la contratación de empresas chinas como proveedoras y como 

desarrolladoras de estos (Treacy, 2022), reforzando la posición de países en vías de 

desarrollo en esta división global verde del trabajo. 

 

En definitiva, en 2022, el sector de ERNC en Argentina se encuentra siendo traccionado 

por grandes jugadores nacionales e internacionales que pueden acceder a financiamiento 

internacional o que pueden emitir obligaciones corporativas para financiar proyectos de 

gran cantidad de MW. Así como también se ha señalado un desarrollo de proyectos 
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pequeños, locales o provinciales, tanto de autogeneración como de venta de energía al 

SADI. Asimismo, las empresas chinas, cuyo protagonismo como proveedoras de equipos 

y como inversoras directas se observa desde el RenovAr, también se destacan cada vez 

más como desarrolladores de proyectos y como financistas en un marco de menor 

crecimiento del sector en Argentina. Caso paradigmático es el de PowerChina, que 

incluso incursionó en vínculos sub nacionales con provincias argentinas. Restará para 

futuros trabajos observar cómo evoluciona esta relación y cómo continúa la inserción de 

Argentina en la división global verde del trabajo. 
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Cultura, fútbol y soft power. Ventana estratégica para los 

intercambios deportivos con la República Popular China 
 

Joaquin Estrader 

  

Resumen: La cultura es un elemento esencial para la agenda doméstica y la política 

exterior de un Estado. En nuestro país, el fútbol es parte fundamental de la cultura 

popular, además de configurar la identidad nacional que nos representa en el mundo. A 

partir de los conceptos teóricos delineados por el realismo periférico, donde los Estados 

menores tienen margen de maniobra para obtener beneficios políticos o económicos en el 

escenario internacional, este artículo sugiere la existencia de una ventana estratégica para 

la cooperación deportiva y los intercambios con la República Popular China. En 

particular, este trabajo analiza las condiciones materiales (planes gubernamentales para 

el desarrollo del fútbol chino) y espacio-temporales (Copa del Mundo Qatar 2022) para 

la proyección de una política exterior basada en el fútbol. Además, se sugieren algunos 

proyectos en conjunto que podrían ser incluidos en la agenda bilateral a largo plazo. Este 

artículo intenta contribuir en un área parcialmente ignorada por la investigación en 

política exterior argentina, nuestras posibilidades fácticas para generar influencia cultural 

y espacios de poder a través del deporte. 

 

Palabras clave: Cultura, Fútbol, Poder Blando, Realismo Periférico, Argentina, China. 

 

Abstract: Culture is essential for the state's domestic and foreign policy agenda. In 

Argentina, football is a key element of the popular culture which builds a national identity 

that represents us in the world. Based on theoretical concepts outlined by peripheral 

realism where less powerful states may be able to get political or economic benefits in 

the world system, this article suggests a strategic window for cooperation and sports 

exchanges with the People's Republic of China. In particular, this paper analyzes material 

conditions (Chinese government projects for football development) and space-time 

conditions (Qatar 2022 World Cup) to drive a foreign policy based on football. In 

addition, this work suggests some joint projects that could be included in the long-term 

bilateral agenda. This article contributes to a field partially ignored by the Argentine 

foreign policy literature; that is, our real chances to create cultural influence and power 

through sports. 
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Introducción 

La cultura y la identidad argentina están naturalmente ligadas al deporte nacional. Desde 

la primera socialización, familiar o escolar, los niños argentinos toman contacto con el 

fútbol, lo practican y lo discuten con sus pares, transformando el ocio en un fenómeno 

social que se hereda y, por lo tanto, forma parte esencial de nuestra cultura local. Pese a 

los múltiples clivajes socio-económicos, políticos e ideológicos de la sociedad argentina, 

el fútbol nos interpela como sujetos pertenecientes a determinado Estado, sobre todo 

durante competencias deportivas internacionales, cuando experimentamos un 

nacionalismo pasional y un retorno a la identidad colectiva. Por otro lado, el fútbol es el 

elemento cultural que mejor nos representa en el exterior. En cualquier parte del mundo, 

Argentina es naturalmente asociada a nuestras leyendas deportivas y a la pasión de 

nuestro pueblo, incluso generando adeptos y aficionados en otras latitudes. No obstante, 

la investigación argentina en relaciones internacionales se ha enfocado en otras temáticas, 

dejando de lado el deporte como elemento clave de nuestra cultura nacional y potencial 

herramienta para nuestra proyección exterior. 

 

En este sentido, ¿Es posible concebir al fútbol como un activo fundamental de nuestra 

política exterior? ¿Dónde y cómo se podrían explotar los beneficios de tal proyección? 

Nuestro trabajo plantea estas preguntas e intenta responderlas con un encuadre periférico 

que se ajusta a la posición de Argentina en el escenario internacional. Contrario a la teoría 

realista clásica, donde los estados débiles están inexorablemente destinados a la 

destrucción, el realismo periférico plantea la posibilidad de supervivencia y la obtención 

de beneficios discrecionales a través del intercambio y el poder blando (“soft power”). 

Desde esta perspectiva, se sugiere la existencia de una ventana estratégica para los 

intercambios y la cooperación deportiva con la República Popular China, ámbito en 

donde nuestro país podría tener ventajas comparativas. Para justificar nuestros 

argumentos, este artículo analiza las condiciones materiales y espacio-temporales que 

explican tal oportunidad, es decir, los planes del gobierno chino para el desarrollo del 

fútbol local y la popularidad del fútbol argentino entre los aficionados chinos, 

especialmente después de la Copa del Mundo Qatar 2022, además de sugerir algunas 

áreas estratégicas de cooperación deportiva que podrían ser efectivas en términos de 

poder blando e influencia cultural. 

 

Este artículo se estructura de la siguiente forma. El marco teórico pone en contexto la 

situación actual de Argentina en el escenario internacional, analizando el margen de 

acción de nuestro país a través del realismo periférico y conceptos tales como poder 

blando e influencia cultural. Los planes gubernamentales para el desarrollo del fútbol 

chino y la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 fundamentan la existencia de una ventana 

estratégica para la proyección de una política exterior basada en el fútbol. Las áreas de 

cooperación estratégica sugieren algunas políticas de cooperación deportiva e 

intercambio bilateral que podrían integrar la agenda de nuestro país. Finalmente, la 

conclusión plantea posibles oportunidades de investigación que podrían ser exploradas 

en el futuro. 

 

Multipolaridad, interdependencia y realismo periférico 

A finales de los años ochenta, académicos y estrategas internacionales se convencían 

sobre el fin de la historia (Fukuyama, 1992). La caída del muro de Berlín y la 

desintegración de la Unión Soviética dejaba en evidencia la posición hegemónica de los 
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Estados Unidos, caracterizada por una política exterior unilateral que servía a sus 

intereses nacionales, y en particular, la imposición de modelos económicos neoliberales 

en países sub-desarrollados (Martinez Rangel y Reyes Germendia, 2012; y Stiglitz, 2004). 

Sin embargo, durante la primera década del nuevo siglo, la Pax Americana se vio 

amenazada por errores propios. Por un lado, los atentados del 9.11 demostraban la 

vulnerabilidad norteamericana en territorio propio, además de exponer los límites de la 

intervención militar como herramienta de política internacional en Medio Oriente 

(Chomsky, 2011). Por otro lado, la crisis de Lehman Brothers en 2008 supuso un punto 

de inflexión respecto a la falta de credibilidad y solidez en materia económica (Schwartz, 

2010), y en donde gran parte de Latinoamérica dejó atrás las relaciones íntimas con el 

vecino del norte. 

No obstante, ningún orden internacional cambia por errores políticos de la potencia 

hegemónica, también es necesario el ascenso de otra potencia que dispute su poder 

(Schweller & Pu, 2011; y Wallerstein, 2003). Desde el periodo de reforma y apertura en 

1978, China ha tenido una tasa de crecimiento promedio de 9%1 que le permitió 

posicionarse como la economía más dinámica del mundo, además de tener un sector 

industrial y tecnológico comparable al de los Estados Unidos. Las políticas de “Go Out” 

(People’s Daily, 7 de enero de 2004) en 1999 y la Iniciativa de la Franja y la Ruta (China 

Daily, 7 de septiembre de 2013) lanzada en 2013, dieron rienda suelta a la iniciativa 

empresarial fuera del territorio nacional, integrando las cadenas globales de valor e 

incrementando el comercio internacional con los países de Latinoamérica. La retirada de 

los Estados Unidos de su patio trasero fue fácilmente aprovechada por las empresas 

chinas, quienes incrementaron exponencialmente la inversión y el intercambio comercial 

en la región (Myers, 2018). En este contexto, la gran mayoría de los intelectuales y 

académicos de las relaciones internacionales coincidieron en el establecimiento de un 

mundo multipolar durante la segunda década del siglo XXI (Acharya, 2017; y Nye, 2015). 

En la actualidad, las relaciones entre China y Latinoamérica han sido mayormente leídas 

desde el realismo y el liberalismo. La escuela realista entiende las relaciones 

internacionales como una competencia anárquica entre Estados-nación, donde los 

jugadores actúan guiados por el interés propio y el egoísmo, con el fin de acumular poder 

y asegurar su supervivencia (Goodin, 2010). Por el contrario, la escuela liberal concibe el 

escenario global como el resultado de tres principios fundamentales: (1) el rechazo de las 

dinámicas de poder como el único resultado posible entre los Estados-nación; (2) 

beneficios mutuos fruto de la cooperación internacional, y el (3) rol clave de las 

organizaciones internacionales y actores no-gubernamentales en la formación de políticas 

estatales (Shiraev, 2014). A pesar de los numerosos artículos académicos que explican 

las relaciones entre China y Latinoamérica en términos asimétricos (Myers, 2022; y Roy, 

2022), mayormente desde think tanks y espacios asociados a potencias occidentales, 

resulta difícil sostener una visión netamente realista de este fenómeno internacional. 

En este sentido, la política exterior china se caracteriza por la interdependencia compleja 

de actores públicos o privados que buscan la cooperación y el beneficio mutuo. En primer 

lugar, las dinámicas de poder basadas en ventajas político-militares no tienen cabida en 

las relaciones sino-latinoamericanas, ya que los intercambios entre ambas regiones son 

                                                
1 World Bank Data (Fecha de consulta: 6 de mayo de 2023). Disponible 

en:  https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN  
 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN
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meramente económicos-culturales y China sostiene el principio de no-intervención en los 

asuntos políticos de otros países (United Nations News, 27 de diciembre de 2012). En 

segundo lugar, la política exterior de China está basada en ideales político-filosóficos que 

podrían considerarse kantianos (Molloy, 2017), por ejemplo, el escenario internacional 

actual como una “comunidad de destino compartido” (Liu, 2019) y la Iniciativa de la 

Franja y la Ruta como una sociedad inclusiva cuyos miembros buscan el beneficio mutuo 

(Xinhua news, 16 de mayo de 2017). Además, el intercambio entre China y Latinoamérica 

está integrado por múltiples instituciones públicas (embajadas, empresas estatales, 

universidades, etc.) y organismos no-gubernamentales (multinacionales, pequeñas y 

medianas empresas, instituciones sin fines de lucro, etc.), a pesar de un predominio estatal 

debido al carácter particular del sistema político chino. En este sentido, podemos 

argumentar que la política exterior china en Latinoamérica se asemeja más a la 

interdependencia global que describen Keohane & Nye (1988), aun con costos recíprocos 

en el intercambio, contrastado con la inverosímil perspectiva de los neo-realistas 

(Mearsheimer, 2001). 

No obstante, hagamos el ejercicio contrafáctico de imaginar las relaciones sino-

latinoamericanas en clave realista, donde los Estados-nación buscan acumular poder y 

ventajas políticas a costa de países débiles con el fin de asegurar su propia supervivencia. 

Desde este punto de vista, ¿Los países latinoamericanos están irremediablemente 

destinados a perder? No necesariamente. De hecho, los países débiles pueden tener un 

margen de maniobra en áreas específicas donde gozan de ventajas comparativas respecto 

a los países centrales. Esta corriente, denominada realismo periférico, contempla varios 

aspectos ignorados por los enfoques neorrealistas, por ejemplo: (1) el margen de maniobra 

de los Estados débiles, (2) los vínculos del poder económico y cultural con otros tipos de 

poder, (3) la obligación del Estado con el bienestar de sus ciudadanos, y (4) el análisis 

costo-beneficio de las relaciones con la potencia dominante (Escude, 1995). Siguiendo 

esta perspectiva, es lógico argumentar que en las relaciones sino-latinoamericanas, los 

países débiles podrían tener cierto margen de maniobra para maximizar el bienestar de 

sus ciudadanos, utilizando otras fuentes de poder que no necesariamente residen en el 

músculo militar o económico, sino en commodities culturales que pueden comercializarse 

y de los cuales se pueden obtener beneficios materiales o inmateriales. 

 

Soft power e influencia cultural 
 

En el léxico internacionalista contemporáneo, encontramos dos conceptos que nos ayudan 

a comprender la asimetría de poder y los espacios de acción de los Estados débiles. Como 

mencionábamos anteriormente, el poder de los Estados fuertes radica en la coerción 

militar o económica ejercida sobre los miembros menores de un sistema internacional, 

usualmente denominado hard power. Sin embargo, también es posible generar influencia 

y formación de preferencias a través de medios más sutiles, tales como la cultura, los 

valores y la política exterior, los cuales actúan de forma implícita en las percepciones de 

los individuos miembros de un Estado. Introducido por Nye en los años noventa, este 

concepto surge en un contexto posterior a la guerra fría, donde se empiezan a examinar 

otras formas de dominación en el escenario internacional, con el fin de modificar el 

comportamiento de un tercero y así lograr objetivos políticos (Nye, 1990). Sin embargo, 

para alcanzar estos fines, el poder blando suele ser menos efectivo, debido al carácter 

indirecto de la influencia cultural o política (i.e. afecta primero a los individuos), el 

control de los recursos por parte de instituciones no-gubernamentales (como medios de 

comunicación, instituciones educativas, etc.), y la imposibilidad de lograr los resultados 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 5 

Enero 2023- Agosto 2023 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 
4.0) 

64 

esperados en el corto plazo (Ferguson, 2005). Además, cabe destacar que la detección de 

las capacidades en términos de soft power depende esencialmente del accionar del sector 

privado, en donde se generan las interacciones de poder entre distintas sociedades. Sin 

embargo, los estudios internacionalistas no han llegado a un consenso respecto a cuáles 

son las fuentes que le permiten a un Estado acumular dicho activo y en la actualidad 

existen múltiples índices para clasificar las capacidades de poder blando entre los 

diferentes países (Yavuzaslan y Cetin, 2016). 

 

Pese a estas limitaciones, es evidente que las naciones menos favorecidas también podrían 

ser capaces de generar cierto margen de acción a través de medios políticos blandos, si es 

que deciden poner en agenda la obtención de beneficios en el escenario global y, sobre 

todo, si logran utilizar los recursos disponibles de forma eficiente. En el caso particular 

de América Latina, nuestros países tendrían pocas chances de lograr sus objetivos (por 

ejemplo, el bienestar de su población) a través de la coerción o las sanciones económicas 

sobre terceros países, y si intentaran ganar ventajas comparativas con recursos blandos, 

estos difícilmente podrían basarse en valores ideológicos o en una política exterior que 

influya efectivamente a los Estados hegemónicos. Sin embargo, las naciones 

latinoamericanas gozan de un recurso que, utilizado de forma correcta, podría ser aún más 

influyente para obtener beneficios a largo plazo, incluso frente a los rule-makers del 

sistema internacional: los bienes culturales. 

 

El concepto de cultura describe a un conjunto compartido de actitudes, valores, objetivos 

y prácticas que caracterizan a una institución, organización o sociedad. Debido a nuestra 

historia pre-colombina, extensión geográfica y dinámicas migratorias, América Latina ha 

construido una vasta riqueza cultural, mundialmente reconocida por sus manifestaciones 

artísticas y costumbres populares. Por mencionar algunos ejemplos, la cultura mexicana 

y peruana se han extendido mundialmente debido a su gastronomía y festivales religiosos 

(Tasting Table, 13 de junio de 2022), mientras que la cultura brasileña y caribeña gozan 

de reconocimiento global debido a la popularidad de su música y bailes típicos (Rolling 

Stones, 15 de noviembre de 2018). En términos políticos, estas manifestaciones 

intangibles del arte y los hábitos locales pueden pensarse como posibles herramientas 

para la influencia cultural y la obtención de beneficios en el exterior. Es bien sabido que 

la música latina genera ventas multimillonarias y la gastronomía latinoamericana cuenta 

con restaurantes especializados en todo el mundo, además de representar uno de los 

elementos más característicos de nuestra cultura continental, nuestra capacidad de 

indulgencia. 

 

La indulgencia se refiere al grado en que las personas dan rienda suelta a sus impulsos y 

deseos, mientras que un alto grado de control sobre las pulsiones se lo denomina 

“restricción” (Hofstede, 1991). De hecho, las investigaciones basadas en las escalas 

psicométricas de Geert Hofstede arrojan altos niveles de indulgencia en los individuos 

con cultura argentina (62), brasilera (59), mexicana (97), comparados a las restricciones 

pulsionales de los sujetos chinos (24) (Hofstede Insights, 2023). En otras palabras, los 

latinoamericanos se caracterizan por disfrutar y desarrollar manifestaciones culturales 

que son fiel reflejo de sus necesidades más humanas: la satisfacción del placer. En 

sociedades con mayores limitaciones en este sentido, donde el deber se impone desde la 

infancia como fin último, la necesidad de explorar sus pasiones personales se reprime 

hasta la adultez. Sin embargo, la cultura nacional es un elemento dinámico que puede ser 

modificado en el largo plazo por influencia interna y externa, particularmente por el 

accionar de los jóvenes, quienes suelen desarrollar un espíritu crítico y cierta capacidad 
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para buscar otros propósitos en la vida. En este sentido, las nuevas generaciones en China 

son más abiertas y perceptivas respeto a los valores culturales de otras latitudes, y en 

particular, tienden a desarrollar mayores niveles de indulgencia que sus padres, gracias al 

bienestar económico del país y su educación internacional (Kline & Liu, 2005). 

 

Siguiendo esta línea de argumentación, es posible pensar la existencia de oportunidades 

para exportar nuestros bienes culturales a los países asiáticos y así generar beneficios 

materiales o inmateriales. Si analizamos nuestras capacidades nacionales, debemos 

plantearnos algunas preguntas. ¿Es Argentina un Estado competitivo en términos de soft 

power? ¿Qué activos culturales podríamos utilizar para expandir nuestra influencia 

internacional? Estos son los temas que motivan nuestro análisis y estructuran este 

artículo. Pese a las innumerables manifestaciones del arte y el deporte nacional que gozan 

de popularidad en todo el mundo, la investigación sobre activos culturales con fines 

económicos o políticos en el escenario internacional ha sido poco desarrollada en nuestro 

país. La mayoría de los académicos se han enfocado en la influencia cultural china en 

Latinoamérica (Shambaugh, 2015), ignorando nuestras propias capacidades nacionales 

para proyectarnos en el exterior. Sin embargo, existen algunas excepciones que valen la 

pena mencionar. Por ejemplo, el estudio de Trincado y Elio (2021) analiza la exportación 

cinematográfica de nuestro país como herramienta de soft power durante los gobiernos 

kirchneristas, mientras que el trabajo de Amado Cuesta (2012) explora la marca país 

argentina como herramienta cultural para el desarrollo económico. Pese a esta tímida 

aproximación respecto al estudio del soft power como recurso político de nuestro país, 

los internacionalistas han dejado de lado nuestro principal activo cultural, con el cual 

somos naturalmente asociados en cualquier parte del mundo, el fútbol. 

Planes gubernamentales para el desarrollo del fútbol chino 

Para desarrollar cualquier política pública, interior o exterior, además de plantear los fines 

y objetivos principales, es necesario analizar las condiciones materiales y espacio-

temporales para llevar a cabo tal proyecto, es decir, las posibilidades reales de canalizar 

recursos en cierto tiempo y lugar. En política exterior, resulta esencial hacer un análisis 

profundo del país objeto de nuestro interés, particularmente su posible reacción ante 

nuestra iniciativa, además de su agenda y políticas públicas relacionadas. Pese a su 

riqueza cultural y histórica, la sociedad china le ha dado un papel secundario al deporte 

nacional, el cual se ha desarrollado de forma tardía después de la fundación de la 

República Popular China en 1949, probablemente debido a las guerras, dificultades 

económicas y a la desintegración del territorio sufrida desde mediados del siglo XIX. 

Desde entonces, el deporte chino se ha destacado en algunas disciplinas como el tenis de 

mesa, baloncesto y el voleibol, además de ser anfitriones de acontecimientos deportivos 

internacionales como los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y los Juegos Olímpicos 

de Invierno de Beijing en 2022. 
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En los últimos años, el gobierno chino ha mostrado un particular interés en el desarrollo 

del fútbol en todos sus niveles, fundamentalmente acoplado a las ideas nacionales 

expresadas por el actual secretario general del Partido Comunista Chino (PCC), tales 

como el “rejuvenecimiento de la nación china” (Santillan, 2017) y el desarrollo del “sueño 

chino” (Rosales, 2020). Algunos académicos han explicado estas intenciones en base a la 

función social del fútbol, donde la creación de una vibrante cultura de este deporte tendría 

consecuencias positivas para el orden interno y la identidad del pueblo chino. El 

desarrollo del fútbol chino podría solidificar el apoyo de la clase media ante la re-

emergencia de las desigualdades económicas y la estratificación social (Hesketh & 

Sullivan, 2020), generar un humor social positivo (Peng et al., 2018), reforzar el sentido 

de identidad nacional (Leite e Rodrigues, 2017), además de generar beneficios 

económicos en mercados domésticos y globales (Tan & Bairner, 2010). En síntesis, el 

desarrollo del fútbol en China podría ser productivo en una multiplicidad de ámbitos, 

incluyendo la salud pública, orden social, economía y finanzas nacionales (Yu et al., 

2017). 

 

Desde los años noventa, la reforma del fútbol en China ha pasado por distintas fases y 

planes gubernamentales. La mayoría de los académicos coinciden en la existencia de tres 

periodos: el primero (1993-2002), segundo (2003-2012) y tercer periodo (2013-

actualidad) de reforma (Peng et al., 2018). El primer periodo estuvo marcado por el primer 

plan de una década, el cual fue una novedad para las políticas orientadas al deporte chino. 

Este plan fue formulado después de la derrota de la selección nacional en la etapa 

clasificatoria del mundial de fútbol masculino de Estados Unidos 1994. En este contexto, 

se fijó como objetivo el desarrollo de una selección nacional con mejor rendimiento, 

mayor equilibrio entre el nivel de los jugadores profesionales y aquellos en inferiores, el 

establecimiento de una liga nacional profesional (liga A y B, denominación anterior a la 

actual Super Liga China), además de una posible comercialización de la industria 
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deportiva tras las políticas de consumo masivo desarrolladas durante el 14vo Congreso 

Nacional del PCC en 1992 (Zhang & Kang, 2011). 

 

Este periodo no alcanzó los objetivos fijados por el gobierno y en 2002 se lanzó un 

segundo plan de una década. Este no tuvo cambios significativos respecto al primero, a 

excepción de unos pocos ajustes, donde se fijaron objetivos aún más difíciles de alcanzar 

comparados a los del primer proyecto. Lamentablemente, los problemas de la primera 

fase continuaron, tales como la poca participación, la confianza desmedida en la jerarquía 

de las universidades y escuelas deportivas para producir talento (en vez de generar un 

semillero de jugadores profesionales en las divisiones inferiores) y el pobre desempeño 

de los equipos nacionales para la clasificación de la copa del mundo Alemania 2006 y 

Sudáfrica 2010. Cabe destacar que los escándalos relacionados al arreglo de los partidos 

en la liga profesional china, revelados por primera vez a finales de los años noventa, 

continuaron siendo moneda corriente y en múltiples ocasiones fueron cubiertos por los 

medios nacionales (China Daily, 12 de diciembre 2009). Como consecuencia, los 

aficionados chinos se sintieron frustrados por estos problemas y esto se reflejó en la 

disminución del público en la liga A (Rao, 2013), la cual pasó a tener un promedio de 

24.300 espectadores en 1996 a 14.100 espectadores en 2002. La inacción de la Asociación 

de Fútbol Chino ante este escándalo mediático generó aún más corrupción en toda la liga 

profesional durante la segunda fase (Gong, 2015), sentando las bases para una tercera fase 

de reforma, esta vez más integral y cuidadosamente planificada. 

 

En 2012, un recambio generacional en la cúpula del gobierno dio paso a una nueva época 

en la historia del país. Xi Jinping asumió como secretario general del PCC y presidente 

de la República Popular China, trayendo consigo una abultada agenda en política 

doméstica e internacional. Respecto al desarrollo del fútbol, el gobierno central publicó 

dos documentos posteriores a una investigación minuciosa respecto al status quo de las 

instituciones futbolísticas chinas: el Plan Integral para la Reforma y el Desarrollo del 

Fútbol Chino (marzo de 2015) y el Plan de Reforma de la Asociación de Fútbol Chino 

(agosto de 2015). En este tercer periodo, se buscaron cambios a nivel institucional, tales 

como la necesidad de una mayor autonomía en la Asociación de Fútbol Chino, que en el 

periodo anterior solía rendir cuentas frente a la Administración General de Deporte de 

China (agencia gubernamental supeditada al Consejo de Estado de la R.P.C), lo cual 

generaba una excesiva burocratización y rigidez en la toma de decisiones. Se puede 

apreciar una evolución en las políticas anteriores y las de 2015 (Tabla 1), particularmente 

respecto a la formación técnica de profesionales (como entrenadores y árbitros) y la 

construcción masiva de infraestructura deportiva en todo el país (Turzi, 2020). 

 

La reforma en la gobernanza del fútbol chino también fomentó la cooperación con 

instituciones extranjeras, particularmente respecto a países con un mayor grado de 

desarrollo en este deporte. La institucionalización y racionalización del fútbol, 

introducción de un sistema de clubes y el establecimiento de empresas y agentes 

comerciales se llevaron a cabo observando las instituciones del fútbol extranjero, 

adoptando un enfoque occidental (Tan & Bairner, 2010) e importando conocimiento, 

particularmente recursos humanos (Yu et al., 2017). De hecho, el texto original del plan 

de reforma de 2015 sugiere la necesidad de “empezar por la situación actual de China y 

aprender de las experiencias de los países con fútbol desarrollado, con el objetivo de 

encontrar una nueva vía para la reforma y el desarrollo del fútbol con características 
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chinas” (CSC, 2015, s.p)2. Durante la segunda y tercera fase, el Estado invirtió recursos 

considerables para importar expertos y entrenadores profesionales, particularmente para 

dirigir la selección nacional, entre ellos: Arie Haan (2002-2004), Vladimir Petrovic 

(2007-2008), José Antonio Camacho (2011-2013), Alain Perrin (2014-2016) y Marcello 

Lippi (2016-2019). También se fomento que las escuelas locales y universidades 

contraten entrenadores y profesores extranjeros para la enseñanza de conocimientos y 

métodos avanzados de entrenamiento (Wang et al., 2017), además de potenciar el 

intercambio de jugadores de inferiores que rutinariamente viajen a países europeos para 

capacitarse en programas de corto plazo. 

 

Cabe reconocer que el último periodo de reforma, aún modificando las instituciones y 

trabajando en los niveles de base, no se han obtenido cambios significativos en la calidad 

del fútbol local. La selección nacional de fútbol masculino no ha podido clasificarse a la 

Copa Mundial Rusia 2018 y Qatar 2022, y en las últimas dos ediciones de la Copa 

Asiática fueron eliminados en los cuartos de final. Es esperable que las reformas en 

términos cuantitativos, es decir, la construcción masiva de nuevas canchas de fútbol en 

escuelas primarias y el establecimiento de institutos especializados para la formación 

profesional del fútbol infantil, tenga algún resultado positivo en el largo plazo. Pero por 

el momento, existe un desencanto popular con el desempeño del fútbol local y el nivel de 

la Super Liga China (Rao, 2013), condiciones que podrían ser aprovechadas por nuestro 

país para desarrollar políticas de intercambio y mayor cooperación deportiva. 

Tabla 1. Comparación de las políticas de 1993 y 2015. 
Primer plan de una década (1993-2002) 

 
Plan integral para la reforma y el 

desarrollo del fútbol chino (2015-

actualidad) 
Pauta 6: Requerimientos generales y objetivos 

principales de la reforma en los próximos diez años. 

 
Pauta 1: Requerimientos generales y 

objetivos principales de la reforma. 
/ 

 
Pauta 2: Reforma (separación) del fútbol 

chino y su asociación. 
Pauta 2: Establecimiento y perfeccionamiento de la 

estructura y el modelo administrativo de los clubes de 

fútbol. 

 
Pauta 3: Mejora y reforma de la estructura y 

el modelo administrativo para los clubes de 

fútbol profesional. 
Pauta 11 y 16: Establecimiento de un nuevo sistema 

de competición para la liga nacional. 

 
Pauta 4: Mejorar el sistema de competición 

del fútbol y el sistema de la liga profesional. 
Pauta 13 y 14: Construcción de canchas de fútbol, 

particularmente en escuelas; desarrollo de un sistema 
para el fútbol infantil. 

 
Pauta 5: Reforma y promoción del fútbol en 

las escuelas. 

Pauta 13: Construcción de canchas de fútbol, llevar el 

fútbol a las escuelas. 

 
Pauta 6: Desarrollo de la popularidad del 

fútbol en la comunidad. 
Pauta 20: Incrementar la investigación y la aplicación 

de teorías y tecnologías para el fútbol. 

 
Pauta 7: Mejora del sistema para la formación 

de técnicos. 
Pauta 18: Mejorar la calidad general de los equipos 

nacionales. 

 
Pauta 8: Promoción de la reforma y el 

desarrollo del equipo de fútbol nacional. 
Pauta 13: Construcción de canchas de fútbol, llevar el 

fútbol a las escuelas. 

 
Pauta 9: Fortalecimiento de la construcción y 

la administración de las canchas de fútbol. 
Pauta 12: Desarrollo y expansión del mercado del 

fútbol. 

 
Pauta 10: Optimizar los mecanismos de 

inversión. 
Pauta 20: Potenciar la promoción y la diplomacia del 
fútbol y crear un ambiente positivo para el desarrollo 

del fútbol chino. 

 
Pauta 11: Fortalecimiento del liderazgo 
gubernamental en la promoción y el 

desarrollo del fútbol. 
Nota: Adaptado de Peng et al. 2018 (Traducción del autor). 

                                                
2 Traducción del autor 
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La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 

En el apartado anterior, analizamos las iniciativas y los proyectos para el desarrollo del 

fútbol china (incluyendo las instituciones e infraestructura), es decir, las condiciones 

materiales para la proyección de una política exterior en China basada en el deporte. A su 

vez, existen condiciones espacio-temporales que facilitarían nuestro accionar, ventajas 

comparativas relativas al momento actual de nuestras capacidades de poder blando. Tras 

la consagración de la selección nacional en la Copa América 2021, la Copa de Naciones 

UEFA-Conmebol 2022 y la Copa del Mundo Qatar 2022, nuestro deporte nacional se 

encuentra en uno de los mejores momentos de su historia. Los medios de comunicación 

internacionales han cubierto de manera continua la actuación sobresaliente de nuestro 

equipo nacional, generando publicidad gratuita sobre nuestra cultura deportiva y 

fomentando el interés por nuestro país. En este sentido, es posible que la exposición 

mediática sobre los logros futbolísticos de la selección argentina haya tenido un efecto 

positivo en otros beneficios derivados del intercambio internacional, tales como la 

exportación de productos argentinos y el turismo extranjero en nuestro país (Rose & 

Spiegel, 2011), aunque no tenemos confirmación estadística de tal relación. 

 

Sin embargo, la popularidad y la percepción positiva del fútbol argentino en las redes 

sociales chinas podría ser un buen indicador de la capacidad de nuestro país para 

influenciar a los individuos de otros países, generando una opinión pública favorable 

respecto a otras iniciativas. Por ejemplo, cuando falleció Diego Armando Maradona en 

2020, el hashtag “Maradona ha fallecido” alcanzó los 1.300 millones de visitas en Sina 

Weibo (China Daily, 27 de noviembre de 2020), demostrando un respeto nunca antes 

visto por una leyenda del deporte extranjero. De la misma forma, el culto por la figura de 

Lionel Messi se pudo observar durante la copa del mundo Qatar 2022, cuando el hashtag 

“Gol de Messi” alcanzó los 770 millones de visitas (Global Times, 28 de noviembre de 

2022). Cabe destacar que el fanatismo masivo por Messi va más allá de sus habilidades 

futbolísticas, también se destaca su personalidad y vida personal. Por un lado, los 

aficionados chinos ponderan su humildad y valores de familia, elementos típicos de la 

cultura china (Giskin & Walsh, 2001). Por otro lado, la popularidad de Messi en China 

se ha formado mediante otras interacciones de índole social, tales como donaciones 

financieras a equipos de fútbol infantil en remotas áreas del país (Dao Insights, 20 de 

diciembre de 2022). Por todo esto, se podría argumentar que las individualidades del 

fútbol argentino cumplen un rol igualmente importante para generar simpatía e interés 

por el deporte nacional, hecho que se comprueba cuantitativamente en las redes sociales 

del gigante asiático. 

 

En los últimos dos apartados, se analizaron las condiciones materiales (los planes 

gubernamentales para el desarrollo del fútbol chino) y espacio-temporales (la popularidad 

del fútbol argentino post-copa del mundo) para la proyección de una política exterior 

basada en el deporte. Las iniciativas y políticas de soft power enfocadas en China podrían 

tener resultados prometedores. La República Popular representa uno de los mayores 

mercados para la expansión de nuestra cultura nacional y en donde podríamos contar con 

el apoyo del gobierno local para desarrollar programas de cooperación deportiva. 

Además, la popularidad del fútbol nacional tras los éxitos logrados en la Copa América 

Brasil 2021 y la Copa Mundial Qatar 2022, podría darnos ventajas comparativas frente a 

eventuales competidores (por ejemplo, países europeos), quienes suelen contar con mayor 

presupuesto y cercanía geográfica para desarrollar proyectos de cooperación conjuntos. 
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Es posible que esta ventana de oportunidad se pueda explotar efectivamente en los 

próximos cuatro años, es decir, hasta que el próximo campeón del fútbol mundial 

concentre la atención de los medios de comunicación internacional y el interés de los 

aficionados chinos. Por lo tanto, debemos actuar rápido y poner en práctica políticas que 

solidifiquen nuestra posición de liderazgo, creando instituciones conjuntas y 

desarrollando una política integral que cubra diferentes ámbitos de la industria deportiva. 

En el siguiente apartado, se analizarán algunas de las áreas de cooperación que podrían 

tener resultados positivos en el corto, mediano y largo plazo. 

Áreas de cooperación estratégica 

En la actualidad, clubes profesionales e instituciones deportivas en China han generado 

vínculos e intercambios considerables con sus pares en Europa, principalmente con clubes 

de España e Inglaterra. La cooperación bilateral con Argentina en materia de fútbol ha 

sido fructífera, aunque no se ha mantenido periódicamente ni ha tenido la misma prioridad 

en todos sus ámbitos. De hecho, en los últimos años solo se han priorizado los vínculos 

entre la Asociación del Fútbol Argentino y marcas chinas para utilizar la imagen del 

equipo nacional con fines comerciales (La nación, 2 de enero de 2023). Sin desmerecer 

estas iniciativas, las cuales contribuyen a desarrollar vínculos deportivos entre ambos 

países, además de incrementar la influencia positiva de nuestro país con nuestros aliados 

estratégicos, existen oportunidades de cooperación que no han sido exploradas o que 

podrían sostenerse en el tiempo. Por ejemplo, una mayor cooperación entre los medios de 

comunicación de ambos países para generar contenido sobre fútbol argentino acorde al 

gusto chino, además de realizar convenciones bilaterales para la promoción y la 

instrucción del fútbol a nivel infantil y profesional. Para llevar a cabo estas iniciativas, 

debemos pensar en proyectos bilaterales que involucren a una multiplicidad de 

instituciones y actores en el sector público y privado. 

 Por un lado, el gobierno nacional debe ser el principal impulsor de estos planes, 

contribuyendo en el diseño de las políticas, buscando apoyo de los gobiernos provinciales, 

generando incentivos para la cooperación de otros actores, y sobre todo, teniendo un 

diálogo fluido con las instituciones gubernamentales chinas. Por otro lado, los proyectos 

bilaterales en materia deportiva requieren la cooperación de los actores privados cuyo rol 

es igualmente importante para los intercambios culturales entre ambos países. Por 

ejemplo, los clubes, academias de fútbol infantil, universidades, instituciones de 

educación física, marcas de indumentaria deportiva, representantes, entrenadores y 

jugadores profesionales podrían involucrarse en los proyectos bilaterales, guiados por los 

beneficios económicos individuales y a su vez contribuyendo al interés colectivo. En otras 

palabras, el gobierno nacional asumiría la responsabilidad de liderar las políticas de 

cooperación con el apoyo de los académicos y los especialistas, mientras que la iniciativa 

privada sería el motor de los intercambios. Ahora bien ¿Cuáles son las áreas de 

cooperación que podrían desarrollarse a mediano y largo plazo? ¿Han sido estas 

iniciativas exploradas por nuestro país u otros países previamente? La siguiente tabla 

resume un número considerable de proyectos que han integrado la agenda bilateral y 

podrían ser puestos en práctica nuevamente. 
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Tabla 2. Proyectos de cooperación para el desarrollo del fútbol chino. 
Proyecto Argentina Otro país 
Campamentos de verano para futbol infantil     

Comercio de productos institucionales     

Contenido de fútbol nacional en medios chinos     

Convenciones técnicas sobre futbol profesional     

Cooperación con universidades de deporte chinas     

Cuentas institucionales en las redes sociales chinas     

Entrenadores extranjeros en clubes chinos     

Equipos de fútbol amateur en China     

Escuelas de fútbol infantil en China     

Formación de árbitros     

Interacciones de jugadores profesionales en redes sociales chinas     

Jugadores profesionales chinos en la liga local 
 

  

Jugadores juveniles disputando partidos en China     

Jugadores profesionales en la liga china     

Marcas chinas patrocinando clubes extranjeros     

Partidos de ligas extranjeras jugados en China 
 

  

Patrocinadores nacionales en la Super Liga China 
 

  

Programa de becas para la formación de jóvenes chinos     

Programas de entrenamiento para jugadores chinos     

Programas de estudio para directores técnicos chinos 
 

  

Nota: Elaboración propia con información periodística de la revista Dangdai (2011-2023). 

Conclusiones 
 

Pasión de multitudes y mayor activo de nuestra cultura popular, el fútbol argentino tiene 

un rol clave en la proyección de nuestro país en el mundo. A pesar de la importancia de 

la cultura para el desarrollo de política exterior, la investigación académica nacional ha 

ignorado el potencial efecto del deporte para la obtención de beneficios económicos o 

políticos en otras latitudes. A partir del orden multipolar actual y conceptos teóricos del 

realismo periférico, nuestro trabajo evalúa el margen de maniobra y las oportunidades de 
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nuestro país para generar espacios de poder frente a las potencias emergentes. En los 

últimos años, China ha sido orgánicamente permeable a nuestra cultura y a la popularidad 

del fútbol nacional. Este artículo evalúa la existencia de condiciones materiales -planes 

de desarrollo deportivo en China- y espacio-temporales -Copa del Mundo Qatar 2022- 

para explotar oportunidades y ventajas comparativas en los intercambios y la cooperación 

bilateral. Sin embargo, el carácter exploratorio y descriptivo de este trabajo no agota las 

posibilidades de investigación respecto a la diplomacia cultural y la agenda de política 

exterior con contenido deportivo. A continuación, enumeramos algunas líneas de 

investigación que podrían profundizar el análisis y brindar nuevas pistas sobre la relación 

entre cultura, fútbol y poder blando. 

 ¿Cuáles son los actuales proyectos de cooperación bilateral respecto al fútbol? 

 ¿Cuál es la relación entre la afición por el fútbol argentino, interés por visitar nuestro 

país y la propensión a consumir nuestros productos? 

 ¿Qué variables demográficas podrían explicar un mayor interés por nuestro deporte 

nacional? 

 ¿Qué proyectos o áreas de cooperación resultan más efectivas para incrementar el 

interés de los aficionados chinos? 

Para contestar la mayor parte de estas preguntas, resultaría conveniente recolectar 

información en una muestra significativa de aficionados y adoptar métodos cuantitativos 

avanzados para comprobar estadísticamente las posibles respuestas. Nuestros académicos 

e internacionalistas deben asumir el desafío de generar análisis relevantes con 

implicancias prácticas en el área y de esta forma contribuir a la toma de decisiones en 

base a datos concretos. En este sentido, deseamos fervientemente que el futuro de la 

investigación en política exterior se encamine en esta dirección. 
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El realismo moral como enfoque de las relaciones 

internacionales. Aportes al debate teórico sobre el rol de 

China en el sistema internacional 

Gonzalo Ghiggino 

Resumen: El realismo moral, del enfoque Tsinghua, se ha instalado como enfoque de las 

relaciones internacionales gracias a los trabajos de Yan Xuetong y al creciente debate 

sobre los estudios internacionales en China. Este debate, que surge hacia fines de los años 

ochenta del siglo 20, generó un importante acervo de conocimiento que sin embargo no 

ha consolidado aún una teoría propia de relaciones internacionales. No obstante, la 

discusión no solo se centra en esta temática, sino que también se focaliza en el rol que 

China debe tener y asumir en el concierto internacional. En este sentido, Yan Xuetong y 

el enfoque Tsinghua a través del humanae authority del realismo moral, realizan un 

importante aporte que, si bien no se traduce en políticas concretas, sí aporta tanto ideas 

como conceptos de los cuales el gobierno chino puede sustentar su política exterior.  

 

Palabras claves: Realismo moral, enfoque Tsinghua, China, relaciones internacionales, 

Yan Xuetong 

 

Abstract: Moral realism, from the Tsinghua approach, has established itself as an 

approach to International Relations thanks to the work of Yan Xuetong and the growing 

debate on international studies in China. This debate, which arose towards the end of the 

eighties of the 20th century, generated an important body of knowledge that, however, 

has not yet consolidated its own theory of international relations. Nevertheless, the 

discussion is not only centered on this issue, but is also focused on the role that China 

should assume in the international arena. In this sense, Yan Xuetong and the Tsinghua 

approach, through the humanae authority of moral realism, make an important 

contribution, which, although it does not translate into concrete policies, does contribute 

both ideas and concepts from which the Chinese government can support its foreign 

policy. 

 

Keywords: Moral realism, Tsinghua approach, China, International relations, Yan 

Xuetong 
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Introducción 

 

Hacia finales de los años ochenta, en el contexto de reforma y apertura, surgen en la 

República Popular China (China) los primeros debates académicos sobre los estudios 

internacionales. Concretamente, a partir del primer congreso sobre la disciplina realizado 

en Shanghái en 1987, los trabajos académicos tomaron un fuerte impulso que se tradujo 

en más producción académica y en un importante caudal de conocimiento. El hecho de 

que exista este acervo, creado sobre todo en el último tiempo, así como el hecho de que 

China ocupe un lugar cada vez más central en el sistema internacional, generó la 

necesidad de comprender teorías y enfoques que no solamente expliquen las relaciones 

internacionales fuera del núcleo tradicional1, sino también que es lo que piensa y cómo 

se piensa la segunda potencia mundial que indudablemente está reconfigurando el mapa 

global. En este sentido, los académicos chinos y su búsqueda de entender el mundo a 

través de conceptos propios son una fuente invaluable de conocimiento e información de 

lo que China pretende y aspira en el sistema internacional. 

 

Entre estos académicos y sus corrientes están Yan Xuetong y el enfoque Tsinghua2, donde 

como veremos, conjugarán elementos del realismo como del pensamiento clásico chino, 

haciendo del enfoque algo novedoso fuera de las corrientes tradicionales de pensamiento 

en los estudios internacionales. Este enfoque, que está íntimamente ligado a la carrera y 

al desarrollo académico de Yan Xuetong, ha logrado establecer una característica 

distintiva y poco a poco está trascendiendo fronteras. No se trata aquí solamente de 

suscribir a los conceptos de Yan Xuetong y el enfoque Tsinghua, sino de hacer un 

recorrido por sus principales ideas y aportes, tanto a una teoría propiamente china como 

a la política exterior promovida desde Beijing. El reto, es saber interpretar estas premisas 

y exponerlas de manera tal que no se pierda el rico bagaje cultural que contiene. 

 

Por ello, no se trata de hacer un mero trabajo descriptivo, sino que pretendemos realizar 

un análisis de las distintas ideas y cómo ellas se desarrollan. Puesto que se trata conceptos 

que, en algunos casos no son familiares a nuestro entender, procurando por ello analizar 

el realismo al cual adhiere Yan Xuetong como marco teórico, pero teniendo en cuenta 

que este realismo exige una comprensión que salga del concepto tradicional. Esto es 

relevante dado que hace al resultado del análisis, ya que estará condicionado por la 

particularidad que le confieren los pensadores clásicos chinos de la antigüedad. Esto será 

una constante en la construcción del realismo moral que el citado autor desarrollará para 

su interpretación de las relaciones internacionales. A partir del análisis metodológico 

histórico cultural, y mediante la sistematización bibliográfica, pretendemos descifrar la 

problemática que plantea un tema de estas características, ya que se trata de nuevas 

interpretaciones sobre los abordajes de los estudios de las relaciones internacionales. 

 

De esta manera, nos proponemos en este trabajo descifrar cuáles son las principales 

premisas tanto del realismo moral planteado por Yan Xuetong, como su aporte teórico al 

debate sobre el rol de China en el sistema internacional. A partir de este análisis 

abordamos el consecuente impacto en la construcción de una escuela de relaciones 

internacionales propia de China y la influencia que puede ejercer en el diseño de la 

                                                
1 Entendemos como “núcleo tradicional” a las teorías y producciones académicas de Estados Unidos y 

Europa. 
2 Denominado así por el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Tsinguhua de Beijing 

donde Yan Xuetong desarrolla sus investigaciones 
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política exterior. Por lo tanto, establecemos dos preguntas claves que nos permiten 

indagar para llevar a cabo la investigación. Primero, ¿Qué elementos teóricos incorpora 

el realismo moral?, segundo y como pregunta derivada, si existe una relación con la 

postura de China en el concierto global. 

 

Para responder esto, el artículo se divide en dos partes. En la primera analizamos el 

realismo moral del enfoque Tsinghua de las relaciones internacionales, al tiempo que 

abordamos los debates sobre la existencia o no de una teoría de las relaciones china o una 

escuela china y sus aportes. En una segunda parte, analizamos los fundamentos por los 

cuales se establece la necesidad de contar con conceptos teóricos propios así como los 

intereses del gobierno, y los aportes que el enfoque confiere a la hora de pensar y diseñar 

la política exterior desarrollada por Beijing en un marco donde se considera el vínculo 

entre la academia y el gobierno.        

Enfoques, teorías y política exterior 

El debate generado en la academia china es, sin dudas, un aporte único para poder 

entender hacia dónde puede orientarse la política exterior. Todo este acervo generado 

alienta al surgimiento de nuevas interpretaciones sobre las relaciones internacionales, en 

donde podemos distinguir el pensamiento clásico o tradicional (chino) como idea 

principal3. Si bien no podemos definir la existencia de una teoría propia o bien de teorías 

chinas de relaciones internacionales, y puesto que ese debate es aún central en la academia 

local, existiendo posturas que pueden ser antagónicas dado que conviven enfoques 

teóricos contradictorios como el liberalismo, el marxismo y el tradicionalismo, podemos 

decir, sin embargo, que existen elementos necesarios como para identificar al menos un 

concepto propiamente chino (Vidal et al. 2019)    

  

Yongjin Zhang y Teng-chi Chang, en el libro The making of chinese international theory 

(2016) plantean que los académicos chinos buscan una teoría de relaciones 

internacionales con características chinas, significando esto un aporte nuevo a las teorías 

ya existentes en el resto del mundo. Para los autores, si las relaciones internacionales 

aspiran a ser una disciplina verdaderamente global e inclusiva, y tiene un gran interés en 

explorar debates teóricos y productivos en la comunidad epistémica de las relaciones 

internacionales de China, puede, por lo tanto, aportar en la búsqueda de una teoría 

internacional china, así como en iniciar una conversación con enfoques alternativos. Esto 

servirá para comprender cómo los académicos chinos hablan sobre la teoría de las 

relaciones internacionales y qué productos intelectuales innovadores pueden ofrecer a la 

disciplina global. Los autores coinciden en que, si bien las relaciones internacionales 

occidentales siguen siendo sin duda dominantes y demuestran ser parte integral e 

indispensable de una explicación del crecimiento disciplinario de las relaciones 

internacionales en China y del repertorio de conocimiento chino sobre ellas, las teorías 

existentes en los debates académicos chinos se presentan como inadecuadas para explicar 

y comprender la política exterior y los desafíos que debe enfrentar una China en ascenso. 

Tampoco pueden satisfacer las necesidades distintivas de las relaciones internacionales 

de China. 

 

                                                
3 Al pensamiento clásico podemos definirlo como la filosofía china que se desarrolló durante la antigüedad. 

No hay una sola filosofía, sino que son varias escuelas que se fueron desarrollando durante esos años en 

base a las principales ideas de distintos pensadores que les dieron forma. 
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El mismo libro de Zhang y Cheng discute desde diferentes perspectivas el devenir y los 

desafíos, así como las implicaciones de la construcción de una teoría de relaciones 

internacionales propia de China. Ren Xiao, por el caso, plantea que el 'nombrar' es central 

en los debates entre los académicos chinos sobre la construcción de una Escuela China. 

Él es un firme defensor de ella y al que se le atribuye ser uno de los primeros en utilizar 

la etiqueta de “Escuela China” y pedir su construcción. El autor afirma que los chinos que 

realizan trabajos teóricos innovadores que contribuyen a la construcción de la disciplina 

son, principalmente, investigadores que viven y trabajan en la República Popular China. 

Por su parte, y en el mismo libro, Wang y Han, realizan provocativamente una serie de 

afirmaciones para explicar por qué no existe una teoría de las relaciones internacionales 

en China. En este sentido argumentan que la cultura china tradicional no favorece el 

universalismo, al tiempo que está tan desarrollada que no deja espacio para la teoría de 

las relaciones internacionales en un sentido abstracto. Esto es así ya que el pensamiento 

chino tradicional favorece la moderación pragmática y prefiere la armonía al 

fundamentalismo, típicas según los autores, del excepcionalismo chino.  

 

Peter Kristensen (2015), por su parte, suma al debate ya que no cuestiona la idea de 

enfoques nacionales o basados en la geografía para teorizar las relaciones internacionales, 

al argumentar que “no existe una disciplina, sino varias disciplinas nacionales de las 

cuales el núcleo estadounidense domina la mayoría de los programas de estudios, libros 

de texto, revistas y conferencias” (p. 12). Para el autor, el punto de partida es tomar la 

Escuela China como una realidad sociológica construida y ponerla al lado de otros 

enfoques regionales y nacionales no estadounidenses, europeos, indios y brasileños, en 

un espacio estratificado de relaciones internacionales con núcleo asimétrico-estructuras 

periféricas de comunicación. Al mismo tiempo, realiza una crítica a la falta de 

compromiso profundo de diálogos entre lo que denomina Escuela China y otras Escuelas 

Europeas en la semi-periferia y la teoría de las relaciones internacionales en otras 

potencias emergentes como India y Brasil. Argumenta en particular que la perspectiva de 

reconocimiento de una escuela china depende de su navegación por estas estructuras 

centro-periferia. En este sentido, la Escuela China necesita viajar para involucrar a las 

audiencias no solo en el centro estadounidense, sino también en la semi-periferia y la 

periferia del espacio estratificado de relaciones internacionales, ya que la producción de 

conocimiento “nunca se hace exclusivamente en un lugar y se consume en su versión 

original en otro lugar, se hace mientras viaja” (p. 12). 

 

Para Wang Jingli y Barry Buzan (2014), el término Escuela China se ha utilizado para 

promover el desarrollo del pensamiento teórico de las relaciones internacionales dentro 

de China sobre la teoría sistémica de las relaciones internacionales y la política exterior 

del país. Sostienen que el contexto para la emergencia de la escuela propia es uno en el 

que China necesita afianzarse como potencia, y en el que todo el campo de la disciplina 

es relativamente nuevo por lo que necesita establecer su voz en los estudios 

internacionales. El punto central que plantean es que precisamente por los diversos 

debates existentes, parece muy poco probable que una sola “Escuela China” monolítica 

llegue a dominar el pensamiento de las relaciones internacionales. En este sentido, un 

resultado más probable parece ser el de las (varias) escuelas chinas en las que podría haber 

dos o más líneas de desarrollo teórico que son chinas en el sentido de que se basan en 

elementos distintivos de la historia, la cultura y la filosofía chinas. 

 

Lo más importante para los autores es que,  
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La escuela china ahora representa el consenso de que la teoría de las relaciones 

internacionales debe desarrollarse dentro de China, y que esto debe ser 
independiente de la ideología del gobierno y estar relacionado con la búsqueda 

más amplia de la teoría de las relaciones internacionales a nivel mundial. Pero 

todavía no representa un solo núcleo de idea o enfoque, y lo más probable es 
que se convierta en un vehículo para varios enfoques vinculados 

principalmente por el hecho de que representan voces chinas, y / o se basan en 

fuentes chinas, en los debates sobre la teoría de las relaciones internacionales 

(Wang & Buzan, 2014, p.13). 

 

En esta línea que plantean Wang y Buzan, el debate sobre el aporte del realismo moral y 

el enfoque Tsinghua a una teoría de relaciones internacionales china, está dado por el 

alcance que esta tiene como por el método científico que utiliza. Si bien el mismo Yan 

Xuetong reconoce que la incorporación de los pensadores clásicos chinos4 al análisis de 

las relaciones internacionales es algo novedoso y que lo diferencia dentro del mainstream 

teórico5, sostiene que no necesariamente debe definirse como una teoría propia. En este 

caso, afirma su realismo y considera que los aportes deben enriquecer las teorías del 

mainstream y servir a un propósito mayor a nivel global más que apostar por una que se 

centre únicamente en China. De esta manera, la integración y el rol de China con el resto 

del mundo puede explicarse mejor y a su vez defender su posición de potencia 

(Creutzfeldt, 2012). 

 

Como vemos, el enfoque no es puramente chino, sino que dada la influencia clave de Yan 

Xuetong en él, tiene elementos del realismo. Por estas características, podríamos suponer 

entonces que el enfoque Tsinghua es una corriente derivada del realismo, sin embargo, y 

en todo caso, puede definirse como una fusión del realismo y del pensamiento tradicional 

chino6. Al mismo tiempo, y producto de la interacción con otras disciplinas, incorpora 

elementos de la historia, en este caso la china pre Qin. Esta fusión, no es exclusiva de este 

enfoque, sino que parece ser una tendencia en la mayoría de los académicos chinos. Dada 

la falta de conceptos analíticos propios previos, y por lo reciente de la disciplina, desde 

el inicio de los estudios de las relaciones internacionales en el país en los años ochenta, 

tuvieron que adherir al mainstream teórico tradicional y ello continúa teniendo peso en la 

construcción de la teoría o enfoque propio de hoy (Qin, 2013). Como muchas de las 

teorías y enfoques surgidos recientemente, el enfoque Tsinghua se caracteriza por la 

incorporación de elementos como la sociología, la cultura y la historia. 

 

Lo que determina que una teoría o enfoque de las relaciones internacionales sea 

considerada como tal o no, “depende más que nada de factores institucionales, tales como 

                                                
4 Los pensadores clásicos utilizados por el autor para sus análisis son: Guanzi, Laozi, Confucio, 

Mencio, Mozi, Xunzi y Hanfeizi. 
5 Se hace referencia a las tres principales teorías de Relaciones Internacionales desarrolladas en 
Europa y Estados Unidos, el liberalismo, el realismo y el constructivismo. Para un detallado 

análisis del tema. Ver, Caro Leopoldo, M. (2019). Utilidad del Mainstream teórico de las 

Relaciones Internacionales para el abordaje de la agenda internacional contemporánea, 1991. 
Revista de Estudios Internacionales, Vol. 1, Nro. 1, pp. 8-21. 
6 Si bien afirmar esta posición requeriría de un profundo análisis de comparación, no obstante, 

podemos decir que el realismo moral comparte elementos del Realismo Neoclásico, dado que 

utiliza varios de los elementos de análisis y le otorga una gran importancia al rol de los líderes. 
Para ver más sobre el realismo neoclásico se recomienda el libro de Steven Lobell, Norrin 

Ripsman y Jeffrey Taliaferro (2009), Neoclasical Realism, The State and Foreign Policy, 

Cambridge University Press. 
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si ha sido producido en el seno de una comunidad académica vinculada a departamentos, 

asociaciones profesionales y revistas especializadas” (Salomón, 2014, p. 128). Para el 

caso del enfoque Tsinghua, si bien no se considera una teoría propia, sí es una corriente 

distintiva que realiza un aporte fundamental al desarrollo de una escuela china. En este 

punto vale aclarar la posición de Yan Xuetong quien, por un lado, rechaza el término 

“teoría” dado que lo que importa es el contenido y no las etiquetas, y por el otro, toda 

teoría debe tener un carácter universal, sobre todo si se quiere explicar el caso de China 

y su rol en el mundo actual (Creutzfeldt, 2012). 

 

Aunque toda producción teórica está vinculada a otras áreas disciplinarias, “las nuevas 

corrientes se distinguen de las tradicionales por el fruto de una mayor interacción que en 

el pasado entre las relaciones internacionales y otras disciplinas, particularmente la 

sociología, la filosofía y la historia” (Salomón, 2014, p. 130). Esto habla del grado de 

interdisciplinariedad que caracteriza a los estudios de las relaciones internacionales, y 

China no ha sido la excepción, sino que sigue un patrón muy similar al que podemos ver 

en el resto del mundo. Por su origen e interdisciplinariedad, la disciplina de las relaciones 

internacionales utiliza el conocimiento acumulado sobre la política desde disciplinas 

afines. Por ello los autores clásicos de las relaciones internacionales también son autores 

clásicos del pensamiento político europeo, y si bien es cierto que deben ser entendidos en 

sus contextos históricos, son importantes por sus conceptos e ideas que han conformado 

el acervo intelectual en las que se basan las escuelas de análisis de las relaciones 

internacionales. 

 

En el enfoque Tsinghua a través de las obras de Yan Xuetong (2001, 2018, 2021), se 

cruzan los pensadores del realismo clásico, con los pensadores clásicos chinos de la 

antigüedad. Para el caso, si se quiere entender e interpretar a China no basta con recurrir 

a pensadores europeos, sino que también es fundamental acudir a los pensadores chinos. 

El aporte de los clásicos, desde el análisis histórico, por otra parte, ayuda a rescatar la 

centralidad de China al otorgarle un papel gravitante en el sistema internacional actual. 

Tal como lo fue durante la dinastía Zhou entre 1050 y 256 a. C. hoy China tiene tanto la 

capacidad material como el sustento teórico (que ejemplifica su larga historia), para tener 

un rol central en el sistema internacional y ser una potencia distinta a las tradicionales. El 

realismo moral, a través de lo que el autor denomina, humanae authority7 sustentado en 

los pensadores clásicos de la antigüedad, y el accionar de estas dinastías no solo la Zhou 

sino todas las anteriores a la pre Qin, son un reflejo de lo que China puede hacer en la 

actualidad8.  

                                                
7  El humanae authority se basa tanto en el poder material como en el poder político. Este tipo de 

autoridad necesita tener un sistema político eficiente para movilizar recursos tanto nacionales 

como internacionales. El argumento es que, el liderazgo político es calve para el poder nacional 
y la moralidad es una parte esencial del liderazgo político, entonces, si los líderes chinos 

incorporan la moralidad y se rigen por la misma, pueden jugar un papel de suma importancia en 

la configuración de un orden mundial más pacífico y armonioso. A su vez, esto es fundamental 

para que una potencia tenga más amigos y reciba más apoyo internacional que otras, y para el 
caso de China, es fundamental contar con más aliados que los Estados Unidos (Yan, 2012). 
8 Las dinastías previas a la Qin son: Xia (2070-1600 a. C.), Shang (1600-1046 a. C.) y Zhou 

(1050-256 a. C.). La dinastía Zhou estuvo a su vez estuvo dividida entre Zhou del Oeste (1046–
771 BC), Zhou del Este (771–256 BC), primavera y otoño (c. 770 – c. 476 BC), y los Estados 

Guerreros (475–221 BC). Es durante los dos últimos períodos que se desarrollarán las principales 

corrientes de pensamientos que el autor retoma. 
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Durante los últimos años, y coincidente con el ascenso de China como potencia global, 

hubo una fuerte revalorización de estos pensadores clásicos, y en este contexto, los 

debates entre los académicos chinos, así como las producciones académicas generadas 

producto de estos debates, se multiplicaron (Chen, 2021). Hubo una serie de esfuerzos 

para trazar una contribución china a la teoría de las relaciones internacionales, estos 

incluyen, “la indigenización y sinización” de la teoría de las relaciones internacionales, 

“la perspectiva china”, “la escuela china” y “el enfoque Tsinghua” (Do, 2014). Como 

podemos ver, existe un amplio abanico de ideas, junto con el enfoque Tsinghua, para 

abordar los estudios de las relaciones internacionales basados en la construcción propia 

de esas líneas de análisis.  

 

Amitav Achayra (2019) utiliza el término “teorías de las relaciones internacionales 

chinas” más que “escuela china de las relaciones internacionales”, para representar las 

contribuciones de los académicos chinos a los estudios de la disciplina. Para Achayra 

existen serias diferencias entre los estudiosos sobre la lógica de una teoría de las 

relaciones internacionales distintiva de China, incluidos aquellos que se basan 

principalmente en la historia, la cultura y la filosofía chinas, y afirman su relevancia para 

la política exterior contemporánea y las relaciones internacionales en general. Contrario 

a lo que generalmente se presume, la dinámica dada por el debate y la oposición de ideas 

y conceptos entre los académicos chinos de las relaciones internacionales es mucho 

mayor. 

 

Este debate y oposición de ideas están dados por dos motivos principales. Primero, por la 

necesidad propia de los académicos de entender el mundo en el cual China, ahora potencia 

se desenvuelve, y segundo, ante la necesidad de contar con un sustento teórico que 

permita definir y justificar los propósitos de política exterior delineados por el partido 

gobernante. Ya sea por interés propio del académico, como por incentivo del gobierno, 

las razones del debate están entrelazadas y profundamente conectadas, generando nuevas 

ideas con fines tanto descriptivos como normativos. Por ello encontramos debates que 

son en gran parte internos a una red académica, y debates, ideas, y metáforas que dan 

forma a las opciones políticas. 

 

Dada esta relación entre la academia y el gobierno se puede suponer que, una escuela 

china de relaciones internacionales o una teoría con características chinas es un proyecto 

con fines políticos. No obstante, existen diferencias sobre los conceptos, denominaciones, 

composición y alcances de una escuela china de relaciones internacionales o teoría con 

características chinas. Dada estas diferencias es difícil establecer un marco analítico 

unificado, y en este sentido tanto la multiplicidad de ideas generadas por el debate, como 

el contexto local e internacional en que se desarrolla, atentan contra la consolidación de 

un único marco analítico.  

 

Como venimos argumentando, este marco analítico está dado por la utilización de los 

pensamientos clásicos chinos de la antigüedad para el análisis internacional actual. Este 

puede ser el sello distintivo, que no es ajeno al impulso que el gobierno de Xi Jinping le 

ha dado a estos clásicos, en especial los textos confucianos, como una de las señas de 

identidad de su discurso político (Zhang, 2015). En (casi) cada discurso importante sobre 

la política exterior podemos encontrar referencias hechas tanto a la importancia de la larga 

historia de la civilización china como a los pensadores chinos, principalmente Confucio.  
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En esta línea, una interesante fuente de información es el libro The governance of China 

(2014) que contiene citas y discursos del presidente Xi Jinping.    

 

Por otra parte, es de suponer que este debate y la consecuente falta de consolidación de 

un marco, es funcional a los intereses del partido gobernante a los fines de contar con un 

acervo de ideas nuevas y abundantes que le permitan diseñar y justificar su política 

exterior acorde a las circunstancias. Esto se debe a que, si bien China se piensa como un 

país con un gran futuro en el escenario internacional y actúa como potencia, por el otro 

lado se piensa como el país en vías de desarrollo más grande de todos. Esta identidad 

dual, como la denomina Yan Xuetong, le permite tener aspiraciones y reclamar su status 

de potencia, pero al mismo tiempo le evita asumir responsabilidades mayores que le 

generarían algún conflicto o tensión indeseada para el desarrollo económico y la 

consecuente modernización. 

El realismo moral y el rol de China 

La estrategia de reemplazar el Keeping Low Profile por el Striving for Achievement9 como 

política exterior, planteada por Yan Xuetong, apunta a que China asuma su rol de potencia 

y actúe en consecuencia. Como argumentábamos, los debates dados entre los académicos 

chinos giran en su mayoría, junto al debate teórico, en torno a esta cuestión, sobre qué 

posición debe finalmente asumir China. La discusión abarca desde, el ascenso y el 

rejuvenecimiento nacional de China, hasta el pensamiento de los principales líderes y su 

reflejo en la práctica de la política exterior, pasando por el alejamiento del marxismo-

leninismo como ideología estatal y el resurgimiento de los valores confucianos en un 

orden internacional caracterizado por la hegemonía occidental (Smith, 2020). 

 

Esto, puede interpretarse como el intento de establecer de un marco normativo distintivo 

para que China actúe como una gran potencia, justificando el cambio en el orden global 

basado en el poder internacional chino y su capacidad de establecer nuevas normas. Por 

añadidura, esto lleva a la pregunta de cómo China transformará la política global en siglo 

XXI, concretamente si será una potencia revisionista10 (Zhang & Chang, 2016). Parte de 

esta respuesta la podemos encontrar en el concepto de realismo moral de Yan, donde el 

humane authority impulsa a la potencia a ser una potencia benevolente y guiar con el 

ejemplo. 

 

                                                
9 Para Yan (2014), es necesario promover un cambio en la política exterior que pase de “mantener 

un perfil bajo”, cuyo término en inglés es Keeping Low Profile (KPL), a una que “luche por los 

logros”, denominada en inglés como Striving For Achievement (SFA). La política del KPL solo 
se centra en el desarrollo económico y no produce aliados, como tampoco ayuda a China a 

construir una buena imagen en el mundo. En cambio, la política del SFA tiene como propósito 

forjar alianzas a través del crecimiento económico y ayuda a mejorar la imagen de China tanto 
con sus vecinos como en el resto del mundo (161, 162). 
10 Entendemos por revisionismo, a lo expresado por Juan Gabriel Tokatlián, quien analiza las 

diferencias entre “potencias statuquistas” y “potencias revisionistas”: “Se sostiene que los países 
pro statu quo están satisfechos, procuran asegurar las ‘reglas de juego’, apuntan a preservar el 

orden vigente e intentan fortalecer las instituciones internacionales. Se presume que son 

participantes constructivos que se comportan con responsabilidad para garantizar la estabilidad 

mundial. En la vereda opuesta, los revisionistas son descriptos como potencias insatisfechas que 
buscan socavar las ‘reglas de juego’ pues poseen una intención predatoria. Son presentados como 

actores irresponsables que aspiran a un ascenso agresivo y que asumen posturas riesgosas y 

provocadoras”. (Tokatlián 2019, p. 12) 
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Si bien Beijing ha tenido una política exterior más asertiva, principalmente desde 2013, 

por otra parte, se ha mantenido respetuosa de las instituciones vigentes en el sistema 

internacional, e inclusive durante los momentos más tensos de la pandemia optó por 

desarrollar una política de diálogo, cooperación (externa) y asistencia a nivel global. Por 

ello, podemos suponer que Beijing no pretende cambiar de raíz el sistema internacional 

vigente a través del reemplazo de las instituciones actuales. Por lo contrario, y como ha 

demostrado la pandemia, China sostuvo y se apoyó firmemente en las instituciones 

multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), en tanto que Estados 

Unidos decidió rechazar dicha institución como autoridad válida en cuestiones de salud a 

nivel internacional11. Con el accionar del gobierno de Donald Trump, quedó demostrado 

que el revisionismo no es un atributo inherente de las potencias en ascenso, en este 

sentido, “cualquier Estado, incluido el hegemónico, puede volverse revisionista si es que 

no está satisfecho con el orden internacional existente y tiene la capacidad de desafiarlo” 

(He, Feng, Chan & Hu, 2021, p. 161). 

 

Si analizamos los discursos y las declaraciones de funcionarios chinos, esto tampoco 

parece ser parte de la narrativa oficial. A lo que China aspira, es a convertirse en una 

potencia no tradicional donde la benevolencia guía sus relaciones con los demás países 

del mundo, pero al mismo tiempo pretende mantener a las instituciones del actual orden 

internacional. En todo caso, “procura reemplazar instituciones secundarias, que no 

signifiquen un cambio profundo en el sistema internacional, que a instituciones 

primarias” (He, Feng, Chan & Hu, 2021, p. 167). Una muestra de ello es que China 

durante los últimos años ha creado sus propias instituciones internacionales, como el 

Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la Organización de Cooperación de 

Shanghái, al mismo tiempo que es el segundo mayor contribuyente a las Naciones Unidas, 

el segundo mayor aportante al cuerpo de paz y preside varias organizaciones 

especializadas de primera línea como la FAO.  

 

En esta línea, podemos interpretar el realismo moral en las definiciones vertidas por el 

presidente Xi Jiping como eje central de su visión del mundo, estas son; la Comunidad 

de Destino Compartido para la Humanidad, la Iniciativa de Desarrollo Global, la 

Iniciativa de Seguridad Global, y la Iniciativa de Civilización Global. Estas visiones junto 

a la Iniciativa de la Ruta de la Seda, representan la propuesta que desde China se enarbola 

para el resto del mundo para mejorar la gobernanza global (Ministry of Foreign Affairs 

Of The People’s Republic of China, 16 de marzo de 2023). Los objetivos para lograr esta 

mejora se basan en un nuevo orden realmente libre y no exclusivamente basado en los 

valores de occidente, a través de la Nueva Ruta de la Seda construir un nuevo modelo de 

relaciones internacionales donde también es necesaria una nueva visión de seguridad 

global. También plantean que modernización no necesariamente tiene que significar 

occidentalización, y para lograr un desarrollo equitativo es necesario, primero, alcanzar 

los niveles de desarrollo planteado por las Naciones Unidas para el 2030, y segundo 

priorizar las políticas de lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria, respuesta a las 

pandemias, desarrollo financiero, cambio climático, industrialización y conectividad y 

economía digital.  

 

                                                
11 El gobierno de Donald Trump rechazó a las instituciones internacionales de primer nivel y el 

objetivo declarado era cambiar el sistema internacional que, según el propio Trump era perjudicial 

para los Estados Unidos. 
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Lo más destacado de esto es el cambio que significa en política exterior desde la asunción 

de Xi Jiping en 2013. Si bien tras la llegada de Xi al poder ese año podemos vislumbrar 

una política exterior más asertiva, será principalmente a partir de 2017 que veremos un 

cambio más profundo en la orientación y objetivos de la política exterior. Y aquí es donde 

entran a jugar los conceptos vertidos por Yan Xuetong principalmente en la idea de 

reemplazar el KPL por el SFA, que si bien no es una política claramente definida sí 

podemos considerar que es parte de los objetivos actuales y futuros del Partido Comunista 

chino bajo el liderazgo de Xi. Las tensiones con Estados Unidos a partir de 2017, la 

oficialización del pensamiento de Xi Jinping como manual de política, así como la 

pandemia y la más reciente guerra en Ucrania obligan a jugar en el concierto internacional 

de una manera más asertiva tal como lo propone Yan Xuetong. 

 

Por otra parte, el ascenso de China como jugador de peso va de la mano de la idea de Yan 

de democratizar el sistema internacional ante un multipolarismo naciente. La mediación 

de China entre Arabia Saudita e Irán, así como su posición y propuesta de paz ante la 

guerra entre Rusia y Ucrania, sumada a la posición pacifista que el país sostiene desde 

los años ochenta, fortalecen su imagen de líder moral. Al mismo tiempo, esto supone un 

nuevo paradigma de cómo la potencia en ascenso ejerce el poder y sus objetivos de 

gobernanza global, donde vemos un fuerte componente moral.  

 

En chino, la palabra quanli [权力], y la palabra shili [实力], significan power (poder de 

fuerza en español), y tienen un amplio significado12. Por ende, el autor pretende evitar la 

confusión entre los objetivos y las herramientas a la hora de analizar tanto al KLP como 

al SFA, por lo que definirá al poder como el objetivo de la política exterior, en tanto que 

a la fortaleza como las herramientas utilizadas para incrementar el poder internacional. 

En este orden, la moral internacional puede concretarse y legitimarse conforme se 

incrementa la capacidad de movilización del Estado. Con esta condición de igual 

fortaleza, un Estado moral tiene mayor posibilidad de hacer más amigos o aliados que un 

Estado no moral, puesto que un Estado con las intenciones de forjar alianzas destinará 

más tiempo y atención a lo moral que a los objetivos meramente económicos (Yan 2014, 

p. 164).   

 

Las ventajas para China, según el autor (2018), a la hora de expandir su filosofía moral 

se sostienen en tres elementos; primero, que el liberalismo como mainstream político a 

nivel global se encuentra en decadencia producto de la debacle de los Estados Unidos. 

Esto genera espacios y oportunidades para otras ideologías competir por influencia, y es 

más propenso a originarse en un país que logre superar a Estados Unidos en poder político 

y económico. Segundo elemento a favor, es que ninguna ideología occidental moderna 

(nacionalismo, comunismo, fascismo y liberalismo) que han influido en el sistema 

internacional, lo han hecho por el tiempo que el confucianismo lo hizo sobre el antiguo 

sistema interestatal chino. Por lo tanto, la capacidad de influencia y de resiliencia del 

confucianismo está más que comprobada. Tercero y último, a partir de 2017 el gobierno 

chino decidió promover un plan para incrementar el soft power (poder blando) nacional, 

considerablemente para el 2035. La estrategia es que la modernización china sea del 

alcance de los demás países del mundo y se beneficien de ella si así lo desean, y en esto 

entra en juego la expansión de la filosofía moral. 

                                                
12 Quanli [权力] significa también autoridad, alcance del poder y jurisdicción. En tanto que shili 

[实力] también significa influencia, fuerza y fortaleza. 
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Sin embargo, para Yan (2019) el ascenso chino puede ser tumultuoso e inclusive violento 

debido al conflicto de intereses que puede tener con los Estados Unidos. De todas 

maneras, sostiene que China no pretende ni desea reemplazar a los Estados Unidos en 

todas las áreas, y que en todo caso la intención es sostener el crecimiento económico. 

Sobre el tema dice,  

 
Mientras Washington se retira lentamente de su compromiso diplomático y 

militar en el extranjero, Beijing no tiene ningún plan para llenar este vacío de 

liderazgo y dar forma a nuevas normas internacionales desde cero... en lugar 
de derrocar a los Estados Unidos como la gran superpotencia del mundo, la 

política exterior china en la próxima década se centrará en gran medida en 

mantener las condiciones necesarias para el continuo crecimiento económico 

del país (Yan, 2019, p. 40). 
 

Ahora bien, interpretar esta posición china como una actitud pasiva y desinteresada ante 

el cambio de poder y su consecuente transición en el sistema internacional, sería un error. 

De alguna manera, lo que China busca es potenciar su posición maximizando sus 

oportunidades y reduciendo los riesgos que esto pueda ocasionar, por esto es tan valiosa 

la identidad dual a la que se mencionara. En todo caso, Beijing pretende continuar y 

profundizar la integración económica mundial, y no la integración política emanada desde 

occidente que pretende expandir e incorporar a la democracia occidental-liberal a todos 

los países del globo. En este punto, el gobierno chino rechaza cualquier interferencia 

externa en asuntos que considera de extrema importancia y sensibilidad, como las 

protestas pro democracia de Hong Kong, la reunificación con Taiwán y las acusaciones 

que recaen sobre su política en la región autónoma Uigur de Xinjiang. Como resultado, 

considera la soberanía nacional más que las responsabilidades y normas internacionales, 

como el principio fundamental sobre el que debe basarse el orden internacional (Yan, 

2019). 

 

Como potencia global, China puede responder a este planteo con el realismo moral. Los 

realistas morales definen la moralidad del liderazgo político como la moral del Estado, 

como el deber de practicar las normas internacionales, la credibilidad estratégica para con 

los aliados y la responsabilidad de proteger los intereses de las personas (Yan, 2016). La 

propuesta del realismo moral para que las normas en el sistema internacional, a diferencia 

de lo promovido por occidente, se logre a través de la voluntad y aceptación de los estados 

y no a través de la imposición por la fuerza. En este sentido, argumenta que, 

 
El objetivo de practicar la moral y mejorar el crédito estratégico es establecer 

la autoridad internacional de una gran potencia, porque su liderazgo no puede 

ser sólido sin una autoridad. La autoridad internacional de un Estado se basa 
en la aceptación voluntaria de otros Estados de su liderazgo, más que por la 

fuerza o la coerción. El crédito y la confianza son condiciones necesarias en 

todas las entidades sociales humanas, independientemente de su civilización, 
cultura, partido político, sociedad, gobierno u organizaciones no 

gubernamentales, para establecer liderazgo o autoridad (Yan, 2016, p.8). 
 

Para Yan (2016), en el realismo moral que propone, es necesario distinguir categorías de 

Estados para comprender por qué el cambio de potencia líder mundial puede conducir al 

cambio de las normas internacionales, e incluso del sistema internacional, ya que las 

transiciones estarán impulsadas y delimitadas por los distintos tipos de Estados 
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dominantes. Citando Xunzi categoriza los Estados dominantes en tres tipos, a saber, 

Wang [王] (que ejerce autoridad humana), Ba [霸] (hegemón o potencia tradicional) y 

Qiang [强](tirano). El estado Wang, es al que apela el realismo moral y de esto, -en qué 

tipo de Estado o potencia se consolide China-, dependerá los cambios en la gobernanza 

global y su consecuente impacto en el actual sistema internacional. 

 

En el análisis que venimos realizando podemos ver elementos del realismo moral en la 

actual política exterior de Beijing, aunque esto no quiere decir que sea la única política 

en la que se sustenta. Puesto que, si bien China pretende ser una potencia distinta teniendo 

elementos del humanae authority, promover una buena imagen en el exterior y liderar 

con el ejemplo, no descarta al mismo tiempo otros elementos como el marxismo o el 

pragmatismo económico. En todo caso, lo que se puede afirmar es que sí existe una 

identidad dual tal como lo expone Yan, y la política exterior se ejecuta en base a esto13.  

 

Para entender esto debemos remitirnos a lo que dice Yan (2006) sobre que, para ser un 

ejemplo y para poder predicar en el exterior primero es necesario lograr cierta armonía y 

consenso interno, elemento que China no tiene. Por otra parte, los debates hacia el seno 

del partido gobernante aún no se han cerrado. Es decir, todavía no hay un consenso único 

entre los líderes chinos sobre qué rumbo tomar en política exterior, por ende, esta es una 

de las razones por las que podemos encontrar una permanente dualidad en su política 

exterior. Esto a su vez se extiende hacia quienes estudian y diseñan la política exterior, 

ya sea miembros de segunda y tercera línea del gobierno, como los académicos mismos. 

Y aquí entra el juego el vínculo que existe entre los académicos y el gobierno, así como 

la capacidad que tienen de influir en la política exterior. Debemos recordar que, si bien 

los académicos chinos y las teorías que desarrollan pretenden ser en cierta medida 

explicativas, pero más que nada tienen finalidad normativa, es decir, plantean el cómo 

debería ser. 

 

Sin ser específicamente el humanae aouthority del realismo moral, el gobierno apela a la 

diplomacia pública para hacer creíble idea fuera de China de que es una potencia benévola 

y responsable. Y esto se lleva a cabo a través de dos vías, una la propaganda externa y la 

otra la denominada diplomacia people-to-people, que podríamos traducir como de pueblo 

a pueblo. Si bien la manera de llevarlo a cabo difiere uno de otro, ya que en la primera se 

                                                
13 En base a lo que venimos desarrollando en el trabajo y, sobre todo, como veremos en la 

conclusión, podemos identificar dos casos donde se puede ver cómo el gobierno chino sustenta 

su política exterior en base a lo planteado por Yan Xuetong. Podemos identificar un caso de 
carácter descriptivo y otro de carácter normativo. El primero lo podemos ver en la interpretación 

que tiene el gobierno chino sobre la realidad china en cuanto a su identidad dual, ser potencia de 

primer orden aun siendo un país en vías de desarrollo, a su vez, dentro de esta identidad dual se 
presenta, tal cual lo plantea el autor, como una potencia global pero benévola. Esta dualidad, como 

hemos visto, le da márgenes de maniobra al gobierno chino. La segunda, la podemos ver 

concretamente en la cada vez más asertiva política exterior que tiene el gobierno de Xi Jinping. 

Indudablemente, desde el 2013, pero principalmente desde 2017 y sobre todo en el contexto de 
pandemia, el gobierno chino tuvo una decidida intención de jugar más fuerte en el concierto 

internacional, acorde a su rol de potencia, tal como lo propone el autor. No obstante, la moralidad 

y regirse bajo la misma, es un elemento clave a la hora de proyectar la imagen de China a la 
comunidad internacional que proponen los líderes chinos. Dada la extensión del trabajo, no 

podemos más que sustentar esta interpretación en base a lo que desarrollamos en estas páginas, 

aún así consideramos que los elementos están presentes para identificarlos.  
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basa básicamente en propaganda en los medios de comunicación y la segunda por 

distintas organizaciones no gubernamentales como agencias gubernamentales, ambas 

deben adherir estrictamente al credo diplomático oficial. Casi todas las actividades 

diplomáticas denominadas pueblo a pueblo de la diplomacia en China, incluso aquellas 

patrocinadas por organizaciones no gubernamentales, no deberían considerarse como 

diplomacia pública, sino como una forma especial o semioficial de diplomacia tradicional 

de gobierno a gobierno (Zhao, 2015). 

 

En este caso, las universidades como los think tanks juegan un rol fundamental. El vínculo 

con el gobierno se da de manera directa o indirecta, dependiendo del grado de vínculo 

oficial o semioficial que tenga, pero todos siguen la línea del credo oficial (Menegazzi, 

2020). Es decir, más allá de las discusiones que puedan darse hacia adentro de estas 

instituciones, la línea oficial de como mostrar China al mundo, es una sola. No obstante, 

la diplomacia pública y el fortalecimiento de la imagen de China no es lo único por lo que 

trabajan las instituciones que mencionábamos, sino que cumplen también la función de 

discutir y bosquejar la política exterior del país. Claro que, como vimos, la política 

exterior no se apoya en estos académicos, pero sí son una buena fuente de información 

que ayuda a elaborarla.  

 

Enrique Mendizabal citando a Xue Lan y Zhu Feng (2016), realiza un pormenorizado 

análisis sobre canales de vinculación de los think tanks locales con el gobierno por los 

cuales funciona el sistema. En este análisis podemos destacar un importante canal para 

entender cómo funciona el vínculo gobierno-think tanks. Este canal que destacamos es el 

de la ubicación, tanto geográfica como política, en este punto, según, los citados autores, 

a medida que los think tanks se encuentran más alejados del centro, su acceso a los 

recursos se reduce significativamente. Por otra parte, los think tanks dentro o afiliados al 

Estado y al Partido tienen más acceso a oportunidades clave para la toma de decisiones 

que aquellos afiliados a universidades o think tanks independientes.  

 

Junto a este, existen otros canales a la hora de vincularse con el gobierno, puesto que el 

académico a través de la institución que trabaja puede ser parte de un grupo de asesores, 

o bien su producción académica puede ser adquirida por algún agente del gobierno, es 

decir hay una oferta y una demanda permanente en la cual el sistema se sostiene y es 

funcional al diseño de la política exterior (Feng & He, 2016). Si bien la incidencia en la 

política exterior puede no ser decisiva, dado que son los cuadros del partido quienes 

seleccionan y termina de elaborarla, y son las más altas autoridades del gobierno quienes 

toman la decisión final, el marco conceptual como las principales ideas, no obstante, 

provienen desde la academia. 

Conclusión 

El debate sobre la posición de China en el mundo y la política exterior que debe encarar, 

no está cerrada entre los académicos mismos. A su vez, la discusión entre los académicos 

no solo se limita a la política exterior, sino que es más profunda, dado que hay un debate 

no concluido sobre la existencia o no de una teoría china de relaciones internacionales. 

Respecto a esto, una de las principales características que podemos distinguir dentro de 

la academia china es el tradicionalismo, no obstante, esto difiere según el autor. De todas 

maneras, debemos considerar que, en términos de método científico, aún no hay una sola 

teoría unificada, aunque sí hay distintos enfoques, como lo es el caso del enfoque 

Tsinghua. De aquí que podemos hablar de enfoques, y que existe un común denominador 
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en su mayoría de ellos, y que podemos atribuirle el aporte a la construcción de una teoría. 

Sin embargo, no debemos descartar la posibilidad de una escuela China de relaciones 

internacionales, que se consolide en un futuro cercano y que contenga distintas variantes, 

pero con una misma fuente de ideas. No obstante, en la mayoría de los enfoques se 

observa el mismo patrón, donde la mayoría adhiere al mainstream teórico, pero 

incorporando elementos chinos al análisis. Esto también se observa a la hora de analizar 

cómo inciden en el diseño de la política exterior china. Y en este sentido vale aclarar que, 

si bien no tienen una influencia decisiva en la política exterior, gravitan de manera 

significativa.  

 

Por otra parte, hemos podido determinar que, las premisas del enfoque Tsinghua están 

representadas principalmente por las ideas de Yan Xuetong, y su realismo moral. Por 

ende, podemos aseverar que la principal característica del enfoque Tsinghua es que se 

basa en las ideas como el humanae autorithy del realismo moral. Lo distintivo, está dado 

por la incorporación de los pensadores clásicos chinos de la antigüedad al análisis actual. 

La manera en la que se aborda el sistema internacional y las relaciones internacionales, 

tomando conceptos de los pensadores de la dinastía Zhou es toda una novedad. Esto, a su 

vez nos ayuda a comprender cuál es la idea que tiene el enfoque a través de Yan sobre el 

mundo. Con esto podemos entender su interpretación del orden internacional, y es que, 

por un lado, en el mundo hay jerarquías y que las potencias buscan instituir sus normas, 

sin embargo, estas normas no son lo mismo según la potencia (Estado) que lidere. Tal 

como lo proponían en la antigüedad, China tiene un lugar central en este orden y puede 

liderar con el ejemplo. Esto significa ser una potencia benévola y tener una política 

exterior basada en el humanae authority.  

 

En este sentido, analizando la política exterior china, vemos que están presentes 

componentes de las ideas de Yan Xuetong, en cuanto al humanae authority y el concepto 

derivado de potencia benévola, que guía con el ejemplo. Como decíamos, no quiere decir 

que el humanae autorithy del realismo moral sea la principal base teórica que se tenga 

como política exterior, sin embargo, existe la idea entre los policymakers chinos, o al 

menos en un sector de ellos, de que China no debe comportarse como una potencia 

tradicional, sino que más bien guiar con el ejemplo y ser responsable. Un ejemplo de ello, 

tal como lo describiéramos anteriormente, fue la actitud de China en el contexto de la 

pandemia donde decidió apoyarse en la OMS y ayudar al resto de los países afectados, 

con la denominada diplomacia de las máscaras. Aquí podemos ver que el sentido de 

benevolencia busca ser ejemplo, a través de la ayuda y de la responsabilidad al no 

cuestionar a las instituciones actuales que hacen al sistema internacional. Este último 

punto demuestra que China no es una potencia revisionista tradicional, sino que más bien, 

pretende mantener el mismo sistema, pero solo ajustando algunas partes. 

 

Con esto, podemos concluir que hay elementos del realismo moral en el rumbo de la 

política exterior. De hecho, tener una política exterior más asertiva y activa va de la mano 

con lo Yan propone sobre reemplazar el KPL con el SFA. No obstante, el cambio no ha 

sido radical, aún hay tensiones dentro del partido gobernante sobre el rumbo a tomar y un 

claro ejemplo de ello es la identidad dual de la que se hacía referencia. Esta identidad 

dual, le permite a China ser considerada potencia en el concierto internacional, tener 

pretensiones como tal, pero al mismo tiempo no asumir algunas responsabilidades. La 

justificación está dada ya que se consideran a sí mismo como un país en vías de desarrollo 

que pretende alcanzar su modernización, y como tal aún tiene limitaciones a la hora de 

asumir sus compromisos como potencia. Por lo tanto, si bien busca por un lado ser tratada 
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como potencia por sus pares, por el otro pretende, como lo argumenta el autor, no alterar 

su desarrollo económico, que es considerado junto con el rejuvenecimiento y la 

modernización, uno de sus principales objetivos.  
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Argentina, China y la adhesión a la iniciativa de la Franja y la 

Ruta: un análisis de la relación bilateral en las últimas dos 

décadas 

 
Bárbara Vega, Tomás Vallica y Mariano Treacy 

 

Resumen: La relación bilateral entre Argentina y China ha cobrado mayor importancia 

en los últimos 50 años, en línea con el crecimiento político, económico y diplomático de 

la RPCh. En la actualidad China se ha consolidado como uno de los principales socios 

comerciales de Argentina y ha desarrollado proyectos de inversión en áreas como 

infraestructura, energía y agricultura. En este trabajo nos proponemos describir los 

lineamientos que siguieron Argentina y China en la relación bilateral durante las últimas 

dos décadas con el interés de identificar los factores detrás del ingreso de Argentina a la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR). Para ello, se analiza la política exterior de los 

gobiernos de Macri (2015-2019) y Fernández (2019-2023). Se utiliza el enfoque teórico 

de la autonomía y condicionantes externos. El abordaje metodológico parte de un enfoque 

mixto, que contempla análisis cualitativo y cuantitativo. Sostenemos que la relación 

bilateral se ha profundizado, pero también se han acentuado las asimetrías que afectan la 

autonomía de la política exterior de Argentina dado que la cooperación propuesta por 

China se da en el marco de una asimetría estructural que reproduce condiciones 

desiguales. 

 

Palabras Clave: Argentina, China, Política exterior, Iniciativa de la Franja y la Ruta, 

Diplomacia.  

Abstract: The bilateral relationship between Argentina and China has gained importance 

in the last 50 years, in line with the political, economic and diplomatic growth of the PRC. 

Currently, China has established itself as one of Argentina's main trading partners and 

has developed investment projects in areas such as infrastructure, energy and agriculture. 

In this paper we propose to describe the guidelines followed by Argentina and China in 

the bilateral relationship during the last two decades with the aim of identifying the factors 

that have promoted political and economic cooperation that led Argentina to join the Belt 

and Road Initiative (BRI). For this, the foreign policy of the Macri (2015-2019) and 

Fernández (2019-2023) governments is analyzed. We used the theoretical approach of 

autonomy and external conditions and a mixed methodology that includes qualitative and 

quantitative analysis. It is based on the hypothesis that the bilateral relationship has 

deepened, but the asymmetries that affect the autonomy of Argentina's foreign policy 

have also been accentuated. The cooperation proposed by China occurs within the 
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framework of a structural asymmetry between the two countries that reproduces the 

unequal conditions in which the bilateral relationship develops. 
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Introducción 
 

Desde la consolidación de las relaciones diplomáticas en 1972 hasta el ingreso de la 

Argentina a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) en 2022, el vínculo bilateral se ha 

ido profundizando. Tras cinco décadas de relaciones bilaterales entre Argentina y China, 

la asociación entre ambas naciones fue evolucionando y adquiriendo una mayor 

centralidad en sintonía con el ascenso del país asiático en el escenario internacional y el 

incremento de su poderío económico, financiero, tecnológico y militar (Cesarin, 2010).  

 

En 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se firmó un Memorando de 

Entendimiento sobre la Cooperación en el Comercio y la Inversión entre la República 

Popular China y la República Argentina que estableció una asociación estratégica entre 

ambos países y un marco para la cooperación en materia económica, cultural y política, 

entre otras áreas. Posteriormente, en 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández, 

se suscribió con China una declaración conjunta cuyo principal hito fue el establecimiento 

de una Asociación Estratégica Integral que asentó los avances desde 2004 en el 

relacionamiento bilateral e implicó, por su carácter integral, la inclusión y ampliación en 

la asociación de los aspectos político, tecnológico, cultural y económico (Berjano., et al, 

2015, p. 45). La adhesión de la Argentina a la Iniciativa de la IFR en febrero de 2022, 

finalmente, puede ser interpretada como el respaldo de nuestro país a “un formato 

específico de cooperación internacional, caracterizado como Sur-Sur, cuyo objetivo es la 

búsqueda de la ganancia compartida, la prosperidad común, el respeto por las estrategias 

de desarrollo nacionales (...)” (Schulz, 2022, p. 44). 

 

A pesar de enmarcarse en una forma aparente de cooperación mutuamente beneficiosa, 

la asociación se inserta en un modelo de relacionamiento de tipo centro-periferia en el 

que se han ido ampliando las asimetrías bilaterales (Oviedo, 2015). Pese a que China se 

presenta como un país emergente y del sur global, actualmente ocupa una posición 

dominante debido a su capacidad de ofrecer financiamiento y tecnología en áreas 

estratégicas como la infraestructura y la energía, así como productos manufacturados con 

alto valor agregado, mientras que Argentina se inserta principalmente como proveedora 

de productos primarios (Laufer, 2019). 

 

La política exterior de Argentina hacia China estuvo marcada por algunas variaciones 

fruto de la influencia de condicionantes tanto internos como externos. En el comienzo de 

su gobierno, Macri relegó las relaciones diplomáticas con China a un segundo plano y 

tomó algunas medidas que generaron rispideces, inclinándose hacia un mayor 

acercamiento a los intereses hemisféricos de los Estados Unidos. Luego de un giro realista 

y pragmático, definido por la relevancia de China como socio comercial y fuente de 

financiamiento e inversiones, el gobierno modificó su posición inicial mediante una serie 

de consensos que habilitaron el restablecimiento de la cooperación (Oviedo, 2018).  

 

Con la llegada de Alberto Fernández al gobierno a fines de 2019 se abriría un nuevo 

capítulo en las relaciones bilaterales con continuidades y rupturas respecto a la 

administración anterior. En el contexto de la pandemia de COVID-19 y la crisis 

económica, China fue convirtiéndose en un socio cada vez más estratégico, dado que tuvo 

un rol central en la provisión de materiales sanitarios y vacunas y facilitó ayuda financiera 

vía ampliación del swap de monedas en 2020 y 2022 (Russo, 2022, p. 108).  
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El ingreso de la Argentina a la IFR en 2022 representa a nivel diplomático el punto más 

alto de la relación desde la normalización de los vínculos bilaterales en 1972. El 

Memorándum de Entendimiento para el ingreso a la iniciativa reconoce la relevancia de 

la Asociación Estratégica Integral y plantea la intención de ambas partes de continuar 

profundizando dicha asociación.  

 

El objetivo que perseguimos en este trabajo consiste en describir los lineamientos que 

siguieron Argentina y China en la relación bilateral durante las últimas dos décadas con 

el interés de identificar los factores detrás del ingreso de Argentina en 2022 a la IFR. Para 

ello, describimos sintéticamente las relaciones diplomáticas desde la normalización de 

los vínculos bilaterales y analizamos la política exterior de los gobiernos de Macri (2015-

2019) y Fernández (2019-2023) desde una perspectiva que contempla la interacción de 

condicionalidades tanto domésticas como sistémicas.   

 

El abordaje metodológico utilizado parte de un enfoque mixto, que contempla un análisis 

cualitativo y cuantitativo. La investigación se basa en el relevamiento de fuentes primarias 

y secundarias, incluyendo documentos oficiales, bibliografía y fuentes especializadas, 

tales como informes gubernamentales, documentos diplomáticos, artículos académicos, 

notas periodísticas y la base de datos del INDEC. Asimismo, se realizará un análisis de 

la política exterior y de la cooperación bilateral para identificar las estrategias tomadas 

por el gobierno de la República Argentina durante el periodo analizado (2004-2022) en 

lo que respecta a su política económica y de inserción en el comercio internacional.  

 

En este trabajo partimos de la hipótesis de que la relación bilateral entre la Argentina y la 

RPCh se ha profundizado, pero con ella también se han acentuado las condiciones 

asimétricas sobre las que se construye el vínculo, que impactan sobre la autonomía de la 

política exterior de nuestro país. La cooperación propuesta por China se da en el marco 

de una asimetría entre ambos países que reproduce las condiciones desiguales de 

desarrollo. La profundización de la relación bilateral y la adhesión a la IFR representan 

un nuevo desafío para Argentina en el contexto de una economía global en la que la 

disputa entre los Estados Unidos y China es cada vez más aguda. 

 

Breve historia de las relaciones diplomáticas bilaterales 
 

En febrero de 1972 Argentina normalizó su relación diplomática con China mediante el 

reconocimiento del Gobierno Central de la República Popular, aunque recién en 1977 se 

firmó el primer acuerdo comercial entre ambos países (Oviedo, 2010). En los años ‘80 se 

avanzó en la relación bilateral y se promovió la firma de los primeros acuerdos para 

fomentar los intercambios en materia económica, sanitaria, científica y tecnológica y 

comercial.  

 

Este acercamiento entre la República Popular China y la Argentina se vincula con las 

transformaciones producidas en China a fines de los ´70 con las reformas, impulsadas por 

Deng Xiaoping, que promovieron la apertura económica, política y cultural (Treacy, 

2020, p. 167). Luego, en la década de los 90, la maduración del modelo de crecimiento 

orientado a las exportaciones de China, sumado al apogeo internacional del libre comercio 

y los tratados de liberalización generaron que el vínculo sino-argentino fuera adoptando 

progresivamente un perfil más ligado al aspecto comercial. Sin embargo, no fue hasta la 

incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, que el 
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país asiático adquirió mayor relevancia para la Argentina y para el resto del mundo 

(Oviedo, 2015, p. 71).  

 

El crecimiento en la posición internacional de China le otorgó un mayor peso en la agenda 

externa de los diferentes gobiernos argentinos que se fueron sucediendo desde la asunción 

de Néstor Kirchner en 2003. En el marco del escenario post-crisis, la crítica del 

neoliberalismo y el Consenso de Washington, en Argentina se fue gestando una 

orientación en política exterior más proclive a buscar alianzas que rompieran con la 

hegemonía de los Estados Unidos en las relaciones internacionales.  

 

En ese contexto, China (al igual que Brasil y los países de la región) fue creciendo como 

aliado en un escenario marcado por las limitaciones de acceso a los mercados de créditos 

internacionales y la búsqueda de una mayor diversificación de los socios comerciales. 

Con la firma del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de 

Comercio e Inversiones en noviembre de 2004, ambos países se convirtieron en socios 

estratégicos. Mediante este acuerdo el Estado argentino le otorgó a la RPCh el estatuto de 

economía de mercado, asumiendo así un compromiso político y renunciando a la 

posibilidad de aplicar medidas unilaterales de antidumping, salvo mediante el Tribunal 

Arbitral de la OMC (Bolinaga, 2007).  

 

La profundización de los vínculos diplomáticos y del comercio bilateral se vio potenciada 

por el afianzamiento de las relaciones políticas entre ambos países. Este acercamiento a 

la potencia asiática respondió a la formulación de una política exterior asociada a una 

lógica de autonomía en la cual se buscó limitar la dependencia respecto a EEUU, apelando 

a lo que Russel y Tokatlian (2013) definen como estrategia de diversificación.  

 

La adhesión a la IFR en 2022 se enmarca en un proceso histórico más amplio que atravesó 

diferentes etapas que con el pasar de los años tendieron a profundizar la relación de la 

mano de mayores intercambios culturales, económicos, comerciales, financieros y 

científico-tecnológicos. Además de los intereses en términos económicos, existen 

coincidencias entre ambas naciones a nivel político en torno al apoyo mutuo en las 

reivindicaciones soberanas de Argentina sobre las Islas Malvinas y las de China sobre 

Taiwán, y en torno a la necesidad de reformar las instituciones de gobernanza global y de 

gobernanza económica (Schulz, 2022).  
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Tabla 1. Principales acuerdos de la relación bilateral (2004-2022) 

Año Nombre de los acuerdos Hitos principales 

2004 
Memorándum de entendimiento entre la República 

Argentina y la República Popular China sobre 

cooperación en materia de comercio e inversiones (BA). 

1. Establecimiento de la Asociación 
Estratégica 

2. Argentina reconoce a China como 

economía de mercado. 
3. Aumento de la cooperación en 

sectores como infraestructura, 

telecomunicaciones, energía, 

agricultura, entre otros. 
4. Incrementar exportaciones argentinas 

en cinco años a $4.000 millones de 

dólares. 

2013 
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento 

de la Comisión Binacional Permanente (San 

Petersburgo). 

Establecimiento de la Comisión 

Binacional Permanente (CBP). 

2013 

Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento 

de un Mecanismo de Diálogo Estratégico para la 
Cooperación y la Coordinación Económica (San 

Petersburgo). 

1. Establecimiento del Mecanismo de 

Diálogo Estratégico para la 

Cooperación y la Coordinación 
Económica (DECCE). 

2. Establecimiento de un Grupo de 

Trabajo Conjunto (GTC). 

2014 
Declaración Conjunta sobre el Establecimiento de la 

Asociación Estratégica Integral (BA). 

1. Establecimiento de la Asociación 

Estratégica Integral. 
2. Creación del Primer Plan de Acción 

Conjunta. 

2015 
Declaración Conjunta sobre el Fortalecimiento de la 

Asociación Estratégica Integral (RPCh). 

1. Congratulación de las partes por la 

Primera Reunión de la Comisión 

Binacional Permanente en las nueve 

subcomisiones. 
2. Congratulación por los resultados del 

II DECCE 
3. Evaluación positiva en materia del 

Plan de Acción Conjunta (2014-2018). 

2017 
Acta de la Segunda Reunión de la Comisión Binacional 

Permanente entre la RPCh. 

1. Invitación al presidente Macri de 

participar en el Foro de la Franja y la 

Ruta para la Cooperación Internacional. 
2. Valoración positiva de la CBP 

3. Búsqueda de mayor preponderancia a 

la CBP y a el DECCE. 

2018 
Plan de Acción Conjunta entre el Gobierno de la 

República Argentina y el Gobierno de la RPCh (2019-

2023) (BA). 

1. Creación de un nuevo PAC para el 

periodo 2019-2023 
2. Las partes acordaron que la 

Asociación Estratégica Integral es 

extensible a la Iniciativa de la Franja y 

la Ruta. 

2022 

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la 

República Argentina y el Gobierno de la RPCh en 

materia de Cooperación en el marco de la Iniciativa de la 

Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta 

Marítima de la Seda del Siglo XXI (Beijing). 

Ingreso de la República Argentina a la 

Iniciativa de la Franja Económica de la 

Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de 

la Seda del Siglo XXI. 

Fuente: Elaboración en base a Biblioteca Digital de Tratados del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
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Autonomía, subordinación y dependencia en la relación bilateral entre 

China y Argentina 
 

A pesar de los avances diplomáticos, con una asociación que se convirtió en “estratégica 

e integral”, con la profundización de los vínculos bilaterales se fueron acentuando las 

asimetrías mediante lo que autores como Oviedo (2015) identifican como una reedición 

del modelo centro-periferia. Este esquema se funda, sintéticamente, en la concepción de 

un sistema internacional jerarquizado e integrado por un grupo de países desarrollados —

aquellos ubicados en el Centro o Norte Global—, y otro grupo de países periféricos del 

Sur Global (Simonoff y Lorenzini, 2019). 

 

En este sistema jerárquico el lugar que se ocupa responde, según Prebisch, al tipo de 

especialización productiva y exportadora, que se conjuga con la capacidad de agregar 

valor a la producción mediante la apropiación de los frutos del desarrollo tecnológico y 

la consecuente posibilidad de mejorar los salarios, fortalecer el mercado doméstico y 

reducir la vulnerabilidad externa y la volatilidad macroeconómica. La contracara de esta 

situación, más típica en los países del Norte global, es la reproducción de los ciclos de 

dependencia en los países de la periferia mediante la especialización productiva y 

exportadora en canastas primarias, basadas en el extractivismo, que impiden ampliar el 

mercado doméstico y apropiarse de los frutos del progreso técnico y de la innovación 

(Bernal Meza, 2020).  

 

De forma complementaria a la conceptualización de las relaciones centro-periferia, los 

enfoques latinoamericanos estructuralistas, de la autonomía y de la dependencia 

identificaron las consecuencias de la acción de actores transnacionales, 

intergubernamentales y transgubernamentales sobre la capacidad de los Estados de 

planificar de forma autónoma un modelo nacional de desarrollo. El principal dilema que 

enfrentan es que, a la vez que necesitan promover la acumulación del capital ingresando 

a rondas de comercio y atrayendo inversiones extranjeras, reducen su margen de 

autonomía y su capacidad regulatoria (Tussie, 2015).  

 

Las asimetrías que se reproducen entre las naciones en el escenario internacional se 

derivan del ejercicio de una posición dominante en función del predominio tecnológico, 

comercial, financiero y geopolítico que poseen los estados y capitales de los países 

centrales (Amin, 2001) y de la debilidad de la integración productiva en los países 

periféricos, que los sitúa en una situación de vulnerabilidad relativa mayor (Arceo, 2005; 

Dos Santos, 1971). La dependencia asume dimensiones tecnológicas, industriales y 

financieras que favorecen el abastecimiento al sector productivo local de los insumos y 

tecnología necesaria sin desarrollar necesariamente segmentos nacionales de agregación 

de valor. La falta de autonomía es, por lo tanto, consecuencia de una situación estructural 

de dependencia: de sus élites respecto del capital extranjero; del estado respecto de sus 

élites y de un supuesto “proyecto nacional” respecto de la acumulación del capital a escala 

mundial (Treacy, 2016, 2018).  

 

La reemergencia de China mediante su modernización, expansión financiera y 

económica, así como su transformación en una economía productora de manufacturas con 

un alto contenido tecnológico, incrementó su demanda de alimentos, minerales y energía 

(Slipak, 2014). Los países de América Latina en general, y Argentina en particular, 

profundizaron su inserción en el sistema internacional como proveedores de este tipo de 

productos y demandantes de bienes de capital, tecnología y financiamiento. En ese marco, 
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la complementariedad que se sostiene con China se sustenta en la exportación por parte 

de los países de América Latina de productos primarios y manufacturas basadas en 

recursos naturales a cambio de manufacturas de medio y alto contenido tecnológico 

(Slipak y Ghiotto, 2019).  

 

Bajo estos parámetros, desde el ingreso de China a la OMC el comercio se transformó en 

un aspecto central en la relación bilateral dado que la RPCh pasó a ser uno de los 

principales destinos de las exportaciones de Argentina. Las exportaciones hacia China 

han dado un salto cuantitativo, pasando de representar el 1% del total en 1990 a promediar 

alrededor del 16% del total entre 2007 y 2022. Con las importaciones de productos de 

origen chino ocurrió algo similar, ya que pasaron de representar el 2,4% del total en 1990 

a promediar el 8% entre 2007 y 2022. Si bien hasta el 2008 el saldo fue positivo, el 

estancamiento de las exportaciones y el incremento de las importaciones llevó a que se 

consolide un déficit comercial que no ha logrado revertirse. Si se toman en cuenta los 

últimos 15 años, el déficit acumulado alcanza los $77.825 millones de dólares y en 2022 

se sufrió un déficit de $9.573 millones de dólares, el mayor de la historia (INDEC). 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.  

 

Bajo este patrón de relacionamiento, autoras como Miguez (2016; 2017) caracterizaron 

el vínculo entre Argentina y China como una forma de complementariedad subordinada 

en la que la consolidación de un importante sector dentro de las clases dominantes —

ligado al complejo sojero— moviliza un proyecto económico a través del cual se refuerza 

un modo de inserción internacional dependiente. En la misma línea, otros autores como 

Merino (2022) caracterizan la situación actual como una neo-subordinación de Argentina 

que impacta en su capacidad industrial. Esta subordinación, que se deriva de esta situación 

periférica y dependiente, nos permite problematizar la relación bilateral en términos de 

autonomía.  

 

La configuración de este tipo de relación entre Argentina y China, a la luz del 

afianzamiento de la complementariedad económica, se tradujo en un esquema desigual 

con desequilibrios en la balanza comercial y dependencia financiera, sobre todo tras la 

salida de la crisis de 2008 (Oviedo, 2018). En este mismo sentido, la complementariedad 

entre ambas economías, además de reflejarse en el comercio bilateral, se sostuvo sobre la 
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capacidad de Beijing para financiar, mediante inversiones directas, proyectos en 

infraestructura, energía y producción de alimentos. 

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) como estrategia de la política 

exterior china 
La diplomacia china establece un modelo de relacionamiento que jerarquiza los vínculos 

bilaterales y proyecta un desarrollo a largo plazo (Berjano et. al., 2015). Este modelo 

promueve valores como la “cooperación mutuamente beneficiosa”, el “desarrollo 

conjunto”, la “búsqueda de la paz y las relaciones amistosas” que pueden identificarse en 

los Libros Blancos o “Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el 

Caribe”, publicados por el gobierno chino en 2008 y 2016.  

 

El modo de vincularse con los países de la región es presentado bajo una lógica de 

consenso, que opera a través del acuerdo o aceptación, y no bajo la lógica de la imposición 

(Bolinaga y Slipak, 2015). Esto confluye con lo que China ha denominado en los libros 

blancos como “Comunidad de Destino Compartido para la Humanidad”, que representa 

el núcleo de pensamiento de Xi Jinping sobre la diplomacia y refiere a una estrategia de 

carácter global que se apoya sobre la necesidad de “construir las relaciones 

internacionales de nuevo tipo” basadas en la cooperación y el desarrollo inclusivo y 

conjunto de China con “los numerosos países en vías de desarrollo, incluidos los 

latinoamericanos y caribeños” (Libro Blanco, 2016).  

 

Las nociones de cooperación Sur-Sur y complementariedad constituyen dos ejes clave de 

la retórica china en su relacionamiento con los países periféricos. Mediante el concepto 

de Cooperación Sur-Sur, China busca alejarse de su pertenencia al bloque de países 

desarrollados (identificados usualmente como parte del “Norte Global”) y mostrarse 

cercana a los países en desarrollo (Bolinaga, 2007, p. 10). El objetivo de esta estrategia 

consiste en presentar un modelo de relacionamiento con América Latina y el Caribe 

alternativo que se diferencie de las tradicionales relaciones de tipo Norte-Sur y contribuya 

a la construcción de una Comunidad de Destino Compartido para la Humanidad, es decir, 

al establecimiento de un nuevo orden internacional. Se trata, en definitiva, de liderar un 

“nuevo tipo de relaciones internacionales” que trascienda “todas las formas de 

hegemonismo” (Centro de Aprendizaje Teórico del Comité del Partido Del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2023, s.p.).  

 

Por su parte, la complementariedad funciona como nexo para articular una red de 

provisión de recursos naturales que son funcionales a la modernización de la economía 

china (Oviedo, 2006).La búsqueda activa de aprovechar la complementariedad en el 

comercio bilateral con los países latinoamericanos implica un modelo de vinculación 

centro-periferia y se articula con la promoción de inversiones extranjeras directas (IED) 

en sectores de recursos naturales con el objetivo de garantizar su abastecimiento y 

sustentar el crecimiento e internacionalización de las empresas chinas (Sevares, 2015).  

 

En línea con lo expresado previamente, la IFR integra y proyecta las estrategias 

diplomáticas de China, por lo que su diseño y formulación retoma los proyectos y el modo 

de vinculación que tiene la potencia asiática con sus socios en la región y en el mundo. 

Este megaproyecto chino denominado inicialmente como One Belt, One Road (OBOR) 

fue anunciado en 2013 por Xi Jinping. Dicha iniciativa constituye una estrategia 

sumamente ambiciosa dados sus objetivos económicos como geopolíticos y consiste en 

el financiamiento de proyectos de infraestructura en transporte, telecomunicaciones y 
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energía. Comprende canales terrestres, que forman la Franja Económica de la Ruta de la 

Seda, y marítimos, que constituyen la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI1.  

 

En consonancia con la búsqueda de una mayor presencia de los capitales chinos a través 

de la política del Go Out —que alentó el incremento de la inversión directa china en el 

extranjero y la expansión de sus capitales (Girado, 2021)— y la creación del Banco 

Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) en 2014, la IFR ocupa un lugar central en 

la política exterior de la RPCh. En 2015 formó parte del XIII Plan Quinquenal (2016-

2020), siendo este un mecanismo clave del sistema de planificación chino ya que es a 

partir de ellos que se definen las prioridades nacionales, así como la orientación del 

desarrollo tanto económico como social a mediano y largo plazo (Ríos, 2016). La 

relevancia de la IFR es tal que en el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino 

(PCC) llevado a cabo en 2017 fue incorporada a la Constitución del PCC en función de 

las modificaciones llevadas a cabo para incluir el pensamiento político de Xi Jinping en 

los estatutos del partido (Vidal Liy, 2017).  

 

El plan de infraestructura que se desarrolla en el marco de la IFR con países de Europa, 

Asia, África y América Latina, se encuentra imbricado a una estrategia más amplia en la 

que China busca hacerse un lugar en la configuración de la gobernanza global. Forma 

parte de la construcción de una arquitectura que se sostiene por fuera de las fronteras 

chinas sobre la creación de instituciones financieras, como el ya mencionado BAII y el 

Fondo de la Ruta de la Seda, y mecanismos bilaterales de cooperación —como las 

comisiones mixtas y la separación en sub-comisiones en función de la diferenciación de 

múltiples áreas— que facilitan el desarrollo de diversos proyectos. La firma de 

memorandos y acuerdos contribuye a la formación de una red multilateral sobre la base 

de vínculos bilaterales que le permiten a China sortear las dificultades que puedan surgir 

y fortalecer la coordinación y articulación de estrategias (Oviedo, 2019).  

 

Según el documento “Perspectivas y acciones sobre la construcción conjunta del cinturón 

económico de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI” publicado 

en 2015, el proyecto es presentado como una plataforma que promueve la cooperación 

internacional y fomenta el desarrollo de forma conjunta de las estrategias de los diferentes 

países que formen parte de ella sobre la base de los Cinco Principios de Coexistencia 

Pacífica. Estos principios constituyen los ejes rectores de la diplomacia china y forman 

parte de la estrategia que utiliza para proyectar una imagen benevolente que diferencie su 

modo de relacionamiento con el de los socios más tradicionales de América Latina.  

 

En mayo 2017 se celebró en Beijing el I Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación 

Internacional, donde asistieron sólo dos mandatarios latinoamericanos, el ex presidente 

Mauricio Macri y la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet. En ese marco Xi Jinping 

pronunció un discurso en el que expresó que la iniciativa está “abierta para todos”, 

proponiendo de esta manera que países de distintas regiones, entre ellas América Latina, 

se incorporen a ella (Xinhua, 2017). Luego en enero de 2018, en la II Reunión Ministerial 

del Foro CELAC-China sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la RPCh expresó que 

                                                
1 Desde su anuncio en 2013, la IFR promueve la conectividad de China con el resto de Asia y 

Europa. Luego se fue ampliando al incluir otras regiones como África, Oceanía y América Latina. 
La iniciativa también articula otros pilares como la Ruta de la Seda Digital, la Sanitaria y la Ruta 

de la Seda Polar y va modificando su programa e incorporando nuevas dimensiones que traducen 

las necesidades de China. 
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los países de América Latina son considerados como “la extensión natural de la Ruta de 

la Seda Marítima” (Declaración especial, 2018).  

 

Si bien varios países han efectivizado su incorporación, la adhesión de Argentina en 2022 

no fue inmediata debido a que estuvo sujeta a los condicionantes internos de su política 

exterior durante el gobierno de Mauricio Macri.  

La política exterior hacia China de Mauricio Macri (2015-2019) 
En diciembre de 2015 asumió la presidencia Mauricio Macri, líder de la alianza 

Cambiemos y fundador de Propuesta Republicana (PRO). Su gobierno expresó, a grandes 

rasgos, los objetivos de “cambiar” la política, por lo que adoptó una serie de medidas y 

reformas ajustadas al programa político propuesto por la nueva coalición gobernante. Las 

decisiones tomadas en materia de política exterior también se ajustaron al ideario de su 

proyecto político.  

 

En los primeros dos años la asociación con Beijing tuvo algunos roces y desencuentros. 

Al priorizar los vínculos con los socios tradicionales de la Unión Europea (UE) y EEUU, 

el gobierno intentó enfriar las que se mantenían hasta entonces con China, mostrando 

cierta reticencia ante el desarrollo de la relación bilateral durante las gestiones 

precedentes.  

 

En línea con lo anterior, el gobierno decidió revisar los acuerdos firmados en las gestiones 

precedentes aludiendo a la “falta de transparencia en las negociaciones” (Guelar, 2015). 

Se cuestionó el convenio firmado en 2015 durante la presidencia de Cristina Fernández 

con China sobre la instalación de la Estación de Espacio Profundo de la China Satellite 

Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales (CONAE) en la provincia de Neuquén. También se paralizó la construcción 

de las represas hidroeléctricas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz, y de la 

cuarta central nuclear Atucha III en el complejo nuclear de Lima, en Zárate. A esto se 

sumó el hundimiento en 2016 de un buque chino que pescaba ilegalmente dentro de las 

200 millas náuticas de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), lo que generó 

cierta tensión con China (Argentina.gob.ar, 2016).  

 

Pese a la paralización de importantes obras de infraestructura, el gobierno de Cambiemos 

tuvo que repensar sus críticas a los acuerdos debido a que los que involucraron a las 

represas hidroeléctricas y al Belgrano Cargas —siendo este último un proyecto clave para 

Macri— se encontraban sujetas a cláusulas cross default2.  

 

En 2016 se consideró a la RPCh como economía de mercado durante la cumbre del G-20 

en Hangzhou, aunque sin otorgarle el pleno reconocimiento dadas las presiones de la 

Unión Industrial Argentina (UIA) y de EEUU. Sin embargo, las nuevas denuncias 

antidumping contra China ante la OMC y la falta de determinación sobre el otorgamiento 

formal del reconocimiento como economía de mercado3 tensaron la relación haciendo 

                                                
2 Las Cláusulas Cross Default implican que, si una de las obras se suspende o cae en default, la otra también 

lo hará (Rabanal, 2016). 
3 En 2004 Argentina reconoció a China como economía de mercado mediante la firma del Memorándum 

de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Comercio e Inversiones. Sin embargo, en las 

investigaciones antidumping nuestro país continuó negando dicho estatus. Luego en 2016 el gobierno de 

Macri expresó su reconocimiento, aunque sin ratificar su posición, y en 2017 tras las investigaciones 
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peligrar el comercio bilateral y el financiamiento chino, aspectos fundamentales de la 

asociación. Es por ello que uno de los ejes de la agenda de la canciller Susana Malcorra 

fue reencauzar la relación bilateral.  

 

Pese a las marchas y contramarchas, en 2017 la relación se fue normalizando y el nuevo 

canciller Jorge Faurie reafirmó el compromiso del gobierno de profundizar la asociación 

estratégica integral. Posteriormente, en el primer foro de la IFR, Macri manifestó un 

mayor interés en el socio chino y resaltó la importancia de este vínculo aludiendo a la 

complementariedad económica. Allí quedaron plasmadas la intención de contribuir a la 

seguridad alimentaria de China y sus socios en la región y las coincidencias de las metas 

establecidas por el gobierno nacional en términos económicos y socioeconómicos con la 

iniciativa “a través del desarrollo de infraestructura logística, energética y productiva” 

(Casa Rosada Presidencia, 2017).  

 

Al asumir, Macri trajo una idea de cambio en materia de política exterior que no se 

adaptaba a lo que venía aconteciendo en el plano externo. Como señalan Tokatlian y 

Russell (2016), al comienzo de la gestión se evidenció que la “vuelta al mundo era más 

compleja y ardua de lo que se esperaba” y que “la idea de que la sola presencia de un 

gobierno amigable con los mercados atraería inversiones en cascada fue ingenua y 

simplista” (2016, p. 222).  

 

Las divergencias con la RPCh que planteó la impronta ideológica de Macri, que intentó 

privilegiar los vínculos con los socios occidentales tradicionales, fueron contrarrestadas 

por el rol de China como socio comercial y respaldo financiero, como así también por los 

cambios en un escenario internacional caracterizado por el enfrentamiento entre China y 

Estados Unidos, la crisis del multilateralismo y el estancamiento de la globalización 

(Treacy, 2021).  

 

Más allá de las críticas hechas por buena parte de las fuerzas políticas que conformaron 

el bloque de Cambiemos, la idea de “reacomodar” la política exterior en relación a China 

para marcar una diferencia con respecto al gobierno anterior no fue posible. Las presiones 

a nivel nacional por parte de actores socioeconómicos con un alto poder de influencia no 

dieron lugar a ninguna ruptura ni discordancia efectiva. En cambio, sí obligaron al 

mandatario a mostrarse más pragmático y a reforzar la asociación estratégica integral.  

La política exterior hacia China de Alberto Fernández (2019-2023) 

 

El gobierno de Alberto Fernández buscó sostener una política exterior pragmática y 

equidistante en relación a las grandes potencias para obtener una mayor autonomía en el 

escenario internacional. Con esta postura se intentó ponderar los lazos con los países del 

bloque Occidental, pero sosteniendo y reconociendo la importancia de China, uno de los 

principales socios comerciales, financieros y económicos (Treacy, 2021, p. 22).  

 

Los objetivos en la agenda externa se centraron en la renegociación de la deuda, hecho 

que motivó a que los primeros viajes del mandatario sean a países de Europa Occidental, 

como Italia, Alemania, España y Francia, con el propósito de conseguir apoyo al 

momento de renegociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

los acreedores privados (Cancillería, 2020a). Tomando en consideración los graves 

                                                
iniciadas por las siete nuevas denuncias antidumping la Argentina comenzó a considerarla como tal (Gayol, 

2017). 
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problemas que el país encontró en el frente externo y en los mercados de capitales, China 

ganó relevancia como acreedor a través la financiación de proyectos de energía, transporte 

y telecomunicaciones mediante el BAII.  

 

Asimismo, la RPCh se convirtió en un actor estabilizador del sistema financiero a través 

de la firma de nuevos acuerdos de monedas o swaps4. La firma de estos acuerdos le dio 

soporte al comercio y a las inversiones entre las partes. Francisco Cafiero, –Secretario de 

Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Seguridad– afirmó que a 

diferencia de los empréstitos contraídos con el FMI, la deuda con China no implicó, al 

menos hasta el momento, condicionamientos a la política doméstica ni a la política 

exterior (Saglul, 2019). 

 

Aunque exista la posibilidad formal de realizar una parte del comercio bilateral en 

yuanes5, una problemática al acordar los préstamos es que, teniendo en cuenta el sostenido 

déficit comercial, podría provocar en el mediano plazo un aumento de la deuda y una 

mayor dependencia hacia China. Esta dependencia comienza a cobrar mayor peso e 

importancia puesto que traspasa el canal comercial y de las inversiones en sectores 

estratégicos e incorpora también el canal financiero. 

 

La importancia en la agenda exterior en lo que refiere a la crisis de deuda externa se vio 

alterada por la pandemia de Covid-19, que propició la firma de nuevos acuerdos de 

cooperación sanitaria con China y generó nuevos canales de diálogo. Al firmar la 

Declaración Conjunta entre Argentina y la República Popular China sobre la 

Profundización de la Asociación Estratégica Integral Argentina-China de 2022 se tomó a 

la cooperación sanitaria como un hecho que fortaleció a la relación. Desde Cancillería 

argentina se ponderó la relación en esta área, considerando que “la relación con China se 

ha fortalecido a partir de la cooperación como consecuencia del Covid-19." (Chaves, 

2020).  

El ingreso de Argentina a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) y 

los desafíos actuales de la relación bilateral 

 
El peso político, económico, financiero y comercial de China, sumado a las dificultades 

de Argentina en materia comercial y financiera, llevó a que en febrero del 2022 se 

concrete la adhesión a la IFR como mecanismo para consolidar los lazos históricos 

bilaterales.  

 

La incorporación formal de Argentina a la iniciativa encontró una justificación en la 

necesidad de equilibrar la balanza comercial mediante la apertura de los mercados chinos 

a los productos argentinos y su diversificación en diferentes áreas como en energía, 

                                                
4 El acuerdo de swap de monedas firmado con la República Popular China en el año 2023 asciende a los 

$19.000 millones de dólares. Este nuevo acuerdo es una ampliación del firmado en 2020, siendo éste una 

renovación de aquel (BCRA, 2023). 
5 La activación especial de los fondos swap confirmados por el Banco Central de la República 

Argentina y el Banco de la República Popular China de enero de 2023 establece que una parte de 

los activos se puedan utilizar para el intercambio bilateral (BCRA, 8 de enero de 2023). Los 
mismos fueron activados por primera vez el 26 de abril de 2023 por el titular de Hacienda, Sergio 

Massa, con el objetivo de pagar las importaciones provenientes de Beijing a través del yuan. El 

acuerdo entrará en vigencia a partir de mayo (La Nación, 26 de abril de 2023). 
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minería6 y agricultura7. Para la Argentina, el ingreso a la IFR responde también a la 

búsqueda de inversiones para financiar proyectos de infraestructura que son considerados 

estratégicos, a destrabar líneas de crédito para obras aprobadas con anterioridad, a la 

apertura a mercados de capitales, y el incremento y diversificación de las exportaciones. 

Formar parte de la Iniciativa fue visto, además, como un modo de balancear la 

dependencia con Estados Unidos y el FMI (Ríos, 2022).  

 

Con la adhesión, Argentina anunció proyectos para el sector energético, transporte, red 

de acueductos y construcción de plantas de saneamiento que han sido presentados a China 

antes de la adhesión para ser financiados en el marco de la iniciativa8. Según lo anunciado 

por Cancillería (2022), estos forman parte de un segundo tramo que se suma a otras 10 

obras por 14 mil millones de dólares. Estas obras ya habían sido aprobadas previamente 

en el marco del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica 

(DECCE), pero en casos como el de las represas Kirchner-Cepernic las líneas de crédito 

estaban suspendidas.  

 

Por su parte, el acercamiento de China hacia Argentina responde concretamente a un 

interés de seguridad nacional en materia energética y alimentaria que asegure el 

abastecimiento de su inmenso mercado interno. Las inversiones en productos primarios 

responden a esta lógica. A su vez, las inversiones en minerales estratégicos como el litio 

posibilitan el camino hacia la transición energética y reemplaza gradualmente la 

dependencia de los combustibles fósiles. Al presentarse como una iniciativa común en la 

que se articulan y coordinan las estrategias e intereses de todas las partes, la IFR abre la 

posibilidad de que los países propongan una serie de proyectos a desarrollar de forma 

conjunta (Girado, 2021, p. 129). 

Consideraciones finales  

 
Las relaciones diplomáticas entre Argentina y China alcanzaron, en febrero de 2022, los 

50 años desde su restablecimiento en 1972. A partir de allí y primordialmente desde los 

últimos 20 años los lazos bilaterales adquirieron un gran impulso y dinamismo que trajo 

consigo la celebración de acuerdos que alcanzaron las dimensiones política, económico-

comercial, de desarrollo humano y del conocimiento, defensa, seguridad y cooperación 

judicial. 

 

El despegue económico, financiero y comercial a nivel global de China determinó su 

presencia en América Latina y en la agenda externa de Argentina en particular. Con su 

incorporación a la OMC, la potencia asiática se tornó un socio cada vez más atractivo 

debido al potencial de sus mercados como destino de nuestras exportaciones y como el 

                                                
6 Argentina forma parte del denominado triángulo del litio y es el país con la segunda mayor reserva de 

litio en el mundo. Por ello este sector es de gran relevancia dado su potencial para el escalamiento en las 

cadenas de valor del litio mediante su industrialización, diversificando así la matriz productiva y las 

exportaciones. 
7 La búsqueda de una mayor diversificación de las exportaciones argentinas ha sido una constante que 

aparece desde el gobierno de Néstor Kirchner. Desde entonces, China ha logrado mantener las expectativas 

de nuestro país respecto a dicho objetivo promoviendo nuevos acuerdos, y la IFR no escapa a esa lógica. 

El mercado interno de China constituye un incentivo para los países con los que se negocia (Girado, 2021). 
8 Gran parte de estas obras ya habían sido presentadas en el año 2021 a la Comisión Nacional de Desarrollo 

y Reforma China por la Secretaría de Asuntos Estratégicos y el canciller Santiago Cafiero a través del 

documento “Nuevo Plan Quinquenal Integrado a proponer” para evaluar las posibilidades de 

financiamiento (Dinatale, 27 de diciembre de 2021). 
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país de origen de nuestras importaciones. Esto dio lugar a la consolidación de lo que 

ambos países consideran como relación complementaria, donde Argentina se posicionó 

como proveedora de materias primas y receptora de inversión extranjera, financiamiento 

y productos manufacturados. Desde 2008, esta dinámica se transformó en uno de los 

condicionantes externos de la política exterior argentina debido al sostenido déficit en el 

comercio bilateral y a la extendida presencia de empresas de origen chino en el entramado 

productivo local. 

 

A lo largo de las últimas dos décadas la Argentina adhirió a las iniciativas de China en 

búsqueda de mayores flujos comerciales y financieros que dinamicen la relación bilateral. 

El establecimiento de la Asociación Estratégica, de la Asociación Estratégica Integral y 

la incorporación a la Iniciativa de la Franja y la Ruta dan cuenta de ello. Si bien China ha 

demostrado un fuerte interés en establecer una relación más profunda y balanceada, existe 

una preocupación por parte del lado argentino acerca de los posibles efectos negativos 

que una mayor dependencia económica podría tener en su economía y en su política 

exterior, con una marcada asimetría en términos de tamaño y poder económico. 

 

Pese a los cambios en el perfil ideológico de las últimas dos administraciones de gobierno 

en la Argentina y las discrepancias que se presentaron en torno a la relación con China, 

el lugar de la potencia asiática en la agenda externa de nuestro país continuó ganando 

espacio. Las relaciones diplomáticas entre China y Argentina han expresado una 

continuidad que se basa en la consolidación de los lazos históricos que se ha visto 

potenciada por los cambios en la política exterior de la potencia asiática. Sin embargo, la 

intensificación de estas relaciones diplomáticas y la mayor integración económica, 

financiera, comercial y política trajo aparejada un patrón de complementariedad 

subordinada que podría limitar aún más el margen de maniobra para negociar condiciones 

más beneficiosas para nuestro país en el futuro.  

 

Tras analizar el proceso de adhesión de la Argentina a la IFR, resulta evidente que 

responde a una necesidad de financiamiento para proyectos de infraestructura, en un 

contexto de déficit comercial, restricción externa, y necesidad de reducir el déficit 

comercial y diversificar las exportaciones. Tanto la apertura del mercado chino como 

destino de nuestras exportaciones como la atracción de inversiones destinadas a obras de 

infraestructura para facilitar la circulación de mercancías resultan una oportunidad que, 

sin embargo, es importante sopesar frente a los desafíos que plantean.  

 

Uno de los principales desafíos que enfrenta Argentina en su relación con China es cómo 

aprovechar los beneficios económicos de la cooperación bilateral sin comprometer su 

autonomía y soberanía. En este sentido, es importante que Argentina siga avanzando en 

la diversificación de sus relaciones comerciales y económicas, buscando nuevos socios y 

mercados en otras partes del mundo. Otra preocupación relevante para Argentina es el 

impacto de la cooperación bilateral en su sector productivo, especialmente en áreas como 

la manufactura. Existe la posibilidad de que una mayor cooperación con China en estos 

ámbitos pueda desplazar a la producción local y poner en peligro el desarrollo de ciertas 

industrias estratégicas para el país.  

 

Por último, es importante tener en cuenta las implicancias geopolíticas de la 

profundización bilateral con la potencia asiática. Si bien China se presenta como un socio 

estratégico para el desarrollo de América Latina, su creciente presencia en la región 
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también ha despertado ciertas preocupaciones acerca de la posible pérdida de influencia 

de otros actores internacionales en la región, como Estados Unidos y la Unión Europea. 

 

En conclusión, la adhesión de Argentina a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, si bien 

responde principalmente al crecimiento de la influencia de China en el escenario 

internacional y a su estrategia de política exterior para América Latina, representa una 

oportunidad para el país en términos de financiamiento de proyectos de infraestructura y 

diversificación de las relaciones comerciales y diplomáticas que puede balancear la 

influencia de los Estados Unidos pero también generar una condición de doble 

dependencia.  

 

Debido a esto, resulta fundamental que Argentina mantenga su capacidad de tomar 

decisiones soberanas y proteger sus intereses, promoviendo que las inversiones y 

préstamos recibidos se ajusten a un plan de desarrollo sostenible. La adhesión a la IFR 

debe ser vista como un medio para alcanzar determinados objetivos, y no como un fin en 

sí mismo. 
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Los aportes de Confucio y Sun Tzu en la política exterior de la 

era Xi Jinping 

Francisco Corigliano 

Resumen: El objeto de este artículo es analizar los aportes de Confucio y Sun Tzu en la 

actual política exterior china. El gobierno chino en la era Xi ha adoptado una política 

exterior flexible, nutrida en un realismo diferente al occidental. Este realismo flexible 

evita el excesivo énfasis del realismo dogmático en la dimensión exclusivamente milita 

del poder de las naciones. Parte en cambio de una concepción multidimensional del poder 

que, siguiendo las enseñanzas de Confucio, procura evitar cualquier medida que altere el 

equilibrio de la sociedad china y la relación del gigante asiático con sus vecinos y el resto 

del mundo. Asimismo, la política exterior de la era Xi toma en cuenta los consejos de Sun 

Tzu sobre el arte de la guerra y la estrategia, combina los componentes estrictamente 

militares con los organizativos y psicológicos. Así, el gobierno de Xi ha buscado la 

incorporación de Taiwán y la afirmación de la soberanía territorial china a través de una 

diplomacia que combina coerción con negociación, que se nutre de las enseñanzas de 

Confucio y Sun Tzu, y apunta al debilitamiento estratégico progresivo de los adversarios, 

siguiendo las reglas del wei qi, el juego favorito de los chinos. El conocimiento del 

sistema de creencias filosófico e instrumental de la dirigencia china resulta un 

componente crucial para la evaluación de los desafíos y oportunidades que se abren a los 

países latinoamericanos en general y a la Argentina en particular en sus relaciones con el 

gigante asiático.  

Palabras claves: Confucio, Sun Tzu, Xi Jinping, wei qi, realismo flexible, poder 

multidimensional 

Abstract: The purpose of this article is to analyze the contributions of Confucius and Sun 

Tzu in the current Chinese foreign policy. The Chinese government in the Xi era has 

adopted a flexible foreign policy, nurtured by a different realism from the West. This 

flexible realism avoids the excessive emphasis of dogmatic realism on the exclusively 

military dimension of the power of nations. Instead, it starts from a multidimensional 

conception of power that, following the teachings of Confucius, seeks to avoid any 

measure that alters the balance of Chinese society and the relationship of the Asian giant 

with its neighbors and the rest of the world. Likewise, the foreign policy of the Xi era 

takes into account Sun Tzu's advice on the art of war and strategy, combining strictly 

military components with organizational and psychological ones. Thus, the Xi 

government has sought the incorporation of Taiwan and the affirmation of Chinese 

territorial sovereignty through a diplomacy that combines coercion with negotiation, 

which is nourished by the teachings of Confucius and Sun Tzu, and aims at the 

progressive strategic weakening of opponents, following the rules of wei qi, the favorite 

game of the Chinese. Knowledge of the philosophical and instrumental belief system of 

the Chinese leadership is a crucial component for evaluating the challenges and 
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opportunities that open up to Latin American countries in general and to Argentina in 

particular in its relations with the Asian giant. 

Keywords: Confucius, Sun Tzu, Xi Jinping, wei qi, flexible realism, multidimensional 

power 
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Introducción 

Este artículo busca identificar las huellas de los pensamientos de Confucio y Sun Tzu en 

la política exterior del gigante asiático en la era encabezada por Xi Jinping, presidente de 

la República Popular China desde el 15 de marzo de 2013. Como advierte el ex secretario 

de Estado norteamericano Henry Kissinger, los líderes chinos han sido practicantes de 

una Realpolitik diferente a la que predomina en sus pares occidentales. Estos últimos 

parten de un concepto cortoplacista del tiempo, suelen ser partidarios de enfatizar el 

componente militar del poder y resolver sus conflictos de intereses con otros países a 

través de choques de fuerza decisivos que tienen que terminar en el jaque mate al rival o 

al enemigo. Por contraposición, la diplomacia china tiene un concepto del tiempo que 

enfatiza las metas a largo plazo, los múltiples componentes del poder –militares, pero 

también económicos, ambientales e incluso psicológicos- y buscan resolver sus conflictos 

de intereses a través de la combinación de acciones directas limitadas y acciones 

indirectas apuntando a una acumulación paciente de ventajas relativas, en un proceso 

paulatino que dura décadas e incluso siglos. Tal como nos explica Kissinger (2012), estas 

diferencias en los respectivos sistemas de creencias se evidencian en los respectivos 

juegos intelectuales por los que se han inclinado las civilizaciones occidental y china: el 

ajedrez y el wei qi. Mientras el primero se caracteriza por una clara jerarquía de las piezas 

de juego, el wei qi, que significa juego de piezas circundantes, se juega con 180 piedras 

o piezas por cada jugador, todas de igual jerarquía y valor. Como nos explica el ex 

secretario de Estado norteamericano, probablemente el funcionario occidental que mejor 

entiende la cultura política y el comportamiento chino en relaciones internacionales 

 
(…) En el ajedrez se busca la batalla decisiva y en el wei qi, la batalla prolongada. El 
ajedrecista tiene como meta la victoria total. El que juega al wei qi pretende conseguir 

una ventaja relativa. (…) El wei qi enseña el arte del rodeo estratégico. Donde el hábil 

ajedrecista apunta a eliminar las piezas del adversario en una serie de choques frontales, 
el diestro jugador de wei qi (…) va debilitando poco a poco el potencial estratégico de las 

piezas del adversario. El ajedrez crea resolución; el wei qi desarrolla flexibilidad 

estratégica. (Kissinger, 2012, pp. 43-45) 

 

En los siguientes apartados se analizarán los respectivos aportes de Confucio y Sun Tzu 

en la política exterior del actual gobierno chino.  

El lugar de la filosofía confuciana en la era Xi Jinping 

 
Confucio (Kong Fu-zi) (551-479 A.C) vivió una época caracterizada por la debilidad de 

la dinastía reinante (los Zhou) y la pugna por el poder entre príncipes regionales. A 

diferencia de Maquiavelo, Confucio se concentró más en el desarrollo de la armonía 

social que en las intrigas de poder. Este factor contribuyó a que su pensamiento no fuese 

tomado en cuenta por los dirigentes de su época, preocupados por la supervivencia y por 

alcanzar una vía que les permitiese adquirir riqueza y poder (Kissinger, 2012, p. 34). 

Confucio codificó una creencia que comenzó a incubarse en este período, aunque no 

germinara aún: si un gobernante se apartaba de la virtud y era egoísta, cruel y opresivo 

con su pueblo, el Cielo -fuente del mandato de los reyes- no apoyaría al gobernante, y 

éste acabaría por caer. Así, el Mandato del Cielo se convirtió en un importante ideal chino, 

que sintonizaba con el código de conducta confuciano en el que virtud y orden jerárquico 

son principios cardinales (Armstrong, 2007, pp. 63-64). 
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Como se ha dicho, la prédica confuciana no germinó ni echó raíces en los dirigentes de 

la época en que vivió, debido a que estos últimos estaban plenamente enfrascados en la 

lucha por el poder y la riqueza. No obstante, cuando China abandonó el período de guerra 

civil entre príncipes y obtuvo la estabilidad imperial con la dinastía Han (206-220 D.C), 

las enseñanzas de Confucio se convirtieron en la filosofía oficial del Estado. La respuesta 

de Confucio a la guerra civil de su época era un orden jerárquico basado en una sociedad 

armoniosa en donde cada individuo debe buscar la rectitud. En la cúpula de este orden 

confuciano estaba el emperador como el Hijo del Cielo, el intermediario simbólico entre 

el cielo, la tierra y la Humanidad. Si el emperador se apartaba de la virtud, la dinastía 

existente en el gobierno perdía el mandato Celestial que le otorgaba el derecho a gobernar, 

y la Gran Armonía del Universo, de todas las cosas, grandes y pequeñas, dejaba su lugar 

al caos y a un nuevo ciclo de guerras civiles hasta que una nueva dinastía de emperadores 

pudiese restablecer la armonía perdida –la cósmica y la social, ambas interconectadas 

entre sí. Así, el propio Confucio nos dice en el capítulo único del Ta-Hio o la Gran 

Ciencia, en sus apartados 4 a 6, lo siguiente:  

 
(…) 4. Los antiguos príncipes que pretendían educar y renovar a todos los pueblos, se esforzaban 

primero en gobernar con rectitud sus propios reinos. Para gobernar rectamente sus reinos, 
se aplicaban ante todo a ordenar bien sus familias. Para ordenar bien sus familias, 

procuraban previamente corregirse a sí mismos. Para corregirse a sí mismos, ponían un 

especial cuidado en adornar su alma de todas las virtudes. Para la consecución de todas 
las virtudes, se esforzaban en conseguir la rectitud y sinceridad de todas sus intenciones. 

Para lograr que sus intenciones fueran rectas y sinceras, se entregaban con ardor al 

perfeccionamiento de sus conocimientos morales. Y el máximo perfeccionamiento de los 
conocimientos morales consiste en penetrar y descubrir los móviles de las acciones. 

5. (…) Si las intenciones son rectas y sinceras, el alma queda adornada con todas las virtudes (…) 

Si alcanzamos nuestra perfección personal, quedará restablecido el orden en nuestra 

familia. Si la familia está en orden, el reino será rectamente gobernado. Y cuando todos 
los reinos son bien gobernados, el mundo entero goza de paz y armonía, siendo renovados 

y educados todos los pueblos. 
6. Desde el hombre más noble al más humilde, todos tienen el deber de mejorar y corregir su 

propio ser. El perfeccionamiento de uno mismo es la base de todo progreso y desarrollo 

moral (…) (Confucio, 1968, p. 46) 
 

Por su parte, en el comentario del discípulo de Confucio, Tseng-Tse, a este capítulo único 

del Ta-Hio, se menciona explícitamente el deber de “cultivar la naturaleza racional que 

todo hombre recibe del Cielo” (Confucio, 1968, p. 46). 

 

En numerosos gestos y discursos, Xi Jinping evidenció su visión del rol chino en el mundo 

en tonos confucianos. El 26 de noviembre de 2013, pocos meses después de su llegada al 

máximo cargo gubernamental, Xi no dudó en visitar Qufu, el lugar de nacimiento de 

Confucio, ubicado en el este del país, a fin de comenzar su mandato bajo el patronazgo 

simbólico del célebre pensador. Asimismo, se reunió con académicos del Instituto 

Confucio, evento que fue cubierto por el canal de televisión CCTV-13 (Bougon, 2017, 

pp. 130-131). En aquella ocasión, también remarcó la importancia de aunar antes que 

oponer entre sí los aportes del confucianismo y del maoísmo, en los siguientes términos: 

 
En sus discursos, el camarada Mao Zedong usó muchas de las ideas de Confucio, 
la escuela confuciana y las Cien Escuelas de Pensamiento. También yo en mis 

discursos cito mucho de Confucio. Estas famosas palabras y principios han sido 

transmitidos a través de más de dos mil años de historia y experimentación, y hoy 

vemos más claramente el valor del pensamiento de Confucio. En la historia, 
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muchos chinos respetaron a Confucio, muchos se opusieron a él, y muchos 

demostraron recelo por su pensamiento. Hubo muchos giros y vueltas políticos, 
pero ahora vemos claro, y hemos llegado a un consenso sobre la esencia del 

pensamiento confuciano. Confucio ha tenido una gran influencia en el 

pensamiento del progreso civilizado de la humanidad, y en la sinificación del 
marxismo. Para manejar bien los asuntos de China, debemos usar métodos que 

sean consistentes con las condiciones en China. (…) Deberíamos pensar en el 

pensamiento de Confucio en términos del materialismo histórico; la China de hoy 

es un producto de la historia de China, y debe adherirse a esta actitud, adherirse 
a métodos marxistas, adoptar una actitud marxista en el estudio de Confucio, el 

confucianismo y la cultura tradicional (Bougon, 2017, pp. 144-145). 
 

Este esfuerzo por conciliar confucianismo y marxismo maoísta no era nuevo en la retórica 

de Xi. Durante su discurso del 29 de noviembre de 2012, el por entonces secretario 

general del Comité Central del Partido Comunista habló del objetivo de convertir al país 

para 2049 –fecha en la que se cumplirán 100 años de la llegada del Partido Comunista al 

poder en China- en un Estado “socialista moderno, próspero, estable, democrático, 

culturalmente avanzado y armonioso” (la itálica es del autor). Por su parte, en una 

inspección al Teatro de Operaciones Militares de Guangzhou que tuvo lugar los días 8 y 

10 de diciembre del mismo año Xi remarcó que, para alcanzar el gran rejuvenecimiento 

de la nación china, “debemos enriquecer el país y fortalecer el poder militar, con el fin de 

construir una defensa nacional fuerte”. A su vez, en su discurso ante la Primera Sesión 

del XXº Congreso Nacional el 17 de marzo de 2013, el jefe de Estado chino vinculó los 

objetivos del gran rejuvenecimiento y fortalecimiento del poder militar chino con los 

intereses del pueblo chino y con “la tradición gloriosa de nuestros antepasados de luchar 

en pos del progreso” (Xi Jinping, 2014, pp. 4-5).  

 

La visión confuciana de la administración encabezada por Xi en política exterior ha 

procurado armonizar el rápido crecimiento de la economía china tras la crisis mundial 

iniciada en 2008 con las vulnerabilidades en política exterior derivadas de los 

separatismos étnicos internos -los cuales pueden ser potencialmente explotados por 

actores externos- y de las inestables seguridades territorial en el sur y este de China y la 

marítima en el Mar del Sur de la China, situaciones en las que China enfrenta las 

presencias de la India, los Estados Unidos y Japón -país este último con el que además 

tiene disputas territoriales por el control de las islas Diaoyu Dada la importancia crucial 

que tiene el área desde el sudeste asiático al Golfo Pérsico en la seguridad china. No 

extraña que desde 1993 China haya establecido sociedades estratégicas y cooperativas no 

sólo con Rusia -con quien comparte fronteras relativamente estables en el norte y una 

visión revisionista respecto de las políticas promovidas por los poderes occidentales- sino 

con un arco muy amplio de países europeos como Alemania, Francia, Rumania y 

Bulgaria, africanos como Congo, Etiopía, Nigeria y Angola, centro asiáticos como 

Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán y del sudeste asiático como Vietnam, 

Laos, Camboya, Myanmar y Tailandia, entre otros (Xiao, 2016, pp. 252-253 y 266). En 

la misma dirección confuciana podemos ubicar la reciente propuesta de Xi de mediar 

entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto entre ambos países iniciado en 2014 y 

de renovada vigencia desde febrero de 2022. Dicha propuesta de mediación ha sido 

aceptada en el documento final de la reciente cumbre del G-7 en Hiroshima, el cual 

condena la guerra iniciada por Rusia como una "amenaza" para el orden internacional y 

pide a Beijing que medie en el conflicto para que Moscú retire sus tropas. Como 

contrapartida, los participantes de las siete potencias industrializadas reclaman a China 
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que cese en sus demandas "injustificadas" en la zona del mar de China oriental y que 

resuelva sus tensiones con Taiwán por la vía pacífica (Infobae, 20 de mayo de 2023). 

 

Como advierte Creel (1976), el énfasis confuciano en la armonía social no debe ser 

confundida con un rechazo al uso de la fuerza, pero consideraba a dicha opción como un 

recurso último que debía subordinarse al imperativo de la justicia. En las palabras del 

propio pensador: 

 
Si siento en mi corazón que estoy equivocado, debo pararme temeroso aun 

cuando mi adversario sea el menos formidable de los hombres. Pero si mi propio 
corazón me dice que tengo razón, seguiré adelante aunque sea contra miles y 

decenas de miles. A nivel más práctico, creía que un ejército no podía combatir 

con eficiencia a menos que hasta sus soldados rasos supieran por qué combatían 
y estuvieran convencidos de la justicia de su causa. Creía que la moral de combate 

depende de la convicción ético-moral. Dijo: Llevar a la guerra a un pueblo que 

no ha sido instruido es como conducirlo en balde al sacrificio (Confucio, citado 

en Creel, 1976, p. 40). 
 

Desde la óptica china, la mediación en el conflicto ruso-ucraniano ayudaría a suavizar las 

presiones de las potencias del G-7 preocupadas por disminuir su dependencia comercial, 

financiera y tecnológica respecto del gigante asiático, y sintoniza con la filosofía 

confuciana.  Para las autoridades de Beijing, el colapso militar de Rusia en el conflicto 

crearía un vacío de poder en Asia Central que crearía inseguridades en el flanco norte de 

la frontera territorial china, pero además podría ser aprovechado por los Estados Unidos 

y sus socios europeos en la OTAN, e incluso por las etnias disidentes internas. A su vez, 

un colapso de las fuerzas ucranianas y una victoria contundente rusa crearía una situación 

de incremento de poder relativo de Moscú respecto de Beijing. Ambas opciones van en 

dirección contraria al escenario regional de balance y armonía en términos confucianos 

promovido por las autoridades chinas. Como explica Kissinger, la historia -y el 

pensamiento de Confucio- les han enseñado a los chinos   

 
que un énfasis excesivo en el dominio total de los acontecimientos específicos 

podía alterar la armonía del universo. China siempre tuvo demasiados enemigos 

(...) para vivir en una seguridad absoluta; su destino era el de una seguridad 
relativa, lo que implicaba también una relativa inseguridad: la necesidad de 

aprender las normas básicas de más de una docena de estados limítrofes con 

historias y aspiraciones significativamente distintas. En muy pocas ocasiones los 
dirigentes chinos se arriesgaron a resolver el conflicto en una confrontación de 

todo o nada; su estilo era más bien el de elaboradas maniobras que duraban años. 

Mientras la tradición occidental valoraba el choque de fuerzas decisivo que ponía 
de relieve las gestas heroicas, el ideal chino hacía hincapié en la sutileza, la 

acción indirecta y la paciente acumulación de ventajas relativas" (Kissinger, 

2012, pp. 42-43).  
 

Como se ha dicho, esta tendencia confuciana de larga data puede observarse en la política 

exterior de la era Xi Jinping en general y en su propuesta de mediación en la guerra entre 

Rusia y Ucrania en particular.  Como sostiene Bougon (2017) citando al intelectual chino 

Gan Yang, en lo esencial, bajo la conducción  de Xi, la República Popular China es una 

república socialista confuciana que procura sintetizar tres tradiciones históricas distintas: 

la tradicional confuciana, que apunta a fortalecer los lazos familiares como eje de la 

armonía social y promueve un orden jerárquico interno administrado por el Partido 

Comunista (que ocupa el lugar de los reyes guiados bajo el Mandato del Cielo); la 
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marxista maoísta, que coloca el acento en la igualdad y la justicia social; y la reformista 

pro-mercado asociada con el sucesor de Mao, Deng Xiaoping, que coloca el énfasis en el 

mercado y las medidas de modernización económica.  

 

Esta triple tradición se traduce en una política exterior de realismo flexible, que puede 

combinar la búsqueda de corredores bioceánicos, puertos, mercados y oportunidades de 

inversión en rincones del mundo olvidados o parcialmente descuidados por las potencias 

capitalistas occidentales como África o la porción sudamericana del continente, siguiendo 

las premisas reformistas pro-mercado del Pequeño Timonel; la de los principios 

confucianos de armonía interna y seguridad relativa en la región Asia-Pacífico y en el 

resto del mundo, evidenciados en la propuesta de mediación en el actual conflicto entre 

Rusia y Ucrania; y el viejo anhelo maoísta de recuperar Taiwán a través de una diplomacia 

de coexistencia combativa -un ejercicio sutil de manejo de crisis, que coloca como 

deadline para la unión de China y Taiwán en una sola nación para el año 2049 -cuando 

se cumpla el centenario de la llegada del comunismo al poder en China-. Por cierto, estas 

tres tradiciones y sus respectivas diplomacias externas son perfectamente congruentes 

con el pensamiento de otro estratega clave en la tradición china: Sun Tzu, analizado en el 

siguiente apartado. 

 

El pensamiento de Sun Tzu y la política exterior china bajo Xi Jinping  

Sun Tzu -cuyo nombre de nacimiento fue Sun Wu- fue un general, estratega y filósofo 

chino que vivió en el siglo V A.C. y que escribió El arte de la guerra. Como Confucio, 

Sun Tzu vivió en un período de debilidad del poder imperial y guerra civil entre príncipes 

regionales. Las máximas de Sun Tzu, que explican que todo el arte de la guerra se basa 

en el engaño y que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar (Sun 

Tzu, 2020, p. 4) encontraron su expresión política concreta en la forma en que la guerrilla 

comunista liderada por Mao Tse Tung encaró su enfrentamiento con las fuerzas 

nacionalistas, pero también en las acciones militares de ataque directo y guerra 

psicológica de Ho Chi Minh contra Francia primero, y contra Estados Unidos después, en 

las guerras de Indochina (1946-1954) y de Vietnam (1955-1975) (Kissinger, 2012, p. 45). 

Asimismo, muchas frases clave de los manuales modernos de gestión de empresas, son 

prácticamente citas literales de la obra de Sun Tzu (cambiando, por ejemplo, ejército por 

empresa, o armamento por recursos). En su capítulo I ("Sobre la evaluación"), Sun Tzu 

subraya  

 

El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, 

ha de aparentar incapacidad; cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. 
Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos; si está lejos, 

aparentar que se está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. Golpear al 

enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro en 

todas partes. Evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente 
tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trata de 

fomentar su egoísmo. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una 

reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre 
sus filas. Ataca al enemigo cuando no está preparado, y aparece cuando no te 

espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega. (...)" (Sun Tzu, 2020, 

p. 6).  
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A su vez, en el Capítulo III "Sobre las proposiciones de la victoria y la derrota”, el 

estratega chino nos dice: “La victoria completa se produce cuando el ejército no lucha, la 

ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo, y en cada 

caso el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia" (Sun Tzu, 2020, p. 9).  

 

En ese mismo capítulo, nos aclara acerca de una preocupación central de Confucio: la del 

autoconocimiento a la hora de emprender batallas y guerras:  

 

Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás 

peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una 

batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás 

peligro en cada batalla (Sun Tzu, 2020, p. 9) 
 

 Por su parte, en el capítulo VIII ("Sobre los nueve cambios"), Sun Tzu coloca el énfasis 

en el componente psicológico del enfrentamiento y en la necesidad ya marcada por 

Confucio y presente en los discursos de Xi Jinping, de contar con un ejército fuerte y con 

una sociedad próspera y armoniosa como pilares domésticos de una ofensiva exitosa:  

 

Cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles respirar. Pero 

antes de lograrlo, tienes que realizar previamente tu propia labor. Esa labor 
consiste en desarrollar un ejército fuerte, un pueblo próspero, una sociedad 

armoniosa y una manera ordenada de vivir (Sun Tzu, 2020, p. 24). 
 

Finalmente, en su capítulo XIII ("Sobre la concordia y la discordia"), Sun Tzu señala la 

importancia de conocer al enemigo y de obtener la información previa a través del 

espionaje:  

 
Una Operación militar significa un gran esfuerzo para el pueblo, y la guerra 

puede durar muchos años para obtener una victoria de un día. Así pues, fallar en 

conocer la situación de los adversarios por economizar en aprobar gastos para 

investigar y estudiar a la oposición es extremadamente inhumano, y no es típico 
de un buen jefe militar, de un consejero de gobierno, ni de un gobernante 

victorioso. (...) La información previa no puede obtenerse de fantasmas ni 

espíritus, ni se puede tener por analogía, ni descubrir mediante cálculos. Debe 
obtenerse de personas; personas que conozcan la situación del adversario. (...) 

Así, sólo un gobernante brillante o un general sabio que pueda utilizar a los más 

inteligentes para el espionaje puede estar seguro de la victoria. El espionaje es 
esencial para las operaciones militares, y los ejércitos dependen de él para llevar 

a cabo sus acciones. No será ventajoso para el ejército actuar sin conocer la 

situación del enemigo, y conocer la situación del enemigo no es posible sin el 

espionaje (Sun Tzu, 2020, pp. 41-42)  

Conclusiones 

Este trabajo analiza los aportes de Confucio y Sun Tzu en la actual política exterior china. 

Como resume claramente Honghua Men (2016, p. 300), la identidad nacional -y la 

internacional- china descansa en 5000 años de civilización -con los aportes de la filosofía 

confuciana y la estrategia de Sun Tzu, una centuria de humillación -la del siglo XIX, la 
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de las guerras del opio, la de la conversión de China de un glorioso pasado imperial a un 

estado a punto de colapsar y dividido en zonas de influencia por las potencias europeas- 

y por la tendencia en ascenso a un status de gran poder, que tiene como un mojón clave 

la crisis financiera iniciada en 2008 y globalizada en 2009. En ese momento, la declinante 

situación económica de Estados Unidos y las naciones desarrolladas de Europa 

Occidental contrastó agudamente con una China económicamente consolidada que 

celebraba orgullosamente los Juegos Olímpicos en Beijing (Kissinger, 2012). Y, como se 

ha dicho, la actual narrativa gubernamental en la era Xi Jinping es el esfuerzo de síntesis 

de tres tradiciones distintas que buscan ser complementadas entre sí: la tradicional de 

Confucio -y de Sun Tzu-; la marxista maoísta, la versión significada del marxismo 

soviético; y el reformista pro-mercado de Deng Xiaoping, que procuró extraer lo mejor 

de las reformas económicas soviéticas sin incluir la apertura política para evitar repetir la 

suerte del último Jefe de Estado de la URSS. 

Por cierto, la mencionada propuesta china de mediación en la guerra entre Rusia y Ucrania 

es un gesto de política exterior revelador de los aportes de Confucio y Sun Tzu en este 

aspecto particular de las políticas públicas. El documento final del G-7 en la cumbre de 

Hiroshima de mayo de 2023 respaldó la propuesta china, pero a la vez dejó entrever un 

halo de desconfianza respecto de las prácticas externas chinas (comerciales, tecnológicas 

y de alianzas externas con Rusia, Irán y Corea del Norte, tres actores identificados en el 

documento final como desestabilizadores en términos de seguridad global) y respecto de 

la real voluntad de mediación china en el conflicto, habida cuenta de su estrecho vínculo 

con uno de los bandos contendientes: el integrado por Rusia e Irán. La diplomacia de 

Beijing, con Xi como cara visible, está librando con Washington y el resto de Occidente 

una guerra en múltiples niveles -económico-comercial, financiero, estratégico y 

tecnológico (en áreas como la conexión 5G a Internet y la inteligencia artificial-. Tal como 

decía Sun Tzu, el arte de la guerra es el arte del engaño y probablemente la propuesta de 

mediación haya apuntado no sólo a plasmar objetivos confucianos, sino también a oír las 

enseñanzas del gran estratega chino, es decir, a dificultar una correcta percepción de las 

grandes potencias occidentales respecto de cuál será el próximo o los próximos pasos de 

la diplomacia china en este tablero de wei qi mundial. En este juego sutil, librado en un 

mundo teñido por la incertidumbre y la crisis de gobernabilidad sistémica, cualquier 

ventaja relativa mínima a corto plazo es valiosa. 

 

A lo largo de este artículo, se ha partido de la premisa que los líderes chinos -desde los 

príncipes y emperadores chinos hasta Xi Jinping- han adoptado una variante del realismo 

flexible diferente a la occidental, una variante confuciana que también se nutre de la sutil 

estrategia de Sun Tzu expuesta en su conocido libro El arte de la guerra. Una 

comprensión cabal de las tradiciones del pensamiento chino en la actual política exterior 

resulta un insumo fundamental para una correcta evaluación de los desafíos y 

oportunidades que nuestros países tienen en sus relaciones con el gigante asiático, habida 

cuenta del poder chino en el complejo juego del sistema internacional, de la enorme 

asimetría de poder y sutileza que la diplomacia de Beijing exhibe en su conducta externa 

e interna, producto de una tradición milenaria en la que Confucio y Sun Tzu han sido 

exponentes claves.  
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Una política estratégica ante un mundo en pugna. Los 

desafíos de la política exterior argentina frente al cambio de 

paradigma en la ciencia 

Rubén E. Galleguillo 
 

Resumen: El presente artículo pasa revista a las tendencias de fondo que comienzan a 

modelar la transición política internacional en el siglo XXI, caracterizada por la pugna 

creciente entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial. Desde la nueva 

perspectiva teórica y práctica que postula el “paradigma de la complejidad” explora las 

posibilidades fácticas de plantear y llevar a cabo una política estratégica orientada a un 

desarrollo sustentable, sostenible e inclusivo. En el marco de los procesos de 

globalización asimétrica, regionalización abierta y sociedad del conocimiento analiza las 

potencialidades de Argentina y América Latina para su inserción efectiva en los mercados 

internacionales de bienes y servicios. 

Palabras claves: Posglobalismo, Complejidad, Política Estratégica, Regionalización, 

Desarrollo 

 

Abstract: This paper reviews the underlying trends shaping the international political 

transition in the twenty-first century characterized by the growing struggle between the 

United States and China for world hegemony. From a new theoretical and practical 

perspective that the "paradigm of complexity" postulates, it explores the factual 

possibilities of proposing and carrying out a strategic policy aimed at sustainable, lasting 

and inclusive development. Within the framework of the processes of asymmetric 

globalization, open regionalization and the knowledge society, it analyzes the potential 

of Argentina and Latin America for their effective insertion in the international markets 

of goods and services. 
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Introducción 

A la luz de una perspectiva histórica, el ingreso irreversible de la humanidad en la era 

digital se dio en simultáneo con un nuevo estadio de la política internacional que, 

siguiendo la distinción del renombrado y ya extinto sociólogo alemán Ulrich Beck —

profesor de la Universidad de Múnich y de la London School of Economics and Political 

Science—, bien se puede caracterizar como posglobalismo (cfr. Beck, 1998, p. 27).  

Un momento de transición en el orden mundial, que a poco de iniciarse el tercer milenio 

se vio sacudido por una de las típicas crisis sistémicas del capitalismo dando lugar a una 

novel configuración económica, social y política de cuño post industrial, post liberal y 

post hegemónica. 

Este artículo se propone efectuar una aproximación al debate sobre la configuración del 

nuevo orden mundial en una época especial de transición y cambio de paradigma, realizar 

un aporte para el establecimiento de una política estratégica en materia exterior, y 

finalmente explorar las potencialidades, condiciones y limitaciones efectivas que ofrece 

Argentina, y la región en general, para avanzar en un proceso de desarrollo sostenido e 

inclusivo. 

El hilo argumental que conecta los tres apartados de este trabajo es la problemática crucial 

del desarrollo, considerado aquí como un proceso multidimensional, socialmente 

construido e históricamente contingente que permea —y eventualmente transforma— la 

realidad internacional, regional y nacional, cuya comprensión y planteamiento requieren 

un enfoque sistémico, un abordaje multidisciplinar y un análisis multinivel.  

Desde un punto de vista metodológico, asumiendo la naturaleza dinámica de la política 

internacional y atendiendo las restricciones en materia de extensión que un artículo de 

esta índole exige, se realizará un breve estudio de orden comprensivo, exploratorio y 

descriptivo que permita una conceptualización del contexto internacional, la puesta en 

valor de los desafíos estratégicos de la política exterior argentina, y un estudio situado de 

las potencialidades de desarrollo que presenta Argentina y la región en general.   

En el umbral del mundo digital: situación, caracterización y tendencias.  

El orden mundial emergente en los inicios del presente siglo, que provisoriamente se 

podría denominar posglobalista, reconoce determinados patrones y características que lo 

diferencian nítidamente de otros periodos históricos de la humanidad, tanto en el plano 

económico, geopolítico como sociocultural.    

En efecto, desde un punto de vista económico, la crisis financiera global desatada por la 

caída de Lehman Brothers en setiembre de 2008, que ya había sido anticipada por el 

estallido de la burbuja de las compañías puntocom en marzo de 2000 y desdeñada su 

influencia en la economía mundial por el selecto círculo de los decisores políticos de los 

países industrializados (Stiglitz, 2015, pp. 61-81), puso de manifiesto en toda su 

dimensión la fuerza irrefrenable de un tipo de acumulación económica distinta de los 

cánones clásicos: el capitalismo financiero. 

El antiguo reparo a la autonomización del capital, formulado tempranamente por el 

sociólogo y teórico político alemán Klauss Offe (Offe, 1982), tomó forma a través de la 

especulación financiera institucionalizada. No fue de otro modo que en el decurso 

histórico de su existencia el capitalismo se fue adaptando al movens de los tiempos, 

pasando sucesivamente de capital agrícola a capital industrial, inmobiliario, tecnológico 

y financiero (Piketty, 2018, pp. 179-215); el monstruo mutó su piel, más no su naturaleza.  
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La ruptura del eje capital-trabajo, columna vertebral de la sociedad industrial de masas 

que obligaba a la política a procesar continuamente las diferencias generadas por la 

plusvalía entre los aportantes del esquivo recurso capital y del forzoso recurso trabajo, 

condujo a una liberación de la contraparte capitalista desligándolo de su histórica función 

económica y social en la cadena productiva desde el instante que mostró la posibilidad de 

su reproducción autónoma, ya sin concurso del factor trabajo (Galleguillo, 2010, pp. 86-

87; cfr. Deaton, 2015, pp. 230-247). 

Esta escisión del andamiaje constituyente de la sociedad industrial patentiza la 

insuficiencia del sistema político que actúa principalmente en el plano local, sea el Estado 

en tanto unidad de poder, sea la democracia en tanto pluralidad de instituciones, para 

lidiar con las tensiones del sistema económico que opera fundamentalmente en el plano 

global, en especial el mercado en cuanto ámbito de coordinación y asignación de recursos. 

Esto pone de relieve también el desplazamiento del conflicto hacia una dicotomía mucho 

más densa, dramática y profunda que se expresa en los términos inclusión-exclusión 

social (Gorz, 1998, pp. 37-81; Rifkin, 1997, pp. 249-258; Galleguillo, 2010, pp. 87-92), 

donde ya no se juega solo la plusvalía sino muchas veces la vida misma. 

Asimismo, el exponencial desarrollo científico y tecnológico de las últimas décadas y su 

enlazamiento con el proceso económico apuró el fin del modelo industrialista clásico 

abriendo las puertas a la economía del conocimiento. La participación del sector servicios 

desplaza año tras año a la industria y a las manufacturas en el producto bruto mundial1, 

potenciado ahora por la generación y comercialización de bienes y monedas intangibles. 

En este puzzle geo-político y tecno-económico global, crecientemente inestable y 

peligrosamente agonal, hay una reversión de las políticas liberales que signaron la pax 

americana finisecular y un repliegue de los países hacia el interior de sus respectivos 

espacios de proximidad geográfica, mediante la realización de “acuerdos económicos 

megarregionales de nueva generación”, según lo confirma el Informe de Inversiones en 

el Mundo correspondiente al último año de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2022: 65-75). 

La naturaleza integral y relevancia geo-estratégica de este “Regionalismo del siglo XXI”, 

como lo denomina Richard Baldwin, no solo está reconfigurando las normas y políticas 

internacionales de inversión (UNCTAD, 2022, p. 69), sino también está socavando la 

centralidad y función de la Organización Mundial de Comercio como organismo rector y 

ámbito de formulación de las reglas necesarias para fomentar el “nexo comercio-

inversión-servicios” que constituye el núcleo del comercio internacional actual (Baldwin, 

2011, pp. 30-32). 

Los principales países se organizan ahora en bloques de dimensiones continentales que 

actúan como grandes áreas de libre comercio, pero al mismo tiempo como mercados 

protegidos respecto de los otros bloques: América del Norte sostiene el T-MEC; el Viejo 

Continente refuerza la Unión Europea (UE), ya sin el Reino Unido; y Asia-Pacífico 

alumbra la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), todavía sin India; mientras 

América Latina intenta reflotar la UNASUR, de la mano de Brasil. 

La estrategia de deslocalización (offshoring) impulsada por las multinacionales en la 

globalización buscando maximizar la ventaja competitiva mediante el comercio intra-

industrial, la radicación en el extranjero de la inversión y la transnacionalización de la 

                                                
1 Fuente: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files, Data Online (2023). 

La Estructura del valor agregado se puede consultar en el link disponible en Referencias Bibliográficas.  
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producción (Tussie, 1994, pp. 53 y ss.; Galleguillo, 2010, pp. 57-83), hoy se sustituye por 

una estrategia de relocalización en el propio entorno regional (backshoring) procurando 

potenciar la ventaja competitiva (tecnológica) con la ventaja comparativa (natural) a 

través de la integración económica de cadenas de valor regionales, mercados de trabajo 

conjuntos y economías de escala.   

Esta ola incremental de proteccionismo macro regional se funda además en valores e 

intereses compartidos (friend-shoring), en un momento donde el mundo gira hacia 

posiciones de confrontación política, militar, económica y tecnológica. La competencia 

por el territorio, los recursos, el mercado, la tecnología, e incluso el discurso, se intensifica 

en la medida que la desconfianza general crece y los compromisos globales se debilitan. 

Queda claro entonces que aquella configuración globalista comportaba no solo una 

uniformización de los procesos políticos, económicos, sociales y culturales en todo el 

orbe, sino también exportaba una ideología dominante con pretensiones de 

mundialización, como se desprende del libro de Francis Fukuyama The End of History 

and the Last Man (1992). Empero, la rueca de la historia pudo resistirse a ese destino 

ineluctable y anodino que se quiso imponer unilateralmente, y una vez más, como tantas 

otras, se avino a tejer sabiamente la urdimbre de la vida humana.  

En las arenas movedizas de la política internacional, azotada como nunca antes por las 

crisis sistémicas y recurrentes del capitalismo, las pandemias de diverso tipo y dudoso 

origen, el calentamiento global, las amenazas nucleares y las guerras híbridas, la única 

hegemonía posible es la responsabilidad compartida y la garantía más eficaz el equilibro 

dinámico de poder.  

Ello supone, por un lado, un sistema en estado de alerta permanente, para tratar con el 

riesgo y la incertidumbre, y con la suficiente capacidad adaptativa para procesar los 

cambios sobrevinientes; y, por otra parte, actores dispuestos a compromisos efectivos, 

para priorizar el diálogo y el entendimiento, y con la necesaria actitud política para 

mantener a raya a los lobos y esquivar las trampas.  

Desde un punto de vista estrictamente social, la humanidad está asistiendo al ingreso de 

una sociedad atravesada por las pulsiones de la revolución ciber-digital que es al 

capitalismo tardío lo que fue la revolución industrial al capitalismo manchesteriano, el 

resultado de una estructura de acumulación económica, científica y tecnológica.  

Este tránsito es aún más inquietante cuando se observa en las naciones desarrolladas un 

retorno al patrimonialismo que había regido durante el siglo XIX y principios del siglo 

XX en Francia, Inglaterra y Alemania. Este capitalismo patrimonial, asentado en el stock 

acumulado y en la riqueza heredada, decayó rápidamente entre 1914 y 1945 por efecto de 

las dos guerras mundiales y la crisis del '30, para resurgir paulatinamente a partir del '80 

en Francia, unos años antes en Alemania y unos años después en el Reino Unido, y 

emerger con fuerza desde los '90 en Estados Unidos de la mano no ya de rentistas sino de 

super ejecutivos en una vuelta de tuerca del capitalismo (Piketty, 2018, pp. 500-695). 

El epítome de estos cambios copernicanos en la política, la economía y la sociedad se 

condensan y procesan en esta era ciber-digital nutrida y regida por la información, la 

comunicación y las nanociencias, pero a diferencia de la revolución industrial moderna 

que transformó las bases materiales de la sociedad de masas, la revolución ciber-digital 

en curso está además afectando las bases simbólicas de la sociedad contemporánea. 

La sociedad del conocimiento emergente en esta era digital posmoderna constituye una 

sociedad híbrida, donde la fusión de la inteligencia natural y la inteligencia artificial 

impacta en los propios cuerpos vivientes y se expande prácticamente a todos los ámbitos 
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del quehacer humano (Harari, 2018, pp. 337-382), del que no es ajeno el campo 

internacional, escenario por antonomasia de la guerra y la paz. 

En el contexto de la política mundial, el sistema internacional está atravesando un periodo 

de transición que transcurre desde un orden global hegemónico de carácter unipolar hacia 

un nuevo estadio con hegemonía compartida y equilibrio dinámico de poder. El paulatino 

descenso y pérdida de posiciones relativas de Estados Unidos y el vertiginoso y vigoroso 

ascenso de la República Popular China a la cúspide del sistema mundial es descripto por 

diferentes líderes políticos y teóricos de la disciplina como un reto sistémico (NATO, 

2022) y una “peligrosa” guerra fría (Mearsheimer, 2021).  

Conforme las categorías básicas del realismo estructural los cambios en la posición y en 

la distribución de las capacidades relativas de las potencias en el tablero internacional 

comportan un cambio de sistema (Waltz, 1988, pp. 119-148), pero dichas teorías carecen 

de la capacidad explicativa para especificar el origen, naturaleza y lógica de los cambios 

en el sistema (Holsti, 1989, pp. 533-534).    

En este orden mundial en transición, como se expresara en los párrafos precedentes,  se 

constatan cambios sistémicos de significativa importancia en el contexto internacional 

(tercera imagen), pero también se registran profundas modificaciones en los procesos e 

interacciones políticas intra e interestatales (segunda imagen), y en los marcos cognitivos 

y características conductuales de los líderes de cada país (primera imagen), razones más 

que suficientes para dar cuenta de la presencia de cambios en el sistema; en su dinámica, 

en sus relaciones y en el comportamiento de sus unidades constituyentes. (cfr. He and Li, 

2020; Swaine, 2018, 2011; Li, 2020, 2011, 2009). 

Estas transformaciones singulares a nivel del sistema y a nivel de las unidades no se 

ajustan a los rígidos parámetros del neorealismo (cfr. Waltz, 1988, pp.119-148), escapa a 

las categorías de la sociedad global y la interdependencia compleja del neoliberalismo 

(cfr. Keohane and Nye, 1977), tampoco es aprehendida por las teorías estado-céntricas y 

economicistas de la estabilidad hegemónica (cfr. Gilpin, 2000), no puede responderse 

desde el estructuralismo marxista de las teorías críticas (cfr. Cox., 1996), ni derivarse de 

las fragmentarias y discursivas teorías posmodernistas (cfr. Der Derian y Shapiro, 

1989).    

Este cambio continuo se ajusta mucho más a las ideas dinámicas de complejidad: no 

linealidad, autoorganización, mutación, interacción, heterogeneidad, emergencia, 

multidireccionalidad, causalidad contingente, inestabilidad, homeostasis, incertidumbre, 

cooperación y competencia simultáneas, fluctuación y caos, entre otras características 

propias de los sistemas complejos, que se enfatizan en los textos liminares y seminales 

de Urry —Global Complexity (2003)—; Bauman —Modernidad Líquida (2000)—; Hardt 

and Negri —Empire (2000)—; Latour —On recalling ANT (1999)—; Capra —The Web 

of Life (1996)—; Zohar and Marshall —The Quantum Society (1994)—; Mitchell 

Waldrop —Complexity (1992)—; y del propio John H. Holland —Hidden Order: How 

Adaptation Builds Complexity (1995)—; para citar sólo unos pocos2.  

                                                

2 Los sistemas complejos integran lo que se ha dado en llamar el “paradigma de la complejidad” 

que constituye uno de los campos interdisciplinarios más relevantes y promisorios de la ciencia 

de vanguardia, cuyos estudios pioneros se iniciaron en el Center for Studies in Statistical 

Mechanics de la Universidad de Texas en Austin (USA) —fundado en 1967 por el laureado 

Premio Nobel de Química Ilya Prigogine por sus contribuciones a la teoría termodinámica en 

sistemas alejados del equilibrio—, luego renombrado en su honor Ilya Prigogine Center for 

Studies in Statistical Mechanics and Complex Systems, y hoy denominado Center for Complex 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 5 

Enero 2023- Agosto 2023 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 
4.0) 

130 

Los fenómenos sociales, “único[s], irrepetible[s] e irreplicable[s]” (Marradi, Archenti y 

Piovani, 2007, p. 40) reclaman un conocimiento comprensivo, compartido y situado que 

permita descubrir y aprehender los significados subjetivos de la interacción humana, 

trascender lo estrictamente disciplinar para dar cuenta de una realidad multidimensional 

y multicausal, y encarnar el conocimiento en la experiencia intersubjetiva con su 

particular contexto natural, sociocultural e histórico.  

Pero, además, los acontecimientos, recursos y tecnologías puestos a disposición en la 

gobernanza mundial del siglo XXI conforman estadios y sistemas en continua 

transformación y estabilización cuya comprensión requiere un paradigma que posibilite 

distinguir sin disociar e integrar sin reducir, alejándose tanto de la disyunción positivista 

como de la reducción estructuralista (Morin, 1996, p. 89; 1986, pp. 249 y ss.). 

No es el propósito central de este trabajo navegar en la profundidad de ese debate que se 

impone cada vez con más fuerza y decisión en los planos axiológicos, ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos de la investigación científica avanzada, pero sí, dejar 

explícito la existencia del mismo y sus posibilidades de extensión y adaptación al campo 

de las Relaciones Internacionales, cuyos cleavages y términos generales ya comienzan a 

vislumbrarse en los últimos trabajos de Alexander Wendt (2022a; 2022b; 2015); James 

Rosenau (2006a; 2006b; 2003; 1997a; 1997b), Robert Jervis (2012; 1997), Robert 

Axelrod (1997), y R. Axelrod y M. Cohen (2000), entre varios.  

Baste decir en esta instancia que conspicuos autores y expertos en la disciplina de las 

Relaciones Internacionales, siguiendo la ruta de la investigación científica de frontera, 

están sembrando en tierra fértil y promisoria al plantear un enfoque alternativo, toda vez 

que es necesario, útil y conveniente no solo a los propósitos de abordar las intrincadas y 

dinámicas realidades del mundo coetáneo sino también de auscultar las posibilidades 

reales de su transformación. 

Pensar y considerar el sistema internacional como un sistema adaptativo complejo3, cuyo 

campo habrá que desmalezar y preparar, es parte de la ardua tarea, pero cuyos frutos —

sin duda— valdrán el esfuerzo.  

Una estrategia en clave multidimensional  

La política internacional comprende un conjunto de relaciones, interacciones y 

retroacciones de cooperación y conflicto entre actores individuales y plurales, estatales y 

                                                
Quantum Systems; continuaron desarrollándose en diversos centros dedicados a la investigación 

avanzada, entre ellos el Center for Nonlinear Studies de Los Alamos National Laboratory en el 

estado de Nueva México (USA) creado en 1980, cuyos referentes destacados fueron Mitchell 
Feigenbaum y John Holland, pero que albergó además científicos de la talla de John von 

Neumann, Stanislaw Ulam y Robert Oppenheimer; y, el mundialmente reconocido, Santa Fe 

Institute en Nueva México fundado en 1984, donde sobresalieron Per Back, David Pines, Kenneth 
Arrow, Murray Gell-Mann, Stuart Kauffman, entre varios. Uno de los representantes más 

encumbrados del “paradigma de la complejidad” es el filósofo, sociólogo y antropólogo francés 

Edgar Morin, cuyo pensamiento medular está contenido en los 6 tomos de El Método, entre más 

de 30 obras de su extensa producción bibliográfica. 

3 Un sistema adaptativo complejo es un sistema sinérgico, no lineal y dinámico constituido por 

múltiples agentes que interactúan en paralelo, pero también en íntima vinculación de competencia 
y cooperación (Holland, 1995).  Una aproximación a los conceptos de la teoría dinámica de 

sistemas y su vinculación con lo específicamente político se encuentran en Galleguillo (2015, pp. 

59-95).  
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no estatales, institucionales y fácticos, internos y externos, de diverso campo, rango y 

competencia, y su praxis asume una naturaleza eminentemente compleja.  

La asunción de la realidad como fenómeno complejo (Morin, 1977; 1980; 1986) que 

involucra, interseca y traslapa los variados planos global, regional y local, y los diferentes 

ámbitos de la vida —como diría Habermas—, demanda desde el punto de vista teórico y 

práctico una comprensión sistémica, un abordaje multidisciplinar y un análisis multinivel 

—sistema, estado e individuo— (cfr. Holsti, 1989, pp. 525-560).  

El carácter complejo de la realidad política, económica y social, que muchas veces se 

construye en el imago, en la idea y en la palabra —la palabra construye mundos, dice 

Pierre Bourdieu—, asume la presencia de lo incierto, lo imprevisible y lo contingente. La 

conciencia y reconocimiento de la incertidumbre y el riesgo como rasgos constitutivos de 

los fenómenos políticos, sociales, económicos y ecológicos es un elemento crucial en el 

nuevo paradigma de la ciencia. 

En este contexto dinámico, desde la posición que ocupa el país y la región en su conjunto 

en el sistema internacional, y al solo efecto de aportar al debate teórico y práctico sobre 

los desafíos acuciantes de la política exterior argentina frente al cambio de época y en un 

mundo en plena transición, cabría plantear la posibilidad y alcance de una política 

estratégica en clave multidimensional. 

Esta política estratégica habrá de reconocer los patrones y elementos principales que 

condujeron a los países centrales a estadios de desarrollo más avanzados, y a partir de ahí 

formular una política madura, integral y efectiva que asuma los valores, intereses, 

prioridades y preferencias autóctonas. Este reconocimiento no implica en absoluto la 

aceptación acrítica de las políticas y decisiones de los países desarrollados sino constituye 

un aprendizaje, una experiencia y un resultado sujeto a evaluación rigurosa que puede 

acortar el camino en una instancia de desacople estructural entre los países avanzados y 

los países rezagados por imperio de la revolución tecnológica y la inteligencia artificial4. 

Una alternativa factible y oportuna es una estrategia multidimensional y multinivel que 

persiga prioritariamente cinco objetivos fundamentales: 1) vinculación multilateral, 

especialmente con las potencias líderes; 2) integración regional, de carácter abierta y 

plural; 3) preservación de espacios de autonomía, particularmente sobre temas sensibles 

de interés nacional; 4) cooperación diferenciada, de carácter pragmática en áreas 

estratégicas y/o prioritarias; y 5) consecución de un estándar de desarrollo sustentable, 

sostenible e inclusivo (cfr. Russell y Tokatlian, 2009). 

En relación con el primer objetivo, es necesario profundizar, diversificar y ampliar los 

vínculos, relaciones y acciones de carácter político, económico, comercial y tecnológico 

con aquellos países con los que ya existe un historial de cooperación y comercio, pero 

                                                

4  Un análisis comparativo entre Estados que tuvieron suerte diversa en sus procesos de desarrollo y en la 

transformación de su matriz industrial se encuentra en un texto clásico de Peter Evans (1996). Un estudio 

de la experiencia de integración europea y reflexión crítica sobre la aplicación de las teorías y experiencias 

de la Unión Europea a otros países, y en especial al Mercosur, se efectúa en Malamud y Schmitter (2006). 
Un análisis crítico sobre las teorías de la dependencia y el papel que juegan la tecnología y los mercados 

financieros internacionales puede verse en Vernengo (2006). Una perspectiva comparada de los procesos 

de integración en América Latina enfocados en el ALBA y UNASUR se examina en DerGhougassian 

(2014) y respecto del ALBA, la Comunidad Andina y el Mercosur se observa en Domínguez (2014). Una 

revisión crítica de la trayectoria y evolución de las denominadas teorías del sur vinculadas a las políticas 

exteriores de Brasil y Argentina se realiza en Lorenzini y Pereyra Doval (2013).  
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también, y especialmente, con aquellas naciones que representan oportunidades concretas 

de intercambio, inversión y financiamiento en infraestructura crítica, ciencia aplicada y 

tecnología de punta. La presencia activa y permanente del país en los diversos ámbitos 

institucionales, foros internacionales y organizaciones multilaterales donde se definen las 

líneas centrales de la política internacional e issues de la agenda global es un imperativo 

de primera magnitud.     

En atención al segundo propósito, es menester avanzar en un proceso de integración 

plural, abierto y no dogmático con los países de América Latina que estén dispuestos a 

insertarse en las cadenas globales de valor y coordinar una acción colectiva en el tablero 

internacional sobre la base de los intereses y aversiones comunes. Es necesario que la 

macro región con menor grado de conflictividad bélica relativa y mayor reservorio de 

recursos naturales renovables del planeta asuma un nuevo protagonismo en el escenario 

mundial con miras a consolidar sus procesos internos de estabilidad política, crecimiento 

económico y progreso social. 

En cuanto al tercer objetivo, la política exterior del país podría acogerse a una política de 

alta cooperación y baja conflictividad con las directrices centrales de las potencias, 

especialmente en aquellos campos y asuntos que no asumen para ellas relevancia 

estratégica, y aprovechar las ventanas de la competencia hegemónica para mantener y 

negociar espacios de autonomía en los temas de interés nacional prioritarios. Aquí toma 

particular importancia la acción colectiva regional para sostener una política conjunta en 

áreas y asuntos específicos de baja prioridad estratégica para las potencias, pero de alta 

sensibilidad para los países de la región.  

En lo atingente al cuarto objetivo y en estrecha relación con el punto anterior, la estrategia 

a seguir debiera asumir un carácter diferenciado, pragmático y adaptativo en función de 

los temas de interés prioritario y considerando el campo de fuerzas tensionales presentes. 

Este equilibrio dinámico será tanto más fructífero y menos riesgoso en la medida que 

haya entendimientos regionales sobre problemáticas comunes y esquemas de cooperación 

de suma positiva.  

El último objetivo constituye una aspiración compartida desde antaño por los países 

latinoamericanos pero que no ha podido plasmarse en una verdadera Política de Estado, 

en cada país y mucho menos en la región. Esta carencia no está disociada de la falta de 

un elemento aglutinador central de las expectativas e intereses de todos los países de la 

región que se constituya en el leitmotiv de sus políticas exteriores.  

Aun cuando América Latina tiene la gran ventaja de convivir en una zona de baja 

conflictividad interestatal, sumado a la existencia prácticamente nula de confrontaciones 

importantes de carácter étnicas, geopolíticas o religiosas, tampoco debe soslayarse el 

hecho que la región en general está crecientemente amenazada por el narcoterrorismo.  

Es precisamente esta circunstancia la que tiene que impulsar a sus gobiernos a confluir 

en un derrotero común que sirva tanto al aprovechamiento de las ventajas que provee el 

estadio de paz como al aventamiento de los nichos de violencia que trae aparejado la 

droga y sus nefastos vínculos con el terrorismo, la narco-criminalidad y la trata de 

personas.  

La argamasa fundamental en la construcción de ese destino colectivo en esta zona de paz 

y reservorio natural, que contiene y trasciende los objetivos particulares de personas y 

naciones, no es otra que el desarrollo de sus pueblos y países. Se torna urgente e 

imperativo diseñar y poner en práctica una estrategia común, una acción colectiva 
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regional que exprese los valores, intereses y expectativas de los pueblos latinoamericanos, 

prioritariamente orientada al desarrollo sustentable, sostenible e inclusivo. 

La política exterior, en tanto política pública específica que articula y coordina la política 

interior y la política internacional (Putnam, 1988, pp. 427-460), es el instrumento idóneo 

para aunar voluntades y consensuar acciones entre los gobiernos y los diversos actores de 

la política internacional. El desarrollo sustentable, sostenible e inclusivo debiera ser el 

objetivo prioritario de la región en este siglo XXI, toda vez que es un reaseguro de paz, 

motor de progreso y condición de libertad (Kant, trad. Conca, s/f).   

La prioridad del desarrollo regional     
 

El desarrollo de los países latinoamericanos, no obstante constituir un tópico de especial 

relevancia política, económica, social y ambiental que trasciende las fronteras nacionales, 

no ha tenido una correspondencia fáctica equivalente en los ámbitos de decisión política 

internos o internacionales que tendiese a cerrar la brecha de desarrollo cada vez mayor 

que se abre con los países industrializados.  

 

Los gobiernos de la región se limitaron a la enunciación de políticas generales y, en la 

mayoría de los casos, bascularon entre dos posiciones extractivistas que Maristella 

Svampa denomina “neodesarrollismo progresista” —con retórica emancipatoria, visión 

industrialista y fuerte presencia del Estado—, y “neodesarrollismo liberal” —con 

discurso globalista, visión comercialista y fuerte presencia del mercado— (cfr. Svampa, 

2013; DerGhougassian, 2014; Sanahuja, 2009), cuyos planteamientos y abordajes no 

atienden la complejidad del problema en cuestión (Acuña, 2014)5.  

 

Los distintos niveles de debate, decisión y regulación comprometidos en la política 

internacional que dificultan la formación y mantenimiento de acuerdos y consensos; la 

naturaleza dinámica y multidimensional que debe asumir la política exterior para un 

eficaz abordaje de la realidad mundial y regional; la carencia de una visión estratégica y 

de largo plazo en la elaboración de estrategias y coordinación de acciones a seguir; la 

prevalencia en la élite gobernante de una conducta política que tiende a atender lo urgente 

en desmedro de lo importante; la falta de voluntad y decisión de los actores para 

transformar una estructura productiva primaria de nulo o bajo valor agregado en una 

matriz económica integrada y diversificada con incorporación de valor, conocimiento y 

tecnología de avanzada; las limitaciones de recursos de naturaleza tangible e intangible 

que demoran o impiden avanzar en la ejecución de los planes que se declaman y formulan; 

y, los poderosos y variados intereses en juego de los agentes públicos y privados que 

intervienen en el alambicado proceso de desarrollo; tornan la agenda altamente compleja 

y especializada. 

La estrategia multidimensional a seguir, de carácter plural, realista y pragmática, debiera 

contemplar los valores e intereses del país (Argentina) y de la región de la que forma parte 

integrante (América Latina), los intereses y objetivos estratégicos de las principales 

potencias en pugna (Estados Unidos y China), las relaciones asimétricas entre los países 

desarrollados y subdesarrollados, la puesta en valor de los recursos estratégicos y críticos 

que dispone el país y la región (alimentos, energía, minerales, agua dulce), y las 

                                                

5 Un aporte con voces calificadas y disímiles sobre las políticas, procesos y resultados del modelo de 

privatización y reestructuración de la economía argentina implementando en los años noventa del siglo 

próximo pasado puede leerse en el Informe del Grupo de Trabajo de ONGs sobre el Banco Mundial (2000).  
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oportunidades de inserción efectiva en el entramado geopolítico, económico y 

tecnológico internacional (cfr. Russell y Tokatlian, 2009, pp. 233-237; Schenoni y 

Escudé, 2016).  

La necesidad de asegurar la demanda alimentaria y nutricional de aproximadamente 8 mil 

millones de personas en el mundo, en un contexto de incremento de la población y la 

urbanización, asimetrías en los niveles de desarrollo e inestabilidad macroeconómica, 

pobreza estructural y desigualdad creciente, aumento de tensiones y conflictos políticos, 

competencia formidable por los recursos naturales, incertidumbre y cambio climático6, 

plantea un desafío enorme para la humanidad; pero también una oportunidad histórica 

para América Latina y el Caribe como exportador neto de alimentos al mundo.  

La seguridad energética es otro de los temas candentes de la agenda internacional, cuya 

relevancia estratégica se resignificó, potenció y aceleró con la guerra en Ucrania que puso 

de manifiesto el riesgo de la dependencia energética europea de las fuentes rusas y los 

efectos políticos, económicos7, sociales y ambientales derivados. Desde una visión 

estratégica y realizando las inversiones necesarias en el sector, América Latina en general, 

y Argentina en particular, en un momento de fuerte puja por el control de las fuentes de 

energía y las presiones de la ciudadanía por la descarbonización del planeta, está en 

condiciones de proveer en forma suficiente y confiable recursos energéticos al mercado 

mundial provenientes de fuentes fósiles y no convencionales (petróleo de esquisto, shale 

gas, litio, o hidrógeno verde). 

En materia minera la región sudamericana, atravesada verticalmente de norte a sur por la 

Cordillera de los Andes, constituye uno de los mayores reservorios mundiales de 

minerales críticos y estratégicos que son claves para la industria y el comercio, la defensa 

y el espacio exterior, la innovación y el progreso tecnológico, la medicina y las TIC’s, las 

energías renovables y la electromovilidad, la preservación del ambiente natural y la 

reducción de la huella de carbono, el desarrollo sostenible y la paz social8.  

La participación de América Latina en la producción mundial de minerales creció de 

forma sostenida desde 1990: en cobre de 26 a 42.50 %, en plata de 35 a 52.45%, en zinc 

de 17 a 21.96%, en oro de 9 a 20.73%,9 se mantuvo en otros: níquel, aluminio, bauxita, 

hierro, acero, estaño, cemento, boro, plomo, molibdeno (Lagos et ál., 2002, pp. 31-82), y 

se relevaron yacimientos de minerales críticos y estratégicos: litio, niobio, grafito, tierras 

raras (Zappettini, 2021).    

                                                
6 Un interesante análisis sobre las transformaciones y retos mundiales en alimentos y sistemas 

agroalimentarios se puede ver en el Informe de Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

FAO (2021). 
7 Las sanciones de las potencias occidentales prohibiendo las importaciones marítimas del petróleo ruso 

(crudo, gasóleo y refinado) y la imposición de precios topes a su venta en el mercado internacional tuvo 

como efecto directo el agravamiento de su escasez y el alza real del precio anual del crudo a niveles 
similares de finales de los setenta (Revolución de Irán) y aproximándose a las cotas máximas de principios 

de los ochenta (Guerra Irán-Irak).  Ver: U.S. Energy Information Administration (2023).  El link de acceso 

está disponible en Referencias Bibliográficas.  

8 La distinción entre minerales críticos y estratégicos es de uso corriente en el sector, pero con criterios 

específicos que varían según los autores y los ordenamientos legales e institucionales de cada país. Como 

pauta general los minerales críticos se definen a partir de la importancia de uso y su sustitución, o de la 

escasez y su capacidad de suministro; mientras que los minerales estratégicos se categorizan por cuestiones 

de seguridad, geopolítica, disponibilidad, aprovisionamiento e importancia económica (Zappettini, 2021).    

 
9 Los datos son de elaboración propia en base al U.S. Geological Survey (2021). 
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El último de los tópicos seleccionados para ilustrar la potencialidad de la región en un 

mundo fragmentado, regionalizado y amenazado por crisis diversas, es el agua dulce que 

constituye un recurso esencial, limitado, transversal e insustituible para la vida y la 

biodiversidad en el planeta; y aquí se encuentran las mayores reservas acuíferas10 y los 

mayores volúmenes absolutos y relativos de agua dulce per cápita del mundo11.  

Sin embargo, el calentamiento global y sus efectos concomitantes12, la deforestación, la 

sobreexplotación, la contaminación por agrotóxicos, el incremento de la demanda 

mundial, la privatización del recurso, la extranjerización de la tierra, el aumento de la 

drasticidad y frecuencia de los desastres naturales, entre otros factores, están aumentando 

los conflictos por el uso y apropiación del recurso, disminuyendo la disponibilidad de 

agua segura, dañando gravemente los ecosistemas y, en definitiva,  llevando a una 

situación de estrés hídrica y de amenaza a la biodiversidad en todo el orbe.  

Frente a la magnitud, densidad y urgencia de tales desafíos los países de la región están 

compelidos a actuar con rapidez y prudencia, visión integral y conciencia regional, 

planificación estratégica y capacidad adaptativa, actitud participativa y responsabilidad 

compartida, políticas consensuadas e iniciativas dirigidas, ciencia aplicada y medidas 

efectivas, en los diversos niveles de acción institucional y política.  

En esta línea de pensamiento es necesario instituir espacios geo-económicos y socio-

culturales definidos en términos de regiones que, trascendiendo y permeando los niveles 

y fronteras artificiales de los Estados, incluyan tanto similitudes eco-morfológicas y 

tecno-productivas cuanto afinidades sociales y culturales enraizadas en historias y 

experiencias compartidas.  

La constitución de espacios de integración macro y micro regionales es la nueva forma 

que en el siglo XXI está asumiendo el Estado a los fines de articular, complementar y 

acoplar el subsistema político-institucional con el subsistema tecno-económico 

emergente en el nuevo paradigma (cfr. Krugman y Obstfeld, 1999: Caps. 10 y 11; 

Rosenau, 2003; Ohmae, 2005). La integración inteligente, eficiente y oportuna de los 

mercados de producción y consumo en regiones donde circulan los grandes flujos de 

personas, capitales, bienes, servicios y tecnologías, es un proceso complejo que exige 

estrategia, organización y compromiso (Galleguillo, 2010, pp. 213-260; 2011, pp. 3-8).  

La necesidad de buscar respuestas alternativas a las clásicas e ineficaces medidas 

coyunturales que terminan desperdiciando las oportunidades políticas y defraudando las 

                                                
10 En América Latina se localizan las tres grandes cuencas hidrológicas que conforman la mayor parte de 

sus reservas, junto a los glaciares y los campos de hielo cordilleranos. Entre sus acuíferos se hallan la 

Cuenca del Amazonas (Brasil, Perú, Colombia, Surinam, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guayana), la 

Cuenca del Orinoco (Venezuela), y la Cuenca del Plata que integra el Acuífero Guaraní y la región de los 

Pantanales (Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil) (Espasande y Dufour, 2021).  
11 Según datos de AQUASTAT la región de América Latina y el Caribe representa prácticamente el tercio 

(32,40%) de los recursos mundiales de agua dulce que ascendieron en 2019 a 42.809 billones de metros 
cúbicos (versus 13.868 billones de metros cúbicos en la región); y casi cuatro veces más de los recursos 

mundiales de agua dulce per cápita que solo alcanzan en promedio a 5.555 metros cúbicos (versus 21.510 

metros cúbicos en la región). Fuente: FAO (2023), datos de AQUASTAT. El link de acceso está disponible 

en Referencias Bibliográficas. 

12 El cambio climático está provocando un “desorden ecológico global” cuyos efectos disruptivos y 

duraderos se traducen en fenómenos preocupantes tales como la alteración del ciclo del agua, mayor 

velocidad de la evaporación, derretimiento de glaciares, aumento en la frecuencia e intensidad de tormentas, 

inundaciones y sequías, reducción de la superficie cultivable y pérdida de terrenos ubicados en zonas de 

baja altitud, entre otros (cfr. Espasande y Dufour, 2021). 
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expectativas sociales abona la idea de potenciar el desarrollo territorial mediante la puesta 

en valor de las regiones, como unidades altamente dinámicas, sinérgicas y adaptativas. 

 

Las macro y micro regiones consideradas como espacios de localización abiertos, plurales 

e interconectados en red se constituyen en ámbitos naturales de resolución de conflictos 

y legitimación de consensos, en fuentes culturales que homogeneizan la unidad interna 

de localización espacial, en organizaciones institucionales que contribuyen a la inserción 

de las economías en el proceso de globalización asimétrica, y en instancias de ejecución 

que facilitan las políticas públicas de descentralización, pues están íntimamente 

vinculadas con el factor de la producción menos internacionalizado y más refractario a la 

economía-mundo, el crucial factor trabajo (Galleguillo, 2010, pp. 27-28).  

La región, no sin cierta autonomía estratégica y operacional en lo institucional, en lo 

social y en lo económico, permite aprovechar las ventajas absolutas, comparativas y 

competitivas que cada uno de estos espacios eco-socio-tecno-productivos pueden exhibir, 

sobre la base de lo que Paul Krugman llamó mercados de trabajo conjuntos, factores 

intermedios y ósmosis tecnológica (Krugman, 1992, pp. 41-75), siendo un punto de 

partida sólido para diseñar —en palabras de Robert Putnam— una política interméstica 

exitosa.  

La concepción constructivista del desarrollo regional debiera ser una convergencia axial 

que no admite sectarismos ni dilaciones porque significa desterrar la concepción 

reduccionista, voluntarista y espasmódica que predomina en las estructuras sociales 

básicas regidas por el Estado: economía nacional, política nacional, economía 

internacional y política internacional (Wendt, 1987, pp. 355-370); recuperar el principio 

teleológico del desarrollo y el carácter instrumental del crecimiento; centrar en el sujeto 

social, o más precisamente en la “intersubjetividad” —como diría Weber—, las 

posibilidades y condiciones de su propio desarrollo; tomar conciencia que es un proceso 

singular, social, cultural e histórico que no responde a leyes monocausales ni se genera 

mágica ni espontáneamente.   

Asimismo, la política y la academia están urgidos a alentar otras convergencias de no 

menor densidad y problematicidad toda vez que el desarrollo regional se asume como una 

construcción social, cultural e histórica contingente; entre ellas, la cuestión crucial de la 

racionalidad (Acuña, 2014, pp. 13-17).  

En materia de desarrollo ahora prácticamente no se discute la necesidad de adecuar los 

medios y orientar las acciones del desarrollo en base a una racionalidad instrumental que 

les confiera sentido, provea optimización y garantice eficacia, pero tampoco ya se discute 

la conveniencia de una compatibilidad entre ésta y la racionalidad sustantiva, que es una 

racionalidad de rango superior en tanto se preocupa de valores (cfr. Weber, 1996, pp. 20 

y ss.; Habermas, 1999, pp. 562-572; Horkheimer, 1999, pp. 101-158). 

 

Otro punto de convergencia es la noción de sociedad y de realidad como un todo, como 

un complejo social autoorganizativo, interactivo y dinámico que no responde sólo, y 

muchas veces ni tan siquiera mayoritariamente, a elecciones racionales, materialistas o 

especulativas, por lo que pretender sin más su división o separación pensando que la mera 

suma de las partes es igual al todo constituye una equivocación, o en el peor de los casos, 

a un grueso error de concepto (Capra, 1996, p. 48).  

También es perentorio confluir en las condiciones básicas que son necesarias, aunque no 

suficientes por sí mismas, para generar un desarrollo regional sustentable, sostenible e 
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inclusivo, cuyo resultado no está garantido ni dado a priori, sino en tanto proceso, se va 

construyendo en la cotidianeidad y reforzando en la continuidad (Galleguillo, 2010, pp. 

133-212; cfr. Coraggio, 2006; Boisier, 2016; 2006; 2003).  

Entre tales condiciones básicas se pueden citar a modo enunciativo las siguientes:  

a) recrear una conciencia del desarrollo regional pensado en términos de 

transformación económica y de inclusión social;  

b) activar el capital social que integra los factores intangibles y materiales de una 

comunidad local actuante en un “entorno vital”;  

c) crear redes de acción sinérgica que reproduzcan y multipliquen las oportunidades 

mediante procesos autoorganizativos y regenerativos;  

d) construir ámbitos de auténtica participación democrática que permitan canalizar 

la energía social y asimilar las experiencias del saber popular;  

e) avanzar sobre esquemas realistas que incorporen la planificación estratégica, la 

“construcción de escenarios de largo plazo” y la “inteligencia organizacional”;  

f) facilitar la articulación dinámica de todos los actores, componentes y factores que 

se ponen en juego con vista a producir un salto de calidad en la vida social; 

g) impulsar la realización de políticas y acciones sustentables, sostenibles e 

inclusivas que permitan crear y reproducir valor agregado por sus propios medios, 

mantenerse en el tiempo y constituirse en vectores de equidad social.  

Si bien desde diversos ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, con el 

concurso de organizaciones internacionales, regionales, nacionales y provinciales, se 

promovieron algunos programas y acciones en esa dirección, aún carecen de la decisión 

política, la planificación responsable y la ejecución compartida que supone una política 

estratégica definida y consensuada entre los gobiernos de la región y los diferentes actores 

e instituciones del sector público, del sector privado y de la sociedad civil13. 

                                                

13 Uno de los principales desafíos planteados a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas 

fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados por 189 países en el año 2001, luego de la 

denominada “Cumbre del Milenio” realizada en Nueva York en setiembre de 2000 y a instancias de la 

propuesta de “Una Agenda para el Desarrollo” formulada por el Secretario General Boutros Boutros-Galli 

en su Informe a la Asamblea General de la ONU en 1995, siendo reformulados y ampliados en la Cumbre de 
París del año 2015 bajo el nombre de “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, planteando 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas específicas y más de 200 indicadores de “carácter integrado 

e indivisible” en las esferas social, económica y ambiental.  

Argentina firmó desde el inicio la Declaración y fue un activo participante en las negociaciones de la Agenda 

defendiendo la necesidad de brindar un tratamiento equilibrado a las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible, aplicar una perspectiva de género y de derechos humanos de forma transversal, contemplar 

compromisos efectivos sobre los medios de implementación de los objetivos y metas, incluida la transferencia 

de tecnología a los países en desarrollo. A su vez, Argentina contribuyó y participó en la creación del Foro 

de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, encargado del seguimiento y 

evaluación de los progresos que se vayan obteniendo en la implementación de la Agenda 2030 a nivel 

regional. No obstante, los numerosos esfuerzos realizados por los gobiernos nacionales y provinciales de 
diferente signo político en los diversos tópicos, programas y actividades, el cumplimiento de los objetivos y 

metas comprometidos en la Agenda 2030 aún sigue siendo un tema pendiente para el país y la región en 

general. 

 

Un estudio detallado de la situación, evolución y tendencias de las políticas de cooperación y ayuda al 

desarrollo en el marco de los ODM se encuentran en Sanahuja (2007); un aporte crítico sobre los alcances y 

limitaciones de la ayuda al desarrollo se analizan en Alonso y Sanahuja (2006). Respecto de los ODS, un 

examen normativo de la Agenda 2030 y su vinculación con la problemática de la gobernanza y seguridad 

global se realiza en (Sanahuja, 2019). 
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En lo que respecta específicamente a Argentina la disputa entre Estados Unidos y China 

por el liderazgo mundial abre un horizonte de posibilidad en la medida que bascule 

convenientemente su política exterior y defina estratégicamente sus prioridades. Una 

política exterior madura, integral y efectiva se funda en sus principios permanentes y en 

sus intereses conducentes, alejándose de alineamientos automáticos y de oposiciones 

inconducentes; no se trata de reemplazar vínculos sino de multiplicarlos. 

La participación de tres países latinoamericanos (México, Brasil y Argentina) en el G20 

representa una instancia histórica de coordinación con los países de la región, los países 

industrializados y los países emergentes representados. La cooperación en variados 

campos, con múltiples propósitos y diversos países reafirma la rica historia de vinculación 

argentina, ratifica su voluntad de asociación y compromete iniciativas de acción. 

Entre varios acuerdos bilaterales de cooperación e intercambio con las potencias, 

Argentina participó del lanzamiento de la Alianza para la Prosperidad Económica en las 

Américas impulsado por Estados Unidos en enero 2023, y aunque a la fecha no lo rubricó 

declaró su interés en incorporarse. También, fue firmante de la Asociación Estratégica 

Integral con China en julio 2014, incorporándose formalmente a la Iniciativa de la Franja 

y la Ruta que constituye el principal vector de la política exterior sínica. 

Para Argentina se abre la enorme posibilidad de conquistar nuevos mercados, expandir 

sus exportaciones14, recibir inversiones y participar de los procesos de difusión 

tecnológica en intercambios beneficiosos con Estados Unidos y China. Para las potencias, 

en un contexto internacional de escasez, competencia y poder, Argentina puede ser una 

puerta de entrada a América Latina y un invalorable factor de estabilidad regional. 

Ante el cambio de paradigma que incorpora la dinámica de la complejidad en la 

comprensión y abordaje de los fenómenos sociales, políticos y económicos en un mundo 

en transición (Innerarity, 2020), y ante el colapso de las categorías teóricas y herramientas 

prácticas que fueron concebidas para otro mundo y otra realidad, es menester profundizar 

la búsqueda de soluciones y respuestas integrales a las exigencias del nuevo milenio. 

Conclusiones 
 

La humanidad está asistiendo a un cambio de época que trastoca los valores, las relaciones 

y fronteras conocidas prácticamente en todos los ámbitos de la vida humana y a un cambio 

de paradigma que cuestiona las verdades, las certezas y las premisas en todos los campos 

disciplinares de la ciencia. La conciencia del riesgo y la incertidumbre, lo contingente y 

                                                
Para un estudio y análisis pormenorizado de las políticas públicas estratégicas de Argentina, léanse las obras 

fundamentales de la serie Estado y política de Carlos Acuña (compilador), en aspectos institucionales (2013), 

de desarrollo (2014), y sociales (2014), respectivamente. 

 

Otros aportes interesantes que vinculan el desarrollo con la democracia se encuentran en Martín Etchevers y 
Marcos Novaro (compiladores) (2015); las políticas de privatizaciones e impacto en los sectores populares con 

textos compilados por Marta B. de Borri y Alejandro B. Rofman en Banco Mundial (2000); el desarrollo local 

y la economía social con compilación de Mario C. Elgue en Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

(2004); y los debates tradicionales y coetáneos que vinculan la problemática del desarrollo con aspectos de la 

teoría social y política en Centro de Estudios Avanzados (2015).   

14 Las exportaciones argentinas de bienes y servicios en el 2022 superaron por primera vez en la historia los 

USD100.000 millones, siendo sus principales destinos Brasil (14.3%), China (9.1%), Estados Unidos (7.5%), 

Chile (5.6%) e India (5.2%); y la Unión Europea en conjunto (12.3%).  Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICAS Y CENSOS, INDEC (2023). 
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lo emergente, lo real y lo simbólico, lo tangible y lo intangible, lo natural y lo artificial, 

se extiende también a la política internacional en tanto escenario y dominio por 

antonomasia del poder, la guerra y la anarquía.  

 

El mundo se encuentra en una fase de transición hacia un nuevo orden de carácter post-

industrial, post-liberal y post-hegemónico que reconfigura la economía, la sociedad y la 

política. Esta condición post-globalista en el plano internacional se traduce en un estadio 

de interdependencia asimétrica, de fragmentación global e integración local, de 

hegemonía compartida y equilibrio dinámico de poder. 

El paso de la sociedad industrial de masas a la sociedad ciber-digital de redes patentizó 

la ruptura del eje capital-trabajo, vertebrador del capitalismo productivo, y la 

autonomización del capital financiero, lubricante del capitalismo especulativo. La 

revolución científico-tecnológica, portadora de las nanociencias, la innovación digital y 

la robótica, aceleró en el sistema económico el desplazamiento de las manufacturas — 

representativas de la economía clásica—, hacia los servicios —icónico de la economía 

del conocimiento—, contribuyendo a su desmaterialización.  

La escisión del patrón constituyente de la sociedad industrial moderna evidencia la 

insuficiencia del sistema político, de anclaje local en el Estado y en la democracia, para 

lidiar con el sistema económico, de porte global en el mercado. Esta limitación política 

tensiona la sociedad que ahora se ve expuesta a un desgarramiento más fuerte y extremo 

expresado en términos de inclusión-exclusión social.   

En el inestable tablero internacional hay una tendencia a la integración regional en 

bloques de dimensiones continentales, que actúan como áreas de libre comercio para sus 

socios y mercados altamente protegidos para sus competidores. La estrategia expansiva 

de deslocalización impulsada por la globalización y fundada en la maximización de la 

ventaja competitiva es hoy sustituida por la estrategia defensiva de relocalización atraída 

por la regionalización y enraizada en la fusión de la ventaja comparativa con la ventaja 

competitiva. 

La integración macro regional se asienta en valores e intereses compartidos por los países 

integrantes mientras en el mundo avanzan las confrontaciones, desavenencias y conflictos 

geopolíticos, militares, económicos y ciber-tecnológicos. La competencia por el 

territorio, el mercado, los recursos, la tecnología, e incluso la narrativa, se intensifica en 

la misma medida que crece la desconfianza y se difuminan los compromisos. 

La revolución ciber-digital es el producto de un sistema de acumulación político, 

económico, científico y tecnológico que está afectando las bases simbólicas y materiales 

de las sociedades contemporáneas. Los cambios sobrevinientes derivan en sociedades 

híbridas y organismos heteróclitos inmersos en entornos tecno-económicos regidos por 

un nuevo tipo de capitalismo que se funda en el patrimonialismo financiero.   

En la política internacional, amenazada recurrentemente por crisis sistémicas y 

contingentes de diverso origen y naturaleza, la responsabilidad compartida y el equilibrio 

dinámico de poder es el mecanismo más conveniente para mantener el sistema en un 

estado de alerta permanente y comprometer efectivamente a los actores. 

La pugna incremental y continua entre una potencia establecida (Estados Unidos) y una 

potencia desafiante (China) traslada las tensiones y pujas al conjunto del sistema 

internacional que vacila entre la cooperación y la competencia. Los cambios en el orden 

internacional (tercera imagen), en los procesos internos de los Estados (segunda imagen), 
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y en los marcos cognitivos y respuestas conductuales de sus líderes (primera imagen), 

suponen un cambio sistémico con características singulares. 

La realidad mundial, y consecuentemente sus diversos subsistemas, están sometidos a un 

cambio continuo cuyas características especiales se definen mediante los conceptos de no 

linealidad, autoorganización, mutación, interacción, heterogeneidad, emergencia, 

multidireccionalidad, causalidad contingente, inestabilidad, homeostasis, incertidumbre, 

coopetencia, caos y fluctuación, entre otras singularidades de los sistemas complejos.  

La praxis de la política internacional dominada por relaciones de cooperación y conflicto 

asume una naturaleza compleja que requiere una comprensión sistémica, un abordaje 

multidisciplinar y un análisis multinivel. Esta nueva perspectiva paradigmática torna 

recomendable plantear una política exterior madura, integral y efectiva asentada en una 

estrategia multidimensional con definición de objetivos prioritarios y fundamentales.  

Los objetivos principales que se estiman prioritarios para desplegar con éxito la política 

exterior del país se resumen en cinco definiciones: 1) vinculación multilateral, 

especialmente con las potencias líderes; 2) integración regional, de carácter abierta y 

plural; 3) preservación de espacios de autonomía, particularmente sobre temas sensibles 

de interés nacional; 4) cooperación diferenciada, de carácter pragmática y estratégica; y 

5) consecución de un estándar de desarrollo sustentable, sostenible e inclusivo. 

El desarrollo sustentable, sostenible e inclusivo se erige como el objetivo prioritario de 

Argentina y de América Latina en este nuevo siglo, a fin de garantizar un futuro de paz, 

progreso y libertad. Para cerrar la brecha de desarrollo con el mundo industrializado es 

menester una aprehensión sistémica, una visión integral, una política consensuada, una 

estrategia multidimensional, una planificación estratégica, una agenda actualizada, una 

acción participativa, una ejecución compartida y un seguimiento responsable.  

La estrategia multidimensional a poner en marcha ha de contemplar los valores e intereses 

del país y de la región, los intereses y objetivos estratégicos de las principales potencias 

en lid, las relaciones asimétricas entre los países, la valorización de los recursos 

estratégicos disponibles y potenciales, y las oportunidades de inserción internacionales. 

En un mundo en conflicto y abierta competencia por los recursos estratégicos y críticos 

para la supervivencia y el desarrollo, América Latina y el Caribe poseen ventajas 

comparativas y absolutas en materia agroalimentaria, energética, minera e hídrica. En un 

planeta amenazado por los efectos y riesgos del calentamiento global Latinoamérica 

posee las mayores reservas mundiales de agua dulce que son cruciales para la vida de las 

especies y la biodiversidad. 

Existe una oportunidad histórica para transformar la estructura económica de la región, 

integrar horizontal y verticalmente su economía, diversificar su matriz productiva, 

agregar valor a su producción, incorporar tecnología de punta a sus procesos productivos, 

e insertarla en las grandes corrientes de la inversión y el comercio internacional. Esta 

transformación económica redundará en progreso social, mejor trabajo y calidad de vida. 

La constitución de espacios de integración macro y micro regionales es la forma 

característica que en el siglo XXI asumen los Estados para articular, amalgamar y acoplar 

eficiente y eficazmente el sistema político-institucional con el sistema tecno-económico 

emergente en el nuevo paradigma.  

La integración inteligente, efectiva y oportuna de los mercados de producción y consumo 

en regiones donde circulan los grandes flujos de personas, capitales, bienes, servicios y 

tecnologías es un proceso complejo que demanda estrategia, organización y compromiso. 
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La activación de las regiones en unidades altamente dinámicas, sinérgicas y adaptativas 

es un mecanismo idóneo y plausible para potenciar el desarrollo territorial. 

Las macro y micro regiones son los ámbitos naturales de resolución de conflictos y 

legitimación de consensos, fuentes culturales de homogeneización e identificación local, 

organizaciones funcionales para la inserción económica en la globalización asimétrica, e 

instancias de ejecución participativa de políticas de descentralización. La región permite 

aprovechar las ventajas absolutas, comparativas y competitivas de la localización 

mediante mercados de trabajo conjunto, factores intermedios y ósmosis tecnológica.  

El desarrollo regional exige una convergencia axial en tres dimensiones claves de su 

constitución, implementación y organización: una concepción constructivista, una 

racionalidad tecno-instrumental en compatibilidad con la racionalidad sustantiva, y una 

lógica dinámica autoorganizativa e interactiva.   

También requiere de condiciones básicas necesarias, aunque no suficientes, para su 

generación, reproducción y potenciación: conciencia de desarrollo, capital social, acción 

sinérgica, energía social, planificación estratégica, articulación dinámica, políticas y 

acciones sustentables, sostenibles e inclusivas. 

En pleno siglo XXI, donde el eje población, mercado, tecnología e innovación se desplaza 

desde el Atlántico hacia el Indo-Pacífico y cuando el posthumanismo (Braidotti, 2015) 

comienza a dibujarse inescrutable en el horizonte, es necesario abordar y gestionar la 

complejidad del mundo contemporáneo desde un atalaya, un marco teórico y una praxis 

diametralmente distintos a los tradicionales enfoques reinantes en las Ciencias Sociales, 

y, en particular, en las Relaciones Internacionales. -  
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Resumen 

El presente trabajo tiene como propósito analizar la relación bilateral comercial entre la 

República Argentina y la República Popular de China durante los años 2000-2022, con el 

objeto de determinar su carácter en términos de dependencia. De acuerdo con lo estudiado 

y desarrollado, se concluirá si se trata de una relación bilateral simétrica o, por el 

contrario, se trata de un lazo desequilibrado. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to analyze the bilateral commercial relationship between the 

Argentinean Republic and the People's Republic of China between the years 2000-2022, 

with the goal of determining its character in dependence terms. According to what was 

studied and developed, it will be concluded if this a symmetric bilateral relation or, on 

the contrary, an unbalanced link. 
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Introducción 

El Cono Sur se halla atravesado por la competencia entre las potencias estadounidense y 

china. La primera parece encontrarse ante un escenario de hegemonía contestada -su 

poderío e influencia desafiado por la aparición de una potencia emergente- y la República 

Popular de China es percibida precisamente como tal. 

En el presente trabajo nos interesa determinar el carácter que ha adquirido la relación 

comercial entre China y Argentina ¿Es la misma beneficiosa para ambas partes o se trata 

de una relación desequilibrada, en la cual China ha ganado mucho más qué su socio 

latinoamericano? Si bien las relaciones entre ambos países llevan más de 40 años, es 

durante la última década que éstas se han intensificado, pasando de una asociación 

estratégica en 2004 a una asociación estratégica integral desde el 2014. 

Con este fin, hemos articulado el texto del siguiente modo: en primera instancia, haremos 

un breve repaso de algunas interpretaciones ofrecidas sobre el vínculo bilateral y, luego, 

una presentación de la metodología empleada. En segunda instancia, aplicando dicha 

metodología, analizaremos brevemente la relación sino-argentina tras presentar los 

objetivos generales de ambos actores. Por último, presentaremos nuestra conclusión de lo 

aquí planteado. 

Consideraciones sobre el vínculo sino-argentino 

En el abordaje de la relación entre la República Popular China y la República Argentina 

encontramos una serie de opiniones al respecto variadas. En esta sección presentamos 

solo algunas de ellas, que van desde las que consideran el enlace mutuamente beneficioso, 

mientras otras advierten sobre las desventajas que supone. 

Para Carlos Escudé (2011) el ascenso internacional de China sería beneficioso para la 

Argentina y Latinoamérica, al volverse un socio económico clave, en primer lugar, y en 

segundo lugar, debido a la práctica ausencia de conflictos históricos o regionales entre 

ambas partes. Para el caso argentino y su relación con Beijing, el creador del Realismo 

Periférico considera que la complementariedad entre las economías de ambos países es 

una de las principales razones para sostener el vínculo, comparándolo con el mantenido 

con Gran Bretaña hasta inicios del siglo XX.  

Pese al optimismo inicial de su abordaje, advierte contra los riesgos que implica la 

disparidad en la composición del comercio bilateral; China exporta a la Argentina 

manufacturas industriales en su mayor parte, mientras que la antedicha se concentra en 

materias primas y derivados. El mantener una relación económica de este carácter puede 

llegar a repetir las deficiencias encontradas en relaciones como las mantenidas en su 

momento con Inglaterra. 

Según el análisis de Javier Vadell (2019), la relación bilateral China-Latinoamérica va 

más allá del extractivismo, y constituye una relación basada en los principios de la 

cooperación Sur-Sur, lo cual involucra áreas cómo comercio, inversiones y el envío de 

ayuda. Vadell aborda los diversos modos de interdependencia entre China y 

Latinoamérica, que se remonta al boom de las commodities a inicios del siglo XXI. Y 

señala que, aunque este ha concluido, el comercio no ha disminuido y China sigue 

posicionado como uno de los principales importadores de las materias primas 

latinoamericanas. Además, China le provee préstamos preferenciales a la región 

latinoamericana y del Caribe.  Entre 2005 y 2016 el monto de inversión era de US$141 

mil millones, figurando Brasil y Argentina cómo los dos principales destinatarios de 
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inversiones chinas. Desde 2005, la mayor parte de las inversiones chinas se enfocan en 

actividades extractivas, aunque el autor destaca el notable aumento de estas en 

infraestructura local pero que se destina a facilitar la extracción y transporte de dichos 

materiales. 

Se presenta a este modelo o "consenso de Beijing" cómo una alternativa al clásico 

consenso de Washington, representado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), sobre todo por el hecho de que China no exige condiciones políticas 

o la adopción de un modelo económico como en el caso del Consenso de Washington. 

Existen otros análisis que tienen mucho más presentes los riesgos y costos que supone la 

posición argentina en este vínculo-y no solo sus beneficios- como por ejemplo, los 

ofrecidos por Pablo Nacht y Roberto Miranda. 

En su planteo, Nacht (2012) concluye que “(..) el comercio bilateral entre China y 

Argentina ha acentuado los rasgos de una relación de tipo norte-sur, con un fuerte 

protagonismo del complejo sojero” (Nacht, 2012, p. 125). Cómo observa el autor, la 

relación entablada con Beijing ha repercutido negativamente, profundizando el proceso 

de sojización y favoreciendo al sector agroexportador, en detrimento del sector industrial 

local, afectado por el ingreso de importaciones chinas. Además de ello, señala la 

vulnerabilidad económica argentina por su especialización en la producción y exportación 

de soja, pudiendo verse afectada por malas cosechas o el deterioro de los precios de las 

commodities.  

Miranda (2015), por su parte, identifica que, la mayor parte de los estudios sobre el 

vínculo sino-latinoamericano, señalan a este cómo una oportunidad que no ha sido 

desaprovechada. China se posicionó hacia el 2003 cómo uno de los principales 

importadores de materias primas latinoamericanas. Para el caso argentino en particular, 

el autor observa que, si bien ambos gobiernos kirchneristas veían la relación cómo una 

vía para lograr una mayor capacidad de maniobra internacional, hubo dos problemas 

principales: primero, no se ha reinvertido el ingreso derivado del comercio en el 

desarrollo de una política de reindustrialización a fin de reducir la vulnerabilidad del 

mercado argentino a los vaivenes del mercado internacional y las variaciones en el precio 

de las materias primas; segundo, no se pudo incrementar la exportación de manufacturas 

con valor agregado al mercado chino ni se observa que las inversiones chinas se destinen 

a otras áreas que no involucren actividades extractivas o explotación de materias primas.  

Por último, en un reciente trabajo, Bekerman, Dulcich y Gaite (2022, p. 32) señalan cómo 

las importaciones chinas han tenido una serie de efectos para la economía argentina y 

para la relación de ésta con uno de sus principales socios regionales, como es Brasil. El 

comercio bilateral con Beijing ha mostrado un grado elevado de primarización en los 

productos exportados desde Argentina hacia allí, mientras que las importaciones chinas 

han desplazado a la producción nacional de ciertos sectores, como son los de maquinaria 

de oficina y aparatos eléctricos, así como en los productos químicos y textiles.  

Si vemos el comercio con Brasil, las importaciones chinas han desplazado a las argentinas 

en el mercado brasileño. Ya hacia el 2010, Beijing se había consolidado como el principal 

socio comercial de Brasil, desplazando así a Estados Unidos y Argentina, lo cual ha 

repercutido negativamente sobre las exportaciones nacionales hacia el país limítrofe, las 

cuales se hallaban favorecidas por las preferencias del Mercosur. Actualmente, las 

exportaciones chinas a Brasil llegan al 20% por lo menos, mientras que las argentinas han 

llegado a caer hasta el 6% en 2017.  
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Por último, se señala cómo la inversión extranjera directa china se concentra 

efectivamente en la búsqueda de recursos naturales, teniendo esto escaso efecto sobre la 

productividad interna o la innovación tecnológica, que permitirían un cambio de la matriz 

productiva. 

Metodología   

Emplearemos los aportes de la Interdependencia compleja a fin de analizar el vínculo 

Argentina-China. Nos interesa determinar si la misma se encuadra dentro de este concepto 

o si estamos frente a una relación con una fuerte asimetría y vulnerabilidad para la 

Argentina; en esto nos remitimos al trabajo de Keohane y Nye, autores de Poder e 

Interdependencia (1988), quienes señalan que (…) dependencia es un estado en que se es 

determinado o significativamente afectado por fuerzas externas. Interdependencia (…) 

significa dependencia mutua (p. 22).  

Ambos autores señalan que, aun así, la interdependencia implica costos asociados y no 

necesariamente beneficios mutuos para ambas partes por igual, al reducir la autonomía 

de los actores.  

En nuestro análisis -mediante el uso de la herramienta conceptual de interdependencia, 

definida por Keohane & Nye (1988)- definiremos cuales son los objetivos que se 

proponen ambas partes y que produce para ambos el lazo comercial, con los costos que 

éste implica. Con este propósito, realizaremos ahora una presentación de los intereses de 

cada actor analizado aquí y luego ofreceremos un análisis de los resultados. 

Los actores  

China y sus intereses  

Emplearemos los aportes de la Interdependencia compleja a fin de analizar el vínculo 

Argentina-China. Nos interesa determinar si la misma se encuadra dentro de este concepto 

o si estamos frente a una relación con una fuerte asimetría y vulnerabilidad para la 

Argentina; en esto nos remitimos al trabajo de Keohane y Nye, autores de Poder e 

Interdependencia (1988), quienes señalan que (…) dependencia es un estado en que se es 

determinado o significativamente afectado por fuerzas externas. Interdependencia (…) 

significa dependencia mutua (p. 22).  

Ambos autores señalan que, aun así, la interdependencia implica costos asociados y no 

necesariamente beneficios mutuos para ambas partes por igual, al reducir la autonomía 

de los actores.  

En nuestro análisis -mediante el uso de la herramienta conceptual de interdependencia, 

definida por Keohane & Nye (1988)- definiremos cuales son los objetivos que se 

proponen ambas partes y que produce para ambos el lazo comercial, con los costos que 

éste implica. Con este propósito, realizaremos ahora una presentación de los intereses de 

cada actor analizado aquí y luego ofreceremos un análisis de los resultados. 

La estrategia argentina 

En primer lugar, debemos considerar el rol de la Argentina como un país periférico, 

exportador de materias primas y manufacturas derivadas de escaso valor agregado 

mayormente. En segundo lugar, también debemos observar el modelo de desarrollo 

económico argentino adoptado con posterioridad a la crisis del 2001. Asimismo, veremos 
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la estrategia de inserción internacional, el vínculo con Beijing profundizado desde la 

última década y que se espera obtener de él. 

En cuanto al rol periférico de la Argentina en esta relación, como ya había advertido Raúl 

Prebisch (1981) y enfoques similares -Estructuralista, Teoría de la dependencia, etc.- la 

dinámica de los centros industrializados -que habían aumentado su nivel de vida durante 

la Segunda Posguerra- condiciona el devenir de la periferia mediante diversas prácticas. 

Esto ocasiona que esta última se ubique como productora de materias primas.  

En segundo lugar, ubicamos el lazo entre el modelo de desarrollo seguido por la Argentina 

desde 2001 y su inserción internacional. Vale aclarar que por modelo de desarrollo se 

define la articulación entre política y economía entre el Estado y el mercado en un 

contexto histórico específico. Cada modelo viene acompañado con un modo de 

producción, distribución de riqueza y estrategia de inserción internacional singular (Actis, 

Lorenzini y Zelicovich, 2019). 

Según podemos ver, el modelo neo-desarrollista ha sido el predominante -con breves 

interrupciones, como en el período 2015-2019-, acompañado por una orientación 

autonomista, y su interrelación es clave para comprender la política exterior argentina.  

Así, vemos como la Argentina se incorpora en el comercio internacional desde un papel 

periférico, tradicionalmente centrado en la exportación de materias primas y la 

importación de productos con valor agregado, algo en lo cual inciden los condicionantes 

estructurales mencionados ya por Prebisch (1981). Si bien se han intentado realizar 

procesos de industrialización diversos a lo largo del siglo XX, estos han tenido un carácter 

irregular o insuficiente, enfocados en la complementación del sector agrícola mayormente 

(Rapoport, 2005). 

Observando el modelo de desarrollo que prima en este período, notamos que, con 

posterioridad a la crisis del 2001, con el fin de la convertibilidad y del modelo neoliberal, 

el gobierno argentino se orientó a la implementación de un modelo de tipo neo 

desarrollista, buscando favorecer la industrialización nacional. 

Si bien se da un cambio en el modelo, el sector primario o tradicional sigue teniendo un 

peso considerable, aunque enfocado en el estímulo a las exportaciones con valor agregado 

de forma ideal (Actis, Lorenzini y Zelicovich, 2017). Este modelo apunta a solucionar las 

fallas de mercado mediante la intervención estatal; en el caso argentino específico, las 

exportaciones agrícolas y su excedente sirvió, idealmente, al establecimiento de políticas 

redistributivas de la renta puertas adentro. Su implementación supuso la difícil 

coexistencia entre los sectores primario e industrial, relación que se ve tensionada por la 

naturaleza del vínculo bilateral con China, resultando en beneficios claros para uno de los 

dos. 

Argentina, al igual que otros países latinoamericanos, se encontró con un mayor margen 

de maniobra al inicio del siglo XXI, favorecido porque la atención estadounidense estaba 

enfocada en Medio Oriente con posterioridad al 11-S. Este es el otro condicionante de 

peso a considerar, puesto que el mismo funge como hegemón regional tradicional en el 

continente americano, manteniendo una atención central sobre la región y buscando evitar 

la intromisión de otras potencias en su tradicional área de influencia.  

Si nos enfocamos en la estrategia de inserción internacional argentina hacia el siglo XXI, 

podemos observar que esta presentaba en un inicio un carácter triangular: donde Brasilia 

y Washington eran los otros dos extremos, y se apoyaba en una serie de ejes compartidos 

(la cuestión Malvinas, la deuda externa, etc.) 
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Tras el año 2008, se empezó a considerar a China como socio, con la cual se ha firmado 

recientemente una Asociación Estratégica Integral. Esta, al poner al Estado argentino 

como proveedor de materias primas para Beijing, sería algo restrictiva (Simonoff, 2019, 

p. 13) 

En el período comprendido entre los mandatos de Nestor Kircher y Cristina Fernández de 

Kirchner (2003-2015) encontramos una estrategia de política exterior que presenta 

características autonomistas, buscando obtener un mayor margen de maniobra 

internacional y de negociación, necesario para poder solventar asuntos apremiantes cómo 

la deuda ante el FMI, por ejemplo. La diversificación de socios en este período es otra 

característica. 

Durante la presidencia de Mauricio Macri, la estrategia de inserción favoreció un 

realineamiento con las potencias occidentales tradicionales y un cierto rechazo a cooperar 

con países emergentes. Dicha estrategia estuvo acompañada por una re-primarización de 

las exportaciones y el incremento en la importación de bienes de consumo final. La 

llegada de Fernández a la presidencia habría significado el retorno a una estrategia de 

corte autonomista (Simonoff, 2020, p. 340).  

A lo anterior se agrega el renovado interés de los gobiernos latinoamericanos que, a 

inicios del siglo XXI, y con un carácter revisionista, buscaron inyectarle al Mercosur un 

carácter integracionista y autonomista, para aumentar la proyección de la región; entre 

estos, podemos contar al gobierno argentino (Russo, 2021, p. 5) 

Pasando al vínculo con China, ya hemos mencionado como este se remonta a hace más 

de 40 años, pero recién en los albores del siglo XXI ha experimentado sus mayores 

cambios. Uno de los primeros signos de esto es el memorándum de asociación estratégica 

en 2004, seguido una década más tarde por una asociación estratégica integral desde el 

2014. En consonancia, podemos identificar una serie de hitos en la relación aquí 

analizada: 

En primer lugar, tenemos el acuerdo firmado durante las presidencias respectivas de 

Nestor Kirchner y Hu Jintao, que establecía el reconocimiento argentino de China como 

economía de mercado y expresaba el anhelo de incrementar la cooperación en múltiples 

formas entre las partes. Este acuerdo se inserta en un contexto internacional post debacle 

del 2001 y con el incremento del comercio internacional, que marca el vertiginoso 

ascenso chino y el incremento del precio de los productos de origen primario, 

circunstancias que beneficiaron a ambos países entonces. 

Por su parte, la concreción de la Asociación Estratégica Integral, realizada bajo las 

presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y Xi Jinping, marcaba la satisfacción 

generada por la Asociación Estratégica del 2004 y la profundización de la cooperación 

binacional. 

En 2009 se introdujeron los swaps o canjes de moneda entre ambos países. Estos fueron 

motivados por la entonces reciente crisis financiera del 2008, temiendo por la liquidez 

internacional y la incertidumbre imperante. Estos acuerdos le han permitido a China 

promover al yuan como una moneda internacional.  

Durante el gobierno de Mauricio Macri se cuestionó ciertos aspectos de los acuerdos 

firmados. A modo de ejemplo, en un inicio se canceló las obras del ferrocarril Belgrano 

y centrales nucleares, e incluso se acusó de inconstitucional a un artículo del Acuerdo 

Marco sobre Cooperación Económica e Inversión por las concesiones hechas a China. 

Posteriormente se ratificaron los acuerdos firmados por la gestión anterior y se renovó el 
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swap de monedas. Incluso se daría bajo su mandato el ingreso argentino en el BAII. 

(Míguez, 2020, p. 94; Hua, 2017, p. 231) 

Además de la cooperación brindada en medio de la pandemia producto del Covid-19, se 

han acelerado las negociaciones entre ambos países, a fin de instrumentar unos 15 

proyectos chinos en suelo argentino relacionados a infraestructura, transporte y energía; 

estos suponen un desembolso chino de US$30000. Estos múltiples proyectos incluyen la 

construcción de granjas porcinas inteligentes; la mejora y ampliación de las redes 

ferroviarios, con especial atención a la red ferroviaria Belgrano Cargas 6, la cual 

facilitaría el traslado de soja desde el interior hacia Buenos Aires, e inversiones en minería 

y plantas hidroeléctricas, por ejemplo (Dinatale, 7 de febrero de 2021). 

Finalmente, en 2022 -coincidiendo con el 50 aniversario de las relaciones entre ambos 

países- el gobierno argentino solicitó y obtuvo el beneplácito del gobierno chino para el 

ingreso de la Argentina en el grupo BRICS. El aval fue dado por el Ministro de Relaciones 

Exteriores, Wang Yi, durante una reunión mantenida con el canciller Santiago Cafiero al 

margen de la 77ª Asamblea General de la ONU, en Nueva York (Télam, 23 de septiembre 

de 2022). 

A continuación, habiendo repasado varios aspectos de la relación bilateral, veremos sus 

resultados en líneas generales y procederemos a nuestra conclusión. 

Los resultados 

En esta sección buscamos presentar algunos de los resultados derivados del lazo 

comercial entre China y Argentina y su impacto tanto para el modelo de desarrollo 

predominante de la segunda y su estrategia de inserción internacional. Aquí es necesario 

retomar para proseguir los elementos de interdependencia y vulnerabilidad para el análisis 

de la relación comercial. 

Entonces ¿estamos ante una relación interdependiente? Según ya lo señalado por 

Keohane & Nye (1988), esta implica una dependencia mutua, y no necesariamente 

ganancias equitativas para ambas partes. Si nos volcamos hacia la relación comercial 

sino-argentina, podemos observar que la República Popular de China muestra un interés 

y/o necesidad por abrirse paso en mercados del Cono Sur como es el caso del mercado 

argentino. Claramente, lo que se busca mediante esta relación es principalmente el 

obtener materias primas o la realización de otras actividades ligadas a su vez al desarrollo 

de actividades extractivas. El acceso a éstas es claramente una necesidad para la 

complejización del aparato tecno-productivo chino, así como para abastecer el consumo 

interno chino.  

A su vez, los mercados del Cono Sur -como el argentino- claramente se muestran 

orientados claramente a sostener una estrategia comercial en la cual priman los productos 

primarios en el intercambio con Beijing. Dicha situación ha supuesto un importante costo 

para la situación económica argentina, especialmente en los intentos por modificar la 

matriz productiva.  

El comercio sostenido con China y basado mayormente en la exportación de productos 

agropecuarios ha terminado beneficiando a la llamada burguesía rural y profundizado el 

proceso de sojización en el país, al volverse la soja el motor del proceso en sí. Dicho 

grupo terminó apoderándose de gran parte de la renta, pudiendo hablarse de éste cómo un 

claro ganador de la coyuntura (Nacht, 2012). En una relación que claramente termina 
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favoreciendo al sector primario-exportador, la aplicación de políticas que buscan iniciar 

un renovado proceso de industrialización nacional se observa insuficiente.  

Además de los efectos internos que implica el mantenimiento de este lazo comercial con 

Beijing, se observa en el período 2003-2009, que a China no le interesaba la compra de 

manufacturas industriales argentinas y latinoamericanas, sino importar estas hacia allí, 

junto con la compra de materias primas y afianzar su vínculo con el Mercosur mediante 

sus lazos con la Argentina y Brasil; tampoco le era imperante realizar inversiones en 

infraestructura, las cuales empezaron a incrementarse recién al final de la primera década 

del siglo XXI (Miranda, 2015, p. 101).  

Es imposible no mencionar el déficit comercial resultante de la relación sostenida. Tal 

como señalan Rubiolo y Baroni (2019, p. 176) hay un marcado déficit en la proporción 

de exportaciones e importaciones en el comercio con Beijing, y desde 2014 esto ha 

resultado en una balanza comercial deficitaria superior a los US$6000 millones.  

Como mencionamos, salvo durante el gobierno de Mauricio Macri, la estrategia de 

política exterior favoreció una orientación autonomista, interesada en la obtención de 

mayores márgenes de maniobra y acompañando a su vez el modelo de desarrollo 

económico que buscaba una reactivación de la industria nacional y la complejización del 

aparato productivo. El fortalecimiento del Mercosur también aparecía como prioridad. 

Si bien, en nuestra opinión, es innegable que la relación mantenida con China ha 

producido una serie de efectos benéficos inmediatos, derivados del comercio, como el 

incremento del poder material argentino por la venta de commodities en una coyuntura 

favorable, no se pueden obviar los aspectos menos benéficos de éste. Podemos verlo con 

la disparidad entre la exportación argentina de manufacturas industriales hacia China 

comparadas con la importación de estas por la Argentina, algo que perdura1, ya que las 

importaciones chinas hacia el país se componen de manufacturas industriales en áreas 

como maquinaria, químicos y componentes electrónicos.  

En forma similar, si observamos el destino de las inversiones chinas en Argentina 

previamente descritas, vemos que están destinadas a estimular actividades extractivas y 

primarias. Así, observamos que predominan efectivamente la búsqueda de recursos 

naturales y energías diversas (petróleo; minería y gas), recibiendo por ejemplo unos 

US$922 ,5 millones las energías renovables o unos US$675 la minería, siendo estos los 

segundos y terceros destinatarios de la IED china, después del sector de transporte e 

infraestructura-US$1175 millones-ligado a ambos (Bekerman, Dulcich y Gaite, 2022, p. 

38)  

En general, tenemos también que considerar que la participación de la IED china en la 

Argentina sigue siendo relativamente baja, representando apenas el 1%, pese a haberse 

acelerado respecto a años anteriores (Bekerman, Dulcich y Gaite, 2022, p.37). 

Por último, la aparición de China en escena ha actuado como un factor de desequilibrio 

en la estructura del Mercosur -espacio impulsado desde su creación por el gobierno 

argentino- y de las economías que lo componen. En el caso del Mercosur, se puede decir 

que China ha desestabilizado las cadenas de valor regionales mediante sus importaciones 

y al minar la relación entre Argentina y Brasil, relación originaria sobre la cual se sustenta 

(Russo, 2021, p. 7). Esto se agrega a las disputas internas entre sus miembros, que han 

                                                
1 Comercio Exterior. Vol. 5, n 1. INDEC. Recuperado de: 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_01_21C2B9FE5325.pdf 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_01_21C2B9FE5325.pdf
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girado en torno a la concreción de acuerdos de libre comercio extrarregionales y que 

exceden los propósitos de nuestro trabajo. 

Conclusión  

Tras analizar los datos correspondientes a los aspectos más importantes que hacen a la 

relación comercial entre la República Argentina y la República Popular de China, nos 

queda presentar nuestra conclusión al respecto.  

En primer lugar, y como ya señalamos, Beijing se ha vuelto uno de los principales socios 

comerciales y destino de las exportaciones argentinas, y que estas se componen 

mayormente de productos primarios. Algo similar ha ocurrido con otras economías 

regionales, y en especial nos interesa lo ocurrido con Brasil. Esto ha terminado 

ocasionando un cambio en la relación comercial mantenida con la Argentina por la 

antedicha, pasando Beijing a desplazarla. 

En segundo lugar, de esta relación comercial desbalanceada -en la que vemos a una China 

que demanda materias primas de la economía argentina- se desprende la dificultad 

encontrada por la Argentina en la complejización de su aparato productivo, lo cual ha 

contribuido a perpetuar una primarización de la economía de exportación, en detrimento 

de las exportaciones con valor agregado. Las posibilidades de salir de esto serían difíciles, 

teniendo en cuenta también la competencia que suponen las manufacturas chinas en 

aparatos electrónicos, químicos y similares.  

Así que llegados a este punto vale reiterar la pregunta ¿Es la relación comercial entre 

Argentina y la República Popular China una que pueda caracterizarse de 

interdependiente? En nuestra opinión, y tomando en cuenta los resultados ya discutidos, 

la respuesta sería no. Lo que encontramos es que si bien Beijing puede necesitar del 

comercio con Argentina para su mercado interno y la complejización de su aparato 

productivo, la antedicha puede enfrentar menos costos o condicionantes internos de 

mantener el lazo.  

Por su parte, nos encontramos a una Argentina que enfrenta importantes costos por el 

mantenimiento de la relación comercial con Beijing, principalmente por su carácter 

primario exportador y la importación de manufacturas chinas, con los otros efectos 

internos que esto acarrea para la economía argentina: principalmente, el fortalecimiento 

y/o consolidación de una burguesía agroexportadora; la dificultad derivada por ello y el 

ingreso de manufacturas importadas para la modernización y/o complejización del 

aparato tecno productivo argentino, etc.  
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Argentina, China y el mundo (1945-2022). 

Francisco A. Taiana.  

Bernal. 2023. Universidad Nacional de Quilmes. 545 páginas. ISBN 978-987-558-810-3 

 

Ignacio Villagrán 
 

 

La publicación de esta obra se enmarca en el aniversario de los 50 años de relaciones 

diplomáticas entre la República Argentina y la República Popular China, sumado a la 

firma del Memorando de Entendimiento de adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

en febrero de 2022.  

Su autor, Francisco Taiana, pertenece a la generación de sinólogos jóvenes argentinos 

que se han dedicado a promover los conocimientos sobre China en nuestro país. Cuenta 

con dos maestrías, la primera en Estudios Latinoamericanos por la célebre Universidad 

de Oxford en el Reino Unido, y su segunda maestría en Estudios de China en la 

igualmente prestigiosa Universidad de Beijing. Más allá de sus credenciales académicas, 

Francisco Taiana bien podría describirse según la categoría gramsciana del intelectual 

orgánico del Partido Justicialista, esto es, un cuadro político con una formación intelectual 

arraigada en las concepciones de la historia de nuestro país y del rol del Estado en la 

transformación de las condiciones políticas, sociales y económicas en beneficio del 

pueblo. Este es un dato para tener en cuenta al adentrarse en la obra, ya que el marco 

interpretativo que permite presentar los aspectos de la vinculación entre Argentina y 

China está claramente definido en términos de la búsqueda de una mayor autonomía y la 

valoración histórica de la propuesta de la Tercera Posición en el plano de las relaciones 

exteriores de nuestro país.  

Su trayectoria formativa se ve reflejada en este ejemplar de más de quinientas páginas, 

que busca explicar las relaciones bilaterales en base a la premisa de que la dinámica de 

relacionamiento entre ambos Estados responde a su posición en el orden internacional de 

la segunda posguerra. Si bien el volumen puede parecer inabarcable para un lector no 

iniciado, el autor tuvo la consideración de dividir convenientemente su estudio en 

períodos históricos claramente demarcados que, la mayoría de las veces, coinciden con 

los cambios de gobierno en nuestro país. De este modo, el trabajo se compone de un 

capítulo introductorio seguido por otros doce capítulos cronológicamente demarcados y, 

por último, las conclusiones generales de la obra. Los doce capítulos centrales, se dividen 

a su vez en dos partes. La primera toma el desde la inmediata posguerra hasta 1972, año 
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que marca el inicio de las relaciones diplomáticas formales entre nuestro país y la 

República Popular China. La segunda parte se enfoca en el turbulento período de fines 

del siglo XX y las primeras dos décadas del siglo XXI, llegando casi hasta la actualidad. 

En las conclusiones Taiana retoma la tesis central de la obra y realiza un breve repaso de 

la dinámica de la relación bilateral a lo largo de esas siete décadas, a la vez que augura 

un futuro de creciente cooperación en la construcción de un orden multipolar en este 

nuevo siglo.  

Cabe notar que los capítulos abarcan períodos históricos de distinta duración. Cada 

capítulo esta a su vez convenientemente dividido en una breve introducción, una sección 

sobre los acontecimientos en China, una sección sobre los procesos en Argentina, y una 

revisión de las relaciones sino-argentinas en el periodo correspondiente. El historiador 

francés Jacques Le Goff se preguntaba si era posible “cortar la historia en rebanadas” y, 

a partir de esto, como trazar líneas de corte en la continuidad cronológica que supone la 

experiencia de las sociedades humanas. En este sentido, encontramos que la decisión del 

autor de tomar las transiciones de gobierno en la Argentina ha sido la más acertada, ya 

que permite tomar la obra en su conjunto como un extenso estudio de los procesos de 

largo plazo internos y externos que llevaron a la consolidación de las relaciones bilaterales 

entre Argentina y China, o bien permite al lector tomar cada capítulo como unidades de 

contenido independiente para concentrarse en los eventos de un periodo histórico 

determinado. 

En el primer capítulo se trata el establecimiento de relaciones formales con la República 

de China en la década que marca asimismo el ascenso y la consolidación del primer 

peronismo, que coincide casi completamente con la primera década de la posguerra. Si 

bien la Argentina había mantenido la neutralidad a lo largo de casi todo el conflicto, el 

primer gobierno de Perón sufrió la desestabilización política y económica encabezada por 

el gobierno de los Estados Unidos. Aquí Taiana busca dar cuenta de la incertidumbre 

respecto a las posibilidades de establecer relaciones comerciales con Beijing tras el éxito 

del Partido Comunista y su Ejército de Liberación en la contienda contra las fuerzas del 

Partido Nacionalista, y la consecuente fundación de la República Popular China en 

octubre de 1949. También se mencionan los sucesivos intentos de establecer canales para 

la exportación de granos al continente. El segundo y tercer capítulo se centran 

respectivamente en la década que va desde 1955 hasta 1966, y el fin de la década de 1960 

y los primeros años de la década siguiente. La radicalidad de los procesos políticos de 

estas décadas afectó profundamente a las respectivas sociedades. El derrocamiento de 

Perón y el quiebre del orden institucional democrático en nuestro país dio lugar a una 

sucesión de gobiernos de facto y de “democracia limitada”, como menciona el autor. 

Estos gobiernos oscilaron entre políticas exteriores mayormente alineadas con los 

designios de la potencia continental, y la búsqueda activa de socios no-tradicionales para 

suplir la perdida de mercados y recuperar cierta autonomía en el auge de la Guerra Fría. 

Taiana caracteriza a período como un “turbulento impasse” en las relaciones sino-

argentinas, ya que los intentos por establecer relaciones diplomáticas formales fueron 

discontinuados. No obstante, el segundo capítulo cierra con una revisión de los contactos 

entre Argentina y China en el marco de la diplomacia popular, que permitió que algunas 

reconocidas figuras intelectuales y artísticas pudieran visitar China entre las décadas de 

1950 y 1970.  

El tercer capítulo presenta un resumen de los principales conflictos internos en China y 

en Argentina en los 50 y 60s. China va a pasar del crecimiento moderado del primer plan 

quinquenal al desajuste económico de finales de la década de 1950, que se suma a las 

tensiones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en el marco del 
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proceso de desestalinización y concluye con la movilización popular masiva durante Gran 

la Revolución Cultural Proletaria lanzada a mediados de los 60. Luego de un brevísimo 

repaso de la situación en Argentina, signada en su política interna y externa por la 

adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional, Taiana retoma el análisis de los 

intercambios extraoficiales entre los representantes del Movimiento Justicialista y las 

autoridades en Beijing durante esa década. En principio, estos intercambios estaban 

fundados en una relativa correspondencia ideológica entre las ideas de Perón sobre la 

Tercera Posición y la doctrina de Mao Zedong sobre los Tres Mundos, en tanto que ambas 

denunciaban los imperialismos de las grandes potencias y buscaban consolidar 

alternativas para el desarrollo nacional autónomo. En esta sección final del capítulo, el 

autor recupera y analiza los intercambios epistolares, entrevistas y documentos que 

evidencian la simpatía de Perón por Mao en el período de la Revolución Cultural, y su 

influencia en los jóvenes militantes de la izquierda revolucionaria en el Movimiento 

Justicialista. 

La segunda parte comienza con el capítulo cronológicamente más acotado pero muy 

significativo, dado el impacto de los procesos que dieron forma al orden político-

económico de las últimas décadas del siglo pasado. Apenas tres años, de 1973 a 1976 

marcaron las transiciones en China y en Argentina. En China, el acercamiento del 

gobierno de Beijing a los Estados Unidos a comienzos de la década como parte de su 

estrategia para superar el cercamiento entre la URSS y Vietnam, sentó las bases para la 

posterior normalización de las relaciones diplomáticas, y sobre todo, garantizó el respaldo 

para el ingreso de la RPCh a la Organización de la Naciones Unidas, reemplazando a los 

representantes del gobierno de Chiang Kaishek. En esta sección del capítulo Taiana cita 

extensamente documentos de Deng Xiaoping como fuentes para dar cuenta de la 

estrategia del liderazgo chino para integrarse al sistema de naciones. Curiosamente, las 

figuras de Mao Zedong y Zhou Enlai, artífices de la estrategia de vinculación con los 

Estados Unidos, quedan relegadas a un segundo plano. Esta operación histórica es 

frecuente en los estudios sobre China en distintas partes del mundo, pero no deja de ser 

problemática, ya que diluye la figura de los dos dirigentes más importantes de la primera 

generación de lideres del PCCh y otorga a Deng una centralidad que solo lograría casi 

una década después.  

La sección dedicada a la Argentina resume consistentemente los principales hechos 

suscitados por el retorno de Perón a nuestro país y su tercera presidencia, interrumpida 

súbitamente por su fallecimiento en 1974. El capítulo da cuenta adecuadamente del 

complejo contexto internacional en el que se desarrollaron las relaciones sino-argentinas 

a comienzos de la década de 1970, incluyendo los enfrentamientos entre China e India en 

la frontera occidental de la RPCh, la crisis del petróleo, y las acciones militares en el Yom 

Kipur de octubre de 1973 como uno de los episodios más relevantes del conflicto árabe-

israelí. En medio de este tenso clima internacional, el gobierno de Perón intentó 

recomponer el tejido social, recuperando la participación de los sectores populares en la 

distribución del producto nacional, a la vez que buscaba morigerar los niveles de violencia 

política internos. Tras el fallecimiento de Perón, su viuda y sucesora, María Estela 

Martínez, trazó una dirección política notablemente contraria que llevaría casi 

inmediatamente a una crisis económica y social que constituyó la antesala de lo que sería 

el período más oscuro de la historia reciente de nuestro país. 

En lo que refiere a las relaciones bilaterales, Taiana menciona la visita de María Estela 

Martínez y otras figuras del peronismo a Beijing en 1973, previo a su retorno a la 

Argentina, a la vez que aporta las transcripciones de las entrevistas realizadas a distintos 

protagonistas de aquella delegación, incluyendo al empresario Carlos Spadone y a la 
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joven militante Gloria Bidegain, hija de quien sería elegido gobernador de la Provincia 

de Buenos Aires ese mismo año. 

El capítulo V da cuenta de lo que podríamos llamar la “gran divergencia” en las 

trayectorias de desarrollo de Argentina y China, ya que es justamente en esos años que 

van desde mediados de la década de 1970 hasta mediados de los 80 que China sienta las 

bases para su posterior crecimiento económico y la recuperación de su lugar central en el 

sistema internacional, mientras que la dictadura genocida de nuestro país ejecutaría un 

plan económico y político que tendrá como resultado la abrupta caída de los niveles de 

empleo industrial y el incremento sustancial de la pobreza, junto con un plan sistemático 

de represión ejecutada desde diversos organismos estatales que incluyó la persecución y 

encarcelamiento ilegitimo de militantes, dirigentes sindicales, periodistas y académicos, 

entre otros, seguidos de torturas y desaparición forzada de personas y apropiación de 

menores. Taiana presenta un breve repaso de la política exterior del gobierno de facto, 

condicionada en parte por las oscilaciones de las posturas norteamericanas respecto a la 

Argentina entre los gobiernos de Ford, Carter y Reagan, que finalmente sufriría su derrota 

más estrepitosa en el plano internacional tras el intento de recuperar los derechos 

soberanos sobre las Islas Malvinas mediante la fuerza militar. Luego del fin de la Guerra, 

la Argentina encontrará grandes dificultades para recuperar su prestigio e influencia en el 

plano internacional.   

Por el contrario, en estos años la República Popular China comenzó a establecerse como 

uno de los pilares del orden internacional. El primer paso fue reestablecer el orden al 

interior del Partido. Tras los fallecimientos de Zhou Enlai y Mao Zedong, en enero y 

septiembre de 1976 respectivamente, se dio el breve gobierno de transición a cargo de 

Hua Guofeng, que duraría hasta 1981. El acto más importante de su gestión fue el juicio 

y encarcelamiento de la llamada “Banda de los Cuatro”, quienes fueron identificados 

como los instigadores principales del desorden vivido durante los años más turbulentos 

de la Revolución Cultural. No obstante, en los últimos años de la década del 70 ya era 

claro que la dirigencia del PCCh había virado hacia la figura de Deng Xiaoping, el 

veterano líder de ideas reformistas que había sido rehabilitado en 1974. Deng se 

convertiría en las próximas dos décadas en la figura central de la segunda generación de 

dirigentes. 

En el plano externo, China se vio amenazada a lo largo de sus fronteras por el renovado 

ímpetu del expansionismo soviético. La dirección del PCCh en Beijing percibía como una 

amenaza la estrecha relación entre Moscú y Hanoi tras la liberación y la unificación de 

Vietnam, a la vez que veía con gran preocupación la invasión soviética a Afganistán, ya 

que suponía un despliegue militar significativo en su frontera occidental. Es en este 

contexto que el liderazgo en Beijing decide acercarse aún más a los Estados Unidos. 

Taiana presenta un estudio breve pero detallado de los principales puntos de estos 

conflictos, incluyendo las acciones del Jemer Rojo en Camboya que llevaron a los 

enfrentamientos en la frontera sino-vietnamita y la cooperación sino-estadounidense en 

el apoyo a la resistencia afgana contra la invasión soviética. 

La sección final del capítulo da cuenta de un episodio de particular relevancia en las 

relaciones bilaterales, la primera visita oficial de un jefe de Estado argentino a China. El 

dictador Jorge Rafael Videla visitó Beijing en junio de 1980 con el objetivo de abrir el 

mercado chino para las exportaciones de granos de la Argentina. Durante su estancia en 

China, ambas partes expresaron preocupaciones por la injerencia de la URSS en 

Latinoamérica. Sin embargo, como sugiere Taiana, el relativo éxito de esta visita 

presidencial a China pronto quedo opacado por la guerra de Malvinas    
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La década de 1980 es el foco del sexto capítulo de la obra. En lo que respecta a China, 

este es el período en el que se profundiza la apertura económica al mundo, y en el que se 

sientan las bases para el desarrollo acelerado de la industria que llevara a China a 

convertirse en uno de los centros manufactureros a escala global, al tiempo que la URSS 

comenzaba su irreversible declive. La política de Reforma y Apertura, anunciada en 1978 

tenía como objetivo servir de base económica para sustentar el ambicioso plan de las 

“cuatro modernizaciones” propuesto por Zhou Enlai en 1975. Es en esta contingencia 

cuando se habilitan las empresas de capital mixto, y luego se permite el capital privado 

en las empresas chinas. Asimismo, la descentralización del comercio internacional 

permitió la dinamización de las economías provinciales y municipales, especialmente en 

las ciudades costeras. Años más tarde se aceleraría el proceso de radicación de empresas 

extranjeras mediante la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en distintas 

localidades.  

Taiana también da cuenta de la compleja recomposición del liderazgo del Partido en la 

segunda generación de dirigentes, y la intención de Deng de promover formas de 

liderazgo colectivo, especialmente en el núcleo central del gobierno, el Comité 

Permanente del Politburó del Comité Central, equilibrando los referentes de los grupos 

reformistas con las facciones más conservadoras. Asimismo, señala que, a partir de las 

reformas, el liderazgo del PCCh se va a sustentar principalmente por su capacidad para 

mantener el incremento sostenido de las condiciones de vida de la población china. En 

este sentido, la nueva orientación de la economía en la etapa post-Mao dio frutos visibles 

en un periodo relativamente corto. No obstante, en los últimos años de la década 

comienzan a manifestarse expresiones de descontento entre distintos sectores obreros y 

estudiantiles en áreas urbanas, que culminarían con el controvertido incidente de Tian’ an 

men de 1989. 

En el plano internacional, China se constituye en un vértice de un “triángulo estratégico” 

que se completaba con la Unión Soviética y los Estados Unidos. En este contexto, China 

podía buscar avanzar sus intereses por vía diplomática, evitando destinar recursos al 

aparato militar, justo cuando las dos superpotencias se veían enfrascadas en la última 

etapa de su carrera armamentística. Aprovechando esta contingencia histórica, la 

diplomacia china bajo el liderazgo de Deng Xiaoping inició las tratativas para reintegrar 

Hong Kong, Macao y Taiwán a la madre patria bajo el lema de “un país, dos sistemas”. 

Es importante destacar que China lograría recuperar a Hong Kong y Macao antes del 

cambio de siglo, mientras que la reunificación de Taiwán se mantiene como una 

aspiración que no ha sido concretada. 

Al tiempo que en China recompone la institucionalidad socialista, en la Argentina 

comenzó el arduo proceso de consolidación democrática a partir del gobierno de Raúl 

Alfonsín, en especial con el hito del Juicio a las Juntas. No obstante, cabe recordar que la 

estabilidad política se vio desafiada tanto por factores internos como externos a lo largo 

de la década de 1980. Tal como señala Taiana, el peso de la deuda externa actuó como un 

condicionante de las políticas de desarrollo y acotó los márgenes de maniobra en la 

política exterior argentina. No obstante, el gobierno de Alfonsín se caracterizó por una 

política exterior asertiva, apoyando los procesos de democratización y rechazando la 

injerencia de los Estados Unidos en los países de la región, y buscando apoyos de los 

países europeos de gobiernos socialdemócratas a fin de ganar cierto margen de maniobra 

a nivel internacional.  

En cuanto a la relación con China, el comercio de carnes y granos, si bien 

comparativamente limitado, continuó siendo el eje articulador del vínculo bilateral. En el 
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ámbito político, varias figuras de la Unión Cívica Radical (UCR) y del gobierno viajaron 

a China previo a la concreción del viaje presidencial de 1988, que sirvió para avanzar en 

el establecimiento del Consulado argentino en Guangzhou, así como otros convenios de 

cooperación científico-tecnológica. Los fragmentos de las entrevistas realizadas por el 

autor a dos de las figuras centrales de la política exterior de Alfonsín, Raúl Alconada 

Sempé y el ex-canciller Dante Caputo permiten al lector una mejor comprensión de las 

perspectivas de la época respecto al fortalecimiento del vínculo con China. En líneas 

generales, Taiana presenta un balance positivo de la política exterior de Alfonsín, 

destacando especialmente el intento de lograr una mayor autonomía de la potencia 

regional. 

El capítulo séptimo de la obra busca dar cuenta de la situación global en la última década 

del siglo XX, que se caracterizó por lo que Christopher Layne llamó acertadamente “la 

ilusión unipolar”. La caída del Muro de Berlín, la victoria aliada en la Guerra del Golfo 

y el posterior colapso del bloque soviético auguraban un “Nuevo Orden Mundial” bajo la 

egida de los Estados Unidos. En esta contingencia histórica en la que parecía que el orden 

mundial post-Guerra Fría se definiría por la expansión del liberalismo económico y los 

sistemas democráticos fundados en la competencia electoral abierta, el liderazgo de 

Washington parecía no solo indiscutido, sino también indiscutible.  

En ese marco internacional, las movilizaciones en Beijing y otras grandes ciudades en 

China fueron interpretadas por la dirigencia del PCCh como un desafío a su liderazgo. El 

Partido dió la orden de disolver los acampes en la Plaza de Tian´an men el 4 de junio, a 

la vez que inició un proceso de persecución y encarcelamiento de los principales 

referentes de las manifestaciones. Este proceso puede considerarse exitoso en el plano 

interno, en cuanto a que dejó muy en claro cuáles eran los marcos permisibles para la 

protesta social. Al mismo tiempo, marcó la transición entre la segunda y la tercera 

generación de lideres del PCCh, encabezada por la figura de Jiang Zemin, quien ocuparía 

los principales cargos en la gestión del Estado y del Partido entre 1989 y 2002. Taiana 

logra dar cuenta de las tensiones al interior del Partido y también del Ejército Popular de 

Liberación su resolución mediante la recomposición de la institucionalidad, al tiempo que 

resalta que la represión de las manifestaciones tuvo importantes consecuencias en el plano 

internacional. En este sentido, las sanciones impuestas por el gobierno de George Bush 

tras la represión a los movimientos obrero-estudiantiles marcaban un punto de inflexión 

tras casi dos décadas de mejoras ininterrumpidas en la relación bilateral. Asimismo, otros 

Estados condenaron la represión e incluso algunos se sumaron a las sanciones, aunque de 

manera muy limitada. 

En el análisis de este contexto, Taiana enfatiza lo que será una de las tesis centrales de su 

trabajo, a saber, el hecho de que, a diferencia de la URSS, cuyo objetivo era superar al 

capitalismo mediante la competencia por la hegemonía a nivel global, la legitimidad del 

PCCh estaba fundada en su capacidad de mantener los objetivos de la emancipación 

nacional antiimperialista, garantizando tanto el lugar de China en el escenario 

internacional así como la mejora en las condiciones de vida de su población. Esta idea, 

tomada del estudio de Jeremy Friedman sobre la competencia sino-soviética permite 

interpretar la capacidad del liderazgo del PCCh para acomodar su política exterior al 

nuevo contexto internacional. Asimismo, Taiana recupera la noción de que el 

compromiso de los cuadros del Partido con el proyecto de transformación social a largo 

plazo constituye un elemento central a la hora de explicar la permanencia o la disolución 

de los socialismos reales. 
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Taiana menciona otros puntos de conflicto que marcarían las tensiones entre China y los 

Estados Unidos: la situación en el estrecho de Taiwán en 1995-1996 y el bombardeo de 

la Embajada China en Belgrado en el marco de las acciones de la OTAN en la Guerra de 

los Balcanes. El primero sirve para que Taiana haga un relato breve pero bien informado 

de los intentos por reincorporar la isla al territorio nacional, enfocándose en las acciones 

militares llevadas adelante por el EPL en la segunda mitad del siglo y como se enfrentaron 

con la política de defensa de los Estados Unidos en Asia Pacífico. En lo que hace a la 

relación triangular entre Washington, Taipei y Beijing, cabe mencionar que durante las 

dos primeras décadas los Estados Unidos operaron en el marco del reconocimiento formal 

al gobierno de Taipei, y luego de 1972, basándose en la política de ambigüedad 

estratégica, combinaron el reconocimiento diplomático a la RPCh y la aceptación formal 

del principio de “una sola China” con el apoyo sostenido a la isla mediante la venta de 

armamento para garantizar su defensa. De hecho, en la crisis de mediados de los 90, el 

gobierno de Clinton optó por movilizar dos portaviones al estrecho en respuesta a los 

ejercicios con misiles del EPL. El análisis histórico de este conflicto que Taiana presenta 

en unas diez paginas permite comprender los elementos que marcan la principal “línea 

roja” para el liderazgo del PCCh en sus relaciones exteriores. Por otra parte, el bombardeo 

a la Embajada de China en Belgrado en 1999 quizás haya sido un episodio desafortunado, 

incluso se puede dudar si fue intencional o no, pero lo cierto es que marcó el inicio de una 

política de confrontación solapada en el plano militar entre los Estados Unidos y China 

que se haría cada vez más evidente en las primeras décadas del nuevo milenio. 

La Argentina, mientras tanto, atravesó la década de 1990 con resultados muy distintos. 

En el plano interno, la década de gobierno de Carlos Saúl Menem supuso una serie de 

reformas que habilitaron a la privatización de empresas estatales de distintos rubros. 

Taiana es sumamente crítico con las políticas del menemismo, aunque reconoce, al igual 

que Alain Rouquié y otros autores citados en el capítulo, que las medidas económicas del 

gobierno sirvieron en un primer momento para bajar la inflación y reducir el déficit fiscal, 

que eran dos preocupaciones centrales en la Argentina. No obstante, el modelo mostró 

prontamente sus fisuras y el segundo mandato de Menem concluyó con una situación 

social insostenible, producto de la disminución de la capacidad industrial. En lo que hace 

a la política exterior, el gobierno de Menem optó por reconocer la hegemonía de los 

Estados Unidos en la región y en el mundo, y en consecuencia propuso una política de 

mayor alineamiento en gran parte de los temas centrales de la política exterior 

norteamericana.  

Taiana retoma aquí la lectura critica que hiciera Mario Rapoport sobre la noción de 

“realismo periférico” propuesta por Carlos Escudé como guía para la política exterior 

argentina, que se intentó poner en práctica, aunque con algunos matices durante la gestión 

de Guido Di Tella en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No obstante, hubiese 

resultado provechoso distinguir entre los usos corrientes del término y la matriz teórico-

conceptual que informa la propuesta de Escudé, dado que, lejos de proponer que: “los 

países estratégicamente irrelevantes y en desarrollo deben ajustarse a los objetivos 

políticos, económicos y militares de las grandes potencias a fin de evitar confrontaciones 

con estas” (Rapoport, 2017, p.163-164, citado en Taiana, 2022, p.266), el realismo 

periférico plantea que un país periférico debe “reducir el ámbito de sus confrontaciones 

externas a aquellos asuntos materiales vinculados en forma directa a su bienestar y a su 

base de poder” (Escudé, 1992, p.44) Mas aún, el principio fundante del realismo 

periférico establece que la política exterior de un país “dependiente, vulnerable, 

empobrecido y poco estratégico” para los intereses de la potencia regional (como lo era 

y aún lo es la Argentina) “debe adaptar sus objetivos políticos a los de la potencia 
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regional, a menos que dicha adaptación tenga costos materiales tangibles (en cuyo caso 

se impone la defensa del interés nacional del país periférico)” (Escudé, 1992, p.45). Esta 

propuesta de Carlos Escudé ha sido frecuentemente mal interpretada, e incluso 

intencionalmente tergiversada, en debates académicos y públicos, por lo que conviene 

recuperar y rectificar el legado teórico-político de uno de los grandes intelectuales de las 

relaciones internacionales de nuestro país. 

El otro hito de la política exterior de Menem fue la propuesta integración regional a través 

de la creación del Mercosur, con la firma del tratado de Asunción en 1991. Tal como 

indica Taiana, el Mercosur permitió la liberalización de los intercambios con nuestro 

principal socio comercial, Brasil, al tiempo que sirvió para eliminar las hipótesis de 

conflicto entre los dos principales estados de Sudamérica, lo cual permitió al gobierno de 

Menem reducir significativamente las partidas presupuestarias destinadas a las Fuerzas 

Armadas, anulando definitivamente su gravitación en la política nacional. 

Si bien a lo largo de la década no se observan avances significativos en las relaciones 

bilaterales con China, se llevaron a cabo visitas presidenciales recíprocas con algunos 

resultados limitados, pero que marcaron un precedente importante, como los distintos 

acuerdos sobre la exportación de granos y la creación de empresas binacionales. La visita 

de Menem a finales de 1989, en un contexto internacional adverso para Beijing fue 

correspondida por Yang Shangkun en 1990. Menem visitaría Beijing una vez más al 

inicio de su segundo mandato, en 1995. En esta década las visitas de funcionarios de alto 

rango de ambos países se hicieron más frecuentes y fecundas. Para dar cuenta del avance 

de las relaciones bilaterales en la década de 1990, Taiana cita extensamente fragmentos 

de su entrevista a quien fuera uno de los funcionarios más destacados del gobierno de 

Menem, Domingo Cavallo, quien recuerda sus impresiones sobre los cambios en el 

sistema económico de China desde la Reforma y Apertura, así como la estrategia 

argentina de vinculación y apertura de mercados con los distintos países del mundo. 

El capítulo VIII plantea un marco cronológico muy acotado, de 1999 a 2003, ya que el 

fin del gobierno de Menem, el éxito electoral de la Alianza y su posterior colapso político 

marcaron un cambio de siglo que resultaría particularmente traumático para la sociedad 

argentina. Para China, este periodo marca su plena integración al sistema de comercio 

mundial a partir de su incorporación a la Organización Mundial de Comercio (OMC) a 

fines de 2001, y la transición ordenada de la tercera a la cuarta generación de dirigentes 

del PCCh, que estaría encabezada por Hu Jintao y Wen Jiabao.  

Una de las contribuciones más valiosas de este apartado son las transcripciones que ofrece 

el autor de una serie de intervenciones de Jiang Zemin en la televisión estadounidense 

destinadas a presentar a ese público una versión real, pero a la vez aceptable, del sistema 

político chino y de sus objetivos de política exterior. Esto en parte se explica por la 

intención de China de ingresar en la OMC, que finalmente se concretaría a fines de 2001, 

constituyendo quizás el éxito más relevante en la política exterior de la tercera generación 

de lideres del PCCh. Taiana repasa algunas de las principales medidas tomadas en el plano 

interno para cumplir con los requisitos para incorporarse a la OMC, destacando la figura 

de uno de los principales cuadros de la dirigencia china de la década de los 90, Zhu 

Rongji. Tras este logro, el traspaso de mando a la cuarta generación de dirigentes fue la 

más ordenada en la historia del PCCh.  

Por otra parte, cabe recordar que la agenda de seguridad internacional en el escenario 

asiático se vio convulsionada a comienzos del siglo XXI. El primero fue el incidente de 

la isla de Hainan a comienzos de abril de 2001, cuando un avión EP-3E de los Estados 
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Unidos colisionó con un caza chino, causando la muerte del piloto chino y forzando el 

aterrizaje del avión espía norteamericano en la isla de Hainan. La tensión sino-

estadounidense tras este incidente duró varios días, coincidiendo parcialmente con la 

visita de Jiang Zemin a nuestro país. Pocos meses después, se crea la Organización de 

Cooperación de Shanghai (OCS) que permitirá a China una política coordinada con sus 

vecinos para combatir el terrorismo y el separatismo islámico en Xinjiang, al tiempo que 

se constituía en una plataforma de diálogo y negociación con el gobierno de la Federación 

Rusa. En septiembre de ese mismo año se concretó el ataque terrorista a las torres 

gemelas, con la posterior decisión del gobierno de George Bush de iniciar acciones 

militares contra el gobierno talibán en Afganistán. Taiana destaca que los últimos años 

del gobierno de Jiang Zemin estuvieron marcados por la necesidad de recomponer los 

vínculos con Washington, ya que la estrategia de desarrollo del PCCh identificaba que la 

hegemonía norteamericana iba a continuar por algunas décadas más, y que China no 

estaba en condiciones de disputar abiertamente con la única superpotencia global, ni 

servía a sus intereses hacerlo.  

En lo que respecta a la situación argentina en ese breve pero turbulento periodo, Taiana 

pone en discusión los procesos que llevaron al triunfo de la Alianza y su propuesta de 

gestión, con Fernando De la Rúa como presidente. Los grupos y actores políticos que 

conformaron esta Alianza fueron incapaces de revertir la deteriorada situación económica 

y social, y al poco tiempo de ganar las elecciones sus diferencias políticas se hicieron 

evidentes. Las protestas y movilizaciones populares de finales de 2001 dieron la estocada 

final al frágil gobierno de De la Rúa. Tras la dimisión presidencial, la crisis política fue 

sorteada mediante los mecanismos institucionales establecidos, a pesar de la alta 

volatilidad del contexto. 

Luego de este repaso sobre el contexto histórico, Taiana presenta el estado de las 

relaciones sino-argentinas a través de segmentos de la entrevista realizada a Adalberto 

Rodríguez Giavarini, quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno 

de De la Rúa. Rodríguez Giavarini rememora la importancia del apoyo argentino para el 

ingreso de China a la OMC y la nutrida misión comercial que acompañó la visita oficial 

de De la Rúa a Beijing en septiembre de 2000. Asimismo, de las entrevistas se desprende 

una característica particular de las relaciones con China en el nuevo milenio, ya que al 

decir de Rodríguez Giavarini, sus interlocutores chinos “estaban interesados en todo: en 

lo energético, en lo mineral, en lo agrícola, en lo ganadero, en lo cultural” (citado en 

Taiana, 2022, p. 302). Rodriguez Giavarini también menciona los auspicios de nuestra 

Cancillería para facilitar las comunicaciones entre Jiang Zemin y George W. Bush tras el 

incidente de la Isla de Hainan, destacando la confianza del primer mandatario chino en 

los auspicios de la Argentina. 

El capítulo noveno abarca la mayor parte de la primera década del nuevo milenio, en la 

que se puede vislumbrar con mayor claridad los desafíos al orden mundial centrado en 

los Estados Unidos y la creciente presencia de China en distintos ámbitos de las relaciones 

internacionales. En tal sentido, el capítulo inicia con un recuento histórico de los Juegos 

Olímpicos de Beijing en 2008, que incluye fragmentos de la entrevista realizada por el 

autor al Embajador César Mayoral, quien estuvo destinado en Beijing entre 2008 y 2011. 

Mayoral recuerda la importancia que tuvo para China organizar con éxito esta gran fiesta 

deportiva. Taiana rescata la importancia que tuvieron los Juegos para marcar el 

compromiso de China con “una globalización a la que se reservaba el derecho de definir 

en sus propios términos” (Taiana, 2022, p. 312) 
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A lo largo de la primera década del nuevo milenio, China se haría cada vez más 

prominente en el escenario internacional. En términos económicos, China crecerá a tasas 

superiores al 7% anual en promedio, lo que le valió convertirse en la segunda economía 

mundial, superando a Alemania en 2007 y a Japón en 2010. Taiana da cuenta de las 

ventajas y desventajas que supuso la integración a los mercados globales de bienes y de 

capitales para la economía china. En cuanto a la política internacional, la dirigencia China 

entendía que no era posible ni deseable disputar la preeminencia de los Estados Unidos, 

a la vez que tomaba cuenta de su creciente relevancia en el orden mundial, por lo que la 

opción multilateral se presentaba como la más beneficiosa. Este contexto explica en parte 

la apuesta a la formación del BRICS, sustanciada en 2009, con el fin de articular los 

intereses de grandes potencias regionales como Brasil, China, Rusia e India, a las que se 

le sumaría Sudáfrica al año siguiente. Poco antes, la ampliación del G8 a partir de la 

constitución del G20 como espacio de negociación económico-financiera, que poco a 

poco fue adquiriendo un carácter más bien político. Es en esta década que China adoptará 

una diplomacia más activa, visible a partir de la firma de un mayor número de convenios 

en distintas áreas con un mayor número de países, incluyendo aspectos de lo que se 

considera poder blando, entre los que se destaca la difusión de la cultura china y la 

enseñanza del idioma mandarín a través de los Institutos Confucio. 

En cuanto a la política interna de China, el decenio de Hu Jintao se caracterizó por la 

voluntad de armonizar los desajustes producidos por el rápido crecimiento económico de 

las dos décadas anteriores, entre los que identificaban el deterioro ambiental, el desarrollo 

regional desigual, la corrupción. Asimismo, el acelerado crecimiento de la producción 

requería un mayor consumo de energía, por lo que la creciente imbricación de la economía 

china en las cadenas globales de valor supuso al mismo tiempo una preocupación por la 

seguridad energética, tal como resalta Taiana. 

Para la Argentina, el período de 2003 a 2011 se puede pensar como un período de 

recuperación tras la crisis económica y social del 2001-2002. La elección que resultó con 

el acceso de Néstor Carlos Kirchner a la presidencia supuso un cambio sustancial en la 

política exterior e interna de nuestro país. Uno de los aspectos más salientes del nuevo 

gobierno fue la política de negociación de la deuda externa que permitió al gobierno de 

Kirchner cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al mismo 

tiempo, se propusieron nuevos mecanismos e instituciones para articular la cooperación 

hemisférica, a fin de fortalecer los lazos entre los países latinoamericanos en desarrollo 

por fuera de las directivas de Washington. Francisco Taiana destaca el rechazo a la 

propuesta del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el marco de la 

Cumbre llevada a cabo en Mar del Plata en 2005, la cual puso en evidencia “la 

culminación de un progresivo proceso de resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal 

del Consenso de Washington” a la vez que dio luz a nuevas instituciones de integración 

regional como la CELAC y la UNASUR (Taiana, 2022, p. 326-327). La concentración 

de la potencia hegemónica en sus operaciones militares en Medio Oriente y Asia Central 

en esta década permitió un mayor margen de maniobra a los Estados latinoamericanos, a 

la vez que las oportunidades de exportación de productos primarios a China constituyeron 

el marco para una reorientación de la política exterior de la Argentina durante el mandato 

de Néstor Kirchner, que sería continuada y profundizada por su sucesora, Cristina 

Fernández de Kirchner. 

Taiana destaca la nueva dinámica bilateral como un punto de inflexión en las relaciones 

sino-argentinas, marcadas por las visitas oficiales de Néstor Kirchner a China en 2004, 

que fue luego reciprocada por el presidente Hu Jintao a fines de ese mismo año, cuando 

se firmó la Asociación Estratégica entre ambos países. 
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De la entrevista con su padre, Jorge Taiana, quien acompañó al presidente Kirchner en 

esa ocasión en calidad de vice-Canciller, el autor destaca la estrategia de afianzar los 

vínculos con China como parte de la apuesta por el multilateralismo. Los múltiples 

acuerdos firmados en aquella ocasión dieron un nuevo impulso a la cooperación bilateral. 

Según Jorge Taiana, esta orientación de la política exterior se justificaba en la lectura de 

que el crecimiento de China no se detendría en un corto o mediano plazo, sino que 

constituiría la “locomotora” de la economía mundial. En las visitas posteriores se hizo 

evidente que la relación bilateral no se circunscribiría a los intercambios comerciales, 

sino que se trataba de una relación compleja y diversificada que incluía acuerdos 

financieros, en desarrollo de infraestructura, intercambios científicos, académicos y 

culturales. No obstante, Taiana también menciona los aspectos problemáticos de la 

relación bilateral, incluyendo el creciente déficit comercial, las denuncias anti-dumping, 

y la tensión por las exportaciones del aceite de soja a China. En julio de 2010 la presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner viajó a China con el objetivo de recomponer las buenas 

relaciones bilaterales. En esa ocasión se firmaron nuevos acuerdos que sirvieron para 

avanzar en las exportaciones de distintos productos, y ampliar la cooperación en áreas de 

infraestructura, transporte y producción de energía. 

El marco cronológico del capítulo X está dado por el segundo mandato de Cristina 

Fernández de Kirchner, es decir 2011 a 2015, que se superpone parcialmente con la 

transición de la cuarta a la quinta generación de líderes del PCCh, encabezada por Xi 

Jinping. En China, esta transición estuvo marcada por el desplazamiento de Bo Xilai, 

quien fue denunciado por actos de corrupción y condenado a cadena perpetua poco 

después del ascenso de Xi. La rápida consolidación de Xi como líder del Partido se 

explica tanto por factores personales como en el contexto nacional e internacional que 

atravesaba China a comienzos de la segunda década del milenio. En primer lugar, Xi 

logró promover ideas asociadas a la revitalización de la gran nación china bajo el slogan 

del “sueño chino”, para luego avanzar con lo que sería su mayor propuesta para avanzar 

el orden internacional, la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR). Como destaca 

acertadamente Taiana, esta iniciativa tuvo en sus comienzos un foco territorial acotado, 

ya que buscaba recomponer las rutas que conectaban China con Europa, tanto por vías 

marítimas como terrestres. Sin embargo, a los dos años de su lanzamiento ya se había 

propuesto incorporar a los países de África y de América Latina, por lo que algunos 

autores consideraban que este proyecto representaba una nueva etapa de “globalización 

con características chinas” (Taiana, 2022, p. 360). Taiana da cuenta de las visiones 

contrapuestas sobre el ascenso de China y su mayor presencia en los mercados globales, 

así como de su marcada influencia en los países del Sur global. Fundamentalmente, esta 

mayor asertividad de China durante el primer mandato de Xi Jinping aceleró las tensiones 

con los Estados Unidos, que vio en la IFR un desafío a las instituciones del orden 

establecido. 

Lejos del epicentro de la política mundial, la Argentina enfrentó en estos años las 

consecuencias de la crisis de 2008, al tiempo que Cristina Fernández de Kirchner iniciaba 

su segundo mandato en un clima de creciente polarización política, ya que la oposición 

había logrado captar la adhesión de sectores medios mayormente urbanos que se habían 

manifestado contra las retenciones móviles a las exportaciones agrícolas y contra la 

implementación de la ley de medios aprobada por el Poder Legislativo. A pesar de estos 

contratiempos, Cristina Fernández de Kirchner obtuvo una arrasadora victoria en los 

comicios de 2011. Este segundo mandato se caracterizaría por la profundización del 

modelo económico en el plano interno, y al acercamiento con los países emergentes, y el 

consecuente distanciamiento de Washington, en el plano internacional. Taiana menciona 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 5 

Enero 2023- Agosto 2023 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 
4.0) 

170 

dos sucesos claves que marcaron los primeros años del segundo mandato de CFK, la 

nacionalización de la petrolera YPF, y la disputa con un grupo norteamericano de 

acreedores de bonos de deuda argentina que se negaron a aceptar su reestructuración. 

Si se consideran las circunstancias de la Argentina comienzos de esta segunda década del 

siglo XXI, resulta más sencillo comprender la decisión de profundizar los vínculos con 

China, que incluyó nuevos acuerdos en cuestiones agrícolas, en energía nuclear, en 

ciencia y tecnología (incluyendo el acuerdo de la CONAE para la construcción de una 

estación de observación de espacio profundo en Neuquén), en defensa, así como de temas 

consulares, especialmente vinculados al otorgamiento de visas de negocios para 

empresarios chinos. Esta activa diplomacia multinivel es descripta por el ex-embajador 

argentino en China, Gustavo Martino, como una decisión política del liderazgo chino de 

“avanzar en todos los frentes” en la relación bilateral (Taiana, 2022, p.373). En este 

mismo apartado, Taiana recupera la experiencia del actual Jefe de Estado Mayor Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, Tte. General Juan Martín Paleo, quien fuera Agregado Militar 

en China durante el período 2012-2014 en lo que hace a la cooperación en el ámbito de 

la defensa. La parte final del capítulo está dedicada a revisar las implicancias del hito más 

importante luego desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1972, esto 

es, la firma de la Asociación Estratégica Integral entre nuestro país y la RPCh en julio de 

2014, que sirvió para profundizar la cooperación binacional en todos los ámbitos. 

El onceavo capítulo se enmarca en el gobierno de Mauricio Macri en Argentina (2015-

2019), tras la ajustada victoria electoral de la coalición “Cambiemos” en las elecciones 

de 2014. Al mismo tiempo, Xi Jinping va a transitar su segundo mandato, que lo 

consolidaría como el líder más importante del PCCh desde Deng Xiaoping. Luego del 

19no Congreso del PCCh, el pensamiento de Xi Jinping se incorporó a la Constitución 

del Partido como guía teórica para el desarrollo del socialismo con características chinas 

en la nueva era. Para Xi, era necesario sentar las bases para que China logre convertirse 

en una “sociedad moderadamente próspera”, a fin de alcanzar el rejuvenecimiento de la 

gran nación china para 2049. El crecimiento económico sostenido de China constituye 

una condición necesaria para alcanzar ese objetivo, por lo cual el liderazgo del PCCh se 

había esforzado en mantener una política exterior que sirviera para garantizar el acceso a 

los recursos energéticos y bienes primarios necesarios para sostener su productividad, y 

los mercados externos para colocar sus productos. Sin embargo, dos factores afectarían 

las opciones de China en los años finales de la década, primero, la elección de Donald 

Trump como presidente de los Estados Unidos en 2016, y la aparición del COVID-19 a 

finales de 2019.  

La administración de Trump se caracterizó por incrementar la confrontación retórica y 

comercial con China, lo cual llevó a varios analistas a imaginar incluso un escenario 

potencial de conflicto bélico entre ambas potencias. Taiana da cuenta de cómo la 

percepción negativa sobre el sistema político chino y sobre su política de modernización 

militar sirvió para encender alarmas entre los tomadores de decisiones en los Estados 

Unidos, que pasaron de ver a China como un “competidor estratégico” para considerarla 

una “amenaza estratégica”. A partir de esta conceptualización, el gobierno de Trump llevó 

adelante una serie de medidas destinadas a revertir la creciente influencia de China en la 

región y a nivel global. En este sentido, uno de los puntos de mayor tensión fue el arresto 

de Meng Wanzhou, vicepresidenta de la empresa de telecomunicaciones Huawei, acusada 

de fraude bancario, en diciembre de 2018 durante una visita a Canadá. En 2019, Trump 

inició una gira por Europa para convencer a los aliados de Estados Unidos de no utilizar 

tecnología 5G de empresas chinas. En el plano militar, se propuso una iniciativa para 

establecer un sistema de alianzas con países del Indo-Pacífico a fin de contener a China, 
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pero también a otros Estados que Estados Unidos consideraba antagónicos como Rusia, 

Corea del Norte o Irán, al tiempo que se avanzó en la venta de sistemas de armas para 

Taiwán. En este sentido, la administración Trump logró que el Congreso promulgara el 

TAIPEI Act en 2019, a fin de evitar un mayor aislamiento diplomático de la isla de 

Taiwán ante el creciente número de estados que pasaron a reconocer a la RPCh. 

En el marco de la confrontación con los Estados Unidos, el liderazgo de Beijing tuvo 

también que hacer frente a una serie de situaciones conflictivas en el interior de su 

territorio, incluyendo la creciente inestabilidad en el Xinjiang y las protestas en Hong 

Kong. Si bien estas situaciones son resultado de trasfondos históricos y culturales muy 

disimiles, y sus objetivos políticos tienen muy poco en común, ambas fueron factores de 

preocupación ya que implicaban el riesgo de acciones separatistas en el interior de China. 

Taiana analiza los antecedentes del conflicto en Hong Kong, y su influencia en las 

elecciones en la isla de Taiwán a comienzos de 2020. También dedica varias páginas a 

dar cuenta de la compleja situación en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, y de las 

políticas llevadas adelante por el PCCh para combatir el extremismo religioso, el 

terrorismo y el separatismo en la región, tres preocupaciones compartidas por muchos de 

los países vecinos. Taiana cita fragmentos del libro blanco publicado por el Consejo de 

Estado de la RPCh titulado La lucha contra el terrorismo y el extremismo, y la protección 

de los derechos humanos en Xinjiang, para dar cuenta de la visión oficial del gobierno 

chino y de los logros en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo religioso en la región 

(en Taiana, p. 418-419).       

En Argentina, por otra parte, la segunda década del siglo puede dividirse entre el segundo 

mandato de Cristina Fernández de Kirchner entre 2011 y 2015, y la gestión de Mauricio 

Macri entre 2015 y 2019. Taiana observa que la victoria de la coalición Cambiemos en 

las elecciones de 2015 representa un punto de inflexión en la historia política argentina, 

al ser la primera vez que un partido conservador llegó a la presidencia por medios 

democráticos (Taiana, 2022, p. 420). Esta victoria se explica en parte por la capacidad de 

articular distintos sectores opositores al kirchnerismo, a la vez que supo cautivar a un 

segmento del electorado en base a consignas neoliberales sobre la administración del 

Estado en base a la eficiencia, junto con la promesa, finalmente incumplida, de morigerar 

la tensión entre los dos grandes espacios políticos de la Argentina.  

Taiana da cuenta del “giro a la derecha” en Sudamérica durante la segunda mitad de la 

década, lo cual explica parcialmente la política exterior de Macri, orientada a recomponer 

los vínculos con Washington. El apoyo argentino a las sanciones contra el gobierno de 

Maduro en Venezuela en 2016 y el retiro de la UNASUR en 2018 fueron claras señales 

de un nuevo alineamiento hemisférico. Más aún, el gobierno de Macri resolvió la disputa 

con los llamados fondos buitre mediante el pago de los montos reclamados, con lo que se 

esperaba reestablecer el acceso a los mercados de capitales. No obstante, las políticas de 

liberalización no lograron revertir el deterioro económico y social del país, y el mandato 

de Macri terminó con índices aún mayores de pobreza y desigualdad, sumado a un nivel 

de endeudamiento externo récord para la Argentina. 

Taiana analiza sucintamente el documento publicado por el gobierno de la RPCh en 2016 

sobre su política hacia América Latina para dar cuenta del avance de las relaciones sino-

latinoamericanas en los distintos ámbitos. Al mismo tiempo, identifica la segunda década 

del nuevo siglo como el momento en el que los Estados Unidos revisaron su situación en 

el continente frente a la creciente presencia de China. Taiana da a entender que la 

influencia de Washington sobre el gobierno de Macri explica en parte la postergación de 

las obras de infraestructura acordadas para las dos centrales hidroeléctricas sobre el Río 
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Santa Cruz, así como la revisión de los acuerdos sobre la posibilidad de construir dos 

nuevas centrales nucleares en la Argentina, una de ellas con tecnología china, y el 

protocolo adicional que hacía explicito el uso civil de la estación de observación del 

espacio profundo en Neuquén (Taiana, 2022, p. 429-430). En base a estos episodios, 

Taiana entiende que “el año 2016 puede ser considerado un año de retrocesos y no de 

profundizaciones en las relaciones sino-argentinas” (Taiana, 2022, p. 430). 

Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de estos contratiempos iniciales, las relaciones 

sino-argentinas mantuvieron su tendencia en lo que hace al incremento del comercio 

bilateral, el desarrollo de proyectos de infraestructura y la diversificación de áreas de 

cooperación durante la presidencia de Macri. Probablemente haya sido más por 

conveniencia que por convicción, pero lo cierto es que, a partir del año siguiente, el 

gobierno de Macri logó recomponer las excelentes relaciones con China que habían 

caracterizado al decenio anterior. Mauricio Macri realizó su primera visita oficial a la 

RPCh en mayo de 2017, para participar del Foro “Una Franja, Una Ruta para la 

cooperación internacional”, ocasión en la que se firmaron numerosos acuerdos de 

cooperación binacional en distintas áreas. No obstante, evitó firmar el acuerdo para la 

incorporación de nuestro país a la Iniciativa. Sobre este punto, Taiana introduce las 

perspectivas de Diego Guelar, quien fuera Embajador en China durante la gestión de 

Cambiemos, expresadas en la entrevista realizada en 2019 donde afirmaba que, a pesar 

de no haber firmado el Memorando, nuestro país “tiene una intensa relación comercial, 

financiera y crediticia” con China, y que la decisión buscaba evitar caer en la dicotomía 

entre “Los amigos de China” y “Los amigos de Estados Unidos” (en Taiana, 2022, p. 

432). De hecho, la creciente conflictividad entre las dos grandes potencias económicas 

tomaría un cariz mucho más acuciante a partir de 2018, con las medidas arancelarias 

tomadas por ambos estados en el marco de la (mal) llamada “guerra comercial”.  

Cabe destacar la organización de la Cumbre del G20 a fines de 2018 como el hito más 

significativo en la política exterior del gobierno de Macri. Xi Jinping aprovechó la 

ocasión para llevar adelante una visita oficial previa al inicio de la Cumbre, en la que se 

firmaron distintos acuerdos de cooperación en áreas como el comercio, el control de las 

actividades financieras y el marco tributario, y se avanzó en el plan de acción conjunta y 

en programas de difusión cultural, entre otros (Taiana, 2022, p. 439-442) 

El capítulo final de la obra toma el trienio 2019-2022, por lo cual el autor considera 

pertinente reflexionar sobre la dificultad, así como la disconformidad, que supone para 

un historiador “trabajar sobre la efímera y cambiante naturaleza del presente” (Taiana, 

2022, p. 445). Sin embargo, cabe notar que este presente casi inmediato ocupa 

proporcionalmente el mayor número de páginas del total de la obra. Esto se explica en 

parte por el dinamismo de los acontecimientos a comienzos de la nueva década, 

fundamentalmente la pandemia de COVID-19, que escapó a las perspectivas de cualquier 

analista. 

Uno de los hitos fundamentales para el 2019 fue sin duda la celebración del 70 aniversario 

de la fundación de la RPCh, que sirvió para poner en perspectiva histórica los grandes 

avances logrados en China bajo la conducción del PCCh a lo largo de siete décadas. 

Taiana aprovecha para realizar una comparación entre los desafíos que tenían ante sí Mao 

Zedong y la primera generación de líderes en el contexto de mediados del siglo XX, y la 

situación actual, bajo el liderazgo de Xi Jinping. En el transcurso de esas décadas, China 

ha pasado de estar excluida a ser un pilar fundamental en las instituciones del orden 

internacional de posguerra. Al mismo tiempo, reflexiona sobre como la imbricación de 

China en las cadenas globales de valor actual constituye la plataforma para que pueda 
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continuar elevando los niveles de vida de su población, a la vez que supone una 

preocupación para el liderazgo chino, especialmente en lo que hace a la seguridad 

alimentaria y energética, ya que la ha vuelto más vulnerable a las potenciales disrupciones 

al flujo de importaciones para mantener sus niveles de producción. 

Justamente la disrupción más importante del comercio internacional llegaría a comienzos 

del 2020, con la pandemia del COVID-19, cuyos primeros casos se registraron en la 

Ciudad de Wuhan a fines de 2019. China identificó la presencia del nuevo virus e impuso 

una estricta cuarentena, primero en la ciudad de Wuhan, luego en la provincia de Hubei, 

y luego en todo el territorio nacional. La respuesta del gobierno chino ante la crisis generó 

todo tipo de comentarios y discusiones fuera de China. Tal como sugiere Taiana, la 

pandemia también tensó aún más las ya deterioradas relaciones con los Estados Unidos. 

De hecho, ambos candidatos presidenciales buscaron mostrarse dispuestos a enfrentar la 

creciente influencia de China. (Taiana, 2022, p. 449). En lo que respecta a la política 

exterior de China, una vez contenida la pandemia, el gobierno chino puso en marcha una 

campaña de ayuda internacional que incluyó la donación y venta de insumos médicos y 

sanitarios para controlar la expansión del virus en otros países, a la vez que mantuvo la 

comunicación permanente de sus expertos con la Organización Mundial de la Salud. En 

2021, la producción de las primeras vacunas permitió a China redoblar la apuesta de su 

“diplomacia sanitaria”, llegando a exportar más de 250 millones de dosis (en Taiana, 

2022, p. 452) 

A comienzos de 2021 se presentó el 14vo Plan Quinquenal, que pretende establecer los 

objetivos económicos y sociales para lo que será el tercer período de gobierno de Xi 

Jinping, con el horizonte en sentar las bases para que China se constituya en un “país 

socialista plenamente desarrollado” para el centenario de la fundación de la RPCh en 

2049. Una de las novedades de este plan fue el planteo de desarrollar el mercado interno 

a la par que se mantiene la capacidad exportadora de las empresas chinas, lo que se llamó 

la “Doble Circulación Nacional e Internacional”. Esto conlleva una serie de esfuerzos por 

reducir la dependencia de importaciones de productos para sus industrias estratégicas, 

entre las que se encuentran las de telecomunicaciones, robótica y energética. La dirigencia 

china también identifica tendencias sociales que deberán revertir, entre las que se 

encuentran el envejecimiento relativo de la población y la brecha educativa en su fuerza 

de trabajo. Por último, Taiana menciona la importancia de la transición energética en el 

actual Plan quinquenal, a fin de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono para 

2060 (Taiana, 2022, p. 460). 

El otro gran hito de 2021 fue la celebración del centenario de la fundación del Partido 

Comunista de China el 1ro de julio. En su rol de Secretario General del PCCh, Xi Jinping 

brindó un discurso destinado a trazar la continuidad de los liderazgos del PCCh y 

demostrar la convicción del liderazgo chino contemporáneo de persistir en la política de 

reforma y apertura, en el que anunció la eliminación de la pobreza extrema en toda China, 

a la vez que afirmaba el objetivo de “culminar la construcción de un poderoso país 

socialista moderno” (en Taiana, 2022, p. 462). En el mismo discurso, Xi hizo referencia 

a la reunificación nacional, planteando resueltamente la voluntad de oponerse a cualquier 

“intriga por la independencia de Taiwán” (en Taiana, 2022, p. 467). Este es uno de los 

mayores desafíos para la dirigencia China, pero sin duda no es la única preocupación de 

los dirigentes del PCCh, quienes tienen claros sus objetivos estratégicos en un contexto 

internacional de gran volatilidad. Es por ello que Taiana dedica varias páginas de este 

apartado final a analizar las políticas de modernización del Ejército Popular de Liberación 

destinadas a garantizar la capacidad de defender las fronteras, asegurar los intereses 

nacionales e incluso proyectar poder de manera creíble en sus periferias. 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 5 

Enero 2023- Agosto 2023 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 
4.0) 

174 

Para la Argentina, el 2019 marca el final de la gestión de Mauricio Macri y el inicio del 

gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, quienes se impusieron 

en los comicios de octubre con más del 48% de los votos. Lamentablemente, el proyecto 

del nuevo gobierno se vio prontamente limitado por la llegada de la pandemia de COVID-

19 a la Argentina, que llevó al Presidente Fernández a decretar medidas de Aislamiento 

Social Preventivo Obligatorio a fin de evitar la creciente ola de contagios y muertes que 

se había observado en Europa. Esta medida sanitaria fue acompañada de un paquete de 

medidas económicas y sociales destinadas a morigerar el impacto de la caída de la 

actividad económica. En un primer momento, el gobierno pudo capitalizar estas medidas 

en un apoyo político amplio, pero ya a los pocos meses comenzó a hacerse más visible el 

descontento por el impacto de las restricciones a la circulación.  

Para la primavera de 2020 se relajaron oficialmente las medidas de aislamiento, y con la 

llegada de las primeras vacunas el gobierno logró recuperar parte de su imagen positiva, 

pero esto no alcanzó para que mantuvieran los resultados positivos en las elecciones 

legislativas de 2021.  

Las relaciones bilaterales estuvieron marcadas por los esfuerzos por conseguir material 

sanitario e insumos médicos para hacer frente a la pandemia. Argentina fue uno de los 

principales receptores de insumos provenientes de China en la región. También se 

evaluaron acuerdos para la adquisición de equipamiento para las fuerzas armadas, ya que 

estas fueron un actor central en los esfuerzos para combatir la pandemia en nuestro país. 

Si bien las visitas oficiales estuvieron restringidas durante los años de la pandemia, el 

gobierno chino organizó numerosos eventos a través de las plataformas online. Esto 

permitió mantener los vínculos bilaterales e incluso avanzar en algunos acuerdos 

específicos aún durante la pandemia. Asimismo, el foro China-CELAC permitió 

coordinar la agenda multilateral en medio de la crisis. Taiana también jerarquiza las 

reuniones organizadas por el Partido Comunista de China de las que participaron 

representantes del Partido Justicialista de Argentina (Taiana, 2022, pp. 497-499).   

Uno de los principales logros para la relación bilateral en este período haya sido la 

incorporación de la Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, aprobada 

en octubre de 2020. No obstante, la visita de Alberto Fernández a Beijing para la 

inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno, en medio de un boicot por parte de los 

Estados Unidos, puede considerarse el hecho más importante en la relación bilateral desde 

el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en 2014, ya que durante esta 

visita se acordó la adhesión de la Argentina a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En la 

parte final del capítulo, Taiana da cuenta de los nuevos convenios de cooperación en el 

marco de la visita presidencial y las actividades culturales llevadas a cabo en Argentina 

como resultado de la declaración del Año de Amistad y Cooperación Argentina-China 

2022. 

En la conclusión, Taiana retoma la tesis de que el orden internacional de posguerra colocó 

a ambos países en “una posición incómoda” que los llevaría a vislumbrar las 

potencialidades de cooperación a partir de su compatibilidad. (Taiana, 2022, p. 521) 

Según el autor, la búsqueda de autonomía de la RPCh en la temprana Guerra Fría y la 

orientación de su política exterior hacia los países del “Tercer Mundo” también 

constituyeron puntos de encuentro con los gobiernos democráticos de la Argentina. Tras 

el ingreso de China a la ONU a comienzos de la década de 1970, las relaciones bilaterales 

tomaron un carácter oficial, iniciando un largo período de cooperación entre ambas 

naciones. Taiana concluye sugiriendo que ambos Estados debieron buscar la forma de 

sobreponerse a las limitaciones impuestas por el orden bipolar de la posguerra. Además, 
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sostiene que ambos comparten la vocación de forjar un orden internacional multipolar en 

el nuevo milenio (Taiana, 2022, p. 523-524). 

La fluidez de la narrativa de los acontecimientos en Argentina, en China y en el contexto 

internacional facilita al lector recorrer esta extensa obra sin sentir nunca el agobio ante la 

cuantiosa información que le da un carácter casi enciclopédico. Corresponde destacar que 

Taiana proporciona una narrativa densamente informada del complejo entramado 

nacional e internacional que explica los condicionantes iniciales al acercamiento entre 

ambos países en las primeras décadas de la posguerra, la transición al reconocimiento 

formal y el establecimiento de relaciones diplomáticas, y la creciente vinculación 

comercial desde fines del siglo pasado y comienzos del nuevo milenio que llevaron a la 

decisión de avanzar en la asociación estratégica integral entre ambos países. Asimismo, 

cada uno de los capítulos contiene referencias a la bibliografía académica más relevante 

sobre las tres grandes temáticas que se entrelazan en el libro, la historia argentina, la 

historia de China y el contexto internacional desde la Segunda Posguerra hasta la 

actualidad. Taiana también incorpora numerosas fuentes periodísticas que dan cuenta de 

las expectativas y las preocupaciones de los distintos actores nacionales en la medida que 

el ascenso de China en el escenario internacional se hace cada vez más evidente.  

El segundo gran mérito del trabajo es su dedicada investigación en los archivos y bases 

de datos de la Cancillería argentina para dar cuenta de la creciente vinculación bilateral a 

partir de la firma de acuerdos de cooperación en diversas áreas. El lector podrá apreciar 

como en la medida que avanzan los capítulos, estos son cada vez más numerosos e 

incluyen áreas cada vez más diversas. En este sentido, quien esté interesado en revisar los 

convenios firmados entre Argentina y China desde la Asociación Estratégica de 2004 

hasta la actualidad puede recurrir a las notas al pie de los capítulos finales del libro.   

En tercer lugar, si bien Taiana no pretende esconder su filiación política en ningún 

momento, se esfuerza por dialogar con posturas más críticas sobre la gestión de la relación 

bilateral.  En este sentido, la obra de Taiana rescata las contribuciones de Eduardo Oviedo 

al estudio de las relaciones sino-argentinas, aunque sin ahondar en los desarrollos más 

recientes, como el creciente déficit comercial o los modelos de financiamiento de 

proyectos de infraestructura.      

Por último, la incorporación de la transcripción de las entrevistas realizadas por el autor 

permite conocer las experiencias de destacadas personalidades que participaron de la 

vinculación entre la Argentina y China en distintos momentos históricos, cuáles eran sus 

objetivos y sus perspectivas sobre la posibilidad de construir una relación de largo plazo 

basada en el respeto y el beneficio mutuo. Si bien la muestra no es representativa del 

amplio universo de argentinos y argentinas que han contribuido a la vinculación con 

China, el autor se ocupó de incorporar una pluralidad de voces de distintos sectores del 

arco político nacional, así como de distintas áreas de los sectores público y privado, 

logrando transmitir el impacto de estas experiencias narradas en primera persona.  

En cuanto al marco interpretativo de la obra, entendemos que su tesis central merece una 

discusión más profunda, dado que, si bien el orden mundial de la segunda posguerra dejó 

a nuestro país y a la República Popular China en situaciones desventajosas, el ingreso de 

China a la ONU en 1971 — nada menos que como miembro permanente del Consejo de 

Seguridad — marca un punto de divergencia en cuanto al posicionamiento de ambos 

Estados en el orden internacional de la Guerra Fría. Mientras que la Argentina fue casi 

constantemente socavada por la potencia hegemónica en el continente, China logró 

aprovechar su acercamiento a los Estados Unidos para desarrollar sus fuerzas productivas 
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en las últimas tres décadas del siglo XX.  En este sentido, también es evidente que los 

intercambios comerciales entre la RPCh y nuestro país fueron prácticamente irrelevantes 

hasta la primera década del nuevo milenio, aún después del establecimiento de las 

relaciones diplomáticas. La segunda parte de la tesis, a saber, la idea de que la Argentina 

y China coinciden actualmente en los esfuerzos por avanzar en la consolidación de un 

orden internacional multipolar ya que entienden que este es más favorable a sus objetivos 

de política exterior, está más sólidamente sustentada por la evidencia empírica.       

En cuanto a los aspectos formales, cabe notar que el excelente trabajo de investigación 

que realizó Francisco Taiana podría haberse beneficiado de una edición más cuidadosa. 

A lo largo del volumen se observan distintos problemas en el formato de citado y 

referencia en la bibliografía de autores chinos, pero también en la transcripción de los 

nombres de algunos autores occidentales. También corresponde notar que muchos de los 

trabajos académicos mencionados a lo largo del libro no aparecen debidamente listados 

en la sección de la bibliografía al final de la edición. Al momento de escribir esta reseña, 

la segunda edición de la obra no ha sido aún publicada, pero sería provechoso que estos 

errores hayan sido subsanados para la próxima edición.  

Pese a estas cuestiones menores, no podemos sino celebrar que cada vez sean más las 

editoriales de nuestras universidades públicas que acompañen el desarrollo del campo de 

los estudios de China en nuestro país, publicando obras de gran valía pensadas desde y 

para Latinoamérica como lo es este libro de Francisco Taiana. 
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