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Editorial 

 

Juan Pablo Laporte 

 

 

Estimados/as colegas de la comunidad académica argentina e internacional de las 

Relaciones Internacionales y la política exterior; distinguidos profesores/as; estudiantes 

de grado y posgrado; periodistas especializados en la disciplina y público en general.  

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

Argentina en este número especial sobre “50 años de relaciones diplomáticas 

Argentina- China Parte II”, coordinado por el prestigioso académico y especialista en 

la temática Prof. Dr. Ignacio Villagrán.  

Asimismo, quisiera destacar nuevamente a las tres importantes instituciones académicas 

y de investigación que nos acompañan en este número especial en sus dos publicaciones: 

el Centro de Estudios Chinos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Buenos Aires (CEACh), la Conferencia Mundial de Sinología (CMS), la 

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

Chinos y Latinoamericanos (CECLA). 

Especialmente, mi especial y continuo agradecimiento al Comité Editorial, a los/as 

revisores y a la Secretaria de Redacción, Prof. Lic. Mariel Zani Begoña.  

 
 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 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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Mi destacada gratitud a los/as autores/as y lectores/as por ser la razón de ser de este 

espacio académico-editorial.  

Como hemos mencionado en el Número Especial Parte I, dado el número de artículos 

recibidos, el Comité Editorial ha decidido desdoblarlo, para mantener la proporcionalidad 

de artículos anteriores y facilitar la lectura de los distinguidos/as colegas.      

El tema problematizado que nos reúne en esta oportunidad surge de ponderar que en el 

momento presente, gran parte de la comunidad académica está interesada y focalizada - 

de manera directa o indirecta- en analizar y teorizar el nuevo rol de China en el orden 

global, y cómo esta influye en América Latina y la Argentina.   

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

en un estricto diálogo con sus evaluadores/as- elaborar y poner en conocimiento el estado 

del arte de este tema central de las Relaciones Internacionales.  

En relación con los artículos por invitación (A-Z) recibidos, contamos con los siguientes 

aportes:  

En el trabajo “Argentina y la pesca ilegal china. Una perspectiva desde las relaciones 

internacionales”, el autor Eduardo Daniel Oviedo analiza que el crecimiento económico 

de China incentivó su industria pesquera más allá de sus aguas tradicionales desde 1985. 

Por cierto, esta expansión incluyó América del Sur. En este sentido, los buques de bandera 

china pescan en alta mar han firmado varios acuerdos para operar en las zonas económicas 

exclusivas (ZEE) de otros países. A pesar de esto, los buques chinos han estado 

involucrados en actividades ilegales en aguas jurisdiccionales de otros estados, como 

Argentina. Estas actividades que acompañaron el crecimiento de China, dieron lugar a 

incidentes pesqueros de todo tipo y nivel. Como corolario de estas irregularidades, se 

generó una tensión en la relación bilateral. Finalmente, se analiza cómo ambas naciones 

abordan este nuevo desafío a resolver.  

Por su parte, Eduardo Porretti en su contribución “ Una carta básica de navegación. 

Notas sobre la futura política exterior argentina” destaca las conclusiones derivadas del 

ciclo de investigación a partir de entrevistas cualitativas, titulado "Consensos Básicos 

sobre la Futura Política Exterior Argentina". En este trabajo, se proyectan las perspectivas 

para el nuevo gobierno en el periodo 2024-2028. En primer lugar, realiza un breve repaso 

por la historia diplomática de Argentina. En segundo lugar, revela una serie de principios, 

postulados y características esenciales para una política exterior moderada y pragmática. 

Como sostiene el autor, el objetivo principal del artículo es alcanzar márgenes razonables 

de negociación, destacando el papel crucial que deberá desempeñar el cuerpo diplomático 

en el desarrollo de esta política exterior. 

El artículo de opinión de nuestros colegas brasileños, Gabriel Rached y Fabiana de 

Oliveira “Revisiting China-Latin American Relations: A Contemporary Approach” 

argumenta sobre la evolución de las relaciones entre China y América Latina y los 

cambios acaecidos durante el S. XXI en el nuevo escenario de descenso de la presencia 

de los Estados Unidos en la región. Este giro se pone de manifiesto en la intensificación 

de los lazos comerciales, de inversión y de cooperación, incluidos los esfuerzos 

alcanzados en el seno de las organizaciones internacionales. Los autores concluyen que 

esta relación será de beneficio mutuo si los países de América Laina la transitan con 

determinación y buscan agendas mutuamente beneficiosas. 
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Siguiendo con los artículos académicos por convocatoria ordinaria (A-Z), inaugura esta 

sección la contribución de Juan Battaleme con “Argentina entre China y EE. UU: el caso 

en contra de las políticas de plegamiento”. El análisis parte de sostener que la decisión 

por parte del Ejecutivo de la Política Exterior de alinear la política exterior de un país 

usualmente se encuentra relacionada a las percepciones existentes en torno a la 

distribución de poder existente. A esto se le suman, los cálculos que puedan establecer 

ante eventuales cambios que puedan suceder, producto de un momento de transición 

internacional. Para este estudio, según el autor, la teoría del Realismo Neoclásico nos 

permite: En primer lugar, desarrollar argumentos para explicar cómo se suceden esos 

ajustes en torno a la decisión de orientar la acción externa hacia políticas de plegamiento. 

En segundo lugar, establecer la relación entre percepciones y preferencias en determinada 

opción de política exterior. En relación con los estudios de este vínculo tripartito, se 

utilizan frecuentemente argumentos vinculados a las percepciones para provocar un 

cambio en la política exterior. Sin embargo, en la relación triangular entre China-EE.UU 

y Argentina se estructura en preferencias y no percepciones. Esto se debe, a que no existe 

evidencia que muestre un caso fuerte para alinear la política exterior de la República 

Argentina.   

Seguidamente, los colegas Ignacio Corradi y Denise Sanviti en su texto “Una mirada 

sobre la relación triádica entre la República Argentina, Estados Unidos de América y la 

República Popular China en torno a la Política de Defensa como Política Exterior 

Argentina” plantean que, en la última década, producto de las transformaciones en el 

plano geopolítico, se han incrementado los escritos académicos que estudian la relación 

entre estos tres países. Para ellos, una de las aristas para comprender aquella relación 

triádica es la política de defensa como indicador del rumbo que adopta la política exterior 

argentina. En este sentido, los autores consideran que la teoría de la interdependencia 

hegemónica que interrelaciona dinámicamente los condicionantes internos como externos 

de la política exterior en sus distintas dimensiones, resultan de gran valor para abordar 

esta compleja temática. Para ello, se identificó de qué forma en el ámbito de la defensa 

se proyectan las tensiones e intereses de ambas potencias en sus vínculos para con 

Argentina. Asimismo, se focaliza en cómo nuestro país debe asumir cierto cálculo sobre 

oportunidades y costos al procurar no dañar su relación con ambos socios. Finalmente, 

argumentan en cómo se puede alcanzar la necesaria revitalización de su instrumento 

militar en pos de los objetivos políticos fijados.     

En el artículo “Argentina y su adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta: 

oportunidades y desafíos para la complementariedad sino-argentina”, Augusto Aquiles 

Gonçalves plantea que el escenario internacional se encuentra atravesando un período de 

transición histórico-espacial, dado por el ascenso de nuevos polos de poder. Como actor 

central de este desafío de hegemonía, China, bajo la presidencia de Xi Jinping, está 

desarrollando una política exterior activa, centrada en impulsar proyectos como la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR). Así, el objetivo del trabajo es analizar las 

posibilidades de la complementariedad sino-argentina que surgen en virtud de la reciente 

adhesión de Argentina a la IFR. Para este fin, en primer lugar, se analizarán las últimas 

dos décadas de relaciones bilaterales que llevaron a la firma del Memorándum de 

adhesión a la IFR. En segundo lugar, se analizará la IFR y sus principios subyacentes. 

Para finalizar, se distinguirán las principales oportunidades y desafíos que surgen para la 

Argentina en los escenarios analizados.  

En el apartado de artículos de opinión (A-Z) se encuentra el artículo de Juan Fermín 

Salvatierra titulado “El litio argentino como campo de batalla entre Estados Unidos y 
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China” inicia su contribución en el razonamiento de que la irrupción de la pandemia y la 

guerra desatada sobre suelo ucraniano, fueron unos de los tantos factores que 

profundizaron la disputa entre Estados Unidos y China, como también acentuaron la 

necesidad de llevar adelante una transición energética a nivel global. Esta tensión de la 

contienda hegemónica se observa tanto en el terreno tecnológico como en el 

acaparamiento de las materias primas necesarias. Para los autores, si enfocamos el tema 

en la región, Argentina, junto con Chile y Bolivia, forman parte de la región conocida 

como “Triángulo del litio”, que contiene las mayores reservas de dicho mineral en sus 

salares andinos. Al ser el recurso natural de más fácil explotación y mayor eficiencia para 

la fabricación de baterías de almacenamiento, el litio convierte a la región en un campo 

de batalla geopolítico. Bajo estas premisas, se interrogan: ¿qué dinámica adquieren las 

relaciones de la Argentina con Estados Unidos y China para asegurarse la provisión de 

dicho mineral? Para dar respuesta a esta pregunta, se postula que, debido a su marco legal 

y su fragilidad macroeconómica, la Argentina se presenta como un claro ejemplo de la 

disputa por el poder global. Es así que, las potencias del norte compiten por la 

adjudicación de explotaciones para asegurar su demanda de uno de los minerales centrales 

de la economía del futuro.  

Como decisión del Comité Editorial, a partir de este número, se recibirán artículos 

académicos por convocatoria ordinaria independientes al número especial. En este 

sentido, hemos evaluado y publicado bajo el sistema de doble ciego, el trabajo de Javier 

Ignacio Santander titulado “La distribución de tratados como reflejo de la política 

exterior”, que analiza la relación entre tratados, política exterior y geopolítica, sobre la 

base del estudio de información extraída de una colección de tratados bilaterales -en este 

caso, la Biblioteca Digital de Tratados de la Argentina- utilizando herramientas de análisis 

de datos y una interpretación de ellos. 

Para concluir este número especial se inscribe la Reseña del libro “Dragonomics: 

integración política y económica entre China y América Latina” del autor Carol Wise que 

nos presenta Iván Goldman. Título editado por Fondo Editorial Universidad del Pacifico. 

2021. 214 páginas. 

Buenos Aires, diciembre de 2023. 
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Argentina y la pesca ilegal china. 

Una perspectiva desde las relaciones internacionales 

 
Eduardo Daniel Oviedo 

 

Resumen: El crecimiento económico de China impulsó su industria pesquera, 

expandiéndose más allá de sus aguas tradicionales desde 1985, alcanzando las costas de 

América del Sur. Usualmente los buques de bandera china pescan en alta mar. Además, 

China ha firmado varios acuerdos de pesca para operar en las zonas económicas 

exclusivas (ZEE) de otros países. No obstante, buques chinos han estado involucrados en 

actividades ilegales en aguas jurisdiccionales de otros estados, como Argentina. Estas 

actividades dieron lugar a incidentes pesqueros, que se examinan en este artículo, así 

como las respuestas de Argentina y las medidas de China para prevenir la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada (INDNR). En la investigación se destacan cinco aspectos 

clave: 1) la cooperación y conflicto en la ZEE de Argentina y su área adyacente; 2) la 

relación entre la expansión marítima china y los incidentes pesqueros; 3) la violación del 

comunicado conjunto de Bucarest de 1972; 4) las acciones directas y diplomáticas 

adoptadas por Argentina para ejercer su soberanía marítima y gestionar su relación con 

China; 5) los cambios implementados por China después de los incidentes pesqueros. En 

síntesis, el ingreso y la pesca ilegales de embarcaciones chinas en aguas argentinas 

tensionaron la relación bilateral y este documento explora cómo ambas naciones abordan 

este nuevo desafío. 

 

Palabras clave: Pesca INDNR – derecho internacional – Relaciones Argentino-chinas 

– Política exterior argentina – China 

 

Abstract: China's economic growth boosted its fishing industry, which has expanded 

beyond its traditional waters since 1985, reaching the coasts of South America. Usually, 

Chinese flag vessels fish in the high seas. In addition, China has signed several fishing 

agreements to operate in other countries' EEZs. However, Chinese vessels have been 

involved in illegal activities in the jurisdictional waters of other states, such as Argentina. 

These activities led to fishing incidents, which are examined in this article, as well as 

Argentina's responses and China's measures to prevent IUU fishing. Five key aspects are 

emphasized in the research: 1) the cooperation and conflict in Argentina's EEZ and its 

external adjacent area; 2) the relationship between Chinese maritime expansion and 

fishing incidents. 3) the violation of the Bucharest joint communiqué of 1972. 4) the direct 
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Internacionales Contemporáneas en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina. 
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Derecho, Universidad de Beijing, China. Doctor en Ciencia Política (UCC) y con estudios 

posdoctorales realizados en la UNR. Autor de los libros Argentina y el Este asiático (2001); China 

en Expansión (2005); Historia de las Relaciones Internacionales entre Argentina y China (2010); 

Relaciones internacionales en tiempos de auge chino y declive argentino (2023) y más de 

doscientas publicaciones. eduardodanieloviedo@hotmail.com  
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and diplomatic actions taken by Argentina to exercise its maritime sovereignty and 

manage its relationship with China. 5) the changes implemented by China after the fishing 

incidents. To summarize, the bilateral relationship was strained due to the illegal entry 

and fishing by Chinese vessels in Argentine waters, and this document explores how both 

nations addressed this new challenge. 

Key words: IUU fishing – international low – Chinese-Argentine relations – Argentine 

Foreign Policy – China 

RECIBIDO: 18 de septiembre de 2023; ACEPTADO: 28 de septiembre de 2023; PUBLICADO: 28 de diciembre de 

2023 

Planteo del problema  
 

En las últimas cuatro décadas, la industria pesquera en China creció al ritmo de la 

modernización económica de ese país, en especial, la pesca en océanos distantes（远洋

渔业）. El gobierno chino utiliza este término -también traducido al español como pesca 

en aguas distantes o pesca en mares distantes- para definir las actividades pesqueras en 

aguas marítimas alejadas de sus mares próximos. El artículo 2º de la Regulación sobre la 

Administración de la Pesca en Océanos Distantes, publicada por el gobierno chino en el 

año 2020, define a la pesca en océanos distantes como  

 

las actividades pesqueras de ciudadanos, personas jurídicas y otras organizaciones 

de la República Popular China en alta mar y áreas marinas bajo la jurisdicción de 

otros países, así como las actividades pesqueras de apoyo, como procesamiento, 

suministro y transporte de productos, etcétera, excluyendo las actividades de pesca 

en el Mar Amarillo, el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional. 

(MARA, 2020a).  

 

Por su parte, la Ley de Pesca de la República Popular China (2013) refiere a este término 

en su artículo 21, al mencionar el tema de los subsidios a la pesca1. 

 

Según la bibliografía en chino consultada, la pesca en mares distantes comenzó en marzo 

de 1985, cuando la flota organizada por la China National Fisheries Corporation (CNFC) 

-integrada por 13 arrastreros y un barco frigorífico- partió desde el estuario del río Min 

en Fujian rumbo a la costa occidental de África, operando en áreas de países con los 

cuales China tenía -por ese entonces- acuerdos de cooperación pesquera (Yu, 2019: s/n; 

Xue y Fang, 2017: 75). Dos años después, la CNFC comenzó a pescar en aguas argentinas 

(Sina, 2016), la región más alejada desde su territorio continental. Desde entonces, la 

expansión del sector en mares distantes ha sido constante. 

 

Cada año la flota china navega las costas de América del Sur hasta llegar al área adyacente 

a la ZEEA. Comúnmente los buques chinos pescan en alta mar, fuera de las Zonas 

Económicas Exclusivas (ZEE) de los estados. También lo hacen en las ZEE de más de 

cuarenta países, con los cuales China ha firmado acuerdos de pesca, entre ellos, 

Argentina. Al margen de estas actividades legales, están ampliamente documentados 

recurrentes casos de buques de bandera china que pescan sin autorización en aguas 

 
1 La República Popular China publicó la Ley de Pesca en 1986, al año siguiente del inicio de la pesca en 

mares distantes. Fue modificada en los años 2000, 2004, 2009 y 2013. 
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nacionales de varios estados de la región, configurando acciones de pesca ilegal2, no 

declarada3 y no reglamentada4 (INDNR), según el concepto acuñado por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2001: 1). Por 

ejemplo, Argentina es uno de los países con más incidentes pesqueros acaecidos con 

buques de bandera china en la segunda década del siglo XXI. Estos antecedentes colocan 

a la pesca INDNR de buques chinos como tema de central importancia, actualidad y 

conflictivo en las relaciones de China con Argentina y otros países sudamericanos con 

costas en los océanos Pacífico y Atlántico.  

 

Para tener cabal conocimiento de las causas de los incidentes pesqueros en aguas 

marítimas argentinas y las tensiones en la zona adyacente a la misma, usualmente 

conocida como “milla 201”, esta investigación deslinda las acciones de los buques chinos 

en la ZEEA, incluido el Sector Antártico Argentino y la zona de las Islas Malvinas, 

Georgias y Sándwich del Sur; así como, también, el área de alta mar adyacente a la ZEEA. 

 

Esta separación en áreas marítimas permite evidenciar comportamientos diferentes de los 

buques chinos: recurrentes incidentes por pesca ilegal en la ZEEA; sobrepesca y deterioro 

ambiental en la zona adyacente; y expansión pesquera en la zona antártica. También, 

desde 2008 no se observa licencias otorgadas por el gobierno ilegítimo de las Islas 

Malvinas a empresas chinas para pescar en proximidad al archipiélago. A estas se suman 

las actividades legales de empresas chinas o de empresas argentinas con capitales chinos 

que operan en la ZEEA, conforme al Acuerdo de Cooperación sobre Pesca argentino-

chino firmado por ambos gobiernos en 2010. Es decir, China coopera con Argentina en 

la ZEE, particularmente en la región de Malvinas, pero entra en conflicto también en la 

ZEE con el ingreso y pesca INDNR de barcos chinos y la expoliación de especies 

migratorias en la franja externa adyacente. Por tal motivo, es de interés conocer las 

acciones unilaterales, bilaterales o multilaterales implementadas por los gobiernos 

argentinos para el tratamiento de estos problemas; así como las medidas adoptadas por el 

gobierno chino luego de los incidentes de seguridad acaecidos en aguas argentinas. 

 
2 “Por pesca ilegal se entiende las actividades pesqueras: 

3.1.1 realizadas por embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin 

el permiso de éste, o contraviniendo sus leyes y reglamentos; 

3.1.2 realizadas por embarcaciones que enarbolan el pabellón de Estados que son partes de una organización 

regional de ordenación pesquera competente, pero faenan contraviniendo las medidas de conservación y 

ordenación adoptadas por dicha organización y en virtud de las cuales están obligados los Estados, o las 

disposiciones pertinentes del derecho internacional aplicable; o 3.1.3 en violación de leyes nacionales u 

obligaciones internacionales, inclusive las contraídas por los Estados cooperantes con respecto a una 

organización regional de ordenación pesquera competente.” (FAO, 2001: 2). 
3 “Por pesca no declarada se entiende las actividades pesqueras:  

3.2.1 que no han sido declaradas, o han sido declaradas de modo inexacto, a la autoridad nacional 

competente, en contravención de leyes y reglamentos nacionales; o  

3.2.2 llevadas a cabo en la zona de competencia de una organización regional de ordenación pesquera 

competente, que no han sido declaradas o han sido declaradas de modo inexacto, en contravención de los 

procedimientos de declaración de dicha organización.” (FAO: 2001: 2). 
4 Por pesca no reglamentada se entiende las actividades pesqueras:  

3.3.1 en la zona de aplicación de una organización regional de ordenación pesquera competente que son 

realizadas por embarcaciones sin nacionalidad, o por embarcaciones que enarbolan el pabellón de un Estado 

que no es parte de esa organización, o por una entidad pesquera, de una manera que no está́ en consonancia 

con las medidas de conservación y ordenación de dicha organización, o que las contraviene; o  

3.3.2 en zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no existen medidas aplicables 

de conservación u ordenación y en las que dichas actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera que 

no está́ en consonancia con las responsabilidades relativas a la conservación de los recursos marinos vivos 

que incumben al Estado en virtud del derecho internacional.” (FAO, 2001: 2). 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 6 

Septiembre 2023- Diciembre 2023 

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

4.0) 
10 

 

 

Afirmaciones preliminares  
 

Los incidentes pesqueros en la ZEEA durante la segunda década del siglo XXI estuvieron 

directamente relacionados con los riegos asumidos por las empresas chinas al desarrollar 

la pesca INDNR en el marco de la aplicación laxa de medidas de control y sanciones por 

parte del gobierno chino. En efecto, la sobrepesca y el deterioro de la población de peces 

en sus mares próximos forzaron a las empresas -orientadas por medidas gubernamentales 

como los subsidios- a explotar la pesca en mares distantes, a fin de resolver sus ecuaciones 

económicas y satisfacer los niveles de producción requeridos para el consumo interno y 

la exportación de productos ictícolas, enmarcados en los objetivos del Partido Comunista 

Chino de garantizar la seguridad alimentaria y construir “una gran potencia marítima” 

(Hu, 2012: s/n). Incluso, la mayor ocurrencia de incidentes pesqueros en la ZEEA es 

coetánea a la ejecución de este último objetivo de la política exterior china. 

La pesca ilegal de buques que enarbolan pabellón chino en la ZEEA es un hecho de 

gravedad para las relaciones argentino-chinas. Afecta a los recursos pesqueros, la 

seguridad nacional y desestabiliza el vínculo político bilateral. Las acciones de los barcos 

chinos en aguas argentinas violan principalmente la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Mar (CONVEMAR), la Ley Federal de Pesca argentina, y el 

Comunicado Conjunto de Establecimiento de Relaciones Diplomáticas argentino-chino, 

firmado en la ciudad de Bucarest el 16 de febrero de 1972. En este documento bilateral, 

“El Gobierno de la República Popular China reconoce los derechos de jurisdicción de la 

República Argentina sobre la zona marítima adyacente a sus costas dentro del límite de 

doscientas millas náuticas.” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República 

Argentina, 1972). Al mismo tiempo, el accionar de los buques chinos destruye el espíritu 

del Acuerdo de Cooperación sobre Pesca. 

Ante los ingresos y pesca ilegales de buques chinos en la ZEE, la República Argentina 

adoptó acciones unilaterales y priorizó la negociación bilateral por encima de acciones 

multilaterales, como es costumbre en su diplomacia hacia la República Popular China. Si 

bien la pesca ilegal china afecta en común a todos los países sudamericanos con salida al 

mar, los gobiernos de los presidentes Cristina Fernández (2007-2015), Mauricio Macri 

(2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023) no se asociaron al resto de los países de la 

región para generar un diálogo multilateral con China, tanto para resolver las tensiones, 

como para evitar nuevas incursiones chinas en aguas nacionales. Incluso la Organización 

de Estados Americanos y otros organismos regionales propicios para la concertación de 

políticas -como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC)- no 

han planteado el problema, excepto el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

Los reiterados incidentes pesqueros, sumado a la presión interna e internacional, 

obligaron al gobierno chino a adoptar medidas tendientes a evitar el ingreso, pesca y 

procesamiento ilegales en las ZEE de países extranjeros, denominados “incidentes de 

seguridad” en China. Tras la captura del buque “Hua Li 8” （华利8号）en Indonesia y 

el hundimiento del “Lu Yan Yuan Yu 10” （鲁烟远渔10号） en aguas argentinas en 

2016, dos académicos chinos criticaron al gobierno de Beijing por severa sobrecapacidad 

productiva de la industria pesquera; ignorancia sobre el estado de deterioro de los recursos 

pesqueros; y aplicación laxa de la ley de pesca (Xu y Fang, 2017: 77-79). Tras la captura 
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del buque “Hua Xiang 801” en 2019, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de 

China (en adelante MARA, por su sigla en inglés) adoptó varias medidas. Las más 

concretas fueron que las empresas presten atención a los movimientos de las 

embarcaciones en tiempo real y garanticen una zona de seguridad de más de tres millas 

náuticas desde el límite externo de la ZEE cuando los buques estén produciendo en alta 

mar, con estricta prohibición de superar dicha línea (MARA, 2019: artículo 2). Sin 

embargo, al año siguiente, tres nuevos incidentes pesqueros con buques chinos ocurrieron 

en la ZEE de Argentina. 

Otros cambios normativos fueron orientados a disminuir la cantidad de barcos de su flota 

pesquera (FAO, 2022: 65) y limitar el número de buques oceánicos a menos de 3.000 

embarcaciones (MARA, 2020b: 2). Al mismo tiempo, el XIV Plan Quinquenal Nacional 

de Desarrollo Pesquero (2021) busca mantener la competitividad internacional de sus 

empresas a través de “optimizar y fortalecer la pesca en aguas distantes” mediante la 

renovación y modernización de las embarcaciones y las técnicas de pescas, incorporando 

equipos de automatización y mecanización para reemplazar humanos por máquinas, entre 

otras disposiciones. (MARA, 2021a: 13). De esta manera, el gobierno chino busca 

disolver las críticas por sobrepesca y otras prácticas ilegales, al tiempo que moderniza el 

sector y mantiene los volúmenes producidos para consumo interno y exportación. 

Cooperación y conflicto con buques chinos en aguas argentinas 
 

Las incursiones de pesqueros extranjeros suceden en cuatro ámbitos marítimos próximos 

al territorio continental: a) la ZEEA; b) el área adyacente a la ZEEA; c) el área de las Islas 

Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur; y d) el Sector Antártico Argentino (estas dos 

últimas pertenecientes a la ZEEA). Las tres primeras corresponden al área 47 (Atlántico 

Sudoccidental) y la cuarta al área 48 (Antártida Atlántica) del mapa de la FAO publicado 

en 2015 (FAO, 2015). Según la Jefatura de Gabinete de Ministros de la República 

Argentina (2022c: 1970), los tres lugares principales de pesca son: lateral a la Península 

Valdés, lateral al Golfo San Jorge y al norte de las Islas Malvinas. A continuación, se 

analiza la situación en cada una de las cuatro zonas:  
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Gráfico 1: Mapa de la Plataforma Continental Argentina 

 

Fuente: Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental. Disponible en: 

http://www.plataformaargentina.gov.ar/es/mapa-de-la-plataforma-continental-argentina  

 

a) Ingreso y pesca ilegales en la ZEEA 

En el periodo 1986-2020, la Prefectura Naval Argentina (PNA) capturó en total 80 barcos 

que pescaban ilegalmente en la ZEEA, de los cuales 12 fueron de bandera china y 11 de 

Taiwán (Tabla 1). Diez de las doce embarcaciones chinas fueron apresados entre 2012 y 

2020, disminuyendo la aprehensión de barcos de otras banderas, particularmente de 

Taiwán, quien no registró caso alguno. En ese mismo periodo, la PNA capturó 10 barcos 

de bandera china, 2 de España, 1 de Corea del Sur y 1 de Portugal (Prefectura Naval 

Argentina, s/f).  

 

 

 

http://www.plataformaargentina.gov.ar/es/mapa-de-la-plataforma-continental-argentina
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Tabla 1. Buques pesqueros extranjeros capturados - 1986-2020 

Total: 80 barcos 

 

País Cantidad 

Corea del Sur 15 

China 12 

Taiwán 11 

España 11 

Japón 8 

Uruguay 7 

Panamá 2 

Polonia 2 

Rusia 2 

Ucrania 2 

Reino Unido 1 

Belice 1 

Bandera no reconocida 1 

Alemania 1 

Venezuela 1 

Portugal 1 

Chile 1 

Ghana 1 

Total 80 

 

Fuente: Prefectura Naval Argentina. Buques capturados. Resumen operativo del control de la Pesca 

Marítima y Fluvial. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/resumen-

operativo/buques-capturados  

https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/resumen-operativo/buques-capturados
https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/resumen-operativo/buques-capturados
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A esta lista se suma una cantidad imprecisa de barcos dados a la fuga. También aquéllos 

no detectados, reportados como probables ingresos ilegales a la ZEEA, especialmente a 

partir de la desconexión de los sistemas electrónicos de detección satelital (AIS), en 

violación a lo dispuesto por la Organización Marítima Internacional (OMI), lo cual 

dificulta una detección preventiva y temprana (García Moritán, 2022: s/n). Según un 

estudio publicado en la revista Science Advances, los puntos críticos de desconexión a 

nivel mundial se ubicaron cerca de las ZEEA y las naciones de África Occidental y en el 

Pacífico Noroccidental, todas regiones de preocupación por la pesca INDNR (Welcht et 

al, 2022: 3). 

La captura de embarcaciones chinas operando ilegalmente en la ZEEA comenzó en 2003, 

cuando la PNA aprehendió al primer pesquero chino en proximidades del golfo de San 

Jorge, en la provincia de Santa Cruz. El segundo caso data de 2005, con la captura del 

buque “Zhong Yuan Yu 1”. Luego, se abre un impasse hasta diciembre de 2012, cuando 

el guardacostas “Thompson” apresó a dos buques chinos, un mes después del 18º 

Congreso del Partido Comunista Chino, en donde se fijó el objetivo estratégico de 

“construir una gran potencia marítima”. Al año siguiente, el buque “Fu Yuan Yu 873” es 

capturado por el guardacostas “Mantilla” (Tabla 2). 

Tabla 2. Buques pesqueros extranjeros capturados en aplicación de la Ley Nº 17.500 

y Nº 24.922 

 

Nº  BUQUE NOMBRE 

Y BANDERA 

BANDERA APREHENSOR FECHA DE 

CAPTURA 

1 LAURA ADRIANA URUGUAY GC-24 

MANTILLA 

20/11/1985 

2 LIKOSAR POLONIA GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

17/03/1986 

3 OTORI MARU JAPÓN GC-25 

AZOPARDO 

03/05/1986 

4 SEJNO POLONIA GC-26 

THOMPSON 

17/05/1986 

5 CHIANNDER N 3 TAIWAN GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

28/05/1986 

6 VIXIADOR ESPAÑOL GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

11/08/1986 
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7 SHOICI MARU N87 JAPÓN GC-24 

MANTILLA 

13/02/1987 

8 MARUNAKA MARU 

N 68 

JAPÓN GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

24/03/1987 

9 MAR CARIBE I PANAMÁ GC-24 

MANTILLA 

02/08/1987 

10 SEYANG 51 COREA DEL 

SUR 

GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

05/01/1988 

11 KANESHIGE MARU 

25 

JAPÓN GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

12/01/1988 

12 RIO SOLIS URUGUAY GC-24 

MANTILLA 

11/02/1988 

13 YUNG SHING TAIWAN GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

10/01/1988 

14 YUNG YI N 21 TAIWAN GC-24 

MANTILLA 

12/02/1988 

15 SIN NAM" Nº201 VENEZUELA GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

07/02/1988 

16 ASTRA V URUGUAY GC-24 

MANTILLA 

03/03/1988 

17 SHUN CHENG 66 TAIWAN GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

16/03/1988 

18 JIN HWEI TAIWAN GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

29/03/1988 

19 CHEOG YANG 31 COREA DEL 

SUR 

GC-26 

THOMPSON 

28/04/1988 

20 ZEMPO MARU 51 JAPÓN GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

17/05/1988 
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21 ESTEIRO ESPAÑOL GC-26 

THOMPSON 

20/02/1989 

22 CHEOG CHANG 501 COREA DEL 

SUR 

GC-24 

MANTILLA 

02/03/1989 

23 LUDWIG TURECK ALEMANIA GC-25 

AZOPARDO 

22/04/1989 

24 FARO DE HERCULES ESPAÑOL GC-24 

MANTILLA 

09/08/1989 

25 RYOEI MARU 68 JAPÓN GC-24 

MANTILLA 

24/04/1990 

26 DAITO MARU 18 JAPÓN GC-24 

MANTILLA 

22/04/1990 

27 LEON MARCOS 7 ESPAÑOL GC-24 

MANTILLA 

14/05/1990 

28 107 KWAN YANG COREA DEL 

SUR 

GC-24 

MANTILLA 

22/02/1991 

29 LONG WEI N 866 TAIWAN GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

15/03/1991 

30 PUK YANG N 7 PANAMÁ GC-24 

MANTILLA 

23/04/1991 

31 CABO MAYOR ESPAÑOL GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

23/05/1991 

32 CODESIDE ESPAÑOL GC-24 

MANTILLA 

17/08/1991 

33 PICT BRITANICA GC-25 

AZOPARDO 

05/07/1991 

34 SERGEY 

KADANCHIK 

RUSIA GC-26 

THOMPSON 

28/02/1992 

35 PUENTE LADEIRA ESPAÑOL GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

09/03/1992 

36 HER WEN 1 TAIWAN GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

18/05/1992 
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37 JAI WON 11 COREA DEL 

SUR 

GC-24 

MANTILLA 

28/05/1992 

38 DAE JIN 5 COREA DEL 

SUR 

GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

30/05/1992 

39 PUNTA BALLENAS CHILE GC PNA CANAL 

BEAGLE 

14/12/1992 

40 OREL RUSIA GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

14/02/1993 

41 DON WON 517 COREA DEL 

SUR 

GC-26 

THOMPSON 

13/06/1993 

42 ZURRY I URUGUAY GC-26 

THOMPSON 

08/10/1993 

43 LAURA ADRIANA URUGUAY GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

17/10/1993 

44 DOO YANG 535 COREA DEL 

SUR 

GC-24 

MANTILLA 

09/05/1994 

45 PETERO 601 COREA DEL 

SUR 

GC-24 

MANTILLA 

08/05/1994 

46 KHRONO METR UCRANIA GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

15/05/1994 

47 HSIN HARNG N 7 TAIWAN GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

15/04/1995 

48 DESYATAYA 

PYATILETKA 

UCRANIA GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

09/04/1996 

49 ARPON ESPAÑOL GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

13/05/1997 

50 AURORA II COREA DEL 

SUR 

GC-26 

THOMPSON 

13/06/1998 
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51 KIN  CHUAN  HSING TAIWAN GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

10/04/2000 

52 STALKER BELICE GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

08/07/2000 

53 ZHOU DON YUAN 

830 

CHINA GC-25 

AZOPARDO 

09/05/2001 

54 RIO SOLIS URUGUAY GC-24 

MANTILLA 

26/02/2002 

55 FU YUAN 3 CHINA GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

04/01/2003 

56 ESPERANZA COREA GC-24 

MANTILLA 

23/06/2003 

57 KORAS 3 COREA GC-26 

THOMPSON 

02/03/2004 

58 YOUNG HWA 99 URUGUAY GC-25 

AZOPARDO 

09/05/2004 

59 CHIEH MAN Nº 1 TAIWAN GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

21/02/2005 

60 JOSE ANTONIO 

NORES 

ESPAÑA GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

25/02/2005 

61 ZHONG YUAN YU Nº 

1 

CHINA GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

02/03/2005 

62 KORAS 1 COREA GC-25 

AZOPARDO 

12/05/2005 

63 JHONN CHEEK NO 

RECONOCIDA 

GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

20/02/2006 

64 YUAN FA Nº 16 TAIWAN GC-24 

MANTILLA 

2006 

65 ZHONG YUAN YU  Nº 

11 

GHANA GC-25 

AZOPARDO 

06/05/2007 
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66 315 SUN HAE/ORYON 

NRO 56 

COREA GC-24 

MANTILLA 

27/04/2010 

67 LU RONG YU 6177 CHINA GC-26 

THOMPSON 

24/12/2012 

68 LU RONG YU 6178 CHINA GC-26 

THOMPSON 

24/12/2012 

69 FU YUAN YU 873 CHINA GC-24 

MANTILLA 

16/06/2013 

70 PISCATOR ESPAÑA GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

01/07/2013 

71 HU SHUN YU 809 CHINA GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

06/04/2015 

72 LU JIAO NAN YUAN 

YU 177 

CHINA GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

03/04/2015 

73 HUA LI 8 CHINA GC-26 

THOMPSON 

29/02/2016 

74 LU YAN YUAN YU 

010 

CHINA GC-28 

PREFECTO 

DERBES 

13/03/2016 

75 PLAYA PESMAR 

UNO 

ESPAÑA GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

04/02/2018 

76 JIN YUAN 626 CHINA GC-24 

MANTILLA 

21/02/2018 

77 OYANG Nº 77 COREA DEL 

SUR 

GC-24 

"MANTILLA" 

07/02/2019 

78 HUA XIANG 801 CHINA GC-24 

MANTILLA 

01/03/2019 

79 LU RONG YUAN YU 

N 668 

CHINA GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

28/04/2020 

80 CALVAO PORTUGAL GC-27 

PREFECTO 

FIQUE 

03/05/2020 
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Fuente: Prefectura Naval Argentina. (s/f). Buques capturados. Resumen operativo del control de la Pesca 

Marítima y Fluvial. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/resumen-

operativo/buques-capturados  

En el quinquenio 2015-2020, siete barcos chinos fueron apresados en aguas argentinas. 

En abril de 2015, el guardacostas “Prefecto Derbes” capturó al potero “Hu Shun Yu 809” 
（沪顺渔809号） cuando faenaba sin autorización en la ZEEA, a la distancia de tres 

kilómetros de su límite externo, a la altura de Bahía Camarones, frente a las costas de la 

provincia de Chubut (Prefectura Naval Argentina, 2020). El mismo guardacostas también 

apresó al buque “Lu Jiao Nan Yuan Yu 177” (Prefectura Naval Argentina, s/f). En febrero 

de 2016, el guardacostas “Thompson” intentó apresar al buque “Hua Li 8”, detectado en 

tareas de faenado a 800 metros dentro de la ZEEA, a la altura de la ciudad de Comodoro 

Rivadavia (Fernández, 2016). El barco se dio a la fuga y al llegar a aguas de Uruguay se 

entregó la responsabilidad a las autoridades de ese país, pero se les escapó con facilidad 

(Fernández, 2016). 

Este último caso resultó emblemático y produjo el cambio de paradigma en la captura de 

barcos que pescan de forma ilegal en la ZEEA. En efecto, a instancias de la PNA, la 

Justicia Federal dictó el pedido de captura internacional del “Hua Li 8” por el delito de 

atentado y resistencia a la autoridad (Art. 239º del Código Penal de la Nación), emitiendo 

Interpol una alerta internacional contra el buque, a través de una notificación morada 

(Prefectura Naval Argentina, s/f). Finalmente, el buque fue capturado en aguas de 

Indonesia por las autoridades de ese país (Prefectura Naval Argentina, s/f). Como expresa 

un informe de la PNA:  

El accionar, la presencia permanente de la Institución y su experiencia única en el control 

de la ZEEA permitieron comprender que ya no es imprescindible la captura del buque 

infractor, porque se generaron las herramientas jurídicas y de cooperación internacional 

necesarias para, de no ser posible la captura física, hacer responder al buque por la 

infracción y el delito cometido. Así se minimizan los potenciales riesgos que estas 

persecuciones pueden generar sobre los buques involucrados y sus tripulaciones, y se actúa 

en plena consonancia con el derecho del mar. (Prefectura Naval Argentina, s/f). 

A pesar del accionar de la PNA, las incursiones ilegales de barcos chinos continuaron en 

la ZEEA. Un mes después del incidente del “Hua Li 8”, el guardacostas “Prefecto Derbes” 

inició la persecución buque “Lu Yan Yuan Yu 10”, encontrado pescando ilegalmente en 

la ZEEA, en dirección a Puerto Madryn, provincia de Chubut. La persecución terminó 

con el hundimiento del pesquero y el rescate de sus tripulantes (Ministerio de Seguridad 

de la República Argentina, 2016). 

En febrero de 2018, un avión de la PNA detectó al potero “Jing Yuan 626” （京远626

号）y de inmediato fue perseguido por el guardacostas “Mantilla”, realizando varios 

disparos a la nave (Diario Ámbito financiero, 2018). El barco se dio a la fuga y salió de 

las aguas nacionales. En marzo de 2019, el mismo guardacostas persiguió por más de tres 

horas al buque “Hua Xiang 801” （华翔801号）, detectado en actividades de pesca y 

faena a una milla del límite exterior de la ZEEA, en dirección al golfo de San Jorge 

(Revista Puerto, 2019). El barco logró huir hacia aguas internacionales, y la PNA solicitó 

a la justicia su captura internacional (Revista Puerto, 2019). 

 

https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/resumen-operativo/buques-capturados
https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/resumen-operativo/buques-capturados
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En abril de 2020, existieron tres nuevos incidentes. El primero con el potero “Lu Rong 

Yuan Yu 606” （鲁荣远渔606号） que logró darse a la fuga. El segundo, ocurrió cuando 

el guardacostas “Prefecto Fique” de la PNA detectó al buque “Lu Rong Yuan Yu 668” 

（鲁荣远渔668号） pescando dentro de la ZEEA, a 390 kilómetros mar adentro en 

dirección a Puerto Madryn, persiguiéndolo hasta aguas internacionales, abandonando la 

captura para salvaguardar la vida de los tripulantes de ambas embarcaciones y una vez 

obtenidas las pruebas respaldatorias y técnicas (Ministerio de Seguridad de la República 

Argentina, 2020). En mayo del mismo año, el patrullero oceánico ARA “Bouchard” 

capturó al potero chino “Hong Pu 16”（红浦16号）, detectado dentro de la ZEEA, 

también a la altura de Puerto Madryn, constatándose que poseía 700 kg de pescado fresco 

y 300 toneladas de pescado congelado en sus bodegas (Armada Argentina, 2020). Estos 

tres incidentes, sumado a la captura del pesquero Calvao, de bandera portuguesa, llevaron 

a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina (2022a: 118) a 

denominar “al año 2020 destacable en la historia reciente de lucha contra la pesca ilegal 

en el Atlántico Sudoccidental”. 

b) Sobrepesca y deterioro ambiental en el área adyacente a la ZEEA 

Al igual que en la ZEE, el objetivo central de los estados es el desarrollo sostenible de la 

pesca en alta mar. Sin embargo, la sobrepesca de buques extranjeros está generando 

impacto ambiental y degradación de los recursos pesqueros en el área adyacente a la 

ZEEA, conocida comúnmente como “milla 201”. Según Christian Mondiné, “las flotas 

pesqueras internacionales … en definitiva son las responsables del mayor impacto 

ecológico y degradación de los recursos pesqueros de la ZEE, ya que afectan las especies 

transzonales y altamente migratorias, utilizando prácticas y sistemas de captura que 

afectan todo el ecosistema marino incluidas las especies bentónicas.” (Mondiné, 2019: 

81-82). Por ejemplo, en la temporada de zafra 2021-2022, la PNA detectó 549 buques 

pesqueros en dicha área (Tabla 3). 

La logística de los barcos pesqueros extranjeros se realiza en puertos malvinenses y de 

Uruguay (García, 2022: s/f). Según el experto César Augusto Lerena, “Montevideo recibe 

más de 700 buques por año que realizan pesca ilegal en el Atlántico Sur y Malvinas.” 

(Lerena, 2022: s/n). Por tal motivo, diputados y senadores argentinos han elevado 

diversos proyectos en el Congreso Nacional. Un proyecto de los senadores Pablo Blanco, 

María Belén Tapia y Edgardo Costa declara la preocupación “ante la actitud colaborativa 

del gobierno uruguayo, respecto de la descarga de pesca ilegal proveniente de la Zona 

Económica Exclusiva Argentina” (Blanco et al, 2020: s/n). Otro proyecto de declaración 

expresa que Montevideo es considerado el puerto de la base de las flotas que operan en 

Sudamérica, donde recargan combustible, no hay controles de descargas ni sobre aspectos 

de derechos humanos de la tripulación (Zamarbide, 2021: s/n). Según un informe de la 

American University Center for Latin American & Latino Studies and InSight Crime 

(2022: 17),  

al aceptar barcos de la flota extranjera en el puerto de Montevideo sin aplicar los controles 

necesarios, Uruguay está contribuyendo a la pesca INDNR al permitir que las flotas 

pesqueras extranjeras se mantengan alejadas de sus puertos de origen por tiempo 

indefinido. 
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A diferencia de la ZEE, la libertad de pesca en alta mar está jurídicamente garantizada a 

todos los estados en los artículos 87, inciso “e”, y 116 de la CONVEMAR; ratificada por 

Argentina en 1995 y la República Popular China en 1996. No obstante, la libertad de 

pesca no es absoluta, pues está sujeta a la conservación y administración de los recursos 

vivos en alta mar, debiendo los estados colaborar al respecto, según versa el artículo 118 

de la CONVEMAR (Naciones Unidas, 1982).  

La región del Atlántico Sudoccidental carece de organización regional de ordenación 

pesquera (OROP) que establezca condiciones normativas, a excepción de las regulaciones 

establecidas por organismos específicos, como la Comisión Técnica Mixta del Frente 

Marítimo argentino-uruguayo; la Comisión de Pesca del Atlántico Sur argentino-

británica; y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico 

(CICAA), de la cual China es miembro y Argentina no ratificó su convenio de creación. 

Además, los estados deben implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas, la cual ha tenido amplia aceptación en China. Por ejemplo, el objetivo 

14 de la Agenda propone “Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y 

los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. En particular, sus incisos 14.4 y 14.6 

expresan: 

14.4. De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y terminar con la 

pesca excesiva, la pesca INDNR y las prácticas pesqueras destructivas. 

14.6. De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen 

a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la 

pesca INDNR y no introducir nuevas subvenciones de ese tipo. (Naciones Unidas, 2015). 

En cuanto a la legislación nacional, el tercer párrafo del artículo 5 de la Ley Nº 23.968, 

cuyo texto fija las Líneas de Base de la República Argentina, establece que: 

Las normas nacionales sobre conservación de los recursos se aplicarán más allá de las 

DOSCIENTAS (200) millas marinas, sobre las especies de carácter migratorio o sobre 

aquellas que intervienen en la cadena trófica de las especies de la zona económica exclusiva 

argentina. (Boletín Oficial de la República Argentina, 1991: 1)  

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 4 del Régimen Federal de Pesca claramente 

fija que:  

La República Argentina, en su condición de estado ribereño, podrá adoptar medidas de 

conservación en la Zona Económica Exclusiva y en el área adyacente a ella sobre los 

recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o 

a poblaciones de especies asociadas a las de la Zona Económica Exclusiva argentina.” 

(Boletín Oficial de la República Argentina, 2020).  

Es decir, Argentina -como estado ribereño y basado en el artículo 118 de la 

CONVEMAR, el artículo 5 de la Ley Nº 23.968 y el artículo 4 del Régimen Federal de 

Pesca- podrá adoptar medidas de conservación en el área adyacente a su ZEE. También 

cabe recordar que los estados ribereños ejercen el derecho de soberanía sobre la 

plataforma continental que excede a la ZEE, a los efectos de la exploración y explotación 

de los recursos naturales.  
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Como consecuencia, algunos expertos consideran necesario adaptar la legislación 

nacional para permitir a la ARA operar no solo en la ZEE, sino también en la Plataforma 

Continental; gestionar a través de Naciones Unidas la creación de una OROP y “abogar 

por acuerdos internacionales para que la pesca INDNR sea considerada un crimen 

transnacional” (Mondiné, 2019: 82). En efecto, la consecuencia es el robo transnacional 

de recursos marítimos, considerado crimen y no como un problema de gestión pesquera 

(Petrossian, 2019: XVI), muchas veces asociado a otros delitos, como la trata de personas, 

tráfico ilícito de personas, drogas, armas, recursos naturales, comercio ilegal de flora y 

fauna, delincuencia cibernética, etcétera (Vaughn y Dolven, 2022: 12). 

c) Colaboración china en el área de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur 

Desde 1986, las ilegítimas autoridades de las Islas Malvinas crearon un régimen de 

conservación y gestión de la pesca que transformó su economía, representando la 

actividad pesquera más del 40 % de su PIB en 2022 (Falkland Island Fisheries 

Department, 2023: s/n). 

Desde 1989 a 2021, el Falkland Islands Government Fisheries Department (2021: 5-6) 

otorgó licencias ilegales de pescas anualmente a empresas de Corea del Sur, España, 

Malvinas, Reino Unido y Taiwán. Empresas japonesas obtuvieron licencias hasta 2012 y 

las empresas chinas entre 1998 y 2007 (Falkland Islands Government Fisheries 

Department, 2021: 5-6). Desde 2008, las empresas chinas no registran licencias de pesca 

(Falkland Islands Government Fisheries Department. 2021: 5-6). En 2021 el ilegítimo 

gobierno de las Islas Malvinas otorgó 211 licencias, número anualmente aproximado a 

los permisos emitidos entre 2012 y 2021 (Falkland Islands Government Fisheries 

Department, 2021: 5-6), sin incluir licencias a embarcaciones de pabellón chino. En la 

temporada de zafra 2021-2022 la PNA detectó 149 barcos que operaban en esa zona 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Estadística de buques pesqueros identificados temporada 2021-2022 

 

 

Tipo de buques 

Área adyacente 

Fuera de la ZEEA 

Islas Malvinas, Islas 

Georgias y Sándwich 

del Sur 

 

Antártida 

Poteros 417 102 0 

Arrastreros 94 37 9 

Palangreros 14 8 0 

Buques pesqueros con 

artes de pesca no 

identificada 

24 2 0 

Subtotal 549 149 9 

Total anual identificados: 561 
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Fuente: Prefectura Naval Argentina. Buques capturados. Resumen operativo del control de la Pesca 

Marítima y Fluvial. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/resumen-

operativo/maritima-extranjera  

Según un artículo publicado por personal del Zhejiang Ocean Fisheries Group de 

Hangzhou, el gobierno chino emitió un aviso para impedir que sus barcos pesqueros 

ingresen a la zona de conservación pesquera de las Islas Malvinas, a pedido de la 

diplomacia argentina en 2004 (Wang, 2018: 211). Sin embargo, el mismo autor 

recomienda al gobierno chino -basándose en la experiencia de Japón, Corea del Sur y 

Taiwán- obtener licencias de las autoridades de las Islas Malvinas a través de “canales 

civiles”（民间）para la pesca de calamar (Wang, 2018: 2013). Esta propuesta tiene por 

objeto “aliviar la presión sobre los barcos pesqueros de calamar de China continental en 

alta mar, en el Océano Atlántico Sudoccidental y, lo que es más importante, impulsar al 

gobierno argentino a cumplir plenamente su compromiso de abrir el acceso a la pesca 

para algunos barcos pesqueros de calamar de China.” (Wang, 2018: 213). Según este 

autor, el alivio de la presión de los barcos chinos consiste en que China, con una flota que 

supera ampliamente la sumatoria de barcos de las otras naciones, debe pescar en alta mar, 

sin aprovechar la zona de conservación pesquera de las Islas Malvinas, como sí lo hacen 

barcos de Corea del Sur, Japón y Taiwán (Wang, 2018: 2013). Cabe hacer la salvedad -

como ya se expresó- que los buques de bandera japonesa no obtuvieron licencias desde 

2012 (Falkland Islands Government Fisheries Department, 2021: 5-6). 

d) Sector Antártico Argentino 

El interés de la República Popular China por la Antártida comenzó en la década de 1980. 

En 1983, su gobierno adhirió al Tratado Antártico. En 1984 creó el primer grupo 

expedicionario y en 1985 construyó la primera base permanente, denominada Gran 

Muralla. Luego siguieron las bases Zhongshan (1989), Kunlun (2009), Taishan (2014) y 

Mar de Ross (2022). En 1994 se puso en servicio el rompehielos “Xuelong” y en 2015 el 

avión de ala fija “Snow Eagle 601” aterrizó en la base Gran Muralla. Así, China construyó 

su estructura logística en la Antártida para realizar expediciones científicas, en algunos 

casos con apoyo de Argentina o Chile. Hasta febrero de 2023, China efectuó 43 

expediciones. Por su parte, Argentina tiene reclamos de soberanía sobre territorios 

antárticos, con presencia ininterrumpida desde 1902 y Observatorio Meteorológico en las 

Islas Orcadas del Sur desde 1904, siendo miembro originario del Tratado Antártico. Es 

decir, Argentina y China son parte del Sistema del Tratado Antártico con status diferentes. 

(Gráfico 2) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/resumen-operativo/maritima-extranjera
https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/resumen-operativo/maritima-extranjera
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Gráfico 2. Estaciones chinas en la Antártida 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En 1994, China ratificó el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 

Ambiente. En 2006, hizo lo mismo con la Convención para la Conservación de los 

Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), pasando a ser miembro de su Comisión 

y del Comité Científico. Por entonces, el MARA (2007) informó que China “desarrollará 

y utilizará racionalmente los recursos biológicos marinos antárticos de manera 

responsable, convirtiéndolos en parte integral de la economía pesquera de China. Al 

mismo tiempo, China trabajará con otros miembros de la Comisión para promover el uso 

sostenible de los recursos vivos marinos antárticos.” El gobierno chino considera positivo 

el sistema de licencias y monitoreo de la CCRVMA, pero rechaza la idea de crear áreas 

marinas protegidas (Trent y Colombie, 2019). En 2021, la propuesta de establecer las 

áreas en la Antártida Oriental, el Mar de Weddell y la Península Antártica, esta última 

desarrollada por Argentina y Chile, no pudo avanzar por la negativa de Rusia y China, a 

pesar del fuerte apoyo de la gran mayoría de los miembros de la CCRVMA (Werner, 

2021: s/n). Por otra parte, como ya se expresó, China también es parte de la CICAA. 

Las actividades pesqueras chinas en la zona antártica comenzaron en 2010, 

concentrándose en la captura del krill antártico (MARA, 2018: s/n). En 2020, China, 

Chile, Noruega, Corea del Sur y Ucrania fueron los principales actores en la pesca 

mundial de krill antártico. Noruega, con 245.000 toneladas, fue el mayor exportador de 

krill, seguido de China, con 118.000 toneladas, más del doble de las 50.000 toneladas 
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exportadas por este país en 2019 (Bao y Huang, 2020: 154). En la temporada 2021-2022, 

la PNA detectó 9 barcos chinos en la Antártida (Tabla 3). Expertos chinos estiman que: 

el desarrollo de la economía y la sociedad de China, el krill antártico y la pesca polar 

atraerán cada vez más la atención de la pesca nacional y las industrias relacionadas (Bao 

y Huang, 2020: 161).  

Para varios académicos chinos, la Antártida es una parte de los “nuevos territorios 

fronterizos estratégicos”, y “puede servir de inspiración para el tema de la soberanía en 

nuevos territorios y la construcción de derechos discursivos institucionales en nuevos 

territorios” (Wang y Wang, 2001: 132 y 153). En 2017, en víspera de la 40ª Reunión 

Consultiva del Tratado Antártico celebrada en Beijing, el gobierno chino publicó el 

primer informe sobre la Antártida, denominado la “Causa Antártica de China”, también 

conocido como Libro Blanco de la Antártida. Dicho informe describe la posición de la 

República Popular China hacia la Antártida, la cual en términos generales se expresa de 

la siguiente manera:  

China siempre ha apoyado el propósito y el espíritu del Tratado Antártico, defiende los 

conceptos básicos de paz, ciencia, ecología, beneficio universal y gobernanza compartida, 

mantiene resueltamente la estabilidad del sistema del Tratado Antártico y es el defensor, 

participante y constructor del mecanismo de gobernanza mundial de la Antártida. (Phoenix 

Information, 2017: s/n).  

Es claro que las ideas de beneficio universal, gobernanza compartida o gobernanza 

mundial están en contradicción con los intereses de aquellos países que tienen demandas 

territoriales sobre la Antártida, como Argentina. Es más, la base Gran Muralla, de uso 

permanente, se ubica en el sector antártico reclamado por Argentina. 

Se puede concluir que la expansión de China en la Antártida ha sido vertiginosa desde 

1984, incrementando su presencia integral luego de haber creado una estructura logística 

en la Antártida. No obstante, dada la lejanía del continente blanco desde su territorio 

continental, requiere del apoyo logístico de los puertos de los países cercanos a la 

Antártida, como Argentina y Chile, entre otros. En este marco, la continuidad de la pesca 

de buques chinos en la zona antártica a mediano y largo plazo se avizora como realidad. 

Expansión china en mares distantes e incidentes pesqueros 
 

El hundimiento del potero “Lu Yan Yuan Yu 10” en la ZEEA y la captura del buque “Hua 

Li 8” pescando ilegalmente en aguas de Indonesia en 2016 despertaron interés académico 

en China por entender las causas de estos “incidentes de seguridad”, tal como se los 

denomina en ese país. Según dos expertos chinos, luego de más de tres décadas de 

crecimiento, la industria pesquera tuvo un floreciente desarrollo, pero detrás oculta los 

peligros a la producción segura de barcos chinos en mares distantes (Xue y Xu, 2017: 

77). En realidad, los incidentes en Argentina fueron producidos por iniciativas de barcos 

chinos que pescaban ilegalmente en las antípodas de su territorio continental, asociados 

a varios factores, estructurales y coyunturales, políticos y económicos. Entre ellos, cabe 

mencionar: 

 

a) Objetivos geopolíticos chinos, debilidad argentina y “zonas grises”5 

 
5 Las zonas grises son “espacios en los que ni el derecho, ni las instituciones, ni, necesariamente, el 

gobierno, son plenamente eficaces” (Pancracio, 2007, p. 71). 
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Además de la captura de peces, la flota pesquera brinda apoyo a los objetivos geopolíticos 

chinos, tales como la defensa a la soberanía nacional en el Mar de China Meridional y el 

Mar de China Oriental (Vaughn y Dolven, 2022: 12). Al respecto, cabe recordar 

diferentes incursiones de pesqueros chinos en aguas circundantes a las Islas Diaoyu 

(Senkaku) -territorios en disputa entre China y Japón- además de los recurrentes 

incidentes acaecidos en el Mar de China Meridional. Ahora bien, mientras este accionar 

de la flota pesquera china sucede en la Zona de Seguridad Directa de China (según la 

clasificación del profesor Xi Shu Guang)6, o en el Primer Anillo de la política exterior 

china (de acuerdo a Nathan y Scobell)7; los periplos por las costas sudamericanas 

corresponden a zonas alejadas del territorio continental, consideradas fuera de la Zona de 

Seguridad Estratégica o parte del Cuarto Anillo de la política exterior china en las visiones 

de los respectivos académicos. 

 

El concepto de mares distantes también es sumamente relativo. ¿Qué mares u océanos 

son distantes y para quiénes? La definición de pesca en océanos distantes estipulada por 

el MARA en el artículo 2º de la Regulación sobre la Administración de la Pesca en 

Océanos Distantes mencionada ut supra es claramente subjetiva y corresponde a la 

legislación interna de China, siendo inaplicable en el plano internacional. Para China, el 

Atlántico sudoccidental es un océano distante; pero para Argentina se trata de una masa 

de agua que baña sus costas. Para Argentina, el Mar de China Meridional sería un mar 

distante, pero China rechaza esta idea, como lo expresa el artículo 2º de la mencionada 

regulación. Si se aplican las mismas divisiones de esferas propuestas por Xi Shu Guang 

o Nathan y Scobell a la Argentina, las incursiones de barcos chinos en mares distantes, 

significa incursionar en su Zona de Seguridad Directa o el Primer Anillo de la política 

exterior argentina. La evidencia empírica indica que la modernización económica de 

China expandió la industria pesquera y los barcos chinos navegan las costas 

sudamericanas; mientras que la estructural decadencia y contracción del poder en 

Argentina (Oviedo, 2023: 28 y 271) limitaron el desarrollo de la marina pesquera, 

conformando relaciones asimétricas de poder que se expresan en las diferentes presencias 

 
6 En 1992 el profesor Xi Shu Guang dividió el espacio físico del interés nacional chino en dos grandes 

zonas: el círculo interno y el círculo externo. “El círculo interno pone énfasis en el este y sur de China, 

comprendiendo el noreste asiático de la península de Corea y las islas japonesas, el estrecho y la provincia 

de Taiwán, Indochina abarcando al sudeste asiático (incluyendo a Myanmar), el norte abarca las regiones 

del Asia central y extremo oriente de la ex Unión Soviética; el círculo externo comprende parte de la ex 

Unión Soviética y los países de Europa oriental; Medio Oriente, Asia del sur y central, y la región del 

Pacífico sur. Nosotros podemos denominar al círculo interno como la ‘zona de seguridad directa’ 

estrechamente vinculada al interés chino, y al círculo externo relacionado con nuestra ‘zona de seguridad 

estratégica’. De ahora en adelante, el centro de gravedad de las actividades diplomáticas de China debe 

ponerse dentro de estas dos zonas de seguridad.” (Xi, 1992, pp. 463-464) 
7 A diferencia de Xi Shu Guang, los profesores Nathan y Scobell dividieron el ámbito de la política exterior 

china en cuatro anillos concéntricos. El Primer Anillo corresponde al territorio administrado o reclamado 

por China. El Segundo Anillo refiere a los veinte países que circundan a China y que va desde Japón en el 

Este, pasando por Vietnam en el sur, India en el sudoeste hasta Rusia en el norte. El Tercer Anillo 

corresponde a seis sistemas regionales cuyos intereses de política exterior están interconectados (Noreste 

Asiático, Oceanía, Sudeste Asiático continental, Sudeste Asiático marítimo, Sur de Asia y Asia central). El 

Cuarto Anillo refiere al resto del mundo, incluido Europa oriental y occidental, Medio Oriente, África y 

América del Norte y Sur (Nathan y Scobell, 2012: passim). En este último, China tiene presencia, pero no 

en la medida de un poder global, por el momento (Nathan y Scobell, 2012: cap. 7). El Cuarto Anillo implica 

seis objetivos estratégicos: energía; materias primas, mercados e inversiones; venta de armas; acceso 

económico de China al exterior; apoyo diplomático a la posición de China en Taiwán y Tíbet; y apoyo a 

China en cuestiones diplomáticas multilaterales como los derechos humanos (Nathan y Scobell, 2012: cap. 

7). 
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marítimas de ambos estados en el mundo y en la capacidad de China de aproximarse a la 

esfera primaria de seguridad argentina. 

 

La debilidad argentina otorga cierta connotación de “zonas grises” al área adyacente a la 

ZEEA (carente de OROP) y la región antártica, sumado a la zona difusa creada por la 

ocupación ilegítima e ilegal del Reino Unido en las Islas Malvinas. Los barcos pesqueros 

chinos aprovechan las “zonas grises” que, sirviendo como fuerza complementaria de su 

guardia costera y armada (Luo y Panter, 2022: 3), constituyen un grupo de avanzada civil 

que recoge información, explora, estudia y actúa en las regiones próximas y distantes 

manteniendo la presencia marítima de China. Al realizar estas tareas “civiles”, la flota 

pesquera china puede provocar incidentes de seguridad con terceros países que 

desencadenen controversias políticas entre las partes, tal como expresan Luo y Panter 

(2022, p. 3). En aras de sortear estos problemas, el gobierno chino ha adoptado algunas 

medidas que pueden evitar los incidentes pesqueros en la ZEEA, pero difícilmente 

impidan la pesca INDNR en alta mar. 

 

Por eso, el accionar de los pesqueros chinos en Sudamérica está destinado a la captura de 

peces, pero también a ejercer presencia marítima y exhibir el creciente poderío chino 

aprovechando las zonas grises, implementando lo que Hans Morgenthau acuñó como 

política de prestigio. Es decir, una acción tendiente a demostrar el poder que una nación 

tiene o piensa que tiene, o desea que otras naciones crean que ella tiene (Morgenthau, 

1984, p. 64). A su vez, la pesca en aguas distantes es instrumento para “construir una gran 

potencia marítima” (Hu, 2012, s/n), objetivo planteado por el Partido Comunista Chino 

desde 2012 y reiterado diez años después en el discurso del secretario general Xi Jinping 

ante su XIX Congreso cuando instó a acelerar su logro (Xi, 2022, s/n). Como se ha 

mencionado ut supra, existen registro de incursiones ilegales de barcos pesqueros chinos 

en aguas argentinas en 2003 y 2005, antes de enunciar este objetivo de política exterior, 

pero el incremento del número de incidentes tornó sumamente mayor y recurrente desde 

2012. En total, diez buques chinos ingresaron de forma ilegal a la ZEEA entre 2012 y 

2020. 

 

b) Exceso de capacidad productiva y competencia inter-empresarial 

 

China posee la mayor flota pesquera del mundo. En 2020, la FAO (2022: 65) la estimó 

en 564.000 embarcaciones, de un total mundial de 4,1 millones. Su número disminuyó 

alrededor del 47 % desde 2013, cuando contaba con 1.072.000 embarcaciones (FAO, 

2022: 65). A fines de 2021, China ya contaba con 520.800 embarcaciones pesqueras, 

según el MARA (2022). Ello se debe al objetivo a largo plazo de reducir el tamaño del 

sector pesquero chino mediante controles a la concesión de licencias, la reducción del 

número de pescadores y embarcaciones pesqueras y el control de la producción (FAO, 

2022: 65). “Sin embargo, a medida que se ha expandido la capacidad de desarrollo de los 

recursos de la pesca marítima de China, las capturas marítimas de China han aumentado 

anualmente, y las aguas costeras y off-shore de China han mostrado una tendencia hacia 

la sobrepesca, una disminución de los recursos pesqueros y un entorno ecológico costero 

y off-shore en deterioro.” (Su et al, 2022). Según las opiniones de Xue y Fang (2017: 78), 

la disminución de la población de peces es una característica del sector pesquero chino. 

Pese a la disminución del número de embarcaciones, se puede decir que China ha 

alcanzado el nivel de superpotencia en el régimen pesquero. 
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 Ante la sobredimensión del sector pesquero, la sobreexplotación y depredación de 

los recursos ictícolas en mares adyacentes -especialmente en el Mar de China Meridional, 

donde los expertos consideran que “la sobrepesca ha agotado dramáticamente la 

población de peces” (Vaughn y Dolven, 2022: 24)- el gobierno chino orientó a las 

empresas pesqueras desde las zonas contiguas a la pesca en aguas distantes. Sin embargo, 

el desarrollo de la pesca oceánica distante de China no estuvo coordinado con las reservas 

de recursos pesqueros (Xue y Fang, 2017, p. 77). Esta descoordinación ha llevado al grave 

exceso de capacidad de pesca de China en aguas distantes a su territorio nacional, y 

muchas empresas pesqueras sólo pueden capturar una pequeña cantidad de peces (Xue y 

Fang, 2017, p. 77). Debido a la competencia entre pares y los costos de producción, varias 

empresas asumen riesgos a través de la pesca ilegal para obtener mayores beneficios 

económicos (Xue y Fang, 2017, p. 77). Según dos expertos,  

 
[c]on la aceleración del ritmo de la globalización económica, la contradicción cada vez más 

evidente de la escasez de recursos en China, el desarrollo de nuevos recursos, la expansión 

de nuevos espacios para la pesca, el desarrollo de la pesca en aguas distantes se ha 

convertido en la única forma para el desarrollo sostenible de la pesca de China. (Bao y 

Huang, 2020, p. 160) 

 

Además, “[l]a flota también se ha relacionado con actividades ilegales, incluida la 

invasión de aguas territoriales de otros países, la tolerancia de abusos laborales y la 

captura de especies en peligro de extinción.” (Myers y otros, 2022, s.p). También están 

el apagado del Sistema de Identificación Automático y los trasbordos no regulados, “una 

controvertida práctica en la que se transfiere la pesca a una nave nodriza que les permite 

a los barcos dar apariencia legal al pescado capturado y agota las reservas de peces” (Ford, 

2021, s.p.). 

 

Según el Libro blanco sobre la pesca en océanos distantes de China -publicado en 2020- 

el gobierno chino busca mantener a la flota de aguas distantes dentro de la cantidad de 

3.000 barcos. (MARA, 2020b, p. 2) A fines de 2019, China contaba con 178 empresas 

pesqueras en mares distantes, 2.701 barcos con licencias autorizadas, de los cuales 1.589 

operaban en alta mar, distribuidos en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, mares 

antárticos y ZEE de países con los cuales el gobierno chino ha firmado acuerdos de 

cooperación (MARA, 2020b, p. 1).  

 

c) Seguridad alimentaria 

 

Según el Boletín Estadístico Económico Marino de China del año 2021, la industria 

pesquera contribuyó 8 % al Producto Interno Bruto (Ministerio de Recursos Naturales de 

la República Popular China, 2022). Según la FAO, en 2020 Argentina produjo 840.000 

toneladas de pescados, mientras que China 62.846.000 toneladas. Ese año, Argentina 

representó 2,8 % mientras que China 35 % de la producción mundial (FAO, 2022, p. 234). 

 

Los pescados y mariscos son componentes principales en la dieta de la población china. 

La pesca en aguas distantes proveyó 17,5 % a la producción pesquera china en 2020, la 

cual sigue dominada por la pesca marítima nacional (71,5 %), mientras que la pesca de 

agua dulce representó 11 % del total producido (Zhang y Ma, 2022, p. 1305). El consumo 

interno oscila alrededor del 67 % del total capturado y el resto es destinado a los países 

próximos a la zona de pesca, o bien se exporta a Japón, Estados Unidos o la Unión 

Europea (Zhang y Ma, 2022, p. 1306). 
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En 2019, cuando China poseía 18 % de la población mundial, consumió 36 % de todos 

los alimentos acuáticos disponibles para consumo alimentario (FAO, 2022, p. 87), 

satisfaciendo las necesidades alimentarias de la población urbana y rural china (Su et al, 

2022). El consumo per cápita aumentó de 10,8 kilos en 2013 a 14,2 kilos en 2021, 

superado por la carne de cerdo, pero por encima de la ingesta de carne aviar (ver Tabla 

4).  

 

Al mismo tiempo, China es el primer exportador de productos acuáticos de origen animal 

del mundo y el segundo importador, detrás de Estados Unidos, aunque en términos de 

volumen (peso vivo) es el primero del mundo (FAO, 2022, p. XXI). Así, China no sólo 

tiene la flota pesquera más importante del mundo y consume más de un tercio de los 

alimentos acuáticos del mundo, también “es el principal país que produce, exporta y 

elabora productos acuáticos” (FAO, 2022, p. 111). Pero para ello necesita de la materia 

prima, que abastece en parte la pesca en el Atlántico sud-occidental. Coincidiendo con 

Zou y Zhu (2016, p. 104), “…el problema que enfrenta China es el suministro insuficiente 

de materias primas para las empresas de procesamiento de productos acuáticos.” De tal 

manera, la pesca en aguas distantes contribuye a la seguridad alimentaria de la población 

china, con parte destinada a las exportaciones de productos y subproductos ictícolas, 

cuyos beneficios brindan indirectamente sustentabilidad al sector.  

 

Tabla 4. Consumo per cápita de los principales alimentos de los residentes urbanos 

2014-2021 

Unidad: kilos 

 

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Granos, porotos y 

papas 

141,0 134,5 132,8 130,1 127,2 130,1 141,2 144,6 

Aceites 10,4 10,6 10,6 10,4 9,6 9,5 10,4 10,8 

Verduras y hongos 96,9 97,8 100,1 99,2 96,1 98,6 103,7 109.8 

Carne porcina 20,0 20,1 19,6 20,1 22,8 20,3 18,2 25,2 

Carne bovina 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 

Carne ovina 1,0 1,2 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4 

Carne aviar 8,0 8,4 9,1 8,9 9,0 10,8 12,7 12,3 

Alimentos acuáticos 10,8 11,2 11,4 11,5 11,4 13,6 13,9 14,2 

Huevos 8,6 9,5 9,7 10,0 9,7 10,7 12,8 13,2 

Lácteos 12,6 12,1 12,0 12,1 12,2 12,5 13,0 14,4 

Frutas 42,2 44,5 48,3 50,1 52,1 56,4 56,3 61,0 

Azúcares 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

 

Fuente: Oficina Nacional Bureau de Estadísticas China. 2023. Anuario Estadístico de China, 2022. 

 

d) El rol de los subsidios 

 

La pesca es subsidiada en China, al igual que ocurre en otras grandes potencias pesqueras, 

como Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Rusia y países de la Unión Europea. Los 

subsidios están estipulados en el artículo 21 de la Ley de Pesca, único que refiere a la 

pesca en mares distantes. Su contenido es el siguiente:  

 
El Estado adopta medidas financieras, crediticias y fiscales para fomentar y apoyar el 

desarrollo de la pesca en aguas distantes, y organiza la fuerza pesquera en aguas interiores 
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y mares próximos de acuerdo con la cantidad capturable de recursos ictícolas. (MARA, 

2013: art. 21).  

 

Este artículo de la Ley de Pesca presenta dos contenidos principales. Uno, es el fomento 

y apoyo al desarrollo de la pesca en aguas distantes. El otro refiere a la diferencia entre la 

pesca oceánica y la pesca en aguas interiores y mares próximos en cuanto a la 

organización de la fuerza pesquera, siguiendo el criterio de “la cantidad capturable de 

recursos ictícolas” para las segundas, sin ser considerado para la pesca en mares distantes. 

 

Para desarrollar la economía pesquera y transferir el exceso de capacidad productiva hacia 

alta mar, China puso su mirada en la pesca en aguas distantes y ha brindado -ciegamente- 

un fuerte apoyo a través de subsidios al combustible; a la renovación de buques; e 

incentivos fiscales (Xue y Fang, 2017, p. 78). También, descuentos en primas de seguros 

y en préstamos utilizados para inversiones en activos fijos en pesquerías o nuevos 

desarrollos de productos acuícolas (Vaughn y Dolven, 2022, p. 12). 

 

Estos subsidios generan competitividad a la industria pesquera. Según un estudio 

realizado por una financiera en 2014, un promedio del 80 % de los ingresos no operativos 

de las empresas pesqueras de aguas distantes de China proviene de los subsidios 

gubernamentales a los combustibles (Xue y Fang, 2017, p. 78). Algunas actividades 

pesqueras, como la captura de calamar, no serían rentables para los operadores sin los 

subsidios (Vaughn y Dolven, 2022, p. 12). Los subsidios al combustible son un “medio 

artificial” para que las empresas conviertan las pérdidas en ganancias, lo que hace que 

más empresas ingresen ciegamente a la industria pesquera de mares distantes (Xue y 

Fang, 2017, p. 78). Esta política de apoyo crea una falsa imagen en los pescadores: cuanto 

más el estado apoye la captura, mejor (Xue y Fang, 2017, p. 78). Incluso si ocurren 

incidentes de pesca ilegal, el estado saldrá a resolverlos y no serán sancionados por las 

leyes internas (Xue y Fang, 2017, p. 78). Por lo tanto, apoyar ciegamente el desarrollo de 

la pesca en aguas distantes fomenta en los pescadores la inercia psicológica de la pesca 

ilegal y la mentalidad irrespetuosa de la ley (Xue y Fang, 2017, pp. 77-78). 

 

Las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han tratado el 

tema de los subsidios. La FAO considera que existe relación entre los subsidios y el 

exceso de capacidad industrial y la sobrepesca. A su vez, el objetivo 14.6. de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas estableció:  

 
prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y 

la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca INDNR y no 

introducir nuevas subvenciones de ese tipo. (Naciones Unidas, 2015, s.p.). 

 

En función de este objetivo, el 17 de junio de 2022, la Duodécima Conferencia Ministerial 

de la OMC adoptó el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca. Las principales 

disposiciones del acuerdo son las siguientes: 

 

• Ningún Miembro concederá ni mantendrá ninguna subvención a un buque o a un 

operador que practique la pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca 

en apoyo de la pesca INDNR (OMC, 2022: art. 3.1.). 

 

• Para ello, se considerará que un buque o un operador practica la pesca INDNR si 

cualquier entidad (estados ribereños, estados miembro del pabellón, organización 
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u OROP pertinente) formula una determinación positiva en ese sentido (OMC, 

2022: art. 3.2.). 

• Por determinación positiva se entiende la constatación definitiva formulada por 

un Miembro de que un buque o un operador ha practicado la pesca INDNR y/o la 

inclusión de un buque o un operador que ha practicado la pesca INDNR en una 

lista definitiva por una OROP/AROP (OMC, 2022: 3.3.a)). 

 

• Durante un período de 2 años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del 

presente Acuerdo, las subvenciones concedidas o mantenidas por los países en 

desarrollo Miembros, incluidos los PMA Miembros, hasta y dentro de la ZEE, 

estarán exentas de medidas basadas en los artículos 4.1 y 10 del presente Acuerdo. 

  

A pesar del avance que significa, el acuerdo entrará en vigor recién cuando las dos 

terceras partes de los miembros presenten sus instrumentos de ratificación a la OMC. 

Hasta mayo de 2023, siete países (Suiza, Singapur, Seychelles, Islandia, Estados Unidos, 

Canadá y Emiratos Árabes Unidos) ratificaron el acuerdo. China, país que todavía no lo 

ha hecho, podría beneficiarse del excepcional periodo de dos años establecido para los 

países en desarrollo miembros de la OMC, pero solo aplicable “hasta y dentro de la ZEE”. 

Desde su adhesión a la OMC, China se ha beneficiado del trato especial y diferenciado a 

los países en desarrollo, dado que aún China se designa a sí misma con esa categoría en 

la OMC (Vaughn y Dolven, 2022, p. 12). El punto nodal del acuerdo es la formulación 

de una determinación positiva, habida cuenta de las dificultades que tienen las entidades 

para supervisar las embarcaciones. 

 

e) Gestión laxa de la Ley de Pesca y carencia de planificación científica y racional en 

China  

 

Guiados por el objetivo nacional de “construir una gran potencia marítima” (Hu, 2012, 

s.p), dos juristas de la Escuela de Derecho Koguan de la Universidad de Comunicaciones 

de Shanghái consideran que China debe pasar de ser un país grande a un país poderoso 

en la pesca de mares distantes (Xu y Fang, 2017, pp. 74-94). Para ello, el hundimiento 

del buque “Lu Yan Yuan Yu 10” en aguas argentinas y otros incidentes de seguridad 

muestran que China todavía debe perfeccionar los mecanismos de garantías para la 

producción segura de la pesca en mares distantes (Xu y Fang, 2017, p. 74). 

 

En el artículo publicado en el Journal of Guangxi University, estos autores chinos 

describen que su país necesita comprender la rápida disminución de los recursos ictícolas 

mundiales; observan la falta de planificación estratégica científica y razonable; así como 

la existencia de una estructura industrial única y gestión laxa de la pesca en mares 

distantes (Xu y Fang, 2017, p. 74). Con acierto, afirman que, si bien los incidentes de 

seguridad ocurren en alta mar o bajo jurisdicción de otros países, la “llave” para resolver 

los problemas de seguridad de la pesca en mares distantes está en China (Xu y Fang, 

2017, p. 79). Entre las deficiencias a mejorar, indican las siguientes: 

 

• Mejorar el sistema nacional de autorización y licencia, el sistema de estadísticas 

de capturas, el tratamiento ante medidas ilegales e infracciones, entre otros 

aspectos. 

 

• Como país pesquero responsable y signatario de acuerdos pesqueros 

internacionales importantes, China debe cumplir con seriedad sus obligaciones 
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legales internacionales de proteger los recursos pesqueros, fortaleciendo la gestión 

de la pesca en mares distantes.  

 

• Si bien existe la libertad de pesca en alta mar, es necesario asumir ciertas 

obligaciones para la conservación de los recursos biológicos, haciendo planes de 

desarrollo del sector pesquero con base en la situación de los recursos ictícolas, 

adoptar medidas activas de conservación, afianzar la supervisión efectiva de los 

buques en aguas distantes y prevenir la pesca INDNR. 

 

• En términos de control de producción, aunque la Ley de Pesca de China estipula 

claramente el sistema de cuotas de pesca, las autoridades pesqueras centrales y 

locales no han emitido regulaciones claras sobre la asignación de cuotas de pesca.  

 

• Dado que los buques de aguas distantes operan en el extranjero remoto, la gestión 

de las actividades pesqueras es muy difícil. En la supervisión de la pesca en aguas 

lejanas a China, “seguir los movimientos” de los buques parece ser muy grave y 

la supervisión carece de eficacia. La “importancia formal” de las medidas de 

gestión, como el sistema de seguimiento de la posición de los buques, los 

observadores nacionales, los registros de pesca y las inspecciones portuarias, es 

mucho mayor que la “importancia sustancial”, que no permite lograr el objetivo 

de supervisión eficaz.  

 

• El sistema de seguimiento de la posición de los buques implementa el sistema de 

notificación activa de los barcos pesqueros y existe una “zona de vacío” de 

supervisión de 4 horas, que es una supervisión pasiva en lugar de una supervisión 

activa en tiempo real.  

 

• Los observadores son profesionales que representan al país para realizar la 

supervisión in situ de las actividades de pesca en aguas distantes, cuyos 

desempeños entrará en conflicto con los intereses de los pescadores y, dada la 

ubicación de las operaciones en alta mar, es difícil tener una fuerza policial fuerte 

similar a la de tierra que garantice la seguridad personal de los observadores que 

menudo está en peligro y resulta difícil desempeñar sus funciones con seriedad y 

eficacia.  

 

• El registro de pesca lo completa principalmente la propia tripulación o bajo la 

supervisión de los observadores, lo que hace difícil reflejar la real situación de la 

pesca en aguas lejanas. Además, los pescadores pueden procesar anticipadamente 

su carga, siendo una tarea difícil para las inspecciones portuarias detectar la pesca 

ilegal. 

 

• El número, el tonelaje y la capacidad de pesca de los buques de alta mar de China 

siguen aumentando y, sumado a los subsidios y el tipo de barcos utilizados, 

muestran que China no tiene un conocimiento profundo de la situación actual de 

rápido declive de los recursos pesqueros mundiales y aún no ha tomado medidas 

de acción (Xue y Fang, 2017: passim 77-79).  

 

En función de éstas y otras deficiencias de China en materia pesquera, los profesores Xue 

y Fang proponen cuatro acciones al gobierno chino: 1) el estado debe guiar a los 

pescadores a que cambien de industria, no debe aprobar permisos de pesca y de 
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construcción de barcos hasta tanto no haya una recuperación de los recursos ictícolas, y 

los subsidios a los combustibles deben estar destinados a las empresas que tengan menos 

impacto en los recursos y el medio ambiente; 2) se debe ajustar el plan de desarrollo de 

la pesca para que sea científico, razonable y factible; 3) mejorar el sistema de seguimiento 

de los buques pesqueros; 4) mejorar el sistema legal de la pesca en mares distantes, en 

especial establecer un protocolo de cómo la tripulación debe tratar a los incidentes de 

seguridad (Xue y Fang, 2017, pp. 79-81). 

 

Violación del comunicado conjunto de Bucarest 
 

Todos los países sudamericanos reconocen políticamente a la RPCH, excepto la 

República del Paraguay, país que mantiene relaciones diplomáticas con la República de 

China (Taiwán) desde 1957. Siguiendo la práctica diplomática del gobierno de Beijing, 

estos reconocimientos fueron efectuados a través de comunicados conjuntos firmados por 

la República Popular China con cada uno de los estados. Así lo hicieron Chile (1970), 

Perú (1971), Argentina y Guyana (1972), Venezuela y Brasil (1974), Surinam (1976), 

Ecuador (1979), Colombia (1980), Bolivia (1985) y Uruguay (1988). 

 

El núcleo central de todos estos documentos consiste en el reconocimiento político de la 

República Popular China; la afirmación del gobierno chino de que Taiwán es parte de 

China; la fecha de inicio de los vínculos diplomáticos y otras cláusulas. Entre estas 

últimas, cabe mencionar que solo en los comunicados de dos países -Perú y Argentina- el 

gobierno de la República Popular China reconoce los derechos de soberanía (Perú) o 

jurisdicción (Argentina) sobre la zona marítima adyacente a sus costas dentro del límite 

de doscientas millas náuticas. A estos dos países se agrega Ecuador, en cuyo comunicado 

el gobierno chino no expresa el reconocimiento a los derechos de jurisdicción, como en 

los dos casos anteriores, sino que “…apoya la posición del gobierno y pueblo ecuatoriano 

en salvaguardar los derechos marítimos de 200 millas náuticas” (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República Popular China, 1979). 

 

A diferencia de los textos firmados con Perú, Argentina y Ecuador; los comunicados 

suscriptos con el resto de los países sudamericanos con costas en el Pacífico y el Atlántico 

-como Chile, Guyana, Brasil, Venezuela, Surinam, Colombia y Uruguay- carecen del 

reconocimiento expreso de la República Popular China a los derechos de soberanía sobre 

las doscientas millas náuticas. Tampoco se observa este tipo de cláusula en los 

documentos firmados con países costeros de América del Norte y América Central y el 

Caribe. 

 

En el Comunicado Conjunto de Establecimiento de Relaciones Diplomáticas firmado el 

16 de febrero de 1972 en Bucarest, los gobiernos de Argentina y China asumen diversos 

compromisos, entre los cuales su párrafo cuarto afirma que: “El Gobierno de la República 

Popular China reconoce los derechos de jurisdicción de la República Argentina sobre la 

zona marítima adyacente a sus costas dentro del límite de doscientas millas náuticas” 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, 1972). 

 

El reconocimiento chino a los derechos de jurisdicción de la República Argentina sobre 

la zona marítima adyacente a sus costas, dentro del límite de las doscientas millas 

náuticas, es de suma importancia, pues resultó ser el primer miembro permanente del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en reconocer tal política. Además, implicó 

el tácito reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, que se 
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encuentran comprendidas dentro de la isobara de 200 millas (Archivo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, 1972). 

 

Las afirmaciones chinas en los comunicados suscriptos con Perú, Argentina y Ecuador 

agravan el delito de incursión ilegal de buques pesqueros chinos en aguas 

jurisdiccionales, habida cuenta del reconocimiento expreso realizado por el gobierno de 

la RPCH. En el caso argentino, las recurrentes incursiones ilegales de barcos chinos en la 

ZEEA viola el comunicado conjunto de 1972, poniendo en tela de juicio su validez y 

desligando a la República Argentina del cumplimiento efectivo del resto de las 

disposiciones incluidas en dicho comunicado. Queda claro que, si una de las partes deja 

sin efecto el compromiso asumido, la otra parte goza de la libertad de acción de incumplir 

las contraprestaciones asumidas, además de los efectos jurídico-políticos que pueda 

originar su violación. 

 

Aquí emerge otro aspecto no menor, que es la relación entre barcos que enarbolan 

pabellón chino y el estado chino. En septiembre de 2023, en respuesta al informe 

“Improving International Fhisieries Management” presentado por la National Oceanic 

and Atmospheric Administration (2003) al Congreso de Estados Unidos, la vocera del 

ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, expresó:  

 

Según el derecho internacional y la práctica internacional, el principal sujeto 

involucrado en actividades de pesca ilegal son los barcos de pesca, y el 

comportamiento de pesca ilegal de barcos pesqueros individuales no debe atribuirse 

al Estado. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, 

2023, s.p). 

 

Este punto es clave para definir la relación entre la nave pesquera y el estado, acreditada 

por la portación del pabellón. En principio, la responsabilidad es de la embarcación 

pesquera, pero de acuerdo al tipo de empresa puede existir responsabilidad directa del 

estado. Recordemos que China cuenta con empresas estatales (tanto nacionales como 

provinciales), joint venture y compañías privadas bajo la denominación de sociedad de 

responsabilidad limitada. En caso de que el incidente sea provocado por una embarcación 

perteneciente a una empresa estatal (nacional o provincial) existirá responsabilidad del 

estado chino. Por otra parte, China ha reconocido el uso de la diplomacia popular, civil o 

folklórica （民间外交）para alcanzar objetivos nacionales, por lo cual no queda exenta 

de responsabilidad, independiente del tipo de empresa. En efecto, el envío anual de una 

flota compuesta por centenares embarcaciones de bandera china no escapa a la 

supervisión del gobierno chino, tanto como estado portuario de salida como estado del 

pabellón, particularmente en la República Popular China, país que cuenta con un régimen 

político con estricto control de ingreso y egreso de bienes, personas, naves y aeronaves. 

Finalmente, el estado del pabellón cuenta con numerosas responsabilidades referidas a la 

pesca INDNR establecidas en la CONVEMAR, la FAO y otros documentos de Naciones 

Unidas. 

 

Por lo tanto, el ingreso y la pesca ilegales en la ZEEA es uno de los problemas graves de 

la agenda argentino-china, habida cuenta que los barcos chinos no solo violaron la 

soberanía argentina, también quebrantaron el compromiso asumido por el gobierno de la 

RPCH en el comunicado de Bucarest. Asimismo, crea una hipótesis de conflicto que 

requiere la necesaria provisión de los medios para reprimir los delitos cometidos en la 
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ZEEA. Sin embargo, se trata de un país con el cual Argentina mantiene relaciones 

diplomáticas y, por lo tanto, es amigo, pero las reiteradas incursiones de barcos chinos 

constituyen “una contravención, o un delito según el caso, inherente a la seguridad 

interior, no un conflicto originado por agresiones de origen externo que requieran del 

empleo de las Fuerzas Armadas para garantizar nuestra soberanía y autodeterminación.” 

(Mazondo, 2022: s/n) No obstante, ante la falta de recursos de la Prefectura Naval 

Argentina, la Armada de la República Argentina realizó acciones policiales de seguridad 

interior en la ZEEA para colaborar con dicha fuerza en la protección del Mar Argentino, 

abriendo un tema sumamente controvertido en Argentina en la medida que se trata de un 

problema de seguridad y no de defensa. 

 

Reacciones argentinas 

Ante los incidentes con pesqueros de bandera china y de otras nacionalidades en su ZEE, 

Argentina adoptó varias medidas unilaterales, focalizando la acción diplomática en el plano 

bilateral y, en menor medida, en el plano multilateral. 

a) Medidas y acciones unilaterales 

Los incidentes pesqueros en aguas argentinas obligaron al Estado nacional a proveer la 

necesidad de mayor control de la ZEE, incrementando la capacidad de disuasión ante el 

ingreso ilegal de barcos pesqueros extranjeros, ya que este accionar no estuvo solamente 

dirigido a pesqueros de bandera china, pues también se han apresado barcos de Corea del 

Sur en 2019 y de Portugal en 2020 (según versa en Tabla 3). Por ejemplo, tras el 

hundimiento del barco “Lu Yan Yuan Yu 10”, la Armada de la República Argentina 

incorporó cuatro nuevos patrulleros para intensificar sus esfuerzos de control en sus aguas 

costeras (Ministerio de Defensa, 2022, s.p).  

Las medidas unilaterales partieron de acciones directas, como la captura de los barcos y 

el cobro de multas, emisión de las alertas moradas para la detención de los buques en el 

exterior, hundimiento y medidas de seguimiento y control. Además, los gobiernos 

argentinos adoptaron otras decisiones, entre las cuales caben mencionar las siguientes: 

• En 2018, la Resolución Nº 396 del Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó 

el “Protocolo de Actuación para Unidades de Superficie ante la Detección de 

Buques Pesqueros Extranjeros en Infracción a la Ley N° 24.922 y del Código 

Penal de la Nación”, para ser implementado ante la detección de algún buque 

pesquero extranjero pescando dentro de la ZEEA. 

• La República Argentina (2020) modificó el Régimen Federal de Pesca, adecuando 

sanciones, procedimientos y actualización de los valores de las multas a la pesca 

ilegal, los cuales eran establecidos en la moneda nacional (pesos) y habían 

quedado desactualizados por inflación. 

• Diversas declaraciones y proyectos de ley fueron presentados en el Senado y la 

Cámara de Diputados de la Nación. Por ejemplo, el proyecto de “Declarar Delito 

a la Pesca Ilegal Extranjera en la ZEE Argentina” ante la Cámara de Diputados 

(Vallejos, 2020). También se presentó una acción de amparo colectiva, 

peticionando el cese del daño ambiental por pesca ilegal en la ZEE y el área 

adyacente con impacto en el Mar Argentino (Ferrara y Otros, 2021). El recurso 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 6 

Septiembre 2023- Diciembre 2023 

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

4.0) 
37 

no prosperó por no corresponder a la competencia originaria de la Corte (Ferrara 

y Otros, 2021: 8). 

• Diariamente, la PNA informa al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

mediante correo electrónico el posicionamiento de la flota pesquera extranjera 

fuera de las 200 millas, el posicionamiento de la flota pesquera extranjera en la 

Antártida y el posicionamiento de la flota pesquera argentina (Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la República Argentina, 2022, Informe 133: 1979). 

• En mayo de 2020 se creó una Mesa de Trabajo Interministerial integrada por los 

ministerios de Defensa, de Seguridad, de Relaciones Exteriores, y de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, encabezada por el Jefe de Gabinete de Ministros, mediante la 

cual se articulan acciones entre las diversas agencias del Estado para profundizar 

los mecanismos de control y vigilancia sobre la ZEEA (Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la República Argentina, 2022, p. 133). 

• Entre esas acciones, cada año se realiza la vigilancia por patrullas navales y aéreas 

y el monitoreo desde las centrales de operaciones en tierra de los barcos chinos 

desde su acceso del Pacífico al Atlántico a través del estrecho de Magallanes en 

dirección a la milla 201 (Jefatura de Gabinete de Ministros de la República 

Argentina, 2022: 129). Estas tareas son realizadas por la PNA y la Armada, cuyos 

mayores esfuerzos se materializan en los meses de zafra, entre noviembre y mayo, 

cuando los barcos chinos particularmente están dedicados a la captura del calamar 

(Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina, 2022, Informe 133: 

1173). 

• El ministerio de Relaciones Exteriores creó la Coordinación de Política Oceánica 

y del Atlántico Sur, con el objetivo de desarrollar una política de Estado de gestión 

del Atlántico Sur como espacio geo-estratégico. También, participa activamente 

de la Iniciativa interministerial “Pampa Azul”, relanzada en 2020. Estas medidas 

basadas en investigación y ciencia contribuyen a aumentar la presencia en el 

Atlántico Sudoccidental (Jefatura de Gabinete de Ministros de la República 

Argentina, 2022, p. 129). 

• El gobierno estableció medidas tendientes a incentivar la pesca de la flota 

argentina en la zona adyacente a la ZEEA. La Armada modernizó las centrales de 

operaciones y la incorporación de sensores terrestres, aéreos y embarcados, así 

como radares y vehículos aéreos no tripulados, y en materia de comunicaciones y 

ciberdefensa. También, se fortaleció la capacidad de detección mediante el 

Sistema Guardacostas, que permite conocer la posición y los movimientos de los 

buques las 24 horas del día, los 365 días del año, e incluso la detección de los 

barcos no colaborativos. 

• En materia antártica, Argentina proyecta desarrollar un Polo Logístico Antártico 

en Ushuaia, cuyo principal objetivo es satisfacer las necesidades de la logística 

antártica nacional y de terceros países que operen en la Antártida (Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la República Argentina, 2022: 71). También apunta a 

aumentar las capacidades de apoyo logístico a la actividad científica antártica de 

nuestro país y la cooperación internacional y acompañar la demanda de servicios 

del turismo en la región (Jefatura de Gabinete de Ministros de la República 

Argentina, 2022: 71). Desde el punto de vista geopolítico, el proyecto del Polo 

Logístico Antártico contrarresta la avanzada de Chile y Gran Bretaña para brindar 

servicios antárticos, desde Punta Arenas y las Islas Malvinas respetivamente 
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(Fundación Marambio, 2023: s/f). El proyecto se ejecutará en la Base Naval 

Ushuaia “Almirante Berisso” (Jefatura de Gabinete de Ministros de la República 

Argentina, 2022, p. 71). 

Como se observa, las incursiones de buques pesqueros extranjeros en la ZEEA generaron 

la reacción de los gobiernos de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández, 

abarcando un abanico de disposiciones normativas, medidas de acción directa, 

adquisiciones de navíos, así como proyectar la construcción del Polo Logístico Antártico, 

entre diversas medidas, que pueden obrar de impulso para fundar una política de estado 

en el ámbito de la pesca marítima. 

b) Preferencia por la diplomacia bilateral 

Incidentes con buques pesqueros chinos acaecieron también en las costas de Ecuador y 

Perú. En 2017, Ecuador incautó el barco “Fu Yuan Yu Leng 999”, que transportaba un 

cargamento ilícito de 6.620 tiburones, cuyas aletas son un manjar en China. (Myers y 

otros, 2022). En 2018, Perú abrió un proceso judicial contra un capitán chino por pesca 

ilegal en aguas peruanas, constituyendo el primer proceso contra un barco extranjero en 

la historia del país (Ford, 2020).  

En 2020, la flota china incursionó cerca de las islas Galápagos y continuó su periplo por 

América del Sur, realizando actividades de pesca en el área adyacente a la ZEE de Perú, 

Chile y Argentina. El gobierno de Ecuador realizó una protesta ante el gobierno chino y 

llevó a cabo consultas con otros estados costeros del Pacífico en búsqueda de una postura 

regional sobre este tipo de amenazas. Como resultado del consenso alcanzado, los 

ministerios de relaciones exteriores de Colombia, Chile, Ecuador y Perú emitieron una 

declaración conjunta cuyo contenido principal expresó:  

• “…su preocupación por la presencia recurrente de flotas de embarcaciones 

pesqueras de pabellón extranjero, que se encuentran realizando actividades 

pesqueras en las áreas de alta mar adyacentes a las zonas marinas bajo jurisdicción 

nacional” de los cuatro países;   

• “…la firme voluntad de tomar medidas para prevenir, desalentar y enfrentar en 

conjunto las actividades de pesca INDNR;”  

• “…la necesidad de optimizar los mecanismos de coordinación, cooperación e 

intercambio de información en tiempo real”; y   

• “…la disposición para llevar a cabo reuniones de los ministerios de relaciones 

exteriores con la finalidad de trabajar conjuntamente, unir esfuerzos y consolidar 

los intereses comunes encaminados a asegurar la conservación y el uso sustentable 

de los recursos marinos existentes en la región” (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Colombia, 2020, s.p.). 

Si bien la declaración refiere a la “presencia recurrente de flotas de embarcaciones 

pesqueras de pabellón extranjero,” sin mencionar específicamente a la flota de pabellón 

chino, es claro que su texto está destinado primordialmente a la incursión de buques 

pesqueros de esa bandera. A pesar de la declaración de 2020, la flota china incursionó de 

nuevo en la región en 2021 y 2022. 
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La declaración quedó limitada a los cuatro países, sin participación de Argentina. 

Comúnmente, los gobiernos argentinos han buscado zanjar sus diferencias con China de 

modo bilateral, a través de las reuniones del Subcomité de Pesca, creado por el artículo 

tercero del Acuerdo de Cooperación sobre Pesca, suscripto en 2010. 

El acuerdo, firmado “en base al principio de igualdad y beneficio mutuo”, desiguala a las 

partes a partir de las asimetrías de poder gestadas por el auge de China y la decadencia 

argentina (Oviedo, 2023: 331-380). Como ya se mencionó, la capacidad de la flota 

pesquera china le permite operar en proximidades a la ZEEA, mientras que la flota 

argentina, de escaso porte, no opera en mares próximos al territorio de China. Sin 

embargo, conforme al artículo segundo, inciso 3, del acuerdo, “Las dos Partes deberían 

permitir a las embarcaciones pesqueras de la otra Parte entrar a sus puertos para 

reabastecimiento, reparación, descarga o transferencia de capturas, de acuerdo a lo que 

establecen sus legislaciones y reglamentaciones internas.” (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la República Argentina, 2010: art. 2, inc. 3). Es en ésta y otras 

cláusulas donde la igualdad de trato de la norma genera desigualdad en estados que 

interaccionan bajo interdependencia asimétrica8. 

El objetivo central de la parte china en el Subcomité de Pesca ha sido buscar la aprobación 

de permisos de pesca por parte del gobierno argentino. Según el MARA (2015), desde la 

Tercera Reunión del Subcomité, el gobierno chino solicitó a la parte argentina la 

aprobación de 20 permisos para barcos de pesca de merluza. En febrero 2014, el gobierno 

argentino autorizó a 9 barcos de 4 empresas, pero solo uno había cumplido con los 

trámites correspondientes. En la Séptima Reunión -celebrada en Qingdao en noviembre 

de 2015- la parte china solicitó nuevamente permisos de pesca para empresas argentinas 

con capitales chinos, especialmente como compensación a aquéllas que cumplieron su 

promesa y se retiraron de las Islas Malvinas. (Jessn Ocean Equipment Co. Ltd., 2016).  

En Qingdao también se trató el tema de la incautación del buque “Hu Shun Yu 809”, 

detenido por la PNA en 2015 (Prefectura Naval Argentina, s/f). Las partes acordaron un 

mecanismo de cooperación comunicacional para coordinar y resolver de manera oportuna 

los problemas relevantes, como los barcos pesqueros chinos que ingresan a la ZEEA. Con 

este fin, la parte china designó a la China Overseas Fisheries Association, mientras que 

la parte argentina a la PNA y a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura como puntos de 

contacto (MARA, 2015). Además, la parte china solicitó a la parte argentina que 

proporcione mapas náuticos detallados que muestren la línea de la ZEEA, para ser 

enviados a los barcos chinos que operan en alta mar, a fin de evitar entradas erróneas 

debido a límites poco claros. La parte argentina prometió proporcionarlos a través de 

canales diplomáticos. (Jessn Ocean Equipment Co. Ltd., 2016). 

 
8 “Cuando decimos que la interdependencia asimétrica puede ser una fuente de poder, estamos pensando 

en el poder como control sobre los recursos o el potencial para afectar los resultados. Un actor menos 

dependiente en una relación a menudo tiene un recurso político significativo, porque los cambios en la 

relación (que el actor puede iniciar o amenazar) serán menos costosos para ese actor que para sus socios. 

Sin embargo, esta ventaja no garantiza que los recursos políticos provistos por las asimetrías favorables en 

la interdependencia conduzcan a patrones similares de control sobre los resultados. Rara vez existe una 

relación de uno a uno entre el poder medido por cualquier tipo de recursos y el poder medido por los efectos 

sobre los resultados. La negociación política suele ser un medio para traducir el potencial en efectos, y 

muchas veces se pierde mucho en la traducción.” Keohane y Nye: 2012, p. 10). En efecto, si bien el Acuerdo 

de Cooperación sobre Pesca hace que China pierda al traducir sus recursos en resultados, su rol de 

superpotencia oceánica desequilibra absolutamente la relación bilateral en el ámbito pesquero. 
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En la Octava Reunión, celebrada en Buenos Aires en 2016, las dos partes mencionaron 

los incidentes de los buques “Huali 8” y “Lu Yan Yuan Yu 010”. Según la información 

proveniente del MARA (2016), “la parte china solicitó a la delegación argentina que 

proteja de manera efectiva los derechos e intereses legítimos de la pesca china” [sic]. 

Según la misma fuente, “La parte argentina lamentó la ocurrencia del incidente 

mencionado anteriormente y promete manejar las disputas pesqueras bilaterales de la 

manera correcta” [sic] (MARA, 2016). En respuesta a la solicitud china, la parte argentina 

entregó formalmente a la parte china sus mapas de la ZEEA publicados de manera oficial, 

para resolver de forma técnica el problema de los barcos de pesca que erróneamente 

ingresan en las aguas argentinas, sentando las bases para reducir o evitar las disputas 

pesqueras (MARA, 2016). Las partes acordaron mejorar aún más el mecanismo de enlace 

y coordinación bilateral, y gestionar de manera rápida y adecuada el problema de los 

barcos pesqueros sospechosos de ingresar ilegalmente a las aguas argentinas para la 

producción pesquera (MARA, 2016). 

La XI Reunión fue celebrada en Beijing en 2019. Las partes acordaron “acciones que 

permitan prevenir el ingreso y pesca ilegal de buques de bandera china en aguas de la 

ZEEA” (Infopuerto, 2019, s.p). “La parte china se comprometió a intensificar los 

controles sobre su flota de ultramar en el Atlántico Sur, estableciendo una zona buffer de 

1 milla náutica del límite del Mar Argentino y comenzar a trabajar en forma conjunta en 

el desarrollo de un protocolo para implementar un mecanismo de comunicación temprana 

que permita coordinar acciones de prevención…” (Infopuerto, 2019, s.p.). El gobierno 

chino desistió del reclamo de apertura del registro de permisos de pesca de calamar para 

operar en aguas argentinas a partir que la parte argentina consideraba imposible el 

otorgamiento en razón de la sostenibilidad del recurso, fomentando que las compañías de 

capital chino inviertan en Argentina en la adquisición de permisos ya existentes 

renovando barcos más antiguos por unidades modernas (Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto de la República Argentina, 2019; Infopuerto, 2019). 

Por su parte, el Plan de Acción Conjunta (2019-2023) argentino-chino estableció que 

ambas partes reforzarán la cooperación pesquera bilateral, en particular en el marco del 

Subcomité de Pesca, para implementar los resultados logrados en las reuniones de dicho 

Subcomité, así como para perfeccionar los mecanismos de comunicación e intercambio 

entre las autoridades de pesca de ambos países, combatir conjuntamente la pesca INDNR 

y llevar a cabo cooperación y coordinación en relación con temas tales como la 

conservación de los recursos transzonales en el área adyacente a la ZEEA (República 

Argentina, 2018: art. 6 inc. 3). 

La Declaración Conjunta de febrero de 2022, emitida durante la visita del presidente 

Alberto Fernández a China, expresa: 

[l]os Jefes de Estado destacaron los trabajos llevados a cabo por ambas Partes con el objeto 

de constituir una Subcomisión de Asuntos Oceánicos, Antárticos y de Conservación, en el 

marco de la Comisión Binacional Permanente entre el Gobierno de la República Argentina 

y el Gobierno de la República Popular China. Esta iniciativa refleja la cooperación que 

ambos países tienen respecto de los mares, la conservación de sus recursos y los espacios 

antárticos (República Argentina, 2022, s.p).  

Este fragmento de la declaración, al igual que el Plan de Acción Conjunta (2019-2023) 

tiene el particularmente objetivo de abordar la situación de las especies transzonales en 
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la alta mar del Atlántico Sur, incluyendo el área adyacente a la ZEEA. (Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la República Argentina, 2022, p. 130). 

En síntesis, el Subcomité de Pesca ha sido el ámbito bilateral para discutir el tema de la 

pesca INDNR de embarcaciones chinas, siendo utilizado como mecanismo diplomático 

de consulta y modo de resolución del conflicto9.  

c) El plano multilateral 

Argentina ha tratado el tema de la pesca principalmente en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, la FAO, la OMC y el MERCOSUR, además de su activa participación 

en el Sistema Antártico. En la Asamblea General, procura y promueve, junto a países con 

intereses afines, la generación y aplicación de normas que incrementen la capacidad de 

control de los estados ribereños sobre sus espacios marítimos. Por ejemplo, el Código de 

Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, o los planes de acción internacional 

vinculados a la actividad pesquera. Además, Argentina fue uno de los estados que impulsó 

el acuerdo de OMC para la eliminación de subsidios a la pesca. Esto es de particular 

interés para el país, ya que la mayoría de los buques que operan en el área adyacente son 

subsidiados por sus países de origen (Jefatura de Gabinete de Ministros de la República 

Argentina, 2022, pp. 130-131). 

En el MERCOSUR, sobresalen dos documentos. La Declaración Especial de los Estados 

Partes y Estados Asociados del MERCOSUR sobre la pesca INDNR, adoptada el 21 de 

julio de 2017 en Mendoza. En la misma, las partes coincidieron sobre la necesidad de 

reforzar y coordinar acciones para hacer frente a la pesca INDNR en relación con los 

recursos marinos de la región (MERCOSUR, 2017). La Declaración Especial también 

reafirmar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y reitera “la urgencia de fortalecer la 

cooperación en la materia, particularmente respecto a los mecanismos de vigilancia, 

monitoreo y control, y entre las instituciones del sector” (MERCOSUR, 2017).  

El MERCOSUR también adoptó la Declaración de los Estados Partes del MERCOSUR 

y Estados Asociados sobre buques que enarbolan la bandera ilegal de las Islas Malvinas. 

Este documento, firmado en diciembre de 2011 en la ciudad de Montevideo, reiteró “el 

compromiso oportunamente asumido de adoptar, de conformidad con el Derecho 

Internacional y sus respectivas legislaciones internas, todas las medidas susceptibles de 

ser reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la 

bandera ilegal de las Islas Malvinas” (MERCOSUR, 2011). 

Al margen de sendas declaraciones, está debidamente comprobado el apoyo logístico y 

colaboración de los puertos de Uruguay a los barcos pesqueros chinos que operan en la 

zona externa adyacente a la ZEEA, como se ha mencionado ut supra. También a buques 

extranjeros que pescan en la región de las Islas Malvinas; además del trato no colaborativo 

con las autoridades argentinas en la persecución de embarcaciones, etcétera. Por eso, 

según la Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina (2022, p. 130), 

Argentina continúa trabajando con el gobierno de Uruguay en el ámbito bilateral a fin de 

profundizar la cooperación en temas oceánicos, explorando posibilidades en materia de 

 
9 Cabe aclarar que no se ha podido examinar las actas del Subcomité de Pesca, tomando conocimiento de 

las mismas a partir de la información proveniente del MARA de China y de la Cancillería y prensa 

argentinas. 
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investigación científica marina y en políticas de conservación y de lucha contra la pesca 

INDNR.  

Interesante es el caso la CELAC. Esta es una plataforma de diálogo importante en la 

medida que los países de América Latina y el Caribe (ALC) y China han instituido el 

Foro China-CELAC, pudiendo reunir a todos los estados costeros de la región y China. 

No obstante, tanto la Declaración de Punta Cana de 2017 como la Declaración de Buenos 

Aires de 2023 no incluyeron párrafo alguno relativo a la pesca. Solamente la declaración 

final de la VI Reunión celebrada en la ciudad de México en 2021 expresó que la CELAC 

espera alcanzar resultados positivos en la 12° Conferencia Ministerial de la OMC en 

2021, que contemple entre otros, acuerdos sobre subsidios a la pesca (CELAC. 2021). 

Por su parte, el artículo V, inciso 6, del Plan de Acción conjunta China-CELAC para la 

Cooperación en Áreas Clave (2022-2024) establece: 

Promover intercambios y cooperación pragmática en áreas como protección, 

conservación y restauración del ecosistema marino, prevención y mitigación de 

desastres marinos, economía oceánica sostenible e investigación científica en la 

Antártida. (Foro China-CELAC, 2021, s.p) 

Cabe recordar que en 2008 y 2016 China publicó dos Libros Blancos sobre ALC, ambos 

denominados Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe. En 

el primero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China (2008) 

planteó la cooperación en tecnología marítima y la inversión en pesquería. En el segundo, 

dicho ministerio sugiere:  

Explorar la cooperación China-ALC en la ciencia y tecnología oceanográficas, la 

protección ecológica, el cambio climático de los océanos y la prevención y 

reducción de desastres marítimos y llevar a cabo, según los casos, la explotación 

económica marítima para el feliz desarrollo de ambas partes en esa área. (Ministerio 

de Relaciones Exteriores de la República Popular China, 2016, s.p.). 

Como se observa, Argentina presta atención a las Naciones Unidas, sus organismos, y al 

Sistema del Tratado Antártico en el plano multilateral. Observa con beneplácito la firma 

del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca en el marco de la OMC y ha hecho poco uso 

de la CELAC y el MERCOSUR para tratar el asunto de la pesca INDNR en profundidad.  

En la CELAC, para cooperar con los países costeros de América Latina y el Caribe 

damnificados por las acciones de los buques chinos. En el MERCOSUR, para colaborar 

con Brasil frente al accionar de los barcos chinos en la denominada “milla 201”. 

Cambios adoptados por China luego de los incidentes 

Como consecuencia de los incidentes, las críticas locales a la industria pesquera y la 

presión externa10, el gobierno chino impuso varias medidas con miras a cumplir las 

normas y costumbres internacionales. En 2020 entró en vigor el nuevo Reglamento de la 

Pesca en Aguas Distantes, cuyo texto anterior databa de 2003. Además, como ya se 

mencionó, la flota pesquera disminuyó en el quinquenio 2016-2020; mientras que el Libro 

 
10 Por ejemplo, el XIV Plan Quinquenal de Desarrollo Pesquero afirma “El proteccionismo comercial 

mundial va en aumento, las disputas pesqueras relacionadas con el exterior son frecuentes, los Estados 

Unidos y Occidente están suprimiendo y restringiendo enérgicamente la pesca en aguas distantes de China, 

y el desarrollo de la pesca orientada a la exportación se ha vuelto más difícil.” (MARA, 2021a.) 
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Blanco de 2020 informa que China limitó el número de buques pesqueros en mares 

distantes a menos de 3.000 unidades. El XIV Plan Quinquenal, publicado en 2021, prevé 

“intensificar la renovación de embarcaciones pesqueras oceánicas y equipos marinos, 

enfocándose en implementar la renovación de embarcaciones pesqueras oceánicas 

antiguas.” (MARA, 2021ª, p. 13). 

El XIV Plan Quinquenal también se enfoca en “fortalecer la construcción de un sistema 

integral de supervisión de la pesca en alta mar que se centre en el monitoreo de la posición 

del barco, registros electrónicos de pesca, videovigilancia remota, supervisión de 

trasbordo en alta mar y trazabilidad del producto, así como mejorar el Programa Nacional 

de Observadores.” (MARA, 2021ª, p.  27) En abril de 2021, por primera vez China envió 

observadores a alta mar para inspeccionar las actividades de trasbordo (MARA, 2021b, 

s.p.).  

China implementó el sistema de evaluación de empresas pesqueras, otorgando puntaje en 

función del desempeño en distintos rubros. Entre 2016 y 2017, el MARA (2018a), bajo 

el lema de “tolerancia cero” sancionó 264 barcos de 78 empresas pesqueras, a quienes 

redujo 700 millones de yuanes en subsidios, canceló la operatoria de tres empresas y 

colocó cinco infractores en la “lista negra” de la actividad.  El barco “Hua Li 8” fue 

sancionado con la quita de la totalidad del subsidio del año 2017 (MARA, 2018a). En 

2018, el gobierno chino sancionó a 11 empresas pesqueras chinas (MARA, 2018a). Las 

tres empresas cuyos buques pesqueros entraron ilegalmente a la ZEEA en 2020 fueron 

también sancionadas (ver Tabla 5). 

Tabla 5. Puesto y puntaje de las tres compañías chinas cuyos barcos ingresaron a la 

ZEEA en 2020 

Años 2019-2021 

 
Rongcheng Haodangjia 

Ocean Fishery Co. Ltd. 

(Lu Rong Yuan Yu 606) 

Rongcheng City 

Rongyuan Fishery Co. 

Ltd. 

(Lu Rong Yuan Yu 668) 

Zhoushan Hongpu 

Ocean Fishery Co. Ltd. 

(Hong Pu 16) 

Año Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje 

2019 49 102 34 103.3 12 105 

2020 136 93,4 148 91.9 160 89,4 

2021 75 102 19 106 28 106 
Fuente: MARA. Resultados de la Evaluación Nacional de Desempeño de Empresas Pesqueras Oceánicas 

– Años 2019, 2020 y 2022. 

Listado total: 180 compañías chinas 

Desde 2020, China inició moratorias voluntarias de tres meses por año sobre la pesca de 

calamar (MARA, 2020b: 4). La misma se efectúa desde el 1º de julio al 30 de septiembre 

en el Atlántico suroccidental entre los 32 y 44 grados de latitud sur y los 48 y 60 grados 

de longitud oeste (MARA, 2020c: s/n). Esta veda fue reiterada en 2021 (MARA, 2021c: 

s/n) y continuada en 2022 y 2023 por los mismos tres meses y en la misma zona. Según 

un informe chino, “de julio a septiembre, los calamares argentinos acaban de terminar de 

desovar, y las aguas cerradas son sus principales áreas de desove y vida” (Gao, 2021, s.p). 

Este “modo de no molestar” de tres meses permite que el calamar individual crezca de 
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entre 0,1 y 1 centímetro a entre 5 y 10 centímetros, y que el peso aumente decenas de 

veces (Gao, 2021: s/n). Tales medidas protegen a los peces juveniles de ser atrapados, es 

decir, la idea es “atrapar a los grandes y soltar a los pequeños” (Gao, 2021, s.p.). 

En contrario, Roberto García Moritán, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores del 

ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino entre 2005 y 2008, considera que, 

desde fines de 2021, la flota pesquera de bandera china realizó pesca en el borde de la 

ZEEA, entre los paralelos 42 y 49 sur, pese al compromiso del gobierno de ese país de 

suspender la pesca del calamar en la milla 201 en época de cría y desove. (García Moritán, 

2022: s/n). Al respecto, el embajador expresa: 

De manera anticipada, han iniciado la zafra sin respetar el cronograma del Consejo 

Federal Pesquero de apertura del caladero (7 de enero pasado para la pesca del 

calamar entre los paralelos 49 y 52, y 21 de enero 2022 para el sur del paralelo 44) 

que, por motivos de sustentabilidad biológica del recurso, merece ser estrictamente 

observado incluso en la milla 201. (García Moritán, 2022, s.p).  

En tal sentido, se observa discordancia en el ámbito temporal de aplicación de la veda 

entre el Estado ribereño -Argentina- y la veda china. 

Finalmente, el XIV Plan Quinquenal chino, plantea “acelerar la construcción de bases 

integrales nacionales y en el extranjero para la pesca en aguas distantes. Apoyar la 

investigación y exploración de recursos pesqueros pelágicos, y promover la construcción 

de expediciones científicas de pesca polar.” (MARA, 2021ª, p. 13). 

Conclusión 

Desde 1985, ingresos ilegales a la ZEEA han sido realizados por buques de varias 

banderas, pero el incremento de las incursiones de pesqueros chinos es notorio en la 

segunda década del siglo XXI. Esto ha sido paralelo al crecimiento y modernización de 

la pesca en mares distantes y la política de transformar a China en una gran nación 

marítima. Incluso, existe una relación temporal entre el inicio y desarrollo de este objetivo 

de política exterior y la mayor ocurrencia de incidentes con buques de bandera china 

acaecidos en la ZEEA. La decisión del Partido Comunista Chino de acelerar la 

construcción de China como “una gran potencia marítima” (Xi, 2022) vislumbra la 

continuidad de la expansión del sector pesquero en aguas distantes. Al mismo tiempo, 

deberían finalizar las incursiones ilegales en la ZEEA siempre que los barcos chinos 

respeten la zona buffer de tres millas establecida por el MARA (2019: artículo 2). 

 

Evitando las incursiones ilegales a la ZEEA y colaborando con Argentina en el área de 

las Islas Malvinas, aun resta resolver los problemas en alta mar -en proximidades al límite 

externo de la ZEEA- y la pesca en el sector antártico argentino. Con la flota pesquera más 

grande del mundo, la capacidad depredadora de China carece de precedente histórico, con 

acciones extractivas, ilegales y destructivas de los recursos marinos. Por eso, es probable 

mitigar los incidentes con barcos chinos en la ZEEA, también cooperar con China en 

Malvinas, pero difícil ejercer el poder de policía más allá de las 200 millas si es que no 

existe una OROP, además del necesario respeto de China a la legislación establecida en 

la CONVEMAR y las propias medidas limitantes de la pesca INDNR que su gobierno 

pueda adoptar. En materia antártica, la expansión china ha sido constante desde 1984, 

creando infraestructura en el continente blanco que avizora su continuidad hacia futuro, 

aunque dada la lejanía desde su territorio continental, requiere del apoyo logístico de los 
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puertos de países próximos a la Antártida. China se opone a crear áreas marinas protegidas 

y defiende el beneficio universal, la gobernanza compartida o gobernanza mundial en la 

Antártida, en contradicción con los intereses de Argentina.  

 

Los países latinoamericanos entienden el accionar de la flota pesquera china como una 

nueva hipótesis de conflicto. Esta requiere de respuestas adecuadas, para disuadir las 

incursiones ilegales de barcos chinos en aguas nacionales, mantener el ejercicio de la 

soberanía marítima y recobrar los principios de igualdad y respeto mutuo en la relación. 

A esto se suma la diplomacia bilateral y multilateral. Sin embargo, Argentina no 

aprovechó la comunidad de intereses con países con costas en el océano Pacífico para 

unificar una acción colectiva hacia China, prefiriendo el diálogo bilateral a través de las 

reuniones del Subcomité de Pesca y otras acciones diplomáticas. 

 

Si bien Perú y Ecuador propulsaron el diálogo con países latinoamericanos del Pacífico 

para realizar acciones conjuntas, existen intereses comunes con Argentina contra la pesca 

ilegal. Incluso, llevado al extremo, la pesca furtiva china en aguas nacionales puede 

desafectar a estos países de los compromisos asumidos en los comunicados de 

establecimiento de relaciones diplomáticas. No obstante, los intereses compartidos y 

comunes con China impiden acciones drásticas hacia este país. Esto también puede ser 

visto como una forma de evitar la conflictividad con China en momentos de alta 

interdependencia comercial y financiera con el país asiático. 

 

Los estados latinoamericanos con costas en el Pacífico y el Atlántico deberían 

implementar una política común para coordinar acciones y cooperar internacionalmente. 

Argentina, Perú y Ecuador pueden liderar una iniciativa sudamericana tendiente a crear 

un régimen multilateral de diálogo, a fin de conversar con las autoridades chinas y evitar 

la pesca furtiva en la región. La CELAC es una plataforma adecuada, ya que alberga a 

todos los países de ALC. En particular, Argentina debe impedir la pesca INDNR en la 

ZEE; influir diplomáticamente a estados para que desistan de obtener permisos de pesca 

aprobados por las autoridades ilegales e ilegítimas de las Islas Malvinas; accionar en 

conjunto con los miembros del Tratado Antártico; y exigir el cumplimiento legal de las 

actividades de los barcos pesqueros en las zonas contiguas a las 200 millas marinas para 

el desarrollo de la pesca sustentable. 

 

El ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de las 

embajadas y consulados, también debería hacer uso de la diplomacia pública para 

informar a los ciudadanos chinos de las acciones de pesca INDNR de los buques chinos 

para, lentamente, concientizar a la población del daño ambiental e ictícola que se realiza. 

Al respecto, es poca la información crítica que aparece en la prensa y redes sociales 

chinas. En tal sentido, todo es válido: desde la negación del personal diplomático 

extranjero en China a comer productos marítimos propios de la región (entre ellos las 

célebres aletas de tiburones pescados en Ecuador y servidas en los banquetes oficiales) 

hasta la propaganda y difusión en redes sociales; así como la necesidad de certificar el 

origen de las especies. Incluso, instituciones sanitarias, como el SENASA, a través de las 

agregadurías agrícolas en China, debería fortalecer la exigencia de trazabilidad de los 

calamares y otros productos expedidos en el mercado chino, con el objeto de que el 

gobierno chino certifique su origen. Finalmente, como China es una superpotencia en 

materia de pesca oceánica, ha gestado una brecha asimétrica relevante con los países 

latinoamericanos que exige la revisión de los acuerdos de cooperación pesquera 

suscriptos, especialmente los beneficios que obtiene China en función de la reciprocidad. 
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En el caso de Argentina, requiere revisar las cláusulas del Acuerdo de Cooperación sobre 

Pesca de 2010. Entre ellas, sería de interés alcanzar, de común acuerdo, medidas de 

protección de las especies transzonales en las áreas adyacentes a la ZEEA a través de la 

creación de una zona buffer ampliamente extensa. 

 

En síntesis, los incidentes pesqueros en la ZEEA estuvieron relacionados con los riesgos 

asumidos por empresas chinas al desarrollar la pesca INDNR en zonas grises, veladas por 

aplicación laxa de medidas de control y sanciones por parte del gobierno chino. Como 

existe relación directa entre el gobierno chino y las compañías pesqueras, es indelegable 

su responsabilidad. Además, la sobredimensión del sector, la sobreexplotación y escasez 

de peces en mares adyacentes orientaron a las empresas a dedicarse a la pesca en océanos 

distantes. También la política marítima de China; el tamaño y desarrollo de su flota 

pesquera en aguas distantes; el consumo interno -impulsado por la alta participación de 

los productos ictícolas en la dieta china- y la exportación a terceros mercados hacen que 

China sea un depredador nato de los recursos ictícolas, debido a la necesidad de obtener 

la cada vez más escasa materia prima.  

 

La seguridad alimentaria o la construcción de China como gran potencia marítima no 

pueden ser esgrimidas como factores para desarrollar la pesca en mares distantes, 

especialmente cuando destruye el ecosistema marino próximo a otros países. Salvando 

las cuestiones técnicas y operativas de la pesca en aguas distantes, el accionar chino ha 

generado un nuevo tema conflictivo en la agenda de los países sudamericanos, 

especialmente en Argentina. Sin embargo, los incidentes pesqueros puede ser el punto de 

partida para que Argentina defina una política de estado en materia de pesca y, al mismo 

tiempo, coopere con la potencia asiática. 
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Una carta básica de navegación. Notas sobre la futura política 

exterior argentina. 
 

Eduardo Porrettia  

 

Resumen: Este artículo busca destacar las conclusiones derivadas del Ciclo de 

Entrevistas titulado "Consensos Básicos sobre la Futura Política Exterior Argentina", el 

cual proyecta perspectivas para el nuevo gobierno en el periodo 2024-2028. Después de 

realizar un breve repaso por la historia diplomática de Argentina, el estudio revela una 

serie de principios, postulados y características esenciales para una política exterior 

moderada y pragmática. El objetivo principal es alcanzar márgenes razonables de 

negociación, destacando el papel crucial que deberá desempeñar el cuerpo diplomático 

en el desarrollo de esta política exterior. 

Palabras clave: Política exterior Argentina, Relaciones bilaterales, diplomacia, 

Argentina  

Abstract: This article seeks to highlight the conclusions derived from the Interview 

Series entitled "Basic Consensus on the Future Argentine Foreign Policy", which projects 

perspectives for the new government in the period 2024-2028. After briefly reviewing 

Argentina's diplomatic history, the study reveals a series of principles, postulates and 

essential characteristics for a moderate and pragmatic foreign policy. The main objective 

is to achieve reasonable margins for negotiation, highlighting the crucial role that the 

diplomatic corps must play in the development of this foreign policy. 
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Introducción 

La política exterior de la Argentina (PEA) atravesó sucesivos ciclos de inserción 

internacional. En estos ciclos, la Argentina utilizó diferentes criterios de inserción hacia 

el mundo, en varios espacios geográficos, con cambiantes sistemas de creencias y 

desiguales niveles de coherencia. 

  

En esas estrategias de inserción internacional nuestro país fue influido tanto por factores 

externos (sistémicos y bilaterales) como por factores internos (la política doméstica, las 

FFAA, la crisis económica) que han condicionado la toma de decisión, generando 

constantes y rupturas. 

 

El primer ciclo de política exterior (1880-1930) tuvo una notable coherencia, con una 

relación funcional entre la estrategia diplomática y el modelo económico agro exportador, 

con vínculos especiales en Europa y Gran Bretaña y un marcado distanciamiento con los 

EUA, a partir de un modelo de “relación privilegiada” con el Reino Unido que se basaba 

en el paradigma alberdiano de priorizar las relaciones comerciales. 

La antesala del segundo ciclo (1930-46) se caracterizó por el aumento de la vinculación 

con América Latina en paralelo al esquema de comercio administrado con Gran Bretaña 

(simbolizado por el Tratado Roca-Runciman en 1933), en concordancia con el auge del 

proteccionismo y el creciente rol del Estado en la economía (tendencia simbolizada por 

el intento infructuoso Plan Pinedo de reactivación económica en 1940). 

El segundo ciclo de política exterior argentina (1946-1983) mantuvo una tendencia 

similar, con el auge del proteccionismo y una mayor injerencia del Estado en la economía, 

buscando un modelo industrializador de sustitución de importaciones que superara los 

límites del esquema agroexportador.  Ese modelo económico fue acompañado por una 

estrategia diplomática fue compartida tanto por el peronismo como por el anti-peronismo 

(Revolución Libertadora y Revolución Argentina) y los gobiernos no peronistas 

(Frondizi, Illia), en el auge de los nacionalismos desarrollistas, en una diplomacia basada 

en distintas versiones de la Tercera Posición. 

El tránsito hacia el tercer ciclo (1983-1989) mostró una política exterior que mantuvo las 

tradiciones y compartió las premisas dominantes de inserción argentina en el mundo: 

acentuar la cooperación con América Latina, mostrar coincidencias esenciales, así como 

diferencias programáticas con Washington. 

El tercer ciclo (1989-2001) tuvo un contexto internacional diferente, con el fin de la 

guerra fría y el auge indiscutido de los Estados Unidos y de Occidente en el escenario 

internacional, así como la extensión de la democracia hacia nuevas geografías. El –así 

denominado- giro copernicano de la política exterior argentina durante el menemismo 

fue inusitado, coherente y persistente.   

Con un estilo sobrio, la diplomacia del breve gobierno de la Alianza (1999-2001) 

conservó los lineamientos en materia de inserción internacional. La estrategia diplomática 

de los tres gobiernos kirchneristas mantuvo características propias del tercer ciclo, ya que 

–aún con matices y formas particulares- se mantuvieron ejes centrales de la política 

exterior. Sin embargo, hubo una marcada diferencia de estilo diplomático, en base a una 
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visión autonomista-industrialista de la política, en el auge del híper-presidencialismo 

diplomático regional. 

El gobierno de Mauricio Macri marcó una ruptura, bajo lineamientos de pragmatismo y 

desideologización, buscando una relación especial con los EEUU y Occidente, con 

énfasis en la diplomacia comercial y un relacionamiento global ordenado a partir de 

nítidos círculos concéntricos. Con matices, el gobierno de Alberto Fernández mostró 

similitudes a las administraciones kirchneristas, mostrando un dinamismo pragmático en 

la política exterior y un marcado acercamiento a China, en medio de una desafiante 

coyuntura internacional. 

La futura política exterior 
 

Ante la inminencia de un nuevo gobierno, hemos intentado prefigurar algunos 

lineamientos de una eventual futura diplomacia argentina al considerar no sólo diferentes 

diagnósticos sobre la realidad local y global, sino también atendiendo a los recursos con 

que se cuenta para la inserción internacional, incluyendo la dimensión de algunos asuntos 

prácticos (que suelen estar fuera del análisis teórico, tales como recursos humanos y 

presupuesto) de modo de tener un panorama no sólo especulativo sino realista de cómo 

enfrentar los desafíos presentes y futuros. 

 

Este trabajo busca conjeturar las principales variables del escenario internacional con que 

deberá enfrentarse nuestro país, así como pensar la estrategia nacional de inserción ante 

dicho escenario.  Con dicho objetivo, se llevaron a cabo un ciclo de entrevistas a un grupo 

de académicos, diplomáticos y políticos vinculados con la PEA, de modo de combinar 

perspectivas teóricas con experiencias prácticas. 

Entrevistas 

 
Se realizaron una cantidad de 15 preguntas a seis entrevistados, referentes de la política 

exterior. A continuación, se comparte la infografía correspondiente a las respuestas de los 

entrevistado:  
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A continuación, se presentarán los resultados del ciclo de entrevistas. En el siguiente 

cuadro hemos identificado una serie de coincidencias entre todos o la mayoría de los 

entrevistados:  
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• Foco. 

La importancia de contar –de manera consensuada- con un mapamundi 

restringido, esto es, una serie de temáticas, agendas, regiones y/o países a los que 

dedicar la mayor energía y recursos diplomáticos. 

• Integración regional. 

La oferta de integración regional, incluyendo al Mercosur, debe ser considerada 

de manera pragmática, evitando espacios institucionales superpuestos. 

• DDHH. 

• El prestigio internacional argentino en materia de DDHH debe preservarse frente 

al aumento de regímenes autocráticos, moderando las posturas en combinación 

con los intereses nacionales. 

• Comercio e inversiones. 

La Cancillería tiene un rol clave en la captación de inversiones y la promoción de 

exportaciones. Se debe coordinar con otras agencias estatales, pero fuera de las 

fronteras, la Cancillería debe tener protagonismo. 

• Rol del ISEN. 

El rol del ISEN en la selección y formación de diplomáticos sigue siendo 

fundamental. 

• Ingreso al ISEN. 

Para el ingreso se debería combinar el criterio de mérito académico con otras 

variables. 

• Presupuesto. 

Aunque el presupuesto de la Cancillería es exiguo, su aumento y utilización 

requiere de una reflexión preliminar. 

• Experiencias positivas.  

Estrategias pasadas valorables:  el accionar en materia de DDHH, la Cuestión 

Malvinas, el interés por el Atlántico Sur, la creación/consolidación del Mercosur 

y el acuerdo nuclear con Brasil.  

• Defensa y seguridad. 

Es imperiosa la coordinación intergubernamental en materia de defensa y 

seguridad. 

• Malvinas. 

El reclamo por Malvinas debe persistir, en soledad y/o en coordinación con una 

política integral sobre el Atlántico sur. 

• Disputa hegemónica. 

La Argentina no debe involucrarse en la disputa hegemónica entre EEUU y China. 

• Soft power. 

Las estrategias de softpower son herramientas valiosas para la diplomacia 

argentina. 

• Desarrollo. 

La agenda de desarrollo debe combinar perspectivas (género y otros enfoques), 

pero la pobreza y la desigualdad son prioritarias. 

• Agenda 2030. 

La agenda 2030 es el marco apropiado para la estrategia nacional de desarrollo. 

Existe un nítido interés en vincular la futura PEA a la agenda nacional de 

desarrollo.  

• Entidades sub nacionales. 

Las entidades sub nacionales deben vincularse con el exterior, pero la cancillería 

debe coordinar esfuerzos. 
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Comentario y apreciaciones sobre el futuro de la política exterior 
 

Luego de varios procesos internos y globales, la PEA parece entrar en una coda del cuarto 

ciclo de inserción internacional. En esa etapa podría tener un fuerte sesgo de moderación 

y pragmatismo. Al mismo tiempo, nuestra diplomacia debería evitar el seguidismo, 

procurando márgenes razonables de negociación, en los términos de la autonomía 

relacional sugerida por Russell y Toklatián, sin por ello caer en desafíos inconducentes.  

 

Asimismo, la futura PEA debería diseñarse considerando que las sucesivas crisis internas 

han generado una creciente irrelevancia internacional, evitando intentos de diplomacia de 

poder sin poder y ajustando su agenda a una serie de objetivos específicos. 

Así, la futura diplomacia argentina podría contar con las siguientes características: 

 

• Tener como prioridad absoluta la agenda de desarrollo, con foco en la reducción 

de la pobreza y la disminución de la inequidad social, utilizando las oportunidades 

que brinda el escenario internacional. Todo otro asunto debe estar subordinado a 

esa prioridad.  

• Procurar objetivos de eficiencia social paretiana, considerando los recursos 

materiales y simbólicos con que cuenta nuestro país y el proceso de irrelevancia 

internacional iniciado en 1975. Dado los recursos y los desafíos, mantener el foco 

en un menor número de asuntos podría mejorar la performance en el exterior. 

• El reclamo por la disputa de soberanía en torno a la Cuestión Malvinas debe 

mantenerse, pero en el marco de una mirada integral sobre el Atlántico Sur. 

• Para la selección de futuros diplomáticos deberían considerarse distintas variables 

(género, origen geográfico, condiciones personales) pero el mérito académico 

seguirá ofreciendo parámetros objetivos de competencia.  

• La identidad político-cultural de un país es relevante  para la política exterior. 

Argentina es un país occidental, por lo que su política exterior debe procurar el 

respeto por las libertades civiles y políticas, el estado de derecho, la convivencia 

étnico-religiosa y el pluralismo ideológico.  

• Argentina es un país periférico, inserto geográfica y culturalmente en América 

Latina, por lo que su vinculación al mundo debe iniciarse a partir de la región. 

Como país subdesarrollado debe bregar por los principios del comercio 

internacional impulsados por la OMC.  

• Esa vinculación no debe limitarse a asuntos económico-comerciales, por lo que 

nuestro país deberá estar atento a los procesos y liderazgos generados en el sur 

global, teniendo en consideración su condición de miembro del G-20. El mismo 

criterio de equilibrio podría conducir a una estrategia de inserción múltiple, que 

evite pronunciarse ante la disputa hegemónica entre los EEUU y China, valorando 

ventajas según la agenda y temática. 

 

Nuestra prioridad principal: el servicio exterior. 
 

La futura PEA debería estar conformada alrededor de una serie de consensos político-

institucionales del estado del mundo y de la Argentina, para la ordenación de una agenda 

básica de prioridades, logrado a través de un debate constructivo por todo el arco político-

académico. 
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En términos prácticos, el servicio que presta la cancillería debe ser revisado, generando 

mecanismos que permitan interactuar entre distintos actores de la política y la economía 

nacional con el escenario internacional.  

 

La interacción con las entidades sub-nacionales debe auspiciarse, con una cancillería 

como coordinadora para alcanzar cierto grado de coherencia. La promoción de los 

DDHH, así como el enfoque transversal de género son asuntos que deberían mantener su 

relevancia por varios motivos: forman parte del acervo de la diplomacia argentina, están 

vinculados con la identidad nacional, formar parte de la agenda de desarrollo y la 

Argentina es relevante en ese campo. 

 

El rol del diplomático en el exterior debería mantener cierta diversidad en sus tareas, pero 

su trabajo requiere del establecimiento de prioridades claras. En el caso de la diplomacia 

multilateral se debería reducir el número de temáticas a seguir, re perfilando el rol 

argentino con foco en asuntos en los que la identidad nacional está en juego, la Argentina 

goza de prestigio y capacidades en esa agenda (como algunas temáticas jurídicas, género 

o DDHH) o tiene necesidades específicas (desarrollo sustentable, comercio 

internacional).  

Sin dejar de participar en el debate colectivo sobre distintas agendas ni abandonar la 

presencia argentina en organizaciones regionales y globales, la labor de la diplomacia 

debería enfocarse en identificar y aprovechar los recursos de las agencias, fondos y 

programas del sistema global, así como en obtener beneficios concretos de distintos 

mecanismos del sistema multilateral de cooperación al desarrollo. Del mismo modo, tras 

alcanzar un consenso político interno, el uso de recursos provenientes de la banca 

financiera regional debe enfocarse en la agenda nacional de desarrollo.  

 

En el caso de la diplomacia bilateral, las funcionarias y los funcionarios deberían 

concentrar sus esfuerzos en producir información sofisticada sobre la situación en el 

terreno, generando valor agregado al contar con un diplomático en el destino.  Para ello, 

la formación académica es indispensable, no sólo en los primeros años de la carrera. 

 

Las embajadas argentinas deberían interactuar con los actores político-económicos 

locales para potenciar la relevancia argentina en el lugar, abierta a diferentes actores y 

vinculadas a agendas locales, generando un espacio de encuentro y visibilizando el rol 

argentino en el terreno.   

 

En materia de promoción del comercio exterior y de captación de inversiones, las 

embajadas deben convertirse en plataformas de encuentros, con flexibilidad para 

adaptarse a escenarios cambiantes. Las embajadas deberían jugar un rol de crítica 

importancia en la identificación de oportunidades, proveyendo una lectura actualizada del 

mercado local desde el terreno. Sin embargo, para comprender asertivamente la 

performance de una sede diplomática en el balance comercial bilateral, resultará necesario 

tomar en consideración que la evolución del comercio bilateral depende de variables 

sistemáticas y de factores macroeconómicos.  

 

Finalmente, el trabajo del diplomático debería concentrarse en el impacto concreto de su 

labor en las necesidades de los ciudadanos argentinos, definidas a partir de un criterio 

consensuado y con base en la apropiación nacional de las prioridades establecidas por la 

agenda 2030. El accionar de los funcionarios deberá reconocer la lógica estructural de las 

asimetrías del escenario internacional, buscando ampliar el espacio político de la futura 
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diplomacia argentina a partir de ciertas prácticas que fortalezcan las capacidades estatales, 

así como un uso eficiente de recursos materiales y simbólicos de poder para implementar 

una política pública cuyo objetivo principal sea el desarrollo inclusivo y sustentable.  

 

Conclusión  

En este análisis prospectivo sobre la futura diplomacia argentina, se ha buscado ir más 

allá de la especulación teórica para ofrecer un enfoque realista, considerando tanto 

diagnósticos locales como globales, así como los recursos prácticos disponibles. Las 

entrevistas a académicos, diplomáticos y políticos vinculados con la Política Exterior 

Argentina (PEA) han permitido combinar perspectivas teóricas con experiencias 

prácticas, estableciendo así un panorama completo. 

La propuesta destaca la necesidad de priorizar la agenda de desarrollo, enfocándose en la 

reducción de la pobreza y la disminución de la inequidad social. Este enfoque estratégico 

busca eficiencia social paretiana, reconociendo los recursos materiales y simbólicos de 

Argentina. Aunque se insiste en mantener el reclamo por la soberanía de las Malvinas, se 

sugiere abordarlo dentro de una mirada integral sobre el Atlántico Sur. 

La identidad político-cultural de Argentina, como país occidental en América Latina, 

debe guiar la política exterior, promoviendo el respeto por las libertades civiles, el estado 

de derecho y el pluralismo ideológico. 

Además, se destaca la importancia de iniciar la vinculación al mundo a partir de la región 

y del compromiso con los principios del comercio internacional. La estrategia de 

inserción múltiple se erige como un enfoque equilibrado, evitando pronunciarse en la 

disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, y valorando ventajas según la agenda 

y temática. 

En términos prácticos, se propone una revisión del servicio que presta la cancillería, 

promoviendo mecanismos que faciliten la interacción entre diversos actores políticos y 

económicos nacionales con el escenario internacional. La interacción con entidades 

subnacionales se considera esencial, con la cancillería actuando como intermediario para 

lograr coherencia. La promoción de los derechos humanos y el enfoque de género deben 

mantenerse como prioritarios, dados su vínculo con la identidad nacional y su relevancia 

en la agenda de desarrollo. 

En resumen, la navegación de la PEA debería basarse en consensos político-

institucionales, logrados mediante un debate constructivo en todo el arco político-

académico. Este enfoque reflejará una diplomacia argentina reflexiva y efectiva, capaz de 

enfrentar los desafíos presentes y futuros con visión estratégica y compromiso con el 

desarrollo y la equidad. 
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Revisiting China-Latin American Relations: A Contemporary 

Approach 
 

Gabriel Rached y Fabiana de Oliveira  

 

Abstract: The article explores the evolving dynamics between China and Latin America 

in the 21st century, marking a significant shift in their relations. The complexity of Latin 

America's diverse realities, coupled with common regional efforts to redefine global 

engagement, is examined, with a focus on China's pivotal role. The study traces Latin 

America's historical ties to the United States and the recent diversification of partnerships, 

especially post-2008 financial crisis. This highlights a growing influence of the Asia-

Pacific region, notably China, evident in intensified trade, investment, and cooperation 

ties including the efforts reached within international organizations. The investigation 

concludes that, besides the numerous challenges addressed, Latin American countries will 

benefit from the relationship with China if they navigate it purposefully and seek mutually 

beneficial agendas. 

Key words: China, Latin America, Foreing Policy, International Relations 

Resumen: El artículo explora la dinámica en evolución entre China y América Latina en 

el siglo XXI, marcando un cambio significativo en sus relaciones. Se examina la 

complejidad de las diversas realidades de América Latina, junto con los esfuerzos 

regionales comunes para redefinir el compromiso global, centrándose en el papel 

fundamental de China. El estudio rastrea los vínculos históricos de América Latina con 

Estados Unidos y la reciente diversificación de asociaciones, especialmente después de 

la crisis financiera de 2008. Esto pone de relieve una creciente influencia de la región de 

Asia y el Pacífico, en particular China, evidente en la intensificación de los vínculos 

comerciales, de inversión y de cooperación, incluidos los esfuerzos alcanzados dentro de 

las organizaciones internacionales. La investigación concluye que, además de los 

numerosos desafíos abordados, los países latinoamericanos se beneficiarán de la relación 

con China si la navegan con determinación y buscan agendas mutuamente beneficiosas. 

Key words: China, América Latina, Política Exterior, Relaciones internacionales
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The beginning of the 21st century witnessed a shift in Chinese and Latin American 

relations to new dimensions as an unprecedented rapprochement has been established 

between these actors. Understanding the processes underway in Latin America and how 

these dynamics impact and are reflected in the expansion of relations with China is not a 

simple task. Despite representing a concrete component, the heterogeneity of the distinct 

realities present in the subcontinent coexists simultaneously with aspects that are common 

among the countries of a region that has been pursuing, through agreements and 

organisations, modalities of action to outline a new insertion on a regional scale with 

China as a relevant player in this dynamic. 

The efforts undertaken by Latin American countries to revisit their position on the 

international scene are longstanding and are justified not only by historical ties and the 

similarity of their insertion profile on the global stage but also due to the important 

challenges they share. 

In recent decades – especially in the period after World War II – Latin America has been 

associated with the idea of forming a relationship that is highly dependent on the United 

States (US) foreign policy agenda, even though it has, at different times, sought to 

diversify its strategic partnerships. Recently, especially in the 2000s and, specifically after 

the 2008 financial crisis, this scenario has been changing through new agreements and 

partnerships, denoting a new modality of international insertion in the region. This article 

intends to address this topic, denoting throughout its development how these new trends 

can have repercussions, inclusively regarding the region's representativeness in the global 

governance scope. 

Although Latin American countries' relations with European nations and the US remain 

highly important, the initial two decades of the 21st century have revealed limitations that 

are challenging to overcome - particularly concerning the trade sphere (Russel & 

Tokatlian, 2013). In this context, a new diplomatic axis has emerged, demonstrating 

considerable attractiveness while presenting a range of new challenges for Latin 

American countries: the Asia-Pacific region, with a particular emphasis on China. 

Since the 2000s, relations between China and Latin America have experienced an 

unprecedented boost, especially due to the intensification of trade, investment and 

cooperation ties, entering into a new phase within Chinese economic diplomacy in this 

region. This dynamisation of new spaces can also be observed from an institutional point 

of view through the greater presence of Chinese initiatives and organisations in the region, 

such as: the Belt and Road Initiative (BRI), the Asian Infrastructure Investment Bank 

(AIIB), the Asia Development Bank (ADB), and the New Development Bank (NDB-

BRICS Bank). 

This quantitative and qualitative improvement in relations co-occurred as China 

consolidated its position as a global economic power and emerged as a reliable market 

for Latin American primary product exports. At the same time, there was a rapid 

expansion of Chinese foreign direct investment in the region, notably directed towards 

sectors like infrastructure and energy.  

The Chinese presence in Latin America gained further traction after the international 

financial crisis in 2008, when its economic diplomacy focused mainly on Venezuela and 

the largest economies in South America, Brazil and Argentina. In the Venezuelan case, 

the nation deepened its ties with China upon Hugo Chávez's rise to power (1999-2013). 
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Chávez initiated a diversification of partnerships, moving away from the traditional 

alliance with the US, and adopted an international position in defence of a multipolar 

global order. As of 2001, China and Venezuela established a "strategic partnership for 

common development" and created a China-Venezuela High-Level Joint Commission to 

build a bilateral cooperation agenda encompassing investments and enhanced trade 

relations (Venezuela, 2023).   

As a result of these strategic relations, Venezuela was the main destination for Chinese 

investment between 2005 and 2020, receiving more than US$ 60 billion in this period 

(Lopes Filho et al., 2022). This substantial sum has led many analysts to emphasise the 

risk of Venezuela falling into a "debt trap", asserting that China's primary objective in 

current Sino-Venezuelan relations is to assist in reactivating the Venezuelan economy to 

ensure repayment of the debts accrued by the South American nation. Nevertheless, 

Castillo (2020) argues that Beijing's ongoing support for Caracas is also due to several 

other factors, notably including China's privileged access to Venezuelan mineral and 

energy resources. Consequently, according to the author, China sees its Latin American 

partners within a broader strategic framework.  

Brazil, in turn, distinguishes itself by maintaining a relationship with China that extends 

beyond trade and investment to encompass more strategic elements, such as cooperation 

on various international relations agendas. Besides being partners in the BRICS and, 

consequently, in the New Development Bank (NDB), Brazil and China are also allies in 

informal arrangements like BASIC, which aims to build a platform to promote the 

positions and interests of recently industrialised nations concerning the global 

environmental agenda. In addition, since 2009, China has been Brazil's primary trading 

partner, and both countries have a comprehensive and diverse cooperation agenda 

covering sectors such as trade, industry, infrastructure, communication, innovation, and 

technology (Brazil, 2023).  

In addition to these key partnerships, whose origins date back to the 1970s, China has 

also become an important partner for Latin American nations traditionally more aligned 

with the US, such as the Andean countries. For instance, Sino-Chilean relations were 

strengthened following the signing of a free trade agreement (FTA) in 2006, which 

elevated Chile to the status of China's third-largest trading partner in Latin America and 

the most important supplier of copper to the Asian country (Lopes Filho et al., 2022). 

Having also ratified an FTA with China in 2009, Peru has attracted substantial Chinese 

investments in the mining and infrastructure sectors. Notably, this includes the 

construction of a mega-port in Chancay by the Chinese state-owned company Cosco 

Shipping Ports, a project that has faced severe criticism from environmental activists. 

Colombia is the sole country in the Andean region without established strategic relations 

with China. As the US's main partner in South America, Colombia has different financial 

and military cooperation mechanisms with Washington and, although Colombia has 

increased the volume of its trade with China, it is a marginal recipient of Chinese 

investment (Lopes Filho et al., 2022). Conversely, Ecuador maintains a relationship with 

China that is more multifaceted. The country was the third largest destination for Chinese 

investment in Latin America between 2005 and 2020, but since the election of Lenin 

Moreno, Ecuador has adopted a pendulum stance in the face of disputes between the US 

and China. Ecuador has deepened its cooperation with China, exemplified by its 

membership in the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) since 2019. 

Concurrently, this South American nation succumbed to US pressure by excluding 
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Chinese companies from participating in Ecuador's 5G network tenders in exchange for 

securing a $6.5 billion loan from the International Monetary Fund (IMF) (ibid). 

The substantial growth in trade relations between Mexico and China is worth mentioning, 

which reached a record value of US$100 billion in 2021 (Cantú Hernández, 2022). 

Nevertheless, this trade is highly deficitary for Mexico because it reflects the dynamics 

of two economies with a low level of complementarity and because it is intra-industrial 

in nature, based mainly on Chinese exports of inputs and intermediate goods that serve 

the purpose of connecting China to North American production chains (Lopes Filho et 

al., 2022). The increase in tensions resulting from the 'trade war' between the US and 

China, which commenced during the administration of Donald Trump, coupled with the 

ongoing trend of nearshoring, has led Mexico to emerge as the primary trading partner of 

the US. In the first four months of 2023, trade between the US and Mexico totalled 

US$157 billion, with a surplus of US$50 billion for the latter (Amâncio, 2023).   

Hence, the remarkable qualitative and quantitative advancement in relations between 

Latin America and China over recent decades is undeniable. Trade with the region surged 

from slightly over US$12 billion in 2000 to US$296 billion in 2020 (Lopes Filho et al., 

2022). Concurrently, numerous cooperation mechanisms have been implemented in the 

last two decades, notably the China-CELAC Forum, created in 2015, and the accession 

of 20 Latin American countries to the Belt and Road Initiative (BRI), a Chinese initiative 

encompassing a series of projects aimed at fostering China's development and enhancing 

its economic and trade relations with neighbouring Asian nations, later evolving to 

achieve global dimensions.  

While the trade and investment figures draw attention, Latin America's alliance with 

China extends beyond economic interests. This strategic partnership is also based on a 

substantial convergence between the international positions taken by Beijing and the 

traditional values of Latin American diplomacy: advocating for multipolarity, 

multilateralism and non-interventionism. These values starkly contrast with the 

interventionism and unilateralism that, for a long time, characterised US foreign policy 

towards Latin America.  

However, Latin America's historical ties with Washington and the increasingly tense US-

China relations are factors that have contributed to the region becoming an important 

terrain in the disputes for greater influence between these two powers. An illustration of 

this is the aforementioned technological competition between the US and China 

concerning leadership in developing infrastructure for fifth-generation mobile internet 

networks, commonly referred to as 5G. As highlighted by Pautasso et al. (2021), 5G 

networks are an integral part of China's Made in China 2025 policy, which also includes 

other advanced technologies such as ocean engineering or cyber security tools.  

While China holds 40% of the patents for 5G technology, the US has pressured Latin 

American countries to exclude China's Huawei, a leader in the sector, from public tenders 

in telecommunications infrastructure (ibid). An example of this was the decision by Costa 

Rica - the first Central American nation to establish diplomatic relations with China - to 

ban companies with Chinese capital from participating in a project to develop a fifth-

generation telecommunications network. This decision was based on the argument that 

China, as a non-signatory to the 2001 Budapest Convention on cybersecurity, represents 

a potential risk factor for Costa Rican cybersecurity (Murillo, 2023). 
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While strengthening ties between China and Latin America offers the latter a range of 

advantages and opportunities, as previously outlined, it also brings forth several 

challenges and contradictions. These challenges include the region's growing dependence 

on Beijing, the rapid expansion of the region's indebtedness to Chinese financing 

mechanisms such as the China Exim-Bank and the Chinese Development Bank (CDB), 

and the heightened impact of the trade dynamics between Latin America and China on 

the issue of reprimarisation of Latin American exports. 

From the point of view of strategic alliances, it is possible to observe that the space 

traditionally occupied by the US in the region is being re-dimensioned. If, on the one 

hand, Latin America's place in the US foreign policy agenda has been losing weight since 

the early 2000s, at the same time, China's economic presence in the region has been taking 

up more and more space, bringing with it new configurations in terms of partnerships in 

this area. 

It can be said that the platform of the Global South and the latent urgency of Latin 

American countries to re-discuss their international insertion in terms of participation and 

representation within the global governance framework is back on the scene, amidst the 

bargaining table that follows the dynamism of the international system. In this respect, 

the elements that have emerged lead us to understand that China's presence in the region 

is in a process of rapid expansion, increasingly seeking to broaden the range of 

partnerships on different fronts, both in economic and diplomatic terms as well as 

academic and cultural spheres. 

For the region, the greatest interest in the process of expanding Chinese participation in 

the subcontinent consists of establishing a purposeful and mutually beneficial agenda, 

through which ties can be established in a harmonious and complementary way, with 

improvements in relations that can bring achievements to both sides. In this sense, it is 

important to expand the scope of these partnerships and their potentialities beyond an 

agro export-led programme. This can be achieved by establishing new complementarities, 

seeking to boost agreements and coordination that have repercussions not only in the 

domestic and regional spheres, but also at the global level. 
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Resumen: El artículo realiza un análisis de la relación bilateral entre Argentina y China 

en el contexto de las recientes elecciones presidenciales. Se sostiene que, para distintos 

actores influyentes, el gigante asiático se presenta como una oportunidad para algunos o 

una amenaza para otros. Luego de resaltar los postulados más importantes del gobierno 

entrante en la temática, se concluye que se debe recalibrar la relación con China para 

fomentar el desarrollo de sus entramados productivos. 
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Abstract: The article analyzes the bilateral relationship between Argentina and China in 

the context of the recent presidential elections. It is argued that, for different influential 

actors, the Asian giant is presented as an opportunity for some or a threat for others. After 

highlighting the most important postulates of the incoming government on the subject, it 

is concluded that the relationship with China must be recalibrated to promote the 

development of its productive networks. 
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Las recientes elecciones presidenciales en nuestro país incluyeron un debate sobre el 

futuro de las relaciones bilaterales con China. China es actualmente el segundo socio 

comercial de nuestro país.  Es también el principal financista de los grandes proyectos de 

infraestructura en energía y transporte. La relación bilateral se ha consolidado y 

diversificado en los últimos 20 años, desde la firma del acuerdo de la Asociación 

Estratégica en 2004 y su elevación a Asociación Estratégica Integral en 2014, y se 

profundizó aún más con la firma del Memorando de ingreso a la Iniciativa de la Franja y 

la Ruta a comienzos de 20221.  Si bien estos acuerdos permitieron incrementar los 

intercambios comerciales y multiplicar las áreas de intercambio en ámbitos como la 

ciencia y tecnología, la educación superior, la cultura, el turismo y el deporte, también 

han generado discusiones profundas sobre el modelo de inserción de la Argentina en el 

nuevo escenario internacional, tanto en los medios de comunicación masiva como en los 

círculos académicos especializados. Más aún, estas discusiones permearon los debates 

sobre la política exterior argentina a lo largo de este año electoral, generando cierta 

preocupación entre analistas y tomadores de decisiones en ambos países.  

Basta con repasar algunos ejemplos recientes para dar cuenta de cómo distintos actores 

presentan la relación de nuestro país con China como una oportunidad para el crecimiento 

y el desarrollo en una apuesta por un orden mundial multipolar, o bien como una amenaza 

a la autonomía política y la independencia económica. En este sentido, se puede percibir 

la “grieta” respecto a cómo interpretar a China y sus intereses en la región. Esta 

discrepancia se ve reflejada en los distintos medios masivos, cuyo sesgo afecta tanto su 

visión de la política interna como exterior. En medios afines a las políticas de gobiernos 

justicialistas, se presenta la cooperación con China como motor de proyectos necesarios 

para el desarrollo nacional, y se enfatiza las agendas compartidas en el plano 

internacional. En especial, la TV Pública, el periódico Pagina 12 o la señal C5N. La 

segunda postura puede verse en diversas notas publicadas en los principales medios de 

alcance nacional y regional, entre los que destacan periódicos de gran circulación como 

Infobae o La Nación, en los que a menudo se advierte sobre los potenciales riesgos de 

mantener vínculos tan cercanos con Beijing. Una nota reciente en el diario La Nación 

hace un recuento de algunos de los principales aspectos de la relación bilateral entre 

Argentina y China a la vez que advertía sobre los riesgos que supone para un país como 

la Argentina “vincular infraestructuras críticas y su solidez financiera a un gobierno 

extranjero tan fuerte como el chino.” (Puig de la Bellacasa, 28 de junio de 2023). En la 

producción académica, el sesgo es mucho menos marcado, si bien se observa una 

tendencia a enfatizar alternativamente los problemas y los beneficios de la relación 

bilateral con China según el posicionamiento en temas de política interna.   

Ciertamente, las advertencias sobre el cuidado en el relacionamiento con China no 

carecen de fundamentos. En primer lugar, porque es evidente que la relación de nuestro 

país con China es estructuralmente asimétrica. En términos económicos, China es el 

segundo estado más poblado del planeta, es la segunda economía en términos del PBI 

total, y es uno de los principales productores y exportadores productos de alta tecnología, 

incluyendo celulares, computadoras, y automóviles eléctricos. En este sentido, la balanza 

comercial bilateral no solo es altamente deficitaria para nuestro país, sino que también 

pone de manifiesto la matriz tecnológica desigual de los intercambios, dado que, mientras 

que nuestras exportaciones a China se componen mayormente de productos primarios, 

las importaciones desde China se caracterizan por el alto contenido de valor agregado. 

 
1 Texto completo disponible en: 

https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=kqWmlZg=&tipo=kg==&id=kp6ql5w

=&caso=pdf  

https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=kqWmlZg=&tipo=kg==&id=kp6ql5w=&caso=pdf
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=kqWmlZg=&tipo=kg==&id=kp6ql5w=&caso=pdf
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Estas asimetrías y sus efectos han sido tratadas en profundidad en los distintos artículos 

que componen los dos volúmenes del presente número de la Revista, con el objetivo de 

promover los debates acerca de la política exterior argentina en un contexto de tensión y 

transformación en el sistema internacional. 

En los meses de octubre y noviembre del 2023, Argentina celebró las dos rondas de 

elecciones presidenciales que dieron como ganador a Javier Milei, fundador y referente 

del partido político “La Libertad Avanza”, frente al candidato oficialista y Ministro de 

Economía del gobierno de Alberto Fernández, Sergio T. Massa. En sus apariciones 

mediáticas durante la campaña, Milei expresó reiteradamente sus críticas al sistema 

político y social de China, incluso llegó a decir que podía prescindir del vínculo comercial 

con China y suplantarlo con “transacciones con el lado civilizado de la vida” (sic), el cual 

definió, tras la repregunta de su interlocutor, como “Occidente”, para luego aclarar que él 

no estaba dispuesto a hacer “transacciones con comunistas” (Página 12, 22 de octubre de 

2021).   

En las semanas previas a la segunda vuelta electoral, tanto Javier Milei como algunos de 

sus colaboradores más cercanos hicieron hincapié en que la relación comercial con China 

podía continuar con normalidad aún si las relaciones diplomáticas se tornaran más 

distantes, ya que la llevan adelante sectores productivos privados que no requieren de la 

acción de los estados. En el tercer debate presidencial, reafirmó esta idea, expresando 

que, si China dejara de comprar su parte de las exportaciones argentinas, estas 

tranquilamente podrían encontrar otros mercados (Televisión Pública, s.f.)2. Cabe 

recordar que, en ese contexto, Milei llegó incluso a plantear la posibilidad de romper 

relaciones con Brasil, el principal socio comercial de nuestro país (Ámbito (9 de 

noviembre de 2023).  

En la semana previa a asumir su cargo de Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto de la administración de Javier Milei, Diana Mondino indicó que las 

relaciones comerciales con China iban a seguir su curso, pero que se daría fin a los 

“contactos secretos” entre ambos estados (La nación, 21 de noviembre de 2023). La 

lectura que se desprende de las declaraciones en la campaña electoral y las acciones en 

estos primeros días de gobierno es que la administración Milei intentará mantener 

relaciones cordiales con la RPCh, mientras que buscará fortalecer los vínculos políticos 

con los Estados Unidos, la Unión Europea, y otros estados que considera “democracias 

liberales”. De hecho, según trascendió en distintos medios, el día siguiente de asumir, el 

nuevo presidente solicitó avanzar en el swap, el intercambio de divisas entre los bancos 

centrales de ambos países, que había sido acordado en los últimos meses de la 

administración de Alberto Fernández (Rosenberg, 12 de diciembre de 2023; Ámbito, 18 

de octubre 2023). 

En un artículo reciente, el especialista Juan Pablo Laporte (11 de septiembre de 2023) 

señalaba la reconfiguración de un escenario mundial en cuatro grandes espacios, uno 

liderado por los Estados Unidos, uno por la Unión Europea, otro por China en el Asia 

Pacífico, y el “Sur Global”, espacio más bien descentrado. Cada uno de estos espacios 

cuenta con sus propias instituciones para el financiamiento de proyectos de desarrollo al 

que podrían acceder otros países según su voluntad de asociarse a estos espacios y su 

capacidad para negociar beneficios a partir de esta asociación. Según Laporte es “[e]n ese 

cuadrante se encuentra el verdadero tablero del poder y es sobre el cual la Argentina debe 

diseñar una política exterior de equilibrio sofisticado, interdependiente y selectivo, 

 
2 Puede consultarse el debate completo en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=LM65F8N57Mc  especialmente los minutos 38 a 41.  

https://www.youtube.com/watch?v=LM65F8N57Mc
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alejado de cualquier no alineamiento (activo o pasivo) propio de otras lógicas del pasado.”  

Es cierto que, más allá de la relación bilateral con China, Argentina ha mantenido 

históricamente, salvo con algunas excepciones, una política exterior de no alineamiento 

con bloques de poder o potencias globales.  

Es evidente que la política exterior del nuevo gobierno se verá condicionada por la 

contingencia actual, al menos por los próximos meses, en los cuales la administración de 

Javier Milei deberá estimar los beneficios y los costos potenciales de plantear un 

alineamiento con las potencias del Atlántico Norte en desmedro de las relaciones con las 

potencias emergentes. En este sentido, quizás uno de los desafíos más significativos para 

el gobierno de Javier Milei sea lograr un equilibrio que le permita acercarse a los países 

de la OCDE y a la vez mantener los flujos comerciales y financieros que han ido 

incrementando sostenidamente en la relación con China. Entendemos que la Argentina 

no puede prescindir de China, aunque si puede, y en cierta medida debe, recalibrar 

algunos de los ejes de la relación para fomentar el desarrollo de sus entramados 

productivos de manera de desarrollar las economías regionales y generar un crecimiento 

más inclusivo que le permita un mayor margen de maniobra en su política exterior. 
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Televisión Pública (s.f.)  Tercer debate presidencial 2023. Material de video. Disponible 

en: https://www.youtube.com/watch?v=LM65F8N57Mc 

https://www.youtube.com/watch?v=LM65F8N57Mc
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Argentina entre China y EE. UU.: El Caso en Contra de las 

Políticas de Plegamiento 

 
Juan Battaleme 

 

 

Resumen: La decisión por parte del Ejecutivo de la Política Exterior (FPE) de alinear la 

política exterior de un país usualmente se encuentra relacionada a las percepciones 

existentes en torno a la distribución de poder existente y, a los eventuales cambios que 

pueden sucederse producto de un momento de transición internacional. La teoría del 

Realismo Neoclásico permite 1) desarrollar argumentos para explicar como se suceden 

esos ajustes en torno a la decisión de orientar de la acción externa hacia políticas de 

plegamiento, 2) establecer la relación entre percepciones y preferencias en determinada 

opción de política exterior. Usualmente se utilizan argumentos vinculadas a las 

percepciones para provocar un cambio en la política exterior, sin embargo en la relación 

triangular entre China-EE.UU.- y Argentina se estructura en preferencias y no 

percepciones debido a que no existe evidencia que muestre un caso fuerte para alinear la 

política exterior de la República Argentina.    

 

Palabras Claves: Argentina, política exterior, China, Estados Unidos, Plegamiento, 

Realismo Neoclásico 

 

Abstract: The decision by the Executive of Foreign Policy (FPE) to align a country's 

foreign policy is usually related to existing perceptions regarding the distribution of 

power and the potential changes that can occur as a result of a moment of international 

transition. The theory of Neoclassical Realism allows for 1) developing arguments to 

explain how adjustments occur concerning the decision to orient external action towards 

accommodating policies, and 2) establishing the relationship between perceptions and 

preferences in a given foreign policy option. Arguments linked to perceptions are often 

used to bring about a change in foreign policy. However, in the triangular relationship 

between China, the U.S., and Argentina, the structure is based on preferences rather than 

perceptions. This is because there is no evidence that presents a strong case for aligning 

the foreign policy of the Argentine Republic.  

 

Keywords: Argentina, foreign affairs, China, United States, Bandwagon, Neoclassical 

Realism. 
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Dilemas, Percepciones y Locuras en la Conformación de la Política 

Exterior   

 
Parafraseando la primera estrofa de Hamlet de William Shakespeare (1600) “ser o no 

ser”, la política exterior parece encontrarse frente a un dilema decisional: plegarse o no, 

y de hacerlo, a quién. ¿A China o a Estados Unidos? Esta es la fatídica dinámica de todo 

escenario bipolar que es permanentemente discutida en el ámbito doméstico, no solo en 

Argentina, sino que también en el mundo.  

 

El presente artículo propone revisar la fortaleza en torno a la premisa de seguir acciones 

de plegamiento a uno de los dos actores que se considera, serán los que establezcan las 

reglas del orden internacional en lo próximo cercano. Aun cuando la discusión sobre un 

orden distinto al unipolar —que puede ser bipolar o multipolar— se encuentre extendida, 

dicha consideración no deja de ser intelectualmente disputada, tal como lo señalan Daniel 

Deudney y William Wohlforth (2023) al hablar de la existencia de una unipolaridad 

atenuada o parcial en su artículo “El Mito de la Multipolaridad: América y su 

permanencia en el poder”.  

 

La transición presente provoca una indeterminación estructural, por lo tanto, en el plano 

de las decisiones, resulta de interés considerar que la transición no se encuentra 

plenamente definida, aun cuando existen altas probabilidades de que sea bipolar, ya que 

se corre el riesgo augurar un escenario erróneo como una confrontación económica en 

una estructura tripolar entre Japón, EE. UU. y Europa como es planteado por Lester C. 

Thurow (1994) en su libro La guerra del Siglo XXI.   

 

El argumento principal e hipótesis de la presente reflexión es el siguiente: en la actualidad 

en torno a la política exterior existe una discusión que enfatiza el rol de las percepciones 

sobre cuál será la posición futura a nivel sistémico de China y EE.UU. y cuál se estima 

será el impacto que dicha posición tendrá sobre Argentina.  

 

Sin embargo, las estimaciones que se realizan —aun estando basadas en datos 

concretos— suponen una lectura de éstos que involucra las preferencias de quienes están 

realizando el análisis, junto con una complicada extrapolación acerca de un futuro que es 

difícil de estimar por el observador. Mientras que la discusión se presenta como una de 

percepciones, las preferencias forman la acción política, distorsionando las percepciones 

acerca de la posición futura de China y EE. UU. en el sistema internacional y afectando 

al país en la consecución de su propia política exterior. La distribución de poder como 

variable independiente, incide en las percepciones de los decisores, pero a su vez, las 

preferencias de éstos afectan el cálculo sobre las consecuencias que los cambios de poder 

tendrán sobre el país. De este modo, su política exterior será la resultante del cruce de 

aquello que los realistas neoclásicos llaman variable independiente, con la interviniente 

tal como es presentado en una serie de artículos contenidos en el libro “Realismo 

Neoclásico, el Estado y la Política Exterior” de Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman y 

Jeffrey W. Taliaferro (2009).     

    

El Estado, que es aquella entidad que debe ejecutar lo que considera sus prioridades en 

materia de política exterior, estima o conoce los límites existentes a nivel sistémico, 

producto de cómo se encuentra distribuido el poder en su interior. De ahí que las 

transiciones son particularmente complejas para los países con una posición de poder 

relativamente menor, ya que dichos límites no son evidentes en su horizonte temporal. 
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Las limitaciones estructurales permiten estimar o establecer costos y oportunidades para 

su política exterior y de defensa. Aun así, deberá disponer de cierta capacidad adaptativa 

para realizar ajustes necesarios en función de la evolución de los cambios en el sistema, 

de forma tal de mantener las opciones abiertas frente a nuevas oportunidades producto de 

los cambios en la posición relativa de poder. 

 

Robert Jervis (1976) en su libro Percepciones y errores de percepción en la política 

internacional, abre su reflexión con una serie de preguntas centrales para la política 

exterior y de defensa de cualquier país, y en especial, de aquellos que pueden ser 

considerados periféricos. “¿Cuáles son las causas y las consecuencias de los errores de 

percepción? ¿Cuáles son los errores perceptuales más comunes en el proceso de toma de 

decisión? ¿Cómo las creencias/preferencias e imágenes acerca de otros actores se forman 

y se alteran?” (Jervis, 1976, p. 3). Y finalmente, “¿Cómo los decisores realizan inferencias 

de la información que tienen, en especial cuando esa información se contradice con sus 

propias miradas?” (Jervis, 1976, p.3). Este conjunto de preguntas permite la siguiente 

consideración en torno la decisión de plegamiento a un determinado país: el juego de 

percepciones sobre la posición futura de un país estaría determinando la decisión de 

plegarse con un país u otro en un presente donde ese futuro que se vislumbra es producto 

de una interpretación que implica cierta inclinación cognitiva. La misma funciona como 

la base de los supuestos donde se cree que va a estar ubicada una determinada potencia 

de mantenerse una dinámica sin grandes alteraciones en las interacciones entre aquellos 

países que disputan poder.    

 

Barbara W. Tuchman (1984) en su libro El Camino de la Insensatez realiza dos preguntas 

adicionales y complementarias a las previamente presentadas. “¿Por qué los Estados 

siguen políticas que son contrarias a su interés? ¿Por qué la inteligencia mental, en los 

procesos gubernamentales, no parecieran funcionar como si lo hacen en otros procesos?” 

(Tuchman, 1984, p.4). Para Tuchman (1984), existen cuatro opciones de “malas” políticas 

gubernamentales: tiranía u opresión; ambición excesiva; incompetencia o decadencia; e 

insensatez o perversidad. Para que una política sea considerada insensata, tres criterios 

deben ser cubiertos. El primero de ellos, es que debe ser percibida como contraproducente 

en su propio tiempo, y no en retrospectiva. El segundo, supone que debe existir al menos 

un curso de acción posible disponible para el decisor. El tercero, implica que la política 

en cuestión debe ser de todo un grupo y no de un individuo gobernante persistiendo más 

allá de la vida política de un liderazgo (Tuchman, 1984). La locura es contagiosa, como 

el nacionalismo agitado por las falacias activantes o antropomorfas que declama Carlos 

Escude (1995) en su libro El Realismo de los Estados Débiles, y una política sinsentido 

puede ser sostenida por más de una administración independientemente del “color” 

ideológico de una administración, y aun cuando existen evidencias de ser 

contraproducente.  

 

Un aspecto a destacar, es que la locura en la decisión política muchas veces tiene una 

explicación “lógica”, aunque reconoce la existencia de casos donde la misma resulte 

difícil de realizarse (Tuchman, 1984). Complementariamente, señala que los sistemas 

sociales pueden sobrevivir una buena cantidad de políticas “insensatas” ya sea, porque 

las circunstancias históricas son las adecuadas o, porque dispone de una serie de recursos 

que actúan como “colchón” amortiguando los costos de la insensatez. Sin embargo, 

cuando los recursos se agotan, evitar los costos de la insensatez se torna una tarea de 

mayor complejidad (Tuchman, 1984). Esto termina por transformase en un lujo 

prohibitivo para países periféricos.        
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Al pensar la dinámica de la política exterior de Argentina, este núcleo de preguntas resulta 

de interés como consecuencia de una creciente visualización en la esfera política y pública 

de un orden internacional bipolar en tanto la relación entre China y EE. UU. como 

producto de la creciente rigidez estructural, derivando de este modo en un juego de suma 

cero.  

 

Siguiendo dicha lógica, se argumenta que el posicionamiento externo de Argentina 

debería estar directamente relacionado con alguna de las partes. Para avalar la postura 

mencionada, se realizan consideraciones que van desde el tipo de régimen político, las 

necesidades económicas, la soberanía, la solidaridad internacional, el llamado “sur 

global” o la pertenencia a Occidente, ya que todas funcionan como argumentos 

“razonables” para justificar una política de alineamiento. 

    

En el caso de EE. UU. se agrega una cuestión relacionada con los valores, mientras que 

frente a China aparece el argumento del pragmatismo. Al enfrentarse a cuestionamientos 

de orden moral, o frente a inconsistencias con los valores que se dice defender, el 

argumento primario para justificar algún tipo de alineamiento es, que en el escenario 

internacional los valores son descartables de ser necesarios. Tal argumento será 

cuestionado por Joseph Nye (2020) en su libro ¿Importa la Moral?  

 

Un ejemplo gráfico fue brindado por la periodista Julia Mengolini (2023) señalando que 

“China ofrece negocios sin condicionamientos, mientras que EE. UU. ofrece negocios 

con condicionamientos, por lo tanto, quedémonos con los negocios sin los 

condicionamientos” Su lógica fue repetida por el diputado Máximo Kirchner en su viaje 

a China (Pagni, 2023).  

 

Del otro lado del espectro político, el candidato presidencial por La Libertad Avanza, 

Javier Milei (2022), señala que en “materia de política exterior alineará a la República 

Argentina del “lado del bien”, junto a EE. UU. e Israel” cortando lazos con China 

inmediatamente Milei (2022). Diferentes construcciones ideológicas, igual consecución 

de política, seguir al más fuerte o al que se percibe se encuentra en el lado “correcto” de 

la historia o en su defecto está deviniendo en el más fuerte.   

 

Las posiciones más moderadas en el espectro político intentan manejar cierta ambigüedad 

que se expresa en posiciones como la idea del “no alineamiento activo” de los autores 

Fortín, Ominami y Heine (2021), la idea de la equidistancia expresada por Juan Tokatlian 

(2021) o el “compromiso selectivo” (Battaleme, 2022).    

 

La situación presentada permite realizar la pregunta acerca de la factibilidad del 

plegamiento —bandwagon— como una alternativa viable para Argentina, Estado que se 

encuentra en busca de plegarse a un tercero que pueda resolver los problemas inmediatos 

que enfrenta, ya sean de índole fortuita o producto de la propia mala administración 

independientemente del signo político gobernante. 

 

Esto no significa que el plegamiento sea una política que deba ser rechazada bajo toda 

circunstancia. Se reconoce que usualmente conlleva una pérdida de poder relativo dado 

que, junto con el apaciguamiento, condicionan su accionar a los designios de quien 

detenta el poder o posición de liderazgo (Mearsheimer, 2001).  
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Desde interpretaciones más cercanas al ámbito regional bien puede considerarse que el 

plegamiento supone dependencia en el caso de los países periféricos tal como es 

presentado por Mirka Seitz (1993) en su crítica al Realismo Periférico y a la consecuente 

practica de alineamiento con EE.UU. en su libro Realismo Penintencial o Margen de 

Maniobra: Un Estudio de las Relaciones de Argentina con EE.UU. y América Latina.  

Cabe destacar que, las realidades de poder combinadas con las geográficas hacen que los 

Estados que no tienen la posibilidad de ejercer algún tipo de política de balance queden 

rehenes de márgenes de autonomía marginales, como pueden considerarse las situaciones 

de los países de América Central en relación con EE. UU. O el Cáucaso con relación a 

Rusia. Plegarse no es una alternativa, es una condición. Sin embargo, y aún en ese 

contexto, existe la alternativa de intentar algún tipo de resistencia, pero ese accionar 

ciertamente podría ser considerado una política indeseable o difícil de perseguir en 

función de las consecuencias que dicha situación genera, que se profundizan 

considerando cuestiones como la proximidad geográfica. Al fin y al cabo, la resistencia 

de Cuba o Nicaragua son políticas que pueden ser mensuradas en términos de pobreza, 

como lo muestran los datos existentes en la Plataforma de pobreza y desigualdad del 

Banco Mundial.  

 

En este sentido, la geografía importa al momento de las consideraciones vinculadas a la 

política exterior. Nicholas Spykman (1938) señala que tres distancias deben ser 

consideradas: la geográfica, topológica, y la ideacional. Cada una de ellas implica 

cercanía o lejanía, además de estar relacionadas entre sí. En definitiva, la geografía afecta 

el cálculo de la política exterior y la de defensa.   

 

La Argentina tiene una virtud geográfica en el contexto internacional actual: se encuentra 

lejos de los puntos de quiebre geopolíticos actuales, Europa oriental y del Mar de la China. 

Sin embargo, no está exenta de que los derrames que se suceden en esas geografías hacia 

la nuestra, en particular el sistema Atlántico sur, ya sea en términos de comercio, como 

también en la inversión extranjera directa, la aparición de infraestructura dual y frente a 

una competencia global que se agudiza. Tanto en términos de distancia geográfica como 

topológica, Argentina se encuentra cerca de EE. UU. Y alejada de la República de China. 

Esta última, si se consideran las capacidades militares, no dispone de medios para venir 

en auxilio o apoyo del país en caso de un conflicto, ya que al menos en el futuro próximo 

le resultará dificultoso romper militarmente el cerco que le impone EE. UU. Y sus aliados 

en el indo-pacífico, tal como lo presenta James Crabtree (2022). 

 

En términos de distancia ideacional, la situación presenta argumentos que favorecen a 

ambos lados de la discusión, pero considerando como criterio el ordenamiento político 

constitucional de la Argentina bien puede argumentarse que existe un mayor 

acercamiento con Occidente en particular, con la figura de EE. UU. Mientras que el 

desconocimiento relativo sobre la cultura, política y sociedad de China es mayor, el 

mismo no actúa como barrera, por el contrario, genera una curiosidad que provoca una 

aspiración a mayor conocimiento sobre dicho país. A ello se suma una historia que no 

tiene los grados de desencuentros que se tuvieron con EE. UU. – argumento presentado 

por Joseph Tulchin (1990) en su libro La Argentina y los EE. UU.: Historia de una 

Desconfianza.  

 

La mirada sobre China se encuentra abierta, atenta, aunque no redunde en un diferencial 

positivo claro, en lo inmediato, pero que puede afectar las posibilidades de ganar 

influencia en un futuro cercano.   
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La presente reflexión se divide en tres partes. La primera explica que es teóricamente el 

plegamiento y que discusiones existen en torno al mismo desde el realismo neoclásico. 

La segunda parte analiza las condiciones objetivas y subjetivas para llevar a cabo políticas 

de plegamiento estableciendo parámetros sobre el peso relativo que China y EE. UU. 

Poseen en la dinámica política externa de Argentina. Esos factores, que pueden ser 

medibles —los cuales no se encuentran exentos de críticas— permiten saber qué aporta 

cada país a la estructura de poder y de relacionamiento de Argentina. Comercio Exterior, 

Inversión Extranjera Directa y provisión de equipamiento militar, sumado a las 

percepciones existentes en el país sobre China y EE. UU. La tercera parte, presentará una 

serie de argumentos que debilitan la idea de plegamiento como práctica política en el caso 

específico de Argentina, para concluir sobre los riesgos explícitas e implícitos que el 

alineamiento supone para el país.  

 

Randall Schweller, la Teoría del “Balance de Interés” y los Tipos de 

Plegamientos 

 
Randall Schweller (2006), exponente del realismo neoclásico, decidió poner a prueba los 

postulados de las teorías del balance de poder y la del balance de amenaza en particular, 

por la incidencia decisional de las percepciones que tienen las élites sobre los cambios en 

la distribución de poder y como afecta a la estabilidad internacional. El autor desarrolla 

argumentos en torno a la posición de los países revisionistas y el desafío que plantean al 

status quo, ya que la cantidad de los Estados satisfechos vs. Insatisfechos (estatus quoistas 

vs. revisionistas) influirá en la dinámica y estabilidad del sistema internacional, debido a 

que las transiciones se conforman en incentivos tanto para balancear como para plegarse.  

 

En su artículo, “Plegamiento por beneficios: Trayendo a los Estados Revisionistas 

nuevamente”, se enfoca en los retornos positivos existentes que aparecen cuando existe 

la posibilidad de desafiar el statu quo existente. Los cambios en la posición de poder dan 

incentivos estructurales específicos que son identificados por parte del “ejecutivo de la 

política exterior” o FPE, concepto que es utilizado por Steven Lobell (2009) para describir 

al grupo de actores domésticos específicos que son el nexo entre lo internacional y lo 

interno. Su importancia radica en que afectan la decisión final de seguir una acción de 

balance o de plegamiento por la forma en la que perciben a las amenazas y como las 

presentan a los apoyos societales (Lobell et al., 2009).  

 

La discusión planteada está directamente relacionada con la posibilidad de construir las 

alianzas necesarias, ya sea para mantener el statu quo o para alterar el mismo. El balance 

mantiene el estatus quo, el plegamiento puede —eventualmente— alterarlo.  

 

La pregunta que resuena —para países que tienen una posición estructural menor— es, 

acerca de la ventaja última de alinearse con un poder que desafía el estatus quo, o en su 

defecto, con quien lo defiende. Si bien se presume que existe una recompensa, la misma 

debe ser lo suficientemente atractiva y relativamente inmediata para sumarse al 

desafiador, ya que las consecuencias de alinearse con el lado perdedor suelen sobrepasar 

los beneficios etéreos que aparecen en un futuro próximo, pero no cercano.  

 

La percepción de beneficios, además, debe ser compartida por el conjunto del FPE. élites 

fragmentadas tienen problemas en el acomodamiento de la política exterior y en su 

ejecución por las limitaciones existentes consecuencia de la posición presente y futura del 
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país, junto con aquellas que emergen sobre los cambios relativos de poder. Rodrigo 

Ventura De Marco, quien realizó un análisis de la bibliografía existente en torno al 

realismo neoclásico trae este punto a discusión al ver cómo además de las percepciones 

como deben traducirse dichos estímulos por medio de variables de orden interno como la 

cultural estratégica y las instituciones internas (Ventura De Marco, 2021). 

 

Las disputas políticas agudas afectan a la política exterior, en tanto demuestran espacios 

que pueden ser explotados por actores externos en la consecución de sus propios intereses 

o, en su defecto, en la capacidad de bloqueo por parte de aquel actor que puede ver sus 

intereses afectados por la ejecución de dicha política. Los llamados “mitos”, funcionan 

como racionalizaciones de intereses específicos de determinados grupos para presentar 

determinados beneficios al considerar, por ejemplo, políticas de expansión tal como lo 

presenta Jack Snyder (1991) en su libro Mitos de Imperio: Política Doméstica y 

Ambiciones Internacionales. Este punto es central en la explicación acerca de la conducta 

de los Estados, en todo el rango esperable de políticas como aquellas de balance, 

oposición, de resistencia, de neutralidad y de acomodamiento cuando se tratan de 

entender las motivaciones y los objetivos e intereses de aquellos que están detrás de una 

determinada acción (Jesse et al., 2012).   

 

Schweller (1994) toma los argumentos de Steven David en torno a la articulación de 

acciones que pueden ser llamadas “omnibalance” y que justifican lógicas de plegamiento 

en tanto se destinan recursos para balancear, ya sean internas como externas para 

sobrevivir en el poder. La clave se encuentra en la necesidad de apaciguar amenazas 

secundarias que liberen los recursos necesarios para cumplir con aquellas más acuciantes. 

En esencia, el argumento central refiera a que las élites elijen sus prioridades en función 

de amenazas primarias y secundarias sobre las cuales tiene que orientar acciones externas 

específicas. El plegamiento, entonces, es la mejor respuesta frente a una amenaza. 

 

Otro argumento que el autor rescata es el de Jack Levy y Michael Barnett, en tanto los 

países del tercer mundo definen sus estrategias de alianza, y por lo tanto a quien seguir, a 

partir de sus necesidades económicas y/o militares que le faciliten la consecución de sus 

objetivos domésticos o que le permitan consolidar su posición interna (Schweller, 1994).   

La opción de plegamiento debe ser considerada como una resultante directa de la 

percepción sobre quien permite el deseado fortalecimiento doméstico del poder. Cabe 

destacar que, el plegamiento entraría en la llamada “lógica de aquiescencia”, categoría 

presentada por Juan Gabriel Tokatlian y Roberto Russell (2013), donde se desarrollan 

políticas en función de lograr el apoyo explícito de la potencia dominante que, en el caso 

de América Latina, está directamente relacionada con EE.UU. subordinando la acción 

política a la lógica de dicha potencia.  

 

Este razonamiento aparece cuando se pone de relieve la relación entre EE.UU. y 

Argentina en los inicios de la administración Menem, cuando en pleno alzamiento 

carapintada recibió la visita del presidente de EE.UU. George Bush (sr.). o el envío de las 

naves al Golfo, puntapié inicial en la construcción del mito de las “relaciones carnales”. 

 

Para el autor, ambas explicaciones resultan válidas, pero insuficientes para comprender 

la conducta final en una acción. Una mirada más completa implica revisar las 

recompensas existentes al momento de considerar el plegamiento. Sin desconocer la 

existencia de la “amenaza” en el cálculo, suma al mismo la posibilidad de retornos 

positivos. Por lo tanto, para un país periférico observar cuáles son las recompensas 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 6 

Septiembre 2023- Diciembre 2023 

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

4.0) 
87 

positivas, ya sean materiales como por ejemplo, el desarrollo tecnológico, o inmateriales 

como la satisfacción de pertenecer a un núcleo de afinidad ideológica, también es de 

utilidad para entender la acción última de un país.     

 

Siguiendo esta premisa, se establece que: a) la amenaza externa no es incentivo suficiente 

para plegarse a un actor más poderoso y; b) que el plegamiento conseguido en base a la 

coerción, es peligroso para el actor de mayor poder en tanto que, en el mejor de los casos 

conseguirá un aliado poco confiable. En este sentido, señala que el plegamiento encuentra 

una mejor explicación en una máxima del ambiente social internacional que establece que 

nada atrae más que el éxito alcanzado en etapas tempranas. Por lo tanto, asume la premisa 

que, como consecuencia de ello, el plegamiento puede reforzar condiciones de estabilidad 

internacional (Schweller, 1994), en circunstancias estructurales como la de la 

unipolaridad norteamericana.  

 

El plegamiento va a depender de cuál es la condición última del orden internacional, la 

propensión al riesgo por parte de quien va a plegarse, y el cálculo sobre la posición futura 

que se asume de quien se pliega y del actor sobre el que se va a ejecutar el plegamiento. 

Esto demanda que la élite política entienda la naturaleza y las consecuencias de los 

cambios en el balance de poder (Schweller, 2006). En este sentido, Schweller (1994) 

identifica cuatro tipos de plegamiento, los cuales se encuentran relacionados con la 

posibilidad —o no— de modificar el estatus quo existente. El primero es el plegamiento 

“Chacal”. Éste es un plegamiento que se basa en las oportunidades de beneficio-producto 

del accionar de un Estado revisionista, posibilitando acciones de oportunidad para actores 

secundarios que no disponen de recursos de poder suficientes para comenzar acciones 

que revean el estatus quo establecido. El segundo tipo es una variación del Chacal, que 

podría ser definido como “solapamiento”. Este sucede una vez que el resultado de un 

conflicto se encuentra determinado y que aquellos que se pliegan, lo hacen en función de 

recibir los beneficios marginales que pueden emerger de la situación de victoria o por el 

temor a los costos que puedan sucederse por parte del vencedor, si no se suman en su 

coalición frente a los perdedores.  

 

El tercer tipo de plegamiento es aquel que se conoce como “ola del futuro”, el cual se 

produce como consecuencia de que se considera más beneficioso sumarse en un 

determinado momento a quien se percibe, será el actor que pone las reglas de juego en el 

orden por venir. En este sentido, los países decidirán sumarse a quien creen resultará 

vencedor, ya que mejoran sus posibilidades de incidir en el orden futuro o en la atención 

de la potencia vencedora. Finalmente, existe un plegamiento que se lo denomina “efecto 

contagio” o “dominó” y que actúa como variación de la ola del futuro, el cual se sucede 

en las unidades que comienzan a plegarse a otras que se suman a quien es victorioso o 

seria quien establece las condiciones del orden futuro, siguiendo una lógica relativamente 

sencilla, si todos los hacen es mejor sumarse y no quedar aislado.  

 

Schweller, de esta manera, pone en valor la idea de interés positivo para provocar 

variaciones en el orden internacional. Este razonamiento sostiene un postulado clave: los 

que beneficios existentes para un determinado Estado en el mantenimiento del orden 

actual o en su transformación. Si pensamos que el actual orden internacional es uno de 

redes de interdependencias, la creación de una red alternativa como podría considerarse 

la que tiene como centro a China, es por el momento, una red que presenta mayor delgadez 

que aquella que tiene por centro a EE.UU., por lo tanto, los incentivos para cambiar de 

una a otra —por el momento— son escasos.  
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En este sentido, al analizar la interdependencia como red, Henry Farrell y Abraham 

Newman (2018) en su texto “Weaponized Interdependence” señalan que, la misma tiene 

implicancia en el ámbito de la seguridad y, por lo tanto, en la estabilidad del sistema 

internacional.    

 

La razón por la cual los cambios en el balance de poder y su transición debe ser manejada 

es, porque actores de menor peso relativo comienzan a tomar decisiones en la actualidad 

y a ajustar su conducta en función del impacto que los cambios producen en su posición 

presente y futura, como consecuencia de los impactos estimados en la dinámica regional 

(ej. aumento de inversiones, comercio o un nuevo dilema de seguridad).  

 

Asimismo, y como consecuencias de dichos cambios en el balance de poder, se suceden 

alteraciones al interior de la unidad política en tanto se afectan las percepciones de las 

élites y de la sociedad en torno al rol que los actores externos pueden tener en la propia 

sociedad: incidencia de valores, vínculos entre diferentes grupos dirigentes que ven sus 

negocios afectados o fortalecidos por los cambios que se suceden por el ascenso o la 

declinación de sus socios internacionales. La política interna captura, además, las 

discusiones sobre el cambio en la estructura de poder, trasladándose y adaptándose 

inevitablemente a los códigos políticos dominantes en la sociedad que considera plegarse. 

Esta discusión se verá afectada por el grado de conocimiento o desconocimiento de los 

Estados en cuestión, las vinculaciones ideológicas, la capacidad de influencia que puedan 

generar con programas externos de vinculación educativa, política, intelectual o 

económica, y también razones de seguridad que pueden derivarse de la proximidad 

geográfica, de la competencia geopolítica y de dos tipos de insatisfacción: una es la que 

emerge de la competencia estructural entre poder en ascenso y poder en declinación, 

mientras que la segunda es cuan satisfecho o insatisfecho se encuentre el actor que 

entiende al plegamiento como una posibilidad efectiva de mejora frente a una realidad 

regional que se le presenta adversa. Cuando se analizan las posibilidades de plegamiento, 

en el caso de la relación China, Argentina y EE.UU., aparecen una serie de argumentos 

que ponen énfasis tanto en los incentivos negativos como en los positivos en un contexto 

de faccionalización de la élite que es a la que efectivamente le afectan el posicionamiento 

y los efectos de la política exterior. Si las élites perciben los cambios relativos de poder, 

es válido dar cuenta —preliminarmente al menos— de cuál es el sustrato material de la 

relación de los dos “polos” de poder con Argentina.  

 

Percepciones y Realidades de la Relación Triangular entre China, 

EE.UU. y Argentina 

 
Dos preguntas aparecen relacionadas entre sí. ¿Cuál es el peso de China en la relación 

con Argentina? Por otra parte, ¿qué supone para la construcción de percepciones positivas 

o negativas de ese país en función de realizar una política de plegamiento a él?  Ambas 

preguntas serán repetidas en el caso de EE.UU.  

 

Dos indicadores materiales podrían ser de utilidad para comenzar dicha exploración. El 

primero se relaciona con el posicionamiento económico de ese país en relación con la 

Argentina. En materia económica, The Observatory of Economic Complexity (s. f.), 

presenta información estructurada de la relación comercial de múltiples países 

nutriéndose de los registros públicos existentes que los países brindan a diversas 

instituciones internacionales y a audiencias amplias. China ocupa el segundo lugar de las 
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exportaciones de Argentina, detrás de Brasil, representando un total de 8,64 %, la mitad 

de Brasil, que detenta el podio con un 16,3 %. El 90% de aquello que se le exporta se 

encuentra en el rubro de los alimentos, quedando lo restante en diversas áreas ya sean 

industriales o minerales. Las importaciones de China representan el 20,9 % del total, 

ubicándose en el primer lugar apenas por encima de Brasil que tiene el 19,7 %, pero en 

este caso, China suministra elementos que pueden ser considerados clave para el 

desarrollo de las políticas de orden industrial, ya sean maquinas industriales, industria 

química, metales de diversa índole, plásticos y polímeros, instrumental diverso, 

vehículos, etc. En materia de Inversión Directa hubo un pico en 2012 con una inversión 

de U$S 714 millones decreciendo hasta llegar a los U$S 295 millones. El total de las 

inversiones de China en el país ronda los U$S 1 mil millones ubicándose en la posición 

número 18 como inversor en el país, lejos de las que detentan países que provienen del 

arco occidental (Luque, 2019). Existen del orden de 30 empresas chinas en Argentina, 

aunque, por su huella de proximidad, y como consecuencia de sus migraciones, hace 

pensar en una presencia mayor en la estructura económica de país. 

 

La necesidad de sostener la situación de las reservas ha llevado a la actual administración 

a activar el swap de yuanes para poder mantener activo el comercio internacional con ese 

país y con todos aquellos que acepten esa moneda como forma de pago, pero para utilizar 

el mismo hay que contar con el consentimiento de China, ya que la función primaria del 

swap es el de reforzar las reservas. No obstante, ello se ha autorizado utilizarlo para pagar 

servicios de deuda (Horn et al., 2023) con una tasa de interés cercana al 6 %. 

 

En el campo de la seguridad militar y la defensa, la relación con China no es estrecha 

como lo es en el campo del comercio. En materia de adquisiciones militares, se destaca 

que la compra de equipamiento es esporádica y no relacionada a elementos de alta 

sensibilidad para Occidente. Se exploró la adquisición de helicópteros, buques y diversos 

tipos de misiles. Se evalúa la compra de aviones de combate JF-17 por U$S 600 millones, 

Solo se adquirieron en el año 2008 cuatro vehículos de transporte de personal WMZ 

551B1 y drones civiles DJI para ser empleados por las FF.AA. Durante la pandemia se 

recibieron equipos de bioseguridad provenientes del PLA, y Argentina fue uno de los 

receptores de las vacunas de manufactura China junto con equipamiento médico de 

diversa índole en la competencia de diplomacia pública conocida como la geopolítica de 

las vacunas. No se realizan ejercicios militares conjuntos.  

 

Cabe destacar que se han desarrollado acuerdos de intercambio de oficiales que se 

sostienen de manera esporádica, principalmente por el envío de nuestros oficiales a sus 

escuelas militares. Existen anuncios continuos sobre posible equipamiento militar chino. 

El de mayor relevancia fue el anuncio realizado entre ambos países sobre la posible 

adquisición y producción conjunta de cuatro buques de guerra, posiblemente corbetas, y 

entre 14 y 20 aviones FC-1, deviniendo en la oferta por 12 JF-17 de producción sino-

pakistaní. A ellos se sumó la intención de adquirir 100 vehículos 8x8, e intercambios de 

oficiales finalizando en la formalización de la estación espacial en un acuerdo de 

cooperación amplio en este ámbito. 

 

Para la cumbre del G20 en Buenos Aires se donaron vehículos de CSK131 al Ministerio 

de Seguridad. Asimismo, y frente a la situación de escasez de reservas internacionales, 

China ofrece la adquisición de su equipamiento militar usando créditos en yuanes, lo cual 

resulta atractivo para una cartera de defensa que tiene serios problemas para que se 

destinen los recursos necesarios para la adquisición de equipamiento militar. En el marco 
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de la cooperación espacial existe una instalación dual producto de una concesión a 50 

años de territorio, lo cual permitió la instalación de una antena de 35 metros y una de 13,5 

metros que opera tanto en bandas S, X y Ka que tienen aplicaciones militares para 

sistemas de alerta temprana aéreos, vigilancia en el campo de batalla, comando y control, 

inteligencia, vigilancia, y reconocimiento, tienen la capacidad de monitorear misiles y 

rastreo de armas al igual que sistema de seguimiento de blancos  (Funaiole et al., 2022). 

Presentada a la sociedad argentina como una antena de espacio lejano, no generó una 

discusión pública política de profundidad salvo en los círculos de especialistas. En 

relación a la cercanía o consecuencias que dicha instalación generara en el contexto de 

seguridad regional y en particular de los intereses argentinos en el Atlántico Sur su 

relación con Occidente, la discusión es marginal y su impacto en política es limitado.  

  

La propietaria de dicha antena es CLTC (China Satellite Launch and Tracking Control 

General), la cual se encuentra bajo el control del PLASSF (People Liberation Army 

Strategic Support Force). Todo este se completa con el despliegue de diversas unidades 

navales de los buques de rastreo de la clase Yuan Wang en el Atlántico Sur.  

 

En cuanto a las percepciones acerca de China y su rol internacional, hay una serie de datos 

que brinda el Pew Research Centre (2022) en torno a su encuesta conocida como Global 

Attitude Survey la cual muestra que en relación con el gigante asiático el 51% de los 

encuestados considera que el gobierno no respeta los DD.HH., sin embargo la confianza 

en quien detenta la presidencia de China crece desde el año 2006 donde tenía un muy bajo 

6%, pero actualmente tiene un 35% de confianza, mientras que la desconfianza en su 

liderazgo como país se mantiene estable en un 42%, aunque con un pico de 47% en el 

año 2018.  

 

Mas allá del cuestionamiento acerca de su liderazgo, el 47 % de la población tiene una 

imagen favorable de ese país, mientras una opinión desfavorable es del 24 %. En relación 

con el liderazgo económico el 33 % considera que China es o será una potencia 

económica. Otra fuente de datos de opinión pública es el centro de pensamiento 

AthenaLab de Chile que elaboró junto a IPSOS su cuarta encuesta sobre las percepciones 

sobre Política Exterior y Seguridad, la cual mide las tendencias en Chile, Argentina, Perú 

y Bolivia sobre diversos tópicos de política exterior según lideres de opinión (AthenaLab 

y IPSOS, 2023). En este sentido cuando se pregunta a la audiencia argentina sobre el 

modelo de país que se debería seguir, la respuesta ubica a China en un lejano octavo lugar 

con el 4 % compartiendo dicha posición con Japón y Alemania. Sin embargo, cuando se 

piensa en términos de “sociedad” junto con China ocupa el segundo lugar con un 51 % 

de respuestas afirmativas, 24 % neutral y apenas un 14 % con opiniones negativas. El 

conflicto en ciernes entre EE.UU. y China es considerado como peligroso para el país por 

el 34 % de los encuestados (AthenaLab y IPSOS, 2023).  

 

Argentina forma parte de la iniciativa conocida como “Belt and Road Initiative” (BRI) 

que ha destinado a la región en proyecto de infraestructura unos U$S 3,5 mil millones. 

De la misma se desprende el financiamiento de las centrales hidroeléctricas en Santa Cruz 

y la posibilidad de construir un puerto de aguas profundas en Tierra del Fuego, proyecto 

que genera controversias similares a las existentes con la estación espacial. Finalmente, 

China y Argentina firmaron la Declaración Conjunta sobre el Establecimiento de la 

Asociación Estratégica Integral entre la República Argentina y la República Popular de 

China en 2014 que propone un acuerdo de asociación amplio, que ha permitido avanzar 

en cuestiones centrales para ambas economías.   
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EE.UU. y Argentina poseen una extensa relación política, llena de acercamientos y 

desencuentros, boicots, cooperación extendida, rivalidades políticas y contradicciones. 

Por su duración presenta más aristas y riqueza que la relación con China, pero también 

mayores problemas. Actualmente, la administración Biden, al igual que las anteriores, ha 

puesto el énfasis en la coyuntura y en ambos países la discusión suele centrarse en la 

incidencia que el gigante asiático tiene en la región en general y en Argentina en 

particular. Es visto con preocupación las aspiraciones a entrar al BRIC, el ingreso del 5G 

de manufactura china, y la creciente huella de ese país en la economía de la nación, por 

ejemplo, por el accionar de pesqueros de origen chino en aguas del Atlántico Sur, lo cual 

tiene como contrapartida el despliegue de un buque de la Guardia Costera en dichas aguas. 

Al igual que las campañas de desinformación que provienen de Rusia y de China en el 

ámbito del país, financiando numerosas iniciativas al respecto mediante la International 

Republican Institute, el National Democratic Institute y el Departamento de Estado.    

 

La huella norteamericana en la economía argentina es relevante, pero reduciéndose. Las 

exportaciones a EE. UU. representan el 6,62 % del total, apenas por encima de India y 

Chile. El núcleo de dichas exportaciones son metales, minerales precios, energía, 

alimentos de diversa índole, productos culturales, maderas, plásticos y otros ítems 

menores. Cuando se analizan las importaciones EE. UU. ocupa el tercer lugar, con el 10,6 

% del total, pero la mitad de aquello que aporta China en la economía. Las principales 

beneficiarias son las industrias químicas y en segundo lugar maquinarias complejas, 

productos derivados de minerales, en particular energéticos, plásticos e instrumentos, y 

metales procesados. En materia de alimentos la composición del comercio es marginal. 

En cuanto a la inversión extranjera directa de ese país en Argentina. Ambos países 

firmaron el Tratado Bilateral de Inversiones en 1994, lo cual permitió que EE. UU. sea el 

principal inversor en la Argentina teniendo un stock de U$S 17.000 millones al 2021 

representando el 22,1 % del total de las inversiones, existen unas 300 empresas 

norteamericanas, aunque pareciera que ese número lejos de incrementarse se encuentra 

estancado o tal vez se reduzca (Niebieskikwiat, 2020).  

 

La administración Biden lanzó en enero del 2023 la iniciativa conocida como Partnership 

for Economic Prosperity (APEP) como contraposición a la creciente presencia económica 

de China en la región, a la cual se han sumado once países de la región con la ausencia 

de Argentina y Brasil (DeYoung y Lynch, 2023).  

 

EE. UU. no es el principal acreedor de la República Argentina. Al 2021, los principales 

acreedores son instituciones internacionales del orden multilateral (FMI, Banco Mundial, 

Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo Latinoamericano) y el Banco 

Chino de Desarrollo. De las cuatro organizaciones multilaterales, en tres EE.UU. tiene 

una importancia clave en los directorios y en la orientación de los créditos. Desde el punto 

de vista de la defensa la relación es significativamente mayor que la que Argentina tiene 

con China. En el plano de la cooperación militar existen tres programas posibles según la 

Defense and Security Cooperation Agency (DSCA): Foreign Military Sales (FMS), 

Excess Defense Access (EDA) y Foreign Military Financing (FMF). Durante el periodo 

2021-2022 cerca de U$S 42 millones según informa la misma agencia. Tanto en material 

aéreo, terrestre, como naval hay capacidades militares provenientes de EE.UU. ya sean 

aviones de combate, helicópteros, fusiles de asalto, equipamiento de comunicaciones, 

unidades navales, aviones de transporte, de entrenamiento, vehículos de transporte 

terrestre, piezas de artillería, etc. Según informa la misma página del Departamento de 
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Defensa desde 1950 a 2017 el total recibido fue de cerca de U$S 1.143 millones de dólares 

(Defense and Security Cooperation Agency, s. f.). 

 

Argentina recibió mediante transferencias directas por el programa EDA para la agencia 

logística de defensa artículos necesarios para la operatoria de las fuerzas. Entre el 2013 y 

el 2021 mediante adquisición directa EE.UU. fue el principal proveedor de equipamiento 

mediante 7 contratos inclusive por encima de los provisto por la propia industria de 

defensa nacional que se concentró en entregas de aviones de entrenamiento, o vestimenta 

y munición. En materia de entrenamientos la situación puede ser considerada irregular y 

depende de la administración existente al momento de llevar a cabo dichos ejercicios. En 

general se participa en aquellos donde hay capacidades como los Salitre, Panamax y hasta 

hace relativamente poco en los ejercicios Unitas, donde se ha dejado de participar por la 

presencia del buque inglés de la clase River destacado en las Islas Malvinas. Se han 

sucedido incidentes como la detención de un avión de transporte militar que traía 

equipamiento para realizar un ejercicio, dando lugar a un incidente diplomático mayor en 

febrero de 2011, cuando la cancillería acuso a ese país de ingresar armas de contrabando 

que estaban destinadas al ejercicio militar. En cuanto a intercambios los mismos se 

mantienen de manera regular entre los dos países cursando en las escuelas de guerra de 

la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, al igual que en el Estado Mayor Conjunto, 

oficiales que cumplen tareas específicas en unidades militares argentinas, y agregados de 

todas las armas que se encargan de canalizar la relación bilateral tanto en el plano de la 

defensa como con la gendarmería y la prefectura. Según el Base Structure report hecho 

público en 2018 no se informa oficialmente de la existencia de instalaciones militares 

norteamericanas en Argentina.  

 

Desde el punto de vista de la opinión pública, la opinión favorable en torno a EE.UU. se 

mantiene en torno al 41 % mientras que la desfavorable se encuentra en el 39%, aunque 

tuvo un pico durante el año 2006 que alcanzó el 76 %, para luego descender a los valores 

actuales (Pew Research Center, 2022). Sin embargo, la confianza en las acciones 

presidenciales norteamericanas suele ser muy baja estando en menos del 10 % a finales 

de la administración Bush subiendo al inicio de la administración Obama, llegando al 22 

% a finales de la administración Trump. La desconfianza en torno a las acciones políticas 

se mantiene cercanas al 70 % entre la población argentina. El 61 % considera que no se 

toman en cuenta los intereses del país cuando se llevan a cabo acciones de política 

exterior, lo cual explica la mirada desfavorable en general hacia EE. UU. Solo el 31 % 

considera que lo hace. En este sentido la administración Biden sale claramente favorecida, 

comparativamente con la administración Bush y Obama donde los índices se mantienen 

en un estable 16%, acerca de la confianza en la administración. Asimismo, el 71 % de los 

encuestados considera que EE. UU. interfiere en la dinámica política del país, frente a un 

22 % que entiende que no lo hace. El 59 % considera que EE. UU. no contribuye a la paz 

y a la estabilidad internacional, mientras que el 33 % considera que lo hace. Existe un 

virtual “empate” en torno a la idea por la cual EE. UU. es más o menos democrático que 

otros países. Mientras que los primeros rondan en el 20 % los segundos se encuentran en 

el 23 %. También comparativamente pierde en el ítem de tolerancia ya que se lo considera 

menos tolerante que otros países, no importa si tienen igual o distinto régimen político. 

El 39% de los encuestados así lo cree, frente a un 15 % que lo considera más tolerante. 

Estos datos revelan el problema de poder blando que EE. UU. tiene en la audiencia 

argentina y en sus élites esto es un dato no menor al momento de tener que justificar sus 

vínculos con dicho país.  
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Por su parte AthenaLab muestra que para la mayoría de los encuestados EE. UU. es un 

modelo de país ocupando el primer lugar con un 13 % de respuestas positivas. Al ser 

preguntados sobre la idea de sociedad con EE. UU. el 33 % considera que si, mientras 

que 31 % es neutral frente a dicha posibilidad, mientras que el 21 % lo ve como 

competidor, mientras que el 13% no sabe dónde ubicar a dicho país.  

 

Los datos presentados permiten aproximarnos a la relevancia que cada uno de los países 

analizados tienen sobre Argentina en la actualidad. Por incompleta que la misma pueda 

ser, al tomar capacidades materiales e inmateriales da un cuadro de situación al momento 

de considerar la acción que se desee realizar en el plano de la política exterior.   

 

¿Resulta Viable una Política Exterior de Plegamiento para la 

Argentina? 
 

Presentados los dos componentes de rompecabezas propuesto: por un lado, qué es y qué 

supone el plegamiento y, por otro lado, los posibles blancos de la acción de plegamiento, 

qué espacio y viabilidad existe para la ejecución de una política de plegamiento es el 

objetivo del presente apartado. En la llamada relación triangular EE. UU. —China— 

Argentina existe una brecha de poder que no es significativa a favor de ninguno de los 

dos países que podrían ser receptores del plegamiento. Sin embargo, Argentina es 

vulnerable a ambos países en su matriz productiva en especial en sus aspiraciones de 

sustitución de importaciones. Asimismo EE.UU. es un inversor mayor en Argentina, pero 

con el paso del tiempo ha comenzado a replegarse del país y de la región, abriendo 

espacios para que surjan inversiones estratégicas por parte de China, en particular aquellas 

que pueden ser presentadas como parte del sustrato del desarrollo nacional como centrales 

nucleares, embalses, comunicaciones, e infraestructura logística, aun así la brecha 

continua a favor de EE.UU.  

 

Al encontrarse fuera de los mercados internacionales, Argentina depende del crédito que 

proviene del sistema multilateral, donde la influencia norteamericana es relevante, aunque 

no necesariamente tiene igual peso en cada una de las diversas instituciones de las cuales 

depende el crédito para Argentina, por lo tanto, no determinante. China cobra relevancia 

como prestamista directo, debido a que el sistema de crédito multilateral tiene sus propios 

límites. Esa situación abre una discusión doméstica en torno a las condiciones del crédito 

otorgado y a las condicionalidades existentes en este tipo de acción directa, tal como lo 

expresara el periodista Carlos Pagni (2023) en su columna “Sergio Massa y Máximo 

Kirchner una patrulla perdida en China”, demostrando el peso que Beijing ocupa en un 

momento crítico de Argentina.   

 

Beijing acompaña un incierto proceso de incorporación al llamado bloque BRICS, junto 

con otros 25 países de diversa índole y con distinto peso en el sistema internacional. La 

mayor fortaleza de China es la consideración general como un socio posible efectivo. A 

ello se suma la mirada de una porción sustancial del FPE sobre ese país, excepto en 

cuestiones de derechos humanos y sistema gubernamental, positiva. Por lo tanto, las 

discusiones sobre las ventajas o no de plegarse o desarrollar una relación de mayor 

profundidad pueda soportar relativamente bien el escrutinio público. La relación militar 

no es profunda, y los ofrecimientos de diversos tipos de equipamiento son vistos como 

una posibilidad de escapar del veto británico y una forma de presión a Inglaterra para que 

negocie la devolución de las Islas Malvinas, cuestión que es apreciada por grupos 

nacionalistas que ponen en el tope de la discusión bilateral esa cuestión. Carlos Escudé 
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puso de manifiesto la complementariedad económica entre ambos países y la oportunidad 

de iniciar una “nueva era histórica”, ya que si bien nada garantiza que la relación entre 

ambos sea tan fructífera como lo fuera con Gran Bretaña entre 1880 y 1914 es que la 

perspectiva existe y habría que sacarle el “máximo provecho”, ya que la relación con 

Beijing —desde que se establecieron relaciones en 1945— han sido amistosas (Escude, 

2011).   

 

EE.UU. presenta un enlace desproporcionado en su vínculo militar con Argentina, siendo 

más estrecho, profundo, y el que presenta vulnerabilidades mayores si se decidiera optar 

por plegarse con China. Es arguible, que la relación militar entre ambos países previene 

un entrelazamiento mayor con China, como también podría decirse que en la actualidad 

la maquinaria de defensa argentina, de ser necesaria, no podría moverse sin la asistencia 

de Washington, lo cual permite explicar las razones por las cuales los distintos ministerios 

de defensa de la administración Kirchner, Fernández-Fernández intentaron con un éxito 

limitado romper los vínculos en dicha relación.  

 

La revisión continua que se realiza de la guerra de Malvinas actúa como un recordatorio 

constante de la relación especial que ese país tiene con Gran Bretaña, previniendo de una 

discusión en el ámbito de seguridad del Atlántico Sur más funcional a ambos países, lo 

cual habilita a China a actuar explotando dicha contradicción en la política bilateral 

norteamericana hacia Argentina.  

 

Antonio De Loera Brust (2023) retrata esta situación en su artículo “EE.UU. nunca se ha 

recuperado de la Guerra de Malvinas”, ya que el apoyo explícito brindado al Reino Unido 

de Gran Bretaña es sentido como una traición hacia el país a lo que se suma una política 

ambivalente en materia de derechos humanos y la poca complementariedad económica 

existente entre ambos países.  

 

Sin embargo, el mayor problema que presenta la posibilidad de realizar una sociedad 

sostenida y fructífera con Argentina es como la incapacidad del FPE para trasladar a la 

sociedad los beneficios potenciales (si es que existieran) de la relación. Las razones son 

múltiples, pero puede resumirse de la siguiente manera: 1) es profundamente asimétrica, 

donde la idea de sociedad es difícil de ser considerada; 2) se considera que EE.UU. actúa 

en contra de los intereses nacionales e interviene de manera desmedida en la política 

doméstica, no solo de nuestro país, también en la región; 3) aun cuando se reconoce que 

el sistema de régimen es mejor como modelo de vida, en simultáneo a la sociedad 

norteamericana es peor en términos relativos que la propia. Existe, sí, una amplia ventaja 

en materia de poder blando cuando se mira el entretenimiento y la elección de lugares 

para continuar con la carrera profesional, aunque comienza a evidenciarse que el sistema 

de becas de China es tan competitivo como el norteamericano por el talento nacional 

(Acosta, 2022). 

 

La diferencia con China en ese campo es más amplia que en otros ámbitos, pero es una 

ventaja limitada para que pueda traccionar políticas de manera sostenida en materia de 

alineamiento. Inclusive en el momento de mayor acercamiento entre ambos países 

políticamente, durante los años noventa, la sociedad mostraba resistencias múltiples a las 

políticas impulsadas por la administración Menem, que se pueden ejemplificar en la 

resistencia surgidas por el envío de naves al golfo, con un rechazo social del 70 % o el 

hecho de que la idea de relaciones carnales se haya constituido cuando se hace referencia 

a los dos mandatos de Menem.  
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Presentada la influencia que China y EE. UU. tienen en Argentina, la primera conclusión 

es que no hay claros argumentos estructurales tanto para justificar una política de 

alineamiento para con una u otra potencia. Si bien comienza a verse una influencia mayor 

en el plano económico militar por parte de la potencia asiática que, eventualmente, 

cambiaría el grado de influencia que EE. UU. tendría, dicha situación se encuentra en 

proceso.  En el plano social la mirada sobre China es más favorable pero la política 

exterior supone lidiar con temas que son contrarios en el ánimo político doméstico, en 

particular cuestiones vinculadas a los derechos humanos o el sistema de control invasivo 

que China ejerce sobre su ciudadanía. Tampoco es claro que la sociedad sostenga un 

cambio sostenido de socios que suponga perder la referencia de base existente entre la 

sociedad donde la pertenencia occidental es más fuerte que cualquier discurso existente 

sobre el “sur global” que emerja de la política o de los ámbitos académicos.  

 

Tal como señala Eduardo Daniel Oviedo (2023), en su libro Relaciones Internacionales 

en tiempos de auge chino y declive argentino, han primado las relaciones de cooperación 

por sobre las de conflictos. China tiene una ventaja en términos de aceptación social que 

podría permitir a parte de la élite política plantear seriamente algún tipo de política de 

plegamiento en particular en el campo de la seguridad internacional, comenzando por 

permitirles ampliar su huella territorial en el ámbito del Atlántico Sur, plantear 

argumentos o votaciones más cercanas a la posición China y discriminar activamente 

acciones que favorezcan y aceleren la presencia del gigante Asiático en nuestro mercado, 

el argumento perfecto para avanzar se encuentra en  nuestra necesidad económica. El 

escudo argumental sería la defensa de la soberanía, y la ausencia de condicionamientos. 

En este esquema China bien podría cumplir el rol prestamista de última instancia, aunque 

con consecuencias inciertas tanto para la parte del FPE que avala dicha relación como 

para la propia dinámica política doméstica; cabe señalar que dicha posibilidad se 

encuentra presente.  

 

Pensar una política de alineamiento hacia Washington resulta aún más complicado como 

consecuencia de que el plafón social para llevarlo a cabo es muy acotado más allá de que 

las elites domésticas buscan tener una relación cercana con EE. UU., como consecuencia 

de que sigue siendo considerada una prioridad en el relacionamiento externo en tanto es 

un dato ineludible del hemisferio occidental. Los detractores de dicha política sostienen 

que debe existir una relación madura con ese país, sin especificar que significa dicha 

madurez.  El ejecutivo de la política exterior estima que la “ambigüedad estratégica”, 

puede ayudar a que EE. UU. flexibilice su posición en torno a la Argentina.   

 

Si bien la cooperación militar es sostenida en el tiempo con EE.UU. en los últimos años 

se ha intentado desacoplar la misma con relativo éxito debilitando los vínculos existentes 

durante las administraciones Nestor Kirchner, Cristina Fernández y de Alberto 

Fernández, aunque no se realizaron pasos en desacoplar el componente material de la 

defensa, lo cual se intenta realizar por la actual administración, por lo tanto ese capítulo 

de la relación bilateral se encuentra en un impasse que tiene como consecuencia la 

degradación operacional de las FF.AA. Asimismo la idea por la cual nos encontramos en 

una “era post americana”, acrecientan la visión por la cual es mejor apostar por la -todavía 

incierta- hegemonía de China, dando lugar a un plegamiento del tipo “ola del futuro”. 

 

El plegamiento como política puede justificarse por múltiples razones. Las principales en 

el caso de Argentina son dos, los beneficios potenciales de la hegemonía china, que mira 

el conjunto de actores que entiende que esta es una oportunidad única, aunque ello tiene 
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un costo a aceptar: el empeoramiento de las condiciones de seguridad general en el 

hemisferio. Esa situación tendría consecuencias, aunque es difícil estimar cuales serían. 

El ensayo de un plegamiento en función de la consolidación política de una élite débil es 

razonable desde lo pragmático, pero suma el problema es que los retornos positivos 

esperados, tienen una contrapartida probable, el accionar de la potencia hemisférica para 

socavar a dicha elite. Si se toma como valido el postulado por el cual EE. UU. mantiene 

una política de intervenciones abiertas o encubiertas en el hemisferio, un alineamiento 

para con China más sólido para ganar legitimidad a través de Beijing no parece una 

posibilidad cierta en el caso de la actual administración, ni de futuras, ya que la conducta 

de este país puede tornarse agresiva.  

 

Por otro lado, plegarse con EE. UU. en nombre de la estabilidad y seguridad en el 

Atlántico Sur, es desde el punto de vista material y argumental insuficiente. Primero, 

porque el peso económico que China ya posee y la vulnerabilidad económica del país la 

hacen el objetivo ideal para políticas de coerción económica por parte de ese país si decide 

o entiende que sus intereses se encuentran afectados. A ellos se suma que existe una buena 

predisposición general hacia China en el país lo cual ayuda a que las políticas conocidas 

como poder de subversión, puedan ser ejecutadas en nuestro país de querer Beijing 

hacerlo.   

 

En segundo lugar, porque EE. UU. más allá de manifestar su preocupación no avanza en 

acciones concretas que permitan descomprimir la situación económica de Argentina, aun 

cuando en etapas previas fue el principal gestor en la ayuda económica y a quien se lo 

identifica asimismo como un culpable más de las vicisitudes nacionales en materia 

económica. Junto con esa realidad, las transferencias de equipamiento militar 

norteamericano han descendido y la reciente controversia acerca de las demoras por parte 

de EE. UU. de una oferta concreta para la provisión de aviones de combate usados con 

sistemas de armas aceptables aumentan la decepción sobre ese país.   

 

Un plegamiento por temor o castigo es un subóptimo que no le conviene a los 

interlocutores locales, ni tampoco a EE. UU. sencillamente porque no es durable ya que 

dependerá de la capacidad que tenga una administración local en presentar dicho 

alineamiento como algo que si bien no es positivo evitaría males mayores, argumento que 

es poco factible de ser aceptado con una audiencia local que se prueba desconfiada hacia 

todo aquello que se encuentra relacionado con el mundo anglosajón. 

 

La situación de Argentina pone de manifiesto que: 1) tiene alternativas disponibles y; 2) 

los indicadores materiales no llevan directamente a establecer que la política de 

plegamiento en uno u otro sentido genere ventajas sustanciales que justifiquen dicha 

acción.  

 

Las percepciones sobre los cambios en la distribución de poder, aun cuando juegan un 

papel, no estarían siendo la fuerza detrás de los argumentos existentes en torno de 

establecer una política exterior que suponga encuadrar los intereses estratégicos en 

función de la disputa entre China y EE. UU.  La apuesta que supone basarse en las 

percepciones para elegir por la próxima opción hegemónica es de alto riesgo, y por lo 

tanto la opción de plegamiento debería quedar fuera de la mesa de discusión. En todo 

caso si se deseara construir un caso a favor de una política de plegamiento se deberá 

ahondar en la dinámica de las preferencias, la cual parecería explicar mejor las razones 

de determinadas acciones en el plano de las acciones externas en tanto las mismas pueden 
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anular percepciones, lógicas de costo beneficios y parámetros previsibles en el plano 

decisional, en definitiva y como lo señala Barbara W. Tuchman, hacer políticas “sin 

sentido” en tanto son contraproducentes con el interés nacional.  

 

Tomando armas contra un mar de problemas 

 
Los limites estructurales son relativamente conocidos por las elites que conforman el 

Ejecutivo de la Política Exterior. A ello se suma la rivalidad existente entre las mismas 

en tanto detentan un rol y definen la posición de un país en el plano externo. El 

plegamiento es una acción con riesgos, pero que no demanda ningún tipo de sofisticación 

política, excepto, la de la argumentación convencida y convincente. El plegamiento es 

sencillo y lineal: es el sinónimo de “elije a tu jugador” y juega —bien o mal— a través 

de las capacidades que dicho contendiente presenta sobre otros a la hora de lograr tus 

objetivos, reconociendo que los mismos se encuentran subordinados a los designios de 

los gigantes en pugna. China necesita abrir el espacio latinoamericano en términos 

geopolíticos en tanto necesita poder asegurarse líneas de abastecimiento que puedan 

nutrir de los recursos que necesita en su camino a la eventual consolidación de su posición 

en la política internacional. Sus intereses en la Antártida y la posición de argentina como 

ultima puerta abierta de conexión continental, en tanto Australia, Sudáfrica, Malvinas y 

Chile se encuentran “cerradas” aumentan el interés de ese país para que Argentina se 

sume a su campo. EE.UU. encuentra una posición más cómoda como hegemonía regional 

y tiene aliados de confianza como Chile, el Reino Unido y en menor medida Brasil, que 

lo hacen menos vulnerable a un cambio de posición de Argentina. Aun así, no desea ver 

incrementada la huella territorial —política y militar— de dicho país en la región por la 

capacidad potencial para ejecutar políticas de cuña efectivas en una región que permanece 

elusiva en torno a la aceptación del liderazgo norteamericano. Desde el punto de vista de 

la seguridad hemisférica, su dos mayores socios Chile y Brasil tienen relaciones 

burocráticas militares en temas centrales que permanecen inmutables. Los socios 

regionales de Argentina hacen negocios con todos, no se pliegan con nadie y definen sus 

intereses de seguridad en el campo occidental. El ejecutivo de la Política Exterior de 

Argentina se encuentra dividido y prefiere permanecer en una situación de ambigüedad 

en tanto se sabe “entre una roca y un lugar imposible” como consecuencia de la 

interacción existente entre las dos potencias. Serán las preferencias y no las percepciones 

aquello que determinará la eventual política exterior de Argentina frente a los cambios 

estructurales en ciernes.      

 

Bibliografia 
 

Acosta, M. (22 de octubre de 2022). Pese a la Ola de Covid, miles de jóvenes argentinos 

eligen a China para estudiar. Ámbito.  https://www.ambito.com/informacion-

general/china/pese-ola-covid-19-miles-jovenes-argentinos-eligen-estudiar-n5565480  

https://www.ambito.com/informacion-general/china/pese-ola-covid-19-miles-jovenes-argentinos-eligen-estudiar-n5565480
https://www.ambito.com/informacion-general/china/pese-ola-covid-19-miles-jovenes-argentinos-eligen-estudiar-n5565480


Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 6 

Septiembre 2023- Diciembre 2023 

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

4.0) 
98 

Acquisition & Sustainment Office. (2018). Base Structure Report – Fiscal Year 2018 

Baseline. Secretary of Defense, United States. 

https://www.acq.osd.mil/eie/Downloads/BSI/Base%20Structure%20Report%20FY18.p

df  

AthenaLab y IPSOS. (2023). Percepciones sobre política exterior y seguridad nacional: 

4ta encuesta, mayo 2023. https://athenalab.org/wp-content/uploads/2023/05/4ta-

encuesta-AthenaLab-IPSOS-30.05.pdf  

Battaleme, J. (2022). ¿Atrapados sin salida? El compromiso selectivo como alternativa 

de política exterior para un país periférico. Revista Política Austral, 01(02), pp. 33–51. 

https://doi.org/10.26422/rpa.2022.0101.bat  

Cabtree, J. (27 de mayo de 2022). Still Top Gun? What Tom Cruise’s new movie tell us 

about American Power. Financial Times. https://www.ft.com/content/26ebe826-08d7-

4966-b104-1a3be1f8ca5c  

Defense and Security Cooperation Agency. (s. f). Defense Trade and Arms Transfers. 

Department of Defense, United States. Recuperado el 27 de agosto de 2023 de 

https://www.dsca.mil/defense-trade-and-arms-transfers  

De Loera Brust, A. (6 de febrero de 2023). The United States Has Never Recovered From 

the Falklands War. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2023/02/26/the-united-

states-has-never-recovered-from-the-falklands-war / 

Deudney, D., y Wohlforth, W. C. (2023). The Myth of Multipolarity. Foreign Affairs, 

102(4), pp. 48-61. 

El Peluca Milei. (2 de junio de 2022). Milei a favor de la venta de órganos - Javier Milei 

con Luis Majul 2/6/22. [Archivo de Video]. 

https://www.youtube.com/watch?v=NEolXd_LdqU  

DeYoung, K. y Lynch, D. J. (27 de enero de 2023). U. S. to launch talks on partnership 

with 11 Western Hemisphere nations. The Washington Post. 

https://www.washingtonpost.com/us-policy/2023/01/27/biden-latin-america-economic-

cooperation/  

Escudé, C. (1995). El Realismo de los Estados Débiles: La Política Exterior del primer 

gobierno de Menem frente a la Teoría de las Relaciones Internacionales. Buenos Aires: 

Grupo Editor Latinoamericano. 

Escude, C. (2011). China y la inserción internacional de Argentina. (Serie de Documentos 

de Trabajo N° 462). Universidad del CEMA. 

Farrell, H., y Newman, A. L. (2018). Weaponized Interdependence. International 

Security, 43(3), pp. 7-48. 

Fortín, A., Heine, J., y Ominami, M. (2021). El no alineamiento Activo y América Latina: 

una doctrina para un nuevo siglo. Madrid: Catalonia Libros.  

https://www.acq.osd.mil/eie/Downloads/BSI/Base%20Structure%20Report%20FY18.pdf
https://www.acq.osd.mil/eie/Downloads/BSI/Base%20Structure%20Report%20FY18.pdf
https://athenalab.org/wp-content/uploads/2023/05/4ta-encuesta-AthenaLab-IPSOS-30.05.pdf
https://athenalab.org/wp-content/uploads/2023/05/4ta-encuesta-AthenaLab-IPSOS-30.05.pdf
https://doi.org/10.26422/rpa.2022.0101.bat
https://www.ft.com/content/26ebe826-08d7-4966-b104-1a3be1f8ca5c
https://www.ft.com/content/26ebe826-08d7-4966-b104-1a3be1f8ca5c
https://www.dsca.mil/defense-trade-and-arms-transfers
https://foreignpolicy.com/2023/02/26/the-united-states-has-never-recovered-from-the-falklands-war
https://foreignpolicy.com/2023/02/26/the-united-states-has-never-recovered-from-the-falklands-war
https://www.youtube.com/watch?v=NEolXd_LdqU
https://www.washingtonpost.com/us-policy/2023/01/27/biden-latin-america-economic-cooperation/
https://www.washingtonpost.com/us-policy/2023/01/27/biden-latin-america-economic-cooperation/


Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 6 

Septiembre 2023- Diciembre 2023 

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

4.0) 
99 

Funaiole, M. P., Kim, D., Hart, B., y Bermudez Jr., J. S. (2022). Eyes on the Skies: 

China’s Growing Space Footprint in South America. Hidden Reach Issue N° 1. Center 

for Strategic and International Studies. https://features.csis.org/hiddenreach/china-

ground-stations-space  

Horn, S., Parks, B. C., Reinhart, C. M., y Trebesch, C. (2023). China as an International 

Lender of Last Resort. (NBER Working Paper Series 31105). National Bureau of 

Economic Research. http://www.nber.org/papers/w31105  

Jervis, R. (1976). Perception and Misperception in International Politics. Princeton: 

Princeton University Press.  

Jesse, A., Lobell, S. E., Press Barnatham, J., y Williams, M. (2012). Beyond Great Powers 

and Hegemons. Stanford: Stanford University Press. 

Lobell, S., Ripsman, N. M., y Taliaferro, J. W. (2009). Neoclassical Realism, The State, 

and Foreign Policy. Cambidge Cambridge University Press. 

Luque, J. (2019). Chinese Foreign Direct Investment and Argentina: Unraveling the Path. 

Journal of Chinese Political Science, 24(4), pp. 605–622. 

https://doi.org/10.1007/s11366-018-09587-7  

Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York: Norton Press. 

Mengolini, J. (30 de marzo de 2023). En Alberto en EE.UU. Massa en el FMI y 

redefinición del Acuerdo: Alfredo Zaiat con Julia Mengolini. Futurock FM. [Archivo de 

Video]. https://www.youtube.com/watch?v=yCJMQGzyyRo.  

Niebieskikwiat, N. (3 de noviembre de 2020). Primer inversor y tercer socio comercial: 

la relación de Argentina con EE.UU. en números. Clarín. 

https://www.clarin.com/economia/primer-inversor-tercer-socio-comercial-relacion-

argentina-ee-uu-numeros_0_GI84UqHrm.html  

Nye, J. (2020). Does Moral Matter? Oxford: Oxford University Press.  

Oviedo, E. D. (2023). Relaciones Internacionales en tiempos de auge chino y declive 

argentino. Buenos Aires: Arete. 

Pagni, C. (1 de junio de 2023). Sergio Massa y Máximo Kirchner, una patrulla perdida 

en China. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/politica/massa-y-maximo-una-

patrulla-perdida-en-china-nid31052023/  

Pew Research Center. (2022). Global Indicators Database. Recuperado el 27 de agosto de 

2023 de https://www.pewresearch.org/global/database/  

Schweller, R. L. (1994). Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist States Back. 

International Security, 19(1), pp. 72-107. 

Schweller, R. L. (2006). Unanswered Threats: Political Constrains on the Balance of 

Power. Princeton: Princeton University Press. 

https://features.csis.org/hiddenreach/china-ground-stations-space
https://features.csis.org/hiddenreach/china-ground-stations-space
http://www.nber.org/papers/w31105
https://doi.org/10.1007/s11366-018-09587-7
https://www.youtube.com/watch?v=yCJMQGzyyRo
https://www.clarin.com/economia/primer-inversor-tercer-socio-comercial-relacion-argentina-ee-uu-numeros_0_GI84UqHrm.html
https://www.clarin.com/economia/primer-inversor-tercer-socio-comercial-relacion-argentina-ee-uu-numeros_0_GI84UqHrm.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/massa-y-maximo-una-patrulla-perdida-en-china-nid31052023/
https://www.lanacion.com.ar/politica/massa-y-maximo-una-patrulla-perdida-en-china-nid31052023/
https://www.pewresearch.org/global/database/


Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 6 

Septiembre 2023- Diciembre 2023 

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

4.0) 
100 

Shakespeare, W. (1600). Hamlet. Buenos Aires: Penguin Clásicos. 

Snyder, J. (1991). Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition. 

Cornell: Cornell University Press. 

Spykman, N. J. (1938). Geography and Foreign Policy, I. American Political Science 

Review, 32(1), 28-50. https://doi.org/10.2307/1949029  

The Observatory of Economic Complexity. (s. f.). Argentina (ARG) Exports, Imports, 

and Trade Partners. Recuperado el 27 de agosto de 2023 de 

https://oec.world/en/profile/country/arg  

Thurow, L. C. (1992). La guerra del Siglo XXI: la batalla económica que se avecina entre 

Japón, Europa y EE.UU. Buenos Aires: Ed. Vergara.  

Tokatlian, J. (10 de febrero de 2021). La diplomacia de Equidistancia, una propuesta 

estratégica. Clarín. https://www.clarin.com/opinion/diplomacia-equidistancia-propuesta-

estrategica_0_hR6B7SCu3.html  

Tokatlian, J. G., y Russell, R. (2013). América Latina y su gran estrategia: entre la 

aquiescencia y la autonomía. Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 104, pp. 157-180. 

Tuchman, B. W. (1984). The March of Folly: from Troy to Vietnam. London: Random 

House Trade Paper Back. 

Tulchin, J. (1990). La Argentina y los EE. UU.: Historia de una Desconfianza. Buenos 

Aires: Planeta. 

Ventura De Marco, R. (2021). Política exterior e interés nacional: una visión neoclásica 

de las causas de la Guerra del Atlántico Sur. Revista de Investigación en Política Exterior 

Argentina, 1(1), pp. 153-168. 

https://doi.org/10.2307/1949029
https://oec.world/en/profile/country/arg
https://www.clarin.com/opinion/diplomacia-equidistancia-propuesta-estrategica_0_hR6B7SCu3.html
https://www.clarin.com/opinion/diplomacia-equidistancia-propuesta-estrategica_0_hR6B7SCu3.html


Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 6 

Septiembre 2023- Diciembre 2023 

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

4.0) 
101 

Una mirada sobre la relación triádica entre la República 

Argentina, Estados Unidos de América y la República 

Popular China en torno a la Política de Defensa como Política 

Exterior Argentina 
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Resumen: En la última década, producto de las transformaciones en el plano geopolítico, 

se han incrementado los escritos académicos que estudian la relación entre Argentina, 

Estados Unidos de América y la República Popular China. Desde diferentes enfoques, se 

procura abordar esta compleja relación. En este marco, una de las aristas para comprender 

aquella relación triádica es la política de defensa como indicador del rumbo que adopta 

la política exterior argentina.  

 

El presente análisis preliminar, busca estudiar el rol de la política de defensa argentina en 

la dinámica tri-bilateral entre Argentina y ambas potencias. En este sentido los aportes de 

la teoría de la interdependencia hegemónica que interrelaciona dinámicamente los 

condicionantes internos como externos de la política exterior en sus distintas 

dimensiones, resultan de gran valor para abordar esta compleja temática, identificando de 

qué forma en el ámbito de la defensa se proyectan las tensiones e intereses de ambas 

potencias en sus vínculos para con Argentina, y como este país debe asumir cierto cálculo 

sobre oportunidades y costos en la definición de aquella, procurando no dañar su relación 

con ambos socios y a su vez persiguiendo la necesaria revitalización de su instrumento 

militar en pos de los objetivos políticos fijados.    

 

Palabras clave:  defensa, política exterior, Argentina, República Popular China, Estados 

Unidos de América 

 

Abstract: In the last decade, as a result of geopolitical transformations, there has been an 

increase in academic writings that study the relationship between Argentina, the United 

States of America and the People's Republic of China. Different approaches have been 

used to approach this complex relationship. In this framework, one of the edges to 

understand this triadic relationship is the defense policy as an indicator of the direction 

adopted by the Argentine foreign policy.  
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This preliminary analysis seeks to study the role of Argentina's defense policy in the tri-

bilateral dynamics between Argentina and both powers. In this sense, the contributions 

of the theory of hegemonic interdependence, which dynamically interrelates the internal 

and external determinants of foreign policy in its different dimensions, are of great value 

to address this complex issue, identifying how in the field of defense the tensions and 

interests of both powers are projected in their ties with Argentina, and how this country 

must assume a certain calculation about opportunities and costs in the definition of the 

latter, trying not to damage its relationship with both partners and at the same time 

pursuing the necessary revitalization of its military instrument in pursuit of the political 

objectives set. 

 

Keywords: defense, foreign policy, Argentina, People's Republic of China, United States 

of America 
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Introducción 

En los últimos tiempos, en el debate académico argentino se sucedieron una continua 

generación de escritos (Damin y Villagran, 2021), y (Tokatlian, 2021) que analizan, desde 

distintas perspectivas, teorías y opiniones, la relación entre la República Argentina, 

Estados Unidos de América (en adelante, EEUU) y la República Popular China (en 

adelante, RPC). En esta línea, Cox (2014) invita a reflexionar al respecto al expresar que 

toda “teoría es siempre para alguien y con algún propósito” (p. 132; citado en Laporte, 

2022, p. 172). Así, el enriquecimiento permanente de este debate deja entrever múltiples 

aristas de aquel mismo objeto de estudio, dejando disponible diversas interpretaciones a 

elección de las audiencias. En este marco, el rol de la política de defensa argentina dentro 

del relacionamiento tri-bilateral entre Argentina, EEUU y RPC ha sido (y es) un tema 

sumamente relevante en el mencionado debate, ya que dicha política es un buen indicador 

de la conducta que adoptará el país en un contexto internacional marcado por la puja 

geopolítica entre ambas potencias. Es en esta coyuntura que los aportes de la teoría de la 

interdependencia hegemónica (Laporte, 2022) permiten desglosar esta compleja relación 

en sus dimensiones constitutivas tanto internas como externas: dimensión socio política, 

coalicional, económica e ideológica.  Analizándolas aisladamente primero, para luego 

volver a unificarlas en todo coherente y comprensible, tal como si se tratara de un 

complejo rompecabezas, teniendo en cuenta que dichas dimensiones inciden en el diseño 

de los patrones de inserción, en un sistema internacional cuya principal característica es 

la supremacía de potencias dominantes. Esta teoría se nutre de los valiosos aportes de la 

escuela sociohistórica, siendo Mario Rapoport uno de sus principales referentes y también 

de la perspectiva crítica de Robert Cox que retoma el concepto gramsciano de 

“hegemonía”, aplicándolo al análisis de las relaciones internacionales. Teniendo siempre 

en cuenta la relación interdependiente de la Argentina y el mundo, en el marco de un 

patrón de acumulación que, aunque capitalista en su esencia, adquirió nuevos matices en 

sintonía con la globalización (Hirsch,1997). En este aspecto es importante resaltar la 

condición latinoamericana de la Argentina con lo que ello implica, los condicionamientos 

estructurales y asimétricos propios del esquema aún vigente de centro y periferia, así 

como la dinámica del sistema mundo entre el norte desarrollado y el sur global. 

Asimismo, para nuestro método de análisis, cobran especial importancia tanto las fuentes 

documentales oficiales y notas periodísticas, como así también las distintas declaraciones 

de funcionarios de las partes involucradas en la trama.   

 

Tratar de establecer cuál será la posición que adoptará la Argentina en materia de defensa 

reviste especial importancia, ya que es un indicador con respecto a su proyección 

internacional y su posicionamiento en el escenario global frente a estas dos potencias y 

en el juego político internacional entre ambas. En especial considerando que en materia 

de defensa la Argentina mantuvo un estrecho vinculo de cooperación con EEUU que en 

vistas al contexto geopolítico actual parece difícil que se fuera a abandonar, todo lo cual 

nos lleva a preguntarnos ¿Por qué es tan importante continuar avivando este debate para 

la Argentina?  

 

La política de defensa como política exterior argentina y su vinculación 

en el relacionamiento triádico Argentina, EEUU y China  

Para acercarse a una respuesta tangible a la pregunta antes formulada, resulta necesario 

prestar atención a una arista de esta relación sumamente compleja: la política de defensa 
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Argentina y cómo la irrupción de la RPC -como socio estratégico en el plano económico 

comercial de la Argentina y ademas como potencial proveedor de material militar al país- 

puso en tensión los vínculos con los EEUU. Esto se debe al hecho de que la política 

exterior de los EEUU esta fuertemente influenciada por los asuntos de defensa y 

seguridad nacional, los cuales contribuyen a definir e identificar lo que los EEUU percibe 

como sus principales desafíos o amenazas a escala global en un contexto histórico 

determinado, tal es el caso actual de la RPC. Esto es así ya que como bien indica Robert 

Keohane (1984) “un estado hegemónico debe tener la capacidad de salvaguardar la 

economía internacional de la intromisión de adversarios considerados hostiles (..) si los 

temas de índole económico se tornan lo suficientemente cruciales (..) pueden convertirse 

también en temas de seguridad militar”. 

En esta dinámica, una aproximación al estudio de la política de defensa como política 

exterior se ha dado a partir de su conceptualización como políticas públicas (Aguilar 

Villanueva, 1993; Sabatier, 2007; citados en Eissa y Díaz, 2022, p. 227) ya que “se 

considera a la política de defensa del país como íntimamente asociada con la política 

exterior y está precede analíticamente a la primera. Por lo tanto, no se puede dar cuenta 

de una sin explicitar los principales lineamientos de la otra” (Eissa, 2015; citado en Eissa 

y Díaz, 2022, p. X).  

En este sentido resulta pertinente retomar también las percepciones de Eissa y Díaz (2022) 

al recuperar las  teorizaciones de Russell (1990b) y Colacrai (2004) quienes definen a la 

política exterior como “la acción gubernamental que abarca tres dimensiones 

analíticamente separables - político-diplomática, militar-estratégica y económica- y que 

se proyecta al ámbito externo frente a una amplia gama de actores e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, tanto en el plano bilateral como multilateral”. 

Al tratarse de una política pública (Diamint, s.f.), permite entrever aquellas variables y 

factores que intervienen en su diseño (tanto nacional como internacional), de corta y larga 

duración, como lo son las fuerzas profundas. Entre ellas, la dimensión 

sociopolítica/coalicional juega un rol clave ya que permite identificar cuáles son los 

conflictos políticos al interior del estado, los consensos generados en torno a la defensa y 

los actores involucrados en el diseño y la ejecución de este tipo de políticas públicas 

(Laporte, 2022; Laporte, 2023) Esta dimensión nos muestra, por otro lado, que el estado 

lejos de ser un actor monolítico y racional, está atravesado por complejas relaciones entre 

clases dirigentes, actores sociales y económicos tanto propios como externos (Sarthou 

citado en Rapoport, 2022). Además, esto introduce otra dimensión significativa: la 

ideológica, que incluye a los sistemas de creencias (Novello, 2022), esto quiere decir 

percepciones, mentalidades e ideas de fuerza que influyen en la elaboración de las 

políticas y que se plasman en una línea determinada de acción (por ejemplo, libros blancos 

de la defensa, las directivas de política de defensa, etc). 

Por tanto, la política de defensa argentina plantea cómo se desempeñará el país en un 

nuevo triángulo internacional donde deberá pivotar entre una potencia que defiende su 

posición y otra que está dispuesta a actuar como retadora (Battaleme, 2022). frente a la 

necesidad del país de modernizar su instrumento militar y las limitaciones impuestas por 

el veto británico. Es debido a esto (aunque no exclusivamente por esto), que Argentina 

debió considerar a RPC como un potencial proveedor de equipamiento, la que a su vez se 

vale de la creciente influencia económica que tiene sobre el país, del cual se convirtió en 

el segundo socio comercial de importancia. Mientras que EEUU como parte de una fuerte 
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e histórica vocación no está dispuesto a perder su influencia sobre Latinoamérica, 

procurando desacoplarla del creciente influjo de la RPC. En este sentido, la 

profundización de los vínculos en el campo militar podría conllevar a un quiebre histórico 

ya que, por primera vez, se optaría por un proveedor de armamento ubicado por fuera de 

la órbita occidental1. O, mejor dicho, por fuera de aquellos países que cuentan con el 

beneplácito de EE. UU. y al que además considera una amenaza creciente y un desafío a 

su hegemonía. De hecho, si se analiza desde una perspectiva histórica, cuando Argentina 

mantuvo fricciones con EE. UU. y este aplicó restricciones a la venta de equipo militar2, 

los gobiernos militares argentinos buscaron proveedores alternativos siempre dentro de 

la órbita occidental (plan Europa en los 60s o bien Israel en los 70s y 80s)3.  

En cuanto al enfoque señalado de la defensa nacional como política pública, la misma se 

halla plasmada en los siguientes documentos oficiales y legislación:  

El primer consenso básico desde una dimensión socio política interna (esto es actores 

sociales y políticos posicionados en el estado) y también coalicional (distintos acuerdos 

públicos expresados por los actores sociales y partidarios que logran re definir las 

relaciones de poder en el estado) en torno a la defensa tuvo como resultado la Ley 23.554 

de Defensa Nacional del año 19884. En ella se establecieron los siguientes principios 

elementales: 1) La conducción política de la defensa; 2) Una clara distinción entre defensa 

y seguridad interior, a lo cual debemos agregar el empleo de las FFAA contra amenazas 

de origen externo. Esta Ley fue consecuencia inmediata del traumático proceso emanado 

del terrorismo de estado bajo la última dictadura cívico militar. Por otro lado si bien aun 

se contemplaba en esta ley un diseño del instrumento militar por hipótesis de conflicto, 

hubo también una fuerte decision política del gobierno de Raúl Alfonsin, de articular la 

dimensión económica y financiera interna (incluyendo la negociación conjunta con otros 

países de la deuda externa) con la política exterior en pos de una mayor integración 

regional, procurando para ello una resolución pacífica de los conflictos territoriales que 

aun persistían con países vecinos (puntualmente con Chile. En función de este objetivo, 

se generaron medidas de construcción de confianza que allanaron el camino para una 

mayor integración (proceso que se dio en especial con Brasil y que decantaría en el 

MERCOSUR). en ese sentido, las acciones políticas de aquel entonces reflejan todo un 

clima de época. No obstante, desde entonces el presupuesto de defensa ha caído 

significativamente y las FFAA han estado principalmente enfocadas en sus tareas 

subsidiarias (operaciones de paz en el marco de la ONU, apoyo a la comunidad, 

sostenimiento de la presencia argentina en la Antártida y, más recientemente, como apoyo 

 
1 Las únicas excepciones que se pueden hacer al respecto son la adquisición de dos helicópteros MI171 

adquiridos en 2011 y cuatro avisos clase Neftegaz en 2015 (ex buques civiles de tipo supply) adquiridos a 

Rusia para las misiones antárticas. Pero que de ninguna manera implicaron un cambio real de proveedor ni 

una cooperación mas profunda en el área de defensa. Esto a pesar de haber existido otras ofertas de material 

como los aviones MIG35 y los blindados a ruedas BTR 80/82, las sanciones a Rusia producto de la invasión 

a Ucrania de alguna manera sepultaron cualquier intención argentina de hacerse con equipamiento de dicho 

origen. 
2 Aplicación de la enmienda Humphrey Kennedy. 
3 Ahora bien, aún en el acuciante contexto de la guerra de Malvinas ni posterior a esta, los militares 

aprovecharon sus óptimas relaciones comerciales y políticas con la URSS para hacerse de armamento en 

medio de un bloqueo y embargo total de sus proveedores tradicionales. aunque en este punto se podrian 

mencionar como excepciones algunos misiles antiaéreos portátiles SAM7 que, si bien eran de fabricación 

soviética, fueron recibidos vía Perú y Libia de sus propios stocks. 
4 Reglamentada en el año 2006 mediante decreto 1691/2006, en el se establece el uso de las FFAA ante 

agresiones militares de origen estatal externo y la metodología de planeamiento por capacidades en 

reemplazo de las anteriores hipótesis de conflicto. 
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logístico a las fuerzas de seguridad). El notable deterioro del instrumento militar se 

manifestó en niveles de operatividad extremadamente bajos, pérdida de capacidades, 

siniestros de distinto tipo, pérdida de personal capacitado, etc. Pero el punto más 

dramático de este proceso de degradación se dio en el año 2007 con la pérdida de un avión 

Mirage III y el fallecimiento de su piloto, ese mismo año ocurre también el grave incendio 

del rompehielos ARA Almirante Irizar. que dejó por varios años fuera de servicio al único 

buque de estas características con las que cuenta el país, poniendo en serio riesgo la 

planificación de las posteriores campañas antárticas (situación que se subsanó 

temporalmente con el alquiler de un buque similar a una empresa rusa) y finalmente la 

trágica pérdida del submarino ARA San Juan clase TR1700 en 2017, que dejo al país sin 

submarinos por primera vez desde la creación de dicha fuerza y por lo tanto sin un 

importante elemento de capacidad estratégica. Estos lamentables hechos pusieron en 

evidencia la imposibilidad no solo de asistir con medios propios a estas situaciones de 

emergencia, sino también de ejercer un control efectivo sobre los vastos espacios 

soberanos y sobre aquellas áreas de interés vital y geoestratégico para el país, y de contar 

con un mínimo de capacidad disuasiva. Fue en dicho contexto y a los fines de revertir 

esta situación que se sancionó en 2020 la Ley Nacional Nº 27.565, que crea el Fondo 

Nacional para la Defensa (FONDEF) con el objeto de recuperar, modernizar e incorporar 

nuevo material para la defensa, generando así un marco de previsibilidad presupuestaria 

con proyección a futuro.     

No obstante, el objetivo de reequipar y modernizar a las FFAA no resulta sencillo ya que, 

sumada a la fuerte desinversión acumulada de muchos años, tras la Guerra de Malvinas, 

el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) impuso duras restricciones para la compra de 

armamento para Argentina (Blinder, 2018). 

Siguiendo con la política de defensa, otro documento de significativa importancia es la 

Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) en su última edición de 2021, en ella 

se cristalizan una serie de percepciones, diagnósticos y posicionamientos sobre 

tendencias globales, desafíos, riegos y amenazas, abarcando los planos estratégico militar 

y económico comercial. En lo que concierne al instrumento militar se propone una 

concepción estratégica estrictamente defensiva basada en la disuasión, que priorice el 

objetivo de no generar desconfianza ni iniciar dilemas de seguridad en la región, apoyada 

en una defensa multicapa que desgaste de manera progresiva a una eventual fuerza 

agresora estatal externa a través de operaciones de disuasión, resistencia y/o recuperación. 

Este esquema implica un planeamiento por capacidades, adecuadas al horizonte 

presupuestario reforzado por el FONDEF, con el fin de alcanzar un instrumento militar 

posible y necesario. Por otro lado, la DPDN desde su posicionamiento estratégico implica 

una renovada mirada hacia el sur del país, que comprende la continuidad geopolítica del 

eje Patagonia-Atlántico Sur- Islas Malvinas-Antártida, como así también la preocupación 

por la defensa de los recursos naturales. En dicha estrategia se sostiene además la 

necesidad de fortalecer la vinculación estratégica bilateral con Brasil para contribuir a la 

estabilidad regional, reforzando la idea de sudamerica como zona de paz. Este documento 

es otro ejemplo de cómo la política de defensa es el resultado de la puja de diversos 

intereses y percepciones en función del contexto político y de la incidencia de las 

dimensiones de los condicionantes internos y externos. A modo comparativo, la versión 

anterior de este documento del 2018 aplicada durante el gobierno del periodo , carecía de 

esta vocación de mirada hacia al sur, centrando el grueso de los despliegues de fuerzas 

armadas en la frontera norte del país, reorientando el rol de las FFAA en función de la 

lucha contra las denominadas “nuevas amenazas”, doctrina promovida por el Comando 
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Sur de los EEUU como modelo para la región (Eissa, 2015), repercutiendo a su vez en la 

planificación y diseño del instrumento militar. 

 

Los vínculos sino-argentinos en materia de defensa, entre las 

expectativas y las realidades 

Ahora bien, cabe señalar que los crecientes vínculos bilaterales entre Argentina y RPC 

dieron sus primeros pasos en 1972. Actualmente, tras cincuenta años de constante moldeo 

de este estratégico relacionamiento, la RPC se posiciona como un socio clave para el país, 

en todas sus dimensiones (Eissa, 2015; Battaleme, 2022; Rapoport, 2022). La Asociación 

Estratégica Integral, firmada en 2014, dio un impulso significativo en la profundización 

de la agenda bilateral entre ambos países y se coronó con el memorándum de 

entendimiento para la incorporación de Argentina al proyecto de la Franja y la Ruta5.  

Además de apoyo financiero vía swaps, la financiación de proyectos prioritarios de 

infraestructura cuya planificación y seguimiento se da en el marco del diálogo estratégico 

para la cooperación y coordinación económica Argentina-RPC, hay que sumar el respaldo 

de la potencia asiática para que Argentina ingrese al grupo de los BRICS. Mención aparte 

merece el apoyo diplomático en relación con una de las cuestiones más sensibles de la 

diplomacia argentina como lo es la causa Malvinas y donde la Argentina a su vez se lo 

retribuye con el firme respaldo al principio de una sola China en relación al conflicto por 

Taiwán, siendo el principio de integridad territorial un importante punto en común entre 

ambos países (Cancillería, 2007). La agenda en materia de defensa no fue ajena a este 

acercamiento, en este sentido, RPC viene estrechando lazos con Argentina mediante el 

foro de defensa Sino-Latinoamericano, que forma parte del más amplio foro RPC-

CELAC. En este sentido RPC, atenta a las necesidades de reequipamiento militar 

argentinas, viene promoviendo una serie de ofertas tanto de material aéreo como terrestre 

(Eissa, 2015; Battaleme, 2022). No obstante, en lo que a equipamiento militar se refiere, 

hay una serie de aspectos tanto en el plano técnico como político y económico que vale 

la pena destacar, ya que sopesados en su conjunto podrían ser determinantes al momento 

de decantarse por alguna de las alternativas (Dobry,2017). Desde un plano puramente 

técnico militar (aunque no es un requisito sine qua non), entre los militares se pondera 

positivamente que el material militar a adquirir haya pasado por la prueba de fuego de ser 

“probado en combate” o de contar con una buena reputación comercial y operativa, lo 

que le da cierto sello de confiabilidad. Por otro lado, la necesidad de que dicho material 

sea compatible con las doctrinas de empleo propias y también con el resto del material de 

origen occidental de dotación. De estos dos requisitos técnicos el primero es por el lejos 

el que arroja más dudas, la experiencia de las FFAA argentinas con material de la RPC 

es muy acotada, no pasando por lo general de la evaluación de algunos pocos equipos. Si 

hubiera que tomar como referencia (y por una cuestión de proximidad) el plano regional 

sudamericano, encontraremos que la RPC logró concretar algunas ventas en países como 

 
5 Una de las mega políticas propuestas por China para afianzar y fortalecer sus lazos comerciales con 

LATAM es la iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina, presentada por Xi Jinping en 2017 con 

el objetivo de brindar a la región de oportunidades de desarrollo en infraestructura y conectividad, y de 

crecimiento económico. Bajo su propia visión, esta Nueva Ruta de la Seda pretende responder a las 

necesidades latinoamericanas frente a un escenario global cada vez más dinámico e interconectado. Las 

inversiones chinas en América Latina y el Caribe se concentraron durante 2001-2016 mayoritariamente en 

Brasil, Perú y Argentina, que captaron el 68% de las salidas de flujos de inversión extranjera directa (u 

OFDI, por su sigla en inglés) y el 62% del empleo generado. A nivel general, competitivamente, resultan 

muy atractivas las condiciones de financiamiento, de precio, y tasas que plantea China para obras de 

infraestructura, imposibles de pagar al contado para países como el nuestro (Quian y Vaca Narvaja, 2021). 
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Venezuela: blindados a rueda VN1, tanques anfibios VN16 y aeronaves K8 “Karakorum” 

de ataque ligero. Bolivia: aviones K8, helicópteros Harbin H425 (basado en el Eurocopter 

AS365), misiles antitanques HJ8 y misiles antiaéreos portátiles o manpads HN5 (este 

último habría sido desactivado por presiones de EEUU). Ecuador: radares modelo YLC-

2V y YLC-18. Brasil: un buque oceanográfico operado por la armada de ese país. En 

todos estos casos las experiencias con dicho material fueron diversas y si bien se 

registraron inconvenientes (varios accidentes con aviones K8 de Venezuela y Bolivia, 

problemas con los radares de Ecuador y los helicópteros de Bolivia), resulta difícil en 

vista de la escasa información disponible establecer los motivos exactos de los mismos.  

En el caso argentino, el ejército en el año 2010 recibió para evaluar un puñado de 

vehículos blindados 6x6 modelo WZ551 de la corporación estatal Norinco, claramente 

influenciados en su diseño por los franceses VAB (que paradójicamente la argentina 

estuvo cerca de fabricar en los 80s), no obstante, los resultados habrían sido bastante 

pobres siendo finalmente descartado. Desde hace algunos años RPC viene postulando 

también el Norinco VN1, un blindado 8x8 de diseño mucho más moderno, que despertó 

el interés del ministerio de defensa argentino en el marco del programa de vehículos de 

combate blindados a rueda (VCBR) con los que se planea dotar al ejército en número 

importante. Si bien en 2015 se llegó a firmar algún precontrato que incluía su eventual 

ensamble en Argentina, al parecer esta oferta hoy parece haber perdido fuerza y el ejército 

argentino se estaría decantando por el IVECO Guaraní, una familia de blindados a rueda 

6x6 diseñado en conjunto por el ejército de Brasil y la sección militar de la firma italiana 

IVECO. La inclinación por esta opción tiene el atractivo de que una parte de los 

componentes del motor ya se producen en Argentina, en la fábrica que la firma italiana 

tiene en la provincia de Córdoba, cumpliendo así con un importante requisito del 

FONDEF: la participación industrial nacional. Por otro lado, con esta elección se busca 

fortalecer en el plano político regional el vínculo estratégico bilateral con Brasil, en 

especial en momentos en que hay una coincidencia y afinidad política importante entre 

ambos gobiernos con una apuesta fuerte por el MERCOSUR y la reactivación de la 

UNASUR. En este rubro hay que señalar también que EE. UU. viene pujando por vender 

sus vehículos blindados 8×8 General Dynamics Stryker, en versiones de segunda mano. 

Otros equipamientos de RPC en uso con el ejército son al menos cuatro camiones grúas 

Sany STC800 utilizados por la agrupación de ingenieros. Por otro lado, se adquirieron a 

la firma NORINCO una significativa cantidad de uniformes, telas e indumentaria en el 

marco del programa de uniforme de combate argentino (UCA). 

RPC por otro lado busca promocionar sus productos y estrechar lazos por otras vías más 

sutiles como ser las donaciones de equipo, en tal sentido ha entregado dos hospitales 

modulares, uno en 2017 y otro móvil de campaña montado sobre camiones (Kangfei 

modelo BLAT30EX14v) en 2021 en el marco de la pandemia de COVID19, y vehículos 

tácticos 4x4 Dongfeng Mengshi CSK131 en el marco de la cumbre del G20 de 2018, entre 

otros elementos. La última novedad en cuanto a material para el ejército se dio el pasado 

mes de abril, en el marco de una reunión entre el ministro de defensa argentino Jorge 

Taiana y autoridades de la firma Norinco con el objetivo de proveer a las FFAA argentinas 

de municiones de distintos calibres como parte del Programa de Adquisición de Munición 

Plurianual (Argentina.gob, 2023). En cuanto al material aéreo, RPC promocionó hace 

unos años su helicóptero ligero Change Z11 (basado en el francés Eurocopter AS350) e 

incluso hubo un proyecto fallido para montarlo bajo licencia en la Fábrica Argentina de 

Aviones (FAdeA). En cuanto a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) la misma lleva ya casi 

tres décadas tratando de recomponer su capacidad de combate, en especial la de los 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 6 

Septiembre 2023- Diciembre 2023 

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

4.0) 
109 

aviones multirol supersónicos. Como antecedente curioso ya en 1987 la FAA había 

enviado una misión a RPC donde se evaluó en ese entonces el cazabombardero Chengdu 

J7 (derivado del famoso MIG21 soviético) con el fin de reemplazar las bajas de material 

sufridas durante la guerra de Malvinas, esta opción fue finalmente descartada (Gebel, 

2020). Actualmente el interés de la FAA está puesto en el caza JF17 bloque III, 

desarrollado conjuntamente entre las industrias aeronáuticas de RPC y Pakistán y que ya 

ha sido evaluado por la FAA, como parte de un ya dilatado programa por recuperar su 

capacidad de combate luego de la desactivación de sus principales medios (familia de 

aviones supersónicos Mirage) y la evidente insuficiencia de los existentes (un puñado de 

A4-AR y entrenadores avanzados Pampa ligeramente artillados). Si bien los resultados 

de esta evaluación fueron satisfactorios también surgieron ciertas dudas desde el punto 

de vista del sostén logístico, ya que como indico el jefe de la FAA Xavier Isaac “nunca 

hemos trabajado con China, cosa que con Occidente sí y nos conocemos muy bien desde 

hace 60/70 años” (Infodefensa, 2022). No obstante, desde el plano político el JF17 como 

otras ofertas de RPC cuentan con el respaldo de un sector del gobierno argentino proclive 

a los vínculos con la potencia asiática, incluso esta aeronave llegó a figurar en la abortada 

partida presupuestaria del año 2022. No obstante, hay otros candidatos en la puja para el 

caza multirol, entre ellos el HAL Tejas de la India, el MIG-35 de Rusia (que finalmente 

quedó descartado por las implicancias del conflicto en Ucrania) y el Lockheed Martin F-

16 de los EE. UU. (por ahora ofrecido en versiones de segunda mano).  

Finalmente, en lo que hace a equipamiento naval, si bien hubo algunos contactos y 

propuestas de producción de buques por parte de RPC, la Armada Argentina hoy parece 

definitivamente decantada por productos de origen europeo. En tal sentido ya se 

adquirieron a Francia cuatro OPV, mientras que otros proyectos en carpeta contemplan 

solo oferentes europeos: submarinos y fragatas (se analizan propuestas de Alemania y 

Francia), buque polar (se adquirió un diseño finlandés), y en cuanto a otros buques de 

apoyo y logísticos tipo LPD y LST se estudian diseños de astilleros surcoreanos y 

holandeses.  

Ahora bien, más allá de las particularidades técnicas y requerimientos en la contratación 

y compra de equipamiento militar, en el plano político y económico todas estas ofertas de 

RPC cuentan con un sólido respaldo financiero y un atractivo offset que incluye la 

posibilidad de ensamble y coproducción, con cierto grado de transferencia tecnológica 

del material. Pero, además, y este sea quizá uno de los puntos más atractivos, los sistemas 

de armas ofrecidos por RPC no están sujetos al veto impuesto por el Reino Unido de Gran 

Bretaña que bloquea la venta de equipos que contengan componentes de ese origen 

(GOV.UK, 2019).  

Esto, tal cómo se mencionó previamente, es un serio obstáculo para Argentina a la hora 

de sostener sistemas de armas que ya están en dotación o adquirir determinados sistemas 

de armas nuevos. Tal como sucedió con el caza sueco Saab Gripen que Brasil está 

coproduciendo y al que Argentina intentó sumarse hace algunos años, el surcoreano FA50 

y el avión de transporte KC390 de EMBRAER del cual Argentina contribuye con 

aeropartes, producidas en la fábrica de Córdoba. En relación a este aspecto, la máxima 

autoridad militar argentina, el Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMCO) el teniente 

general Martín Paleo dice lo siguiente:   
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Salimos a analizar las opciones, sabiendo que teníamos una limitación que es el 

veto británico que hace que todos aquellos sistemas que tienen componentes 

británicos pueden sufrir el veto de las operaciones, algo que nos ocurrió muchas 

veces. El F16 es un avión enteramente estadounidense, es un buen avión, pero 

nosotros necesitamos que se nos venda el armamento, de lo contrario estaríamos 

comprando una plataforma inerte (Fontevecchia, 2023 Párr. 11) 

Ya hemos tenido una mala experiencia porque cuando se adquieren aviones con Estados 

Unidos, se negocia con la empresa, pero la aprobación del armamento es una decisión del 

departamento de Estado y entiendo que Gran Bretaña también debe ejercer su presión 

para que no se ponga a disposición el armamento que necesitamos. Dentro de todas las 

opciones que fuimos evaluando, también apareció la posibilidad de comprarle a China 

que puede ser que no tengan los mejores aviones del mundo, pero no nos ponen 

restricciones respecto a la adquisición de armamento. (Fontevecchia, 2023 Párr. 12).  

Por su parte el embajador argentino en la RPC, Sabino Vaca Narvaja sugirió que: “La 

cooperación en defensa con China no tiene condicionamientos y es el camino para 

consolidar nuestra soberanía territorial” (Télam, 2022). 

EE. UU. y la preservación del status quo  

 
Como parte del desafío hegemónico generado por la eclosión de la RPC como potencia 

con la suficiente voluntad política para impulsar su desarrollo económico, tecnológico, 

militar y además darle proyección global, EE. UU. comenzó a mirar a Latinoamérica con 

creciente preocupación. Sus percepciones geopolíticas se plasman no sólo en los 

documentos oficiales de ese país, sino también en las declaraciones e ideas de fuerza que 

portan los funcionarios estadounidenses que visitan la región y que constituyen aquella 

dimensión ideológica de esta compleja trama. 

 

En relación con los documentos oficiales, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (The 

White House, 2022) establece que las principales amenazas estatales globales siguen 

siendo RPC y Rusia. En cuanto al primero, se lo define como un competidor que procura 

redefinir el orden internacional a su favor y reconoce su capacidad para lograrlo. En 

cuanto a Rusia, es clasificada como un “estado revisionista” que amenaza al sistema 

internacional. Y no resulta menor que en dicho documento la palabra “democracia” se 

menciona unas 38 veces, término que será reiterado en distintos documentos y 

declaraciones. El otro documento que vale la pena mencionar es el elaborado en el marco 

de la cumbre de la OTAN de 2022, donde la organización militar liderada por EE. UU. 

establece que China "desafía sus intereses, seguridad y valores" (NATO, 2022).  

 

En lo que se refiere a los funcionarios, a comienzos de marzo, la flamante Jefa del 

Comando Sur, Laura Richardson declaró en un informe ante el “House Armed Services 

Committee” qué RPC “representa un riesgo estratégico y una presencia maligna en la 

región” (Armed Services House, 2023). Durante su visita al país en abril del 2022, le 

dedicó especial atención a la presencia RPC en Latinoamérica en general, pero 

particularmente en Argentina, debido a la fuerte inversión en proyectos de infraestructura 

estratégicos6 que -a su juicio- tienen, potencial de uso dual (civil-militar). Al respecto, en 

 
6 Otros ejemplos de infraestructura estratégica que despertaron el interés y preocupación de EEUU son el 

polo logístico de Ushuaia, las centrales nucleares, y la denominada hidrovia entre otros. 
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declaraciones a la prensa sostuvo sobre la estación de espacio profundo que RPC tiene en 

la provincia de Neuquén, que este desarrollo en infraestructura:   

 
Son instalaciones de un gobierno autoritario, que no deja que los 

argentinos accedan a ellas, excepto si van de visita. ¿En qué andan? Ellos 

no tienen las mismas preocupaciones que nosotros en términos de 

libertad y de un hemisferio occidental libre, seguro y próspero. Me 

preocupa (Cánepa, 27 de abril de 2022, párr. 9).    

 

Por otro lado, también alertó sobre la depredación de los recursos naturales por parte de 

China: “Nosotros llamamos a esto actividades maliciosas; extraen recursos, pero no 

generan inversiones para el país” (Cánepa, 27 de abril 2022, párr. 8). Por último en un 

reciente evento del think tank Atlantic Council, destacó que los recursos naturales de 

Latinoamérica deben ser catalogados como una cuestión de seguridad nacional para 

EEUU, el cual debía “intensificar su juego” en la región (Atlantic Council, 2023). En 

sintonía con estas declaraciones la Vicesecretaria de estado Wendy Sherman, destacó 

durante su reciente visita al país en abril de este año el potencial de Argentina en materia 

de recursos naturales y afirmó: “Estamos abordando la seguridad energética, alimentaria 

y económica porque, donde los regímenes autoritarios intentan explotar estos problemas 

para obtener ganancias políticas, las democracias debemos demostrar que tenemos las 

respuestas que se requieren” (Embajada US, 2023). Otras declaraciones de fuerte 

definición ideológica que merecen ser destacadas son las del Almirante Craig Faller, 

quien en el marco de la 7ª Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica (CSH) manifestó 

que “China es la principal amenaza a la democracia y la libertad en el siglo XXI” (Infobae, 

2022). Anteriormente visitó Argentina en abril del 2021 cuando era jefe del comando sur, 

en el marco de la pandemia, oportunidad en la que hizo entrega de tres hospitales de 

campaña (Struminger, 2021). Pero probablemente, una de las declaraciones de mayor 

relevancia por la jerarquía de quien la expresó fue la Lloyd Austin, jefe del Pentágono, 

quien en diciembre de 2022 destacó en el Halifax International Security Fórum, que 

“Rusia y China buscan un mundo en el que las disputas se resuelvan por la fuerza y en el 

que los autócratas puedan acabar con la llama de la libertad” (Fraga, 2022, párr. 3).  

 

Finalmente la declaración más virulenta fue la de la integrante de la cámara de 

representantes por el partido republicano, María Elvira Salazar, quien advirtió que si la 

Argentina intentaba adquirir aviones a RPC y montar una fábrica para los mismos, 

“estaría firmando un pacto con el diablo cuyas consecuencias tendrían proporciones 

bíblicas” y que “EEUU no se quedaría de brazos cruzados”, para concluir 

sentenció:  “Hay dos mundos, el mundo libre y el mundo de los esclavos, espero que los 

argentinos se queden en el mundo libre” (Infobae, 1 de marzo 2023, párr. 1, 2 y 4 ).  Este 

aspecto remite directamente a la dimensión ideológica internacional, donde la potencia 

hegemónica busca naturalizar el orden global vigente desde el aspecto discursivo 

(Laporte,2023). Como bien explicaba Carl Schmitt (2015), estas distinciones con las que 

se etiqueta al adversario: “tiranía”, “autocracia,” etc, o las visiones demonológicas en las 

cuales el mal está representado por un país o un eje imaginario de países (distinciones 

propias del maniqueísmo que dividen el mundo en héroes bienhechores y villanos) vienen 

a auxiliar y reforzar a la distinción más fuerte e intensa que es esencialmente la política. 

En el caso puntual de los EE. UU. esto se potencia claramente con la idea autopercibida 

de excepcionalidad de su sistema y con el “destino manifiesto” (Bartolomé, 2006, pág. 

87). 
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En concordancia con esta visión y contexto, EE. UU. no tardó en tomar nota de las 

necesidades de equipamiento argentinas, según lo anunciado por el sitio especializado 

Zona Militar (8 de febrero de 2023) la potencia norteamericana desplegó una 

contrapropuesta, donde el plato fuerte es sin dudas el material aéreo de combate. Aunque 

la posición estadounidense tiene su paradoja ya que, por un lado, debe presentar una oferta 

superadora y tentadora que cumpla mínimamente con las expectativas argentinas, pero 

por otro lado debe evitar la irritación e incomodidad de su histórico y estratégico aliado 

británico, el cual ve con recelo cualquier intento argentino de recomponer capacidades 

bélicas estratégicas que impliquen proyección de fuerza en el atlántico sur y en especial 

que pongan a alcance sus formidables instalaciones militares de Mount Pleasant (Monte 

Agradable en la toponimia argentina) en las Islas Malvinas. Al respecto el embajador de 

los EE. UU. en Argentina Marc Stanley sostuvo que “Nosotros todavía reconocemos la 

soberanía actual de Malvinas como es, pero odio ese conflicto por muchas razones, en 

primer lugar, impide que vendamos equipos de defensa a Argentina porque contienen 

partes británicas” (Aguilera, 2022). En mayo del presente año el embajador continuó 

realizando declaraciones en la misma dirección, y afirmó: “China quiere tener más 

presencia militar en América Latina y que si los aviones del país asiático logran aterrizar 

allí, los países occidentales podrían volverse más a la defensiva”. “Podemos crear un 

problema que no tenemos hasta ahora”, y en cuanto a ofertas de material concretas 

aseguró:    

 
Cuando llegué a Argentina por primera vez, no habría tenido la capacidad 

de ayudar a vender F-16 al país. Y entonces, parecía que China iba a tener 

la opción predeterminada allí, pero nuestro gobierno se movió y ahora 

tenemos un paquete sobre el que hemos estado hablando con los 

argentinos que es muy competitivo, y el que diría que los militares en 

Argentina probablemente lo podrían preferir (Infobae, 2023)7    

 

En relación a la disputa por Malvinas, en un reciente informe del US Naval Institute 

(2022) se sugiere que los EEUU trate de influir en el RUGB para que modifique su 

posición en cuanto a la venta de equipo militar a la Argentina, evitando de esta manera 

un acercamiento mayor entre RPC y Argentina que tendría como consecuencia un 

aumento de los costos defensivos de las islas Malvinas y la necesidad de distraer recursos 

a dicho escenario en momentos en que se los requiere con más premura en el Indo-

Pacífico.  En este ultimo aspecto se aprecia como influye la dimensión coalicional 

internacional, que pone en evidencia los profundos vínculos y entendimientos entre 

ambas potencias de la OTAN, ámbito en el cual comparten profundos y arraigados 

intereses. 

 

En cuanto a las propuestas concretas, EE. UU. se vale como atractivo de los programas 

Excess Defense Article (EDA) y el de ventas militares extranjeras Foreign military sales 

(FMS), que permite la adquisición de equipo militar ya sea nuevo o usado en distintas 

condiciones y con un financiamiento preferencial, este instrumento viene siendo utilizado 

por Argentina hace ya varios años. Como parte de estos programas de trasferencias 

sumado a la aplicación del FONDEF por parte argentina ya se adquirieron recientemente 

numerosos vehículos, un avión Boeing 737 y un C130H Hércules bajo modalidad leasing 

 
7 En este sentido el actual jefe de la FAA Xavier Isaac, destacó en recientes declaraciones que en relación 

con el caza se está definiendo el financiamiento, pero que el F16 que se ofrece del actual stock de Dinamarca 

es un gran avión, a pesar de los años está muy bien mantenido y vendría en una buena cantidad, (aunque de 

momento no se estará incluyendo el necesario avión cisterna que les permita prolongar su alcance ni 

tampoco hizo referencia puntal al armamento con el que contarían). (Aeroar, 2023). 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 6 

Septiembre 2023- Diciembre 2023 

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

4.0) 
113 

para la fuerza aérea ,dos helicópteros Sikorsky S-61T Tritón y cuatro aviones de patrulla 

marítima P3C Orion para la armada, y se está en pleno proceso de recepción de aviones 

de transporte ligero y enlace Beechcraft TC-12 Huron, mientras continúan las 

negociaciones para adquirir aviones C130H Hércules de transporte adicionales, 

helicópteros , entre otros materiales, insumos y equipos.   

 

En este punto no podemos soslayar la importancia de la dimensión económica, ya que, 

así como hemos mencionado que la RPC tiene una importante incidencia en la economía 

argentina, los EE. UU. tienen una notable influencia en el plano financiero, donde su rol 

como mediador en las recientes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) son fundamentales dada su preeminencia dentro del organismo, que lo convierte 

además en el único actor de veto dentro del mismo. En ese sentido el embajador argentino 

Jorge Arguello destacó que “la voz de los EE. UU. es la más importante en el Fondo 

Monetario Internacional y el presidente Biden nos garantizó apoyo” (CNN, 2023).  Este 

aspecto no es menor dado que la dimensión financiera es a su vez un potente 

condicionante del patrón de inserción del país, restringiendo el margen de maniobra de 

este, con consecuencias en cuanto a las opciones de proveedores militares que el país 

podría seleccionar.  

 

En este momento las negociaciones para la adquisición de equipo militar continúan su 

marcha, notándose los esfuerzos de uno y otro actor por ganar la puja mediante el 

mejoramiento de sus respectivas ofertas, y el incesante envío de distintas comisiones 

técnicas y funcionarios. Pero más allá de las negociaciones preliminares en curso, los 

trascendidos, deseos e insinuaciones, aún no está dicha la última palabra, ya que a esto 

hay que agregar el complejo escenario que atraviesa el país, en especial por el contexto 

de transición hacia un nuevo gobierno, lo que le da a esta trama un trasfondo de 

considerable incertidumbre. El resultado de este proceso repercutirá indudablemente en 

el perfil de alineamientos que el nuevo gobierno podría imprimirle a la política exterior 

del país y por consecuencia a la política de defensa (donde la valoración que se hace de 

la misma también es variable como lo demuestran los distintos perfiles de las DPDN 

comparadas del 2018 y 2022), ya que serán otros actores desde el punto de vista 

coalicional interno y socio político los que tratarán de construir nuevas relaciones de 

poder desde el estado y buscarán redefinir ciertas políticas publicas, los vínculos con el 

exterior e incluso lo que se entiende por interés nacional, aguardándose por lo tanto una 

definición. 

Conclusión 

La política de defensa argentina tiene importantes desafíos por delante, por un lado, los 

objetivos fijados en el nivel estratégico nacional requieren contar con un instrumento 

militar que este a la atura de los mismos, tarea nada sencilla debido a la vastedad de 

espacios a cubrir como parte de una estrategia defensiva/disuasiva y la discontinuidad 

territorial que implica la condición bicontinental e insular del país, sumado a décadas de 

desinversión y perdida de capacidades. No obstante, se comenzaron a dar los primeros 

pasos en dirección a una política de reequipamiento (aunque muy modesta y a paso lento) 

tal como lo demuestra la creación del FONDEF, la que, no obstante deberá ser sostenida 

con un presupuesto acorde, sobre todo considerando la magnitud de las inversiones a 

realizar. Por otro lado, una serie de condicionantes externos en las dimensiones 

económica y política (restricción crónica de divisas, veto británico derivado de la guerra 

de Malvinas, fuertes ataduras financieras producto de nuevos ciclos de endeudamiento 
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externo, etc.) se han constituido como factores que dificultan su concreción. Es en ese 

marco que la RPC surgió como un atractivo y potencial proveedor de equipamiento 

militar, lo que a su vez encendió las alarmas en EE. UU., tensionando el vínculo en un 

aspecto especialmente sensible para la potencia norteamericana como lo es el plano 

estratégico militar. En esta dimensión pesan factores históricos, intereses geopolíticos y 

percepciones sobre lo que debe ser en términos de estatus nuestro hemisferio y en especial 

la región sudamericana a ojos de los EE. UU., a la cual sigue considerando una zona de 

su exclusiva injerencia. La preocupación por mantener el domino hemisférico no es 

nueva, la podemos rastrear en otros periodos de la historia apuntando a otros enemigos, 

bajo otras denominaciones, estrategias y enfoques: doctrina Monroe, Panamericanismo, 

doctrina de seguridad nacional y de fronteras ideológicas, lucha contra el terrorismo y el 

narcotráfico etc. Hoy el nuevo rival es RPC y los discursos y etiquetas del pasado parecen 

aggiornarse en función de esta nueva realidad. En este sentido como bien se mencionó 

anteriormente, un estrechamiento de los lazos en el ámbito militar entre Argentina y RPC 

estaría sumando un nuevo y conflictivo elemento a la relación tri-bilateral con RPC y EE. 

UU., llevando eventualmente a un quiebre histórico.  

No obstante, también se desprende de todo lo analizado que Argentina (al menos en esta 

dimensión) y pese a las fricciones que se generan en el plano bilateral con la tentación de 

recurrir a RPC, continúa fuertemente vinculada a los EE. UU. y no parece que se fuera a 

producir una alteración sustancial de estos lazos. Una muestra de ello es que, si bien RPC 

viene impulsando diversos intercambios institucionales y pujando fuerte con sus ofertas 

de equipo militar en base a atractivas condiciones de offset y financiamiento, la mayor 

parte de los equipamientos que el país viene incorporando hasta el momento son de origen 

estadounidense o en su defecto de Europa. Con lo cual resulta muy poco probable que 

Argentina cruce la línea roja establecida por Washington, más aun en un contexto de 

fuerte condicionamiento financiero con un rol clave de EEUU en su gestión y un cambio 

de gobierno que augura un ciclo de mayor alineamiento con los EEUU. Esto a su vez 

genera un dilema: el material que los EE. UU. pongan a disposición como opción tendría 

ciertas restricciones técnicas que parecerían estar pasando por alto algunas de las premisas 

establecidas en la DPDN. Esto es la necesidad de tener presentes a la hora de planificar 

el instrumento militar nacional las experiencias emanadas de la guerra de Malvinas, donde 

Washington adhirió al embargo de armas y se jugó decididamente por su histórico e 

incondicional aliado de la OTAN. En este sentido una reflexión al respecto gira en torno 

a la necesidad de volver a retomar un camino más autónomo en materia de tecnología 

militar o al menos en los aspectos más sensibles, que nos evite como país quedar rehenes 

de estos dilemas y laberintos sin salida. Un buen ejemplo del camino a seguir lo podemos 

ver en el vecino Brasil, que con coherencia y mas allá de los cambios de gobierno muchas 

veces de posiciones políticas divergentes, ha edificado y sostiene un más que interesante 

complejo militar industrial, un camino virtuoso que la Argentina alguna vez recorrió y 

que la insensatez de quienes se engañaron con los cantos de sirena de la 

desindustrialización y del realismo periférico se lo hizo extraviar. 

A pesar de todo lo dicho es indudable que el vínculo de Argentina con RPC es y seguirá 

siendo de enorme importancia y objeto de debates, en relación a ello una pregunta que 

queda abierta a futuros debates es la siguiente: ¿cuáles serían las consecuencias y costos 

de aquella asociación en caso de desatarse un enfrentamiento militar entre los EEUU y 

RPC? Dicho escenario potencial no debe descartarse, ya que el volátil contexto actual con 

la guerra en Ucrania como escenario principal, nos está indicando una fuerte tendencia a 

militarizar los asuntos globales, con una dinámica similar (aunque no idéntica) a la del 
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periodo de la Guerra Fría. Es así como hoy contemplamos una nueva carrera 

armamentista impulsada por un fuerte gasto global en defensa (SIPRI, 2023), el retorno 

de la proliferación y la amenaza nuclear, la disolución de distintas medidas de 

construcción de confianza entre potencias militares y nucleares como Rusia y EEUU, el 

derribo de objetos presuntamente espías, una nueva carrera espacial de perfil militar, el 

férreo control sobre tecnologías sensibles y de uso dual, etc. A esto debemos sumar la 

creciente militarización de la región Asia-Pacífico, las reivindicaciones de RPC en torno 

a Taiwán, el mar de China etc. y la determinación de EE. UU. por asegurar la defensa de 

la isla.   

En este mismo sentido y desde una dimensión coalicional internacional, Washington 

busca edificar y alinear detrás de sí una serie de alianzas militares a fin de contrarrestar a 

RPC, como la alianza AUKUS, o el foro estratégico del grupo QUADS8. Al respecto, 

RPC expresó y denunció que lo que se intenta en definitiva es frenar su desarrollo y, en 

consecuencia, viene incrementando su presupuesto de defensa, reforzando sus 

capacidades militares y alistamiento (Página 12, 6 de marzo 2023). Todo lo cual deja en 

evidencia las altas probabilidades de que ambas potencias se encaminen a una nueva 

trampa de Tucídides que derive en una confrontación militar de consecuencias 

impredecibles.  

Entonces, en el plano geopolítico, Argentina deberá prestar especial atención a la forma 

en que esta escalada se desarrollará para no ver seriamente afectada su relación con sus 

socios estratégicos ni oportunidades de inserción, o bien para amortiguar lo más posible 

los coletazos que podrían surgir de tal escenario. Teniendo presente (tal como lo 

demuestra nuestra historia) que llegado el caso habrá que afrontar fuertes presiones de los 

actores en disputa que buscarán del país algún grado de definición. Tal vez, y aun cuando 

podría ser seductor recurrir a pasados enfoques de inserción como la tercera posición 

(Esposto y Zabala, 2010), o bien recuperar el tren de iniciativas regionales que 

persiguieron mayores márgenes de autonomía, tales como la UNASUR (que contempló 

a su vez un Consejo Suramericano de Defensa), es importante tener en cuenta tal como 

menciona Laporte (2022, 2023), que esto dependerá de múltiples condicionantes, tanto 

externos como internos, así como también de qué manera las dimensiones intervinientes 

(coalicionales, económicas, socio políticas, ideológicas etc.) determinan la política 

exterior asumida. Lo que es seguro es que esta compleja y tensa coyuntura viene a 

demostrar que la Argentina no es el país irrelevante que algunos teóricos sostuvieron en 

tiempos no tan lejanos, es por ello que, como observadores del escenario internacional, 

no debemos perder la lectura de estos elementos ya que habilita a complejizar la realidad 

y mirar más allá de la superficie tangible. 
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Argentina y su adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta: 

oportunidades y desafíos para la complementariedad sino-

argentina 

Augusto Aquiles Gonçalves 

Resumen: El escenario internacional se encuentra atravesando un período de transición 

histórico-espacial, ante el ascenso de nuevos polos de poder. China, bajo la presidencia 

de Xi Jinping, está desarrollando una política exterior activa, impulsando proyectos como 

la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR). El objetivo de este trabajo es analizar las 

posibilidades de la complementariedad sino-argentina que surgen en virtud de la reciente 

adhesión de Argentina a la IFR. Para ello, primero se analizarán las últimas dos décadas 

de relaciones bilaterales que llevaron a la firma del Memorándum de adhesión a la IFR. 

En segundo lugar, se analizará la IFR y sus principios subyacentes. Finalmente se 

distinguirán las principales oportunidades y desafíos que surgen tras la adhesión.  

 

Palabras claves: franja y ruta – relaciones bilaterales – Memorándum – principios 

estratégicos – complementariedad - oportunidades – desafíos. 

 

Abstract: The international scenario is going through a period of historical-spatial 

transition. China under the presidency of Xi Jinping, is developing an active foreign 

policy introducing initiatives like the Belt and Road Initiative (BRI). The objective of this 

work is to analyze the possibilities of Sino-Argentine complementarity that arise due to 

Argentina's recent accession to the IFR. To do so, firstly, we will analyse the last two 

decades of the bilateral relations, which led to the sign of the Memorandum. Secondly, 

we will analyse the BRI and its underlying principles. To sum up with an analysis of the 

opportunities and challenges arising from the Argentinian accession. 
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Introducción 

 

Si bien con la disolución de la Unión Soviética y el consiguiente fin del mundo bipolar el 

escenario internacional se había reacomodado en torno a Estados Unidos y el eje atlantista 

del Norte Global, el nuevo siglo comenzó a presenciar el declive de aquel sistema-mundo. 

En 2008 la crisis subprime y en 2020 la pandemia de COVID-19, aceleraron la tendencia 

al declive de lo que pensadores como Samuel Huntington llamaron la “Gran Divergencia” 

iniciando así un proceso de transición histórico-espacial (Merino, 2021). La 

fragmentación del mundo unipolar y la emergencia de un multipolarismo con nuevo eje 

en el Indo-Pacífico, contextualizan la proactividad de la política exterior china y el 

surgimiento de iniciativas como la Franja y la Ruta (IFR). 

Como señalan Actis y Creus (2021), el mundo parecería estar entrando en la llamada era 

de la entropía, en donde la difusión del poder y la multiplicidad de actores relevantes, así 

como fenómenos incontrolables de todo tipo, crean un sistema internacional de 

incertidumbre. En ese contexto, el mundo parece estar tensionado entre dos fuerzas con 

alta capacidad de incidir y moldear el devenir: “el atlantismo y la Ruta de la Seda” (p. 

101). 

Así las cosas, resulta necesario analizar la adhesión de Argentina a la IFR, para 

comprender sus posibles consecuencias e intentar vislumbrar potenciales desafíos. Por lo 

tanto, el objetivo de este trabajo será analizar las posibilidades de la complementariedad 

sino-argentina que surgen en virtud de lo que podría ser una de las decisiones de política 

exterior argentina más trascendentales en lo que va del siglo XXI. Dicho hito importa una 

doble dimensión, por un lado, bilateral, en tanto es el resultado de 50 años de relaciones 

diplomáticas sino-argentinas, las cuales experimentaron un salto cualitativo en las últimas 

dos décadas; y por otro, multilateral, a partir de las implicancias de la IFR y el contexto 

internacional en el que surge. De manera que primero se analizarán las relaciones 

bilaterales sino-argentinas y el proceso de evolución que llevó a la firma del 

Memorándum de Entendimiento (MdE), el cual luego será abordado a fin de identificar 

sus principales puntos. Seguidamente, se analizarán los principios detrás de la política 

exterior china que motiva la creación de la IFR; para finalizar con las principales 

oportunidades y desafíos que surgen tras la adhesión.  

Relaciones bilaterales sino-argentinas 

La firma del MdE, que marca la adhesión de Argentina a la Iniciativa de la Franja y la 

Ruta (IFR), es el resultado de 50 años de relaciones diplomáticas, las cuales dieron un 

salto cualitativo a partir de 2004, iniciando así un intenso proceso de cooperación 

bilateral, llevado a cabo por 5 presidentes argentinos y 2 presidentes chinos, a lo largo de 

casi dos décadas.  

En 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 2758 

(XXVI), reconoció a la República Popular de China como el único representante de China 

en las Naciones Unidas. Es así que se la incorporó oficialmente a la Organización, se le 

restituyeron los derechos correspondientes, así como su asiento en el Consejos de 

Seguridad y se expulsó definitivamente a Taiwán. Desde entonces varios países 

comenzaron a reconocer al gigante asiático y a establecer relaciones diplomáticas 

formalmente. Argentina hizo lo propio en 1972 y desde entonces mantiene el vínculo de 
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manera ininterrumpida. Sin embargo, no fue sino hasta 2004 cuando las relaciones 

bilaterales experimentaron un salto cualitativo, que no habrá de detenerse en las sucesivas 

décadas hasta tener su corolario en 2022. En junio de 2004 el entonces presidente Néstor 

Kirchner realizó una visita oficial a Hu Jintao, presidente de China, quien, a su vez, en 

noviembre del mismo año, durante una gira por Sudamérica, visitó Argentina. Aquel año, 

ambos partes firmaron el MdE sobre la Cooperación en el Comercio y la Inversión, 

elevando las relaciones bilaterales al rango de Asociación Estratégica. En julio de 2014, 

con motivo de la visita oficial de Cristina Fernández de Kirchner a China, se firmó junto 

a su contraparte, Xi Jinping, la Declaración Conjunta que elevó las relaciones sino-

argentinas al estatus de Asociación Estratégica Integral. En dicha oportunidad también se 

creó la Comisión Binacional Permanente y el Diálogo Estratégico de Cooperación y 

Coordinación Económica (DECCE), como dos instancias de diálogo, planificación y 

coordinación con miras a la ejecución de las nuevas relaciones; además de adoptarse el 

Primer Plan de Acción Conjunta 2014-2018. En mayo de 2017, el presidente argentino 

Mauricio Macri visitó a su contraparte china en Beijing y participó del Primer Foro “Una 

franja, Una ruta para la Cooperación Internacional”, siendo junto a la entonces Presidente 

de Chile, Michelle Bachelet, los únicos Jefes de Estado de la región invitados. Allí el 

gobierno argentino apoyó la iniciativa china y convocó a su articulación junto al Plan de 

Infraestructura Nacional y a la Iniciativa para la Integración Regional Suramericana 

(IIRSA), a cargo del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 

(COSIPLAN) de UNASUR (Cancillería, 2017). En 2018, con motivo del G20 realizado 

en Buenos Aires, el presidente Xi Jinping mantuvo una reunión de alto nivel con Macri, 

en donde además de la suscripción de más de 30 acuerdos, se acordó seguir 

profundización la Asociación Estratégica Integral y se acordó el nuevo Plan de Acción 

Conjunta para el período 2019-2023. En 2021, Argentina es aceptado como nuevo 

miembro extrarregional del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus 

siglas en inglés).  

En febrero de 2022, con motivo de una gira internacional, el presidente Alberto Fernández 

aprovechó su paso por China para celebrar el 50° aniversario del establecimiento de las 

relaciones diplomáticas sino-argentinas. Allí se oficializó el ingreso de Argentina a la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) mediante la firma del MdE en materia de 

cooperación en el marco de la Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y 

de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI. Dicho MdE consta de seis artículos y en 

su artículo I, primera parte, fija cuatro objetivos: primero, promover el comercio bilateral, 

asegurando un flujo comercial continuo, a la vez que concretar inversiones que impulsen 

el desarrollo y las capacidades nacionales así como la transición energética; segundo, 

promover un financiamiento diversificado que tenga un impacto inmediato en el 

desarrollo económico y social, en particular en obras de infraestructura; tercero, apoyar a 

la República Argentina en su objetivo de mejorar su capacidad productiva y diversidad 

exportadora; cuarto, fortalecer la cooperación y conectividad entre ambas partes, con 

miras a un desarrollo económico, social y ambiental sostenible. Mientras que en su 

segunda parte, el artículo I establece los lineamientos fundamentales del MdE: el 

reconocimiento de la importancia de la Asociación Estratégica Integral, establecida en 

2014; la buena fe y beneficio mutuo; y el objetivo de potenciar el desarrollo económico 

y social de las partes. Los artículos II, III y IV establecen las áreas, modalidades y 

mecanismos de cooperación abarcando rubros como la infraestructura de conectividad, 

comercio, inversiones y financiamiento, intercambio persona a persona, cooperación en 

terceros mercados y compras gubernamentales. Respecto a las modalidades y 

mecanismos, se establece de manera amplia la posibilidad de alcanzar futuros acuerdos 
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en campos específicos a la vez que prevé la realización de visitas de alto nivel y la 

utilización de mecanismos gubernamentales y no gubernamentales de intercambio. En el 

artículo V en relación a la interpretación y aplicación del MdE se establecen las consultas 

amistosas por vía diplomática como mecanismo de resolución de diferencias. Mientras 

que en el artículo VI, finalmente establece la entrada en vigencia del instrumento y 

determina un plazo de duración de 3 años, renovables automáticamente por igual período, 

salvo denuncia por alguna de las partes. 

Así las cosas, el paulatino proceso de profundización de las relaciones bilaterales 

comenzado en 2004 contextualiza la adhesión argentina a la llamada “nueva ruta de la 

seda” y representa la continuidad de la política exterior que Argentina ha mantenido hacia 

China a lo largo de casi dos décadas. 

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) 

 
En 2013, durante su visita oficial a la República de Kazajstán, Xi Jinping disertó 

en la Universidad de Nazarbayev donde anunció la Iniciativa de la Franja y la Ruta: 

Con el propósito de estrechar aún más nuestros vínculos económicos como países 

eurasiáticos, profundizar nuestra cooperación mutua y ampliar nuestro espacio de 

desarrollo, debemos adoptar un enfoque de cooperación innovador para construir 

conjuntamente la “Franja Económica de la Ruta de la Seda”. Se trata de una magna obra 

de creación de bienestar en provecho de los pueblos a lo largo de su trayecto. Para hacer 

realidad esta visión, podemos comenzar en áreas específicas y conectarlas con el tiempo 

hasta cubrir gradualmente la cooperación regional. (Xi, 2015, p. 356) 

En 2015, en la Cámara de Representantes de Indonesia, amplió la iniciativa al incluir 

además de la ruta terrestre transcontinental, la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, 

buscando así articulaciones transoceánicas que llegan en la actualidad hasta América 

Latina y el Caribe. Alrededor de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales 

ya forman parte de este megaproyecto. En lo que se asemeja a la antigua ruta de la seda 

que conectaba Chang'an (actual Xi'an) con el mediterráneo europeo, los múltiples 

corredores terrestres y marítimos de la IFR conectan a China no sólo con Europa sino con 

el mundo entero mediante carreteras, puertos, puentes y aeropuertos. Esta vasta red de 

infraestructura incluye además las telecomunicaciones (en lo que se ha llamado la Ruta 

de la Seda Digital), con el claro objetivo de extender la red 5G y consolidarse como líder 

indiscutido de la revolución 4.0. 

Los principios subyacentes a la Iniciativa de la Franja y la Ruta  

En 1993, Deng Xiaoping postuló la estrategia de los 24 caracteres, la cual habría de 

convertirse en paradigma de la política exterior china por casi una década: “Observar con 

calma; asegurar nuestra posición; afrontar los hechos con tranquilidad; esconder nuestras 

capacidades y ganar tiempo; mantener un perfil bajo; y nunca reclamar liderazgo”. 

Además, junto a la concepción del “bajo perfil” fue acompañada por la apertura 

económica impulsada por el propio Deng Xiaoping en 1978. Es así que mientras China 

desarrollaba un proceso de transformación de su economía planificada a una de tipo 

socialista de mercado (proceso iniciado en 1978 por Deng Xiaoping tras el impulso de las 

políticas de reforma y apertura), a su vez pretendía evitar ser percibida en el escenario 

internacional como potencial rival al orden hegemónico establecido, liderado por el eje 

atlantista con Estados Unidos a la cabeza. Entrado el siglo XXI, con el ingreso de China 

a la Organización Mundial del Comercio en 2001, y en especial a partir del impulso dado 
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por los gobiernos de Hu Jintao (2003-2013) y Xi Jinping (2013-2022), se produce un 

paulatino cambio de paradigma en la política exterior china, virando hacia una mayor 

actividad en el escenario internacional, caracterizada por iniciativas como la IFR. 

Para comprenderla resulta necesario analizar los principios fundamentales detrás de su 

forma y fondo. En cuanto a la primera, Kissinger (2012) señala dos principios esenciales. 

Por un lado, la milenaria doctrina confuciana Tianxia (todo bajo el cielo), que entiende al 

mundo como un todo del cual China es el centro. Esta concepción sirvió de base durante 

siglos para la construcción de vínculos de vasallaje entre el Imperio Chino y los antiguos 

Estados asiáticos que debían tributar al país del centro (Zhōngguó o China en español). 

Por otro lado, en una original analogía, Kissinger asemeja las dinámicas de China en el 

escenario internacional al tradicional juego chino wei qui, también conocido en Occidente 

por su variante japonesa go). Mientras similar al ajedrez occidental, las potencias de 

Occidente se han inclinado a lo largo de la historia por una dinámica de aproximación 

directa y batalla decisiva (jaque mate); China sostiene la idea de ocupación de espacios, 

rodeo del enemigo y batalla prolongada, dinámica propia del wei qui. Así las cosas, la 

concepción sinocéntrica y la visión de ocupación espacial son los principios esenciales 

que convergen en la materialización de una política exterior multilateral plasmada en la 

IFR.  

Por otro lado, y en cuánto al fondo, en 1954, con motivo de la firma del Acuerdo de 

Panchsheel entre China e India sobre el Tibet, Zhou Enlai postuló los Cinco Principios 

de Coexistencia Pacífica: respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, no 

agresión mutua, no interferencia en los asuntos internos de otros países, igualdad y 

beneficio mutuo y coexistencia pacífica. A partir de la reforma y apertura de China, otros 

líderes irán contribuyendo de manera sucesiva a la construcción de una visión rectora de 

la política exterior china, heredera de dichos principios. Son los casos de Deng Xiaoping, 

al hablar de “paz y desarrollo”, Jiang Zemin y el “nuevo concepto de seguridad” y Hu 

Jintao con la tesis de “mundo armonioso” (Xiaochun, 2018). 

En noviembre de 2012, pocos meses antes de asumir como presidente de China, Xi 

Jinping postuló en el 18° Congreso del Partido Comunista de China, el principio de 

“comunidad de destino compartido para la humanidad”. Surgido como una extensión de 

lo postulado por Zhou Enlai y producto de las contribuciones doctrinarias de los sucesivos 

líderes, se presenta como el fundamento principal de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, 

persiguiendo una cooperación orientada al desarrollo inclusivo y a la construcción de 

alianzas equitativas. Con la reforma constitucional de 2018, el prólogo de la constitución 

fue reformado para incluir dicho principio, es decir, en donde antes figuraba: “desarrollar 

relaciones diplomáticas e intercambios económicos y culturales con todos los países”, 

ahora figura: “desarrollar relaciones diplomáticas e intercambios económicos y culturales 

con todos los países y promover el establecimiento de una Comunidad de Futuro 

Compartido para toda la Humanidad” (Oviedo, 2018). A su vez, dicho principio fue 

extendido al de “comunidad de seguridad nuclear”, propuesto también por Xi Jinping, en 

la Cuarta Cumbre Nuclear en Washington (2016) y al de “comunidad cibernética de 

futuro compartido”, introducido en la Tercera Conferencia Mundial de Internet, realizada 

en Wuzhen en 2016 (Zhao, 2018). La expansión de los ideales chinos y el intento de 

conectarlos con ideales globales evidencia la voluntad del gigante asiático de asumir el 

rol de potencia y moldear un escenario internacional en plena fragmentación y cambio. 

Oviedo (2018b) explica que la posición de China como nuevo polo necesariamente la 

obliga a construir un entramado global de alianzas o en sus términos una “fuerza trans-

civilizacional” de estados, que sea funcional al fortalecimiento y mantenimiento de su rol 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 3. Número: 6 

Septiembre 2023- Diciembre 2023 

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

4.0) 
125 

central y le permita seguir incidiendo en los principios del sistema internacional en pos 

de moldear el orden mundial. 

En 2018, con motivo de la segunda reunión ministerial del Foro China-CELAC, Xi 

Jinping decía: 

Como el mundo se encuentra en un periodo de gran desarrollo, grandes transformaciones 

y grandes reajustes, los vínculos y la interdependencia entro los países son cada vez más 

profundos y la humanidad se enfrenta a numerosos desafíos. Separadas por una larga 

distancia geográfica, China y naciones de América Latina y el Caribe somos igualmente 

países en vías de desarrollo, por lo que la paz mundial, el desarrollo y la prosperidad, así 

como la felicidad de las personas son los sueños que perseguimos en común. El pueblo 

chino está dispuesto a hacer mayores esfuerzos para impulsar, junto con los pueblos 

latinoamericanos y caribeños, la construcción de una comunidad de destino de la 

humanidad. (Xi, 2021, p. 611) 

Así las cosas, en un período signado por la transición histórica-espacial, de declive del 

centro de poder global en favor de polos emergentes, en donde China busca ocupar los 

espacios libres, iniciativas como la Franja y la Ruta evidencian la concepción china del 

mundo como un todo, unido en este caso mediante rutas, puentes y puertos, los cuales 

convergen al centro (China); con el objetivo de unir a los pueblos del mundo en pos de 

un destino común de beneficio mutuo, lo que ya forma parte de la política de Estado. 

Iniciativas como estas, imbuidas de una ideología compatible con los valores 

internacionales, le dan forma y fondo a la voluntad china de consolidarse como gran 

potencia e instaurar la “Pax Sínica”, terminando definitivamente con la “Pax Americana” 

(Oviedo, 2018b).  

Oportunidades y desafíos para la complementariedad sino-argentina  

La adhesión de Argentina a la IFR representa una oportunidad, toda vez que implica el 

fortalecimiento de un modelo de cooperación Sur-Sur (Schulz, 2022), en lo que pretende 

ser la salida del tradicional condicionamiento que ha caracterizado al Sur Global y la 

construcción de espacios de cooperación por fuera de los ya establecidos. Como destaca 

Merino (2022), el ascenso de China genera margen de maniobra para trazar mayores 

niveles de autonomía relativa y profundizar un escenario internacional de 

multilateralismo multipolar. 

Desde una perspectiva política, para Argentina el apoyo de China es fundamental, en 

especial para los reclamos de soberanía territorial pendiente. China mantiene un apoyo de 

larga data al reclamo argentino por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del 

Sur y los espacios marítimos circundantes. El apoyo de China no solo destaca por su 

importancia global relativa, sino por ser uno de los 5 miembros permanentes del Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas y por ende con derecho a veto, lo que lo torna un aliado 

de gran relevancia estratégica. A su vez, Argentina hace lo propio con el apoyo recíproco 

al principio de una sola China. El gigante asiático posee varios focos de disputa territorial: 

en el Mar de la China Meridional, dentro del área demarcada bajo el nombre de “nine 

dash line” (línea de nueve guiones) abarcando a las islas Spratly y Paracel; en la región 

de Cachemira, disputando la soberanía con la República de la India y la República 

Islámica de Pakistán; las islas Diaoyutai/Senkakku con Japón; y la cuestión Taiwán. Sin 

dudas este último es el de mayor potencialidad conflictiva, en virtud de la alianza 

estratégica de la isla con Estados Unidos (DW, 2022), de manera que para China construir 

consensos por parte de la comunidad internacional y en particular de Occidente, se ha 
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vuelto de vital consideración. Es así que el mismo día de la firma de la adhesión argentina 

a la IFR, en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, ambas partes ratificaron su apoyo 

recíproco a los reclamos de soberanía territorial (Telam, 2022). 

Además, si bien Argentina, en el concierto internacional, puede ser un actor de orden 

relativo medio, posee una ventaja comparativa importante en materia de Derechos 

Humanos, la cual ha sabido capitalizar en una efectiva praxis de soft power, llevándola a 

obtener la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones 

Unidas (Cancillería, 2021). En tal sentido, China enfrenta fuertes acusaciones respecto a 

violaciones de derechos humanos en la región de Xinjiang, al noroeste del país, sobre la 

población uigur, un grupo étnico de mayoría musulmana que compone cerca del 45% de 

la población de la región (BBC, 2022). El 6 de octubre de 2022, el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU, trató un proyecto auspiciado por Estados Unidos para que en la 

próxima sesión de 2023 se discuta esta cuestión, sin embargo, el proyecto fue rechazado 

por 19 votos en contra, 17 a favor y 11 abstenciones, entre las que se incluye Argentina 

(CGTN, 2022). Para cualquier país con potenciales conflictos como los que enfrenta 

China, el apoyo de la comunidad internacional y de Argentina en particular se vuelve de 

suma importancia.  

Por otro lado, fortalecer la cooperación Sur-Sur también implica la apertura a nuevos 

fondos de financiamiento que faciliten el crecimiento y desarrollo de las economías 

emergentes. En tal medida, el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras (AIIB, por 

sus siglas en inglés), desde el inicio fue concebido como el brazo financiero de la IFR 

(Zhu, 2015). Argentina ingresó en 2020 y la reciente adhesión a la IFR reafirma el 

compromiso de cooperación, lo cual se traduciría en mayores facilidades en el 

otorgamiento de líneas de créditos para un país altamente endeudado y con dificultades 

para acceder a préstamos. En el artículo II del MdE se destaca que las “partes aumentarán 

las inversiones y el flujo de comercio a nivel bilateral” y junto con su firma se programó 

el otorgamiento de 9.700 millones de dólares para el financiamiento de obras estratégicas 

de infraestructura, sumándose a los 14 mil millones de dólares aprobados por el Diálogo 

Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (DECCE) (Cancillería, 

2022).  

En ese sentido, los corredores bioceánicos representan sin duda una de las materias 

pendientes en la infraestructura regional y una gran oportunidad para el aprovechamiento 

de inversiones. En 2009, en el marco de UNASUR se creó el COSIPLAN (Consejo 

Suramericano de Infraestructura y Planeamiento) como una instancia de coordinación 

para proyectos de ese tipo, tal como la Iniciativa IIRSA (Iniciativa para la Integración de 

la Infraestructura Regional Suramericana), bajo cuya cartera se encuentra el Corredor 

Bioceánico Porto Alegre - Santa Fe – Coquimbo. Respecto a este último, la IFR, pretende 

destinar capitales a la construcción del tramo correspondiente al túnel de Agua Negra, 

que busca conectar San Juan (Argentina) y Coquimbo (Chile). 

Sin embargo, como señala Oviedo (2018a), un incremento en la inversión en 

infraestructura más que traducirse en desarrollo económico podría conducir a reforzar las 

dinámicas de centro-periferia. Esto se debe, por un lado, a la inclusión de cláusulas que 

obturan la idea de complementariedad en los acuerdos de cooperación bilateral, tales 

como la exigencia de contratación de empresas chinas como proveedoras de insumos, 

mano de obra y tecnología a la hora de la ejecutar los proyectos, y la no transferencia de 

tecnología, lo que impide encadenamientos con la economía local. (Treacy y Futten, 

2023, p. 36) 
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En ese sentido, Malena (2018) señala el caso de las inversiones ferroviarias de la línea 

Belgrano Cargas, en las que se garantizó la devolución del capital prestado al país de 

origen y la expansión del poder de mercado de las empresas estatales CNR Corp. y 

CMEC. Sin perjuicio de que dichos créditos también implican bajas tasas de interés, un 

relativo largo plazo para la cancelación de los mismos y ausencia de condicionalidades 

sobre la política económica como establecen otros acreedores internacionales, tales como 

el FMI. 

Por otro lado, a las consecuencias de su ejecución. Álvarez (2020) sostiene que los 

proyectos de inversión en infraestructura de conectividad, en lugar de mejorar la 

interconexión regional podrían incrementar las asimetrías ya existentes. Según 

argumentan, a pesar de que estos se erigen bajo la premisa de la articulación de diferentes 

regiones (como el caso del Corredor Porto Alegre – Coquimbo que en su tramo por 

Argentina conectará a seis provincias), la priorización de zonas de mayores recursos 

estratégicos y más fáciles de conectar puede relegar a otras. Además, como destacan 

Álvarez y Aceval (2021), estas iniciativas suelen ser funcionales a esquemas 

extractivistas que terminan por reforzar la lógica de subordinación productiva, intensiva 

en materias primas, en torno mercados de consumo foráneos como el chino. En este 

sentido, autores como (Moretti y Fernandez, 2023) advierten sobre la necesidad de crear 

instancias de negociación colectiva que incluyan a los países de la región para evitar las 

desventajas de la negociación en foros bilaterales, esta práctica impide “la coordinación 

estratégica y el uso de instrumentos como el de nación más favorecida para negociar con 

China; esto genera enormes inequidades según cuál país de la región sea el involucrado.” 

(p.154) En ese sentido, el rol del Foro China-CELAC (FCC), integrado por los 33 países 

de América Latina de los cuáles 21 integran la IFR, es sin duda una llave a la 

armonización del impacto de China en la región. La CELAC, como mecanismo 

intergubernamental, permite la convergencia de los distintos actores regionales en un 

espacio de debate y armonización de intereses y puede actuar como mediador regional 

ante el gigante asiático.  

Por otra parte, la alta complementariedad de las economías convierte a Argentina en un 

socio fundamental para China, en momentos donde la seguridad energética y alimentaria 

son objetivos prioritarios de su política de Estado, máxime para un país con una clase 

media que supera los 500 millones habitantes. En 2021, China fue el principal destino de 

las exportaciones argentinas, por detrás de Brasil (y el primer destino extrarregional), con 

un total de 6.156 mil millones de dólares (FOB); y el principal origen de las importaciones 

con un total de 12.343 mil millones de dólares, superando a Brasil como el principal 

proveedor argentino, ante una participación del 21% en la canasta importadora nacional. 

De manera que se continuó con la tendencia deficitaria en la balanza comercial, iniciada 

en 2008, al marcar un negativo de 6.187 millones de dólares (FOB) (MERCOSUR, 2022). 

Por su parte, la Cámara Argentino China (2020), señala que entre 2016 y 2020, cerca del 

70% las exportaciones argentinas hacia China se concentraron en torno a tres productos: 

porotos de soja; aceite de soja; y carne bovina, deshuesada y congelada. A la vez que el 

70% de la canasta importadora de origen chino mantiene una diversificación de más de 

300 productos (mayormente maquinarias y productos químicos). Se evidencia entonces, 

no sólo la necesidad de diversificar la canasta exportadora argentina y reducir el déficit, 

sino también de complejizar los bienes exportables en pos de amortiguar las asimetrías 

de un patrón de comercio definido entre productos primarios vis a vis manufacturas de 

origen industrial y así evitar la reprimarización (Bravo, 2020). En tal sentido, en el 

Memorándum de adhesión, artículo I: “Objetivos y principios rectores de la cooperación”, 
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se fija como objetivo apoyar a la República Argentina en la mejora de su capacidad y 

diversidad exportadora. Sin embargo: 

Si bien China predica la idea de libre comercio en diversos foros [incluida la IFR], el acceso 

a mercados de productos exportados por Argentina es limitado. La cadena productiva de la 

soja es un claro ejemplo. China importa solo porotos de soja y ha dejado de importar aceite, 

harinas, pellets y biocombustibles a base de soja. Incluso, este país se ha convertido en 

exportador de harina y aceite de soja. Este caso muestra intereses contradictorios, limitada 

complementación y falta de articulación de estrategias. (Oviedo, 2019) 

Para Argentina, la firma del MdE representa una gran oportunidad, sobre todo en tiempos 

donde la política exterior nacional se ha fijado como meta principal alcanzar en el corto 

plazo los 100 mil millones de dólares de exportaciones (Cancillería, 2021). A su vez, para 

China, los planes de gobierno a mediano y largo plazo que se encuentra ejecutando, 

demandan necesariamente del fortalecimiento de vínculos comerciales. En 2015, el 

gigante asiático lanzó el programa “Made in China 2025”, un proyecto nacional con eje 

en una fuerte política industrial destinada a transformar la industria manufacturera china 

caracterizada por la producción de bienes de baja complejidad en una de alta complejidad, 

centrada fundamentalmente en industrias de alta tecnología (semiconductores, robótica, 

farmacéutica). Así, una vez más, este proyecto se enmarca dentro del acelerado catching 

up tecnológico que China viene desarrollando desde el inicio de la reforma y apertura 

económica comenzada por Deng Xiaoping en 1978. Con un salto exponencial en las 

últimas dos décadas, el gigante asiático busca reducir la brecha tecnológica con sus 

competidores y encabezar la llamada revolución 4.0. Para eso, año tras año continúa 

aumentando la inversión pública destinada a I+D+i (investigación, desarrollo e 

innovación) y creando nuevos programas como el Plan Quinquenal de Innovación en 

Ciencia y Tecnología, que actualmente se encuentra en su décimo cuarta edición (2021-

2025). Además, dicho salto industrial acompaña un plan estratégico de reducción de la 

dependencia en sectores estratégicos dada la alta necesidad de importar bienes 

tecnológicos, como los circuitos electrónicos integrados y microestructuras electrónicas, 

de países como Corea del Sur y Taiwán.  

A su vez, esto se enmarca en dos principios postulados por el presidente Xi Jinping, como 

ideas rectoras del desarrollo económico chino del futuro. Por un lado, en 2016 lanzó el 

llamado “nuevo concepto de desarrollo”, un nuevo paradigma de crecimiento que ubica 

al pueblo en el centro de las políticas públicas y que, como señala Schulz (2021a) consta 

de cinco puntos: innovación, coordinación, desarrollo verde, apertura y desarrollo 

compartido. Así, el gobierno busca transformar al país en una nación socialistas moderna 

para el 2049, año en que se celebrará el centésimo aniversario de la fundación de la 

República Popular de China. Por el otro, Xi postuló la denominada “doble circulación”, 

concepto propuesto en el XIV Plan Quinquenal (2021-2025). Este nuevo principio del 

desarrollo económico chino aboga por la reducción de la dependencia de mercados 

externos y por un mayor énfasis en el mercado interno como fuerza motriz de la 

economía. Para lo cual se busca incentivar la demanda interna (circulación interna) y 

acoplarla a la alta demanda internacional (circulación externa) de manera que ambas se 

retroalimenten (doble circulación) (Schulz, 2021b). 

Para alcanzar tales metas resulta imprescindible un flujo seguro de energía y materias 

primas (como el litio) capaces de abastecer una economía en tal expansión; es así que la 

alianza con un país con las potencialidades productivas de Argentina resulta estratégico 

y funcional. 
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Sin embargo, dependerá de Argentina saber aprovecharla y así poder capitalizar la 

complementariedad económica. Según Rodríguez Pinzón (2021): “La financiación china 

puede apalancar el crecimiento y el desarrollo, pero también puede convertirse en una 

maldición en manos de gobiernos inescrupulosos o ineptos” (p. 21). Como por ejemplo, 

el proyecto de la planta hidroeléctrica ecuatoriana Coca Codo Sinclair, al cual China 

otorgó un préstamo con intereses superiores a la media y bajo la condición de que se 

contratasen empresas chinas para su ejecución, además de que se vendiese por anticipado 

el 90% de la producción petrolera ecuatoriana (Casey y Clifford, 2018). Además, a las 

fuertes condicionalidades de origen se le agregaron múltiples casos de corrupción en la 

ejecución de la obra, como estudio de impacto y factibilidad insuficientes o utilización de 

materiales que desembocaron en el resquebrajamiento de las estructuras. De manera que, 

si bien un caso excepcional, el proyecto sobre el río Coca, pone de manifiesto como el 

acceso a mayores volúmenes de crédito debe ir acompañado de un planeamiento y 

ejecución capaz de materializar efectivamente las nuevas oportunidades. Como señalan 

Bustelo y Rubiolo (2023), la baja participación de empresas nacionales y de contenido 

local en las obras morigeran el impacto económico positivo que proyectos como estos 

podrían generar en el entramado de proveedores locales.  Además, es crucial la 

diversificación de las inversiones en torno a proyectos que aumenten la capacidad 

productiva del país. (p. 25)  

Conclusión 

Actualmente el escenario internacional se encuentra en plena modificación, atravesando 

un período de transición histórico-espacial ante el declive del eje atlantista y el ascenso 

de Asia-Pacífico. El rol de China como potencia ascendente y su política exterior asertiva 

convocan a naciones de todo el mundo a estrechar vínculos mediante iniciativas como la 

IFR. En tal sentido, la adhesión de Argentina representa una gran oportunidad ante la alta 

complementariedad de ambas economías, a la vez que importantes desafíos. Dicha 

adhesión tiene su origen en el establecimiento de la Asociación Estratégica sino-argentina 

en 2004, momento en el cual las relaciones bilaterales experimentarán un salto cualitativo 

que llevará a la firma del MdE en 2022.  

Para comprender la IFR es necesario identificar los principios que la motivan. En cuanto 

a su forma, se observa una clara concepción sinocéntrica (principio Tianxia) y go/ajedrez 

chino/u otro concepto, desde la cual se proyecta una visión de ocupación de espacios 

paulatina y de conexión global. Así, rutas, puentes y puertos configuran una red 

transcivilizacional de corredores que convergen al país del centro (Zhōngguó). En cuanto 

a su fondo, Xi Jinping impulsa junto a la IFR, el principio de “comunidad de destino 

compartido para la humanidad”. Un concepto heredero de los sucesivos aportes 

doctrinarios de pensadores chinos cuyo eje principal es el beneficio mutuo. Así, China 

busca construir una red de reciprocidad y desarrollo en doble dirección, convocando a las 

naciones del mundo a cooperar mientras fortalece su imagen de líder pacífico del nuevo 

siglo.  

Para China, el apoyo de Argentina resulta de suma relevancia, tanto en los reclamos de 

soberanía territorial pendientes (donde Argentina y China se apoyan recíprocamente), 

como en el área de los derechos humanos, donde China enfrenta graves acusaciones, 

mientras Argentina es referente a nivel mundial. A su vez, el país asiático se encuentra 

impulsando el “nuevo concepto de desarrollo” con eje, por un lado, en el aumento de la 

demanda interna a fin de generar una dinámica de desarrollo de doble circulación que se 

retroalimente del mercado externo. Y, por otro lado, con eje en la innovación, impulsando 
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planes, como “Made in China 2025”, que conviertan al gigante asiático en un país 

productor y exportador de productos de alta tecnología. Para eso, China requiere cada vez 

más de la importación de materias primas, alimentos y energía que abastezcan al mercado 

interno y a la creciente clase media. 

Para Argentina, la adhesión a la IFR significa profundizar la relación preferencial con 

China, lo que le abre oportunidades en el acceso a créditos de inversión que impulsen la 

infraestructura productiva y exportadora. En ese sentido, la construcción de corredores 

bioceánicos como el de Porto Alegre - Santa Fe – Coquimbo, representan una gran 

oportunidad. Por otro lado, también implica incrementar la canasta exportadora y su 

diversidad de productos, lo que podría traducirse en la eventual disminución del déficit 

de balanza comercial que Argentina mantiene con China desde 2008. Sin embargo, casos 

como el de la represa Coca Codo Sinclair, muestran que el éxito en el aprovechamiento 

de las oportunidades depende directamente de su correcta implementación.  

En conclusión, Argentina y China se encuentran en un momento de alta 

complementariedad. La cooperación Sur-Sur es cada vez más fuerte e iniciativas como la 

IFR representan grandes oportunidades. Dependerá de Argentina escapar a la trampa de 

la dinámica centro-periferia y aprovecharlas. 
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El litio argentino como campo de batalla entre Estados 

Unidos y China 

 
Juan Fermín Salvatierra  

 

Resumen: La irrupción de la pandemia y la guerra desatada sobre suelo ucraniano fueron 

unos de los tantos factores que profundizaron la disputa entre Estados Unidos y China, 

como también acentuaron la necesidad de llevar adelante una transición energética a nivel 

global. Este aspecto de la contienda hegemónica se inscribe tanto en el terreno 

tecnológico como en el acaparamiento de las materias primas necesarias. Argentina, junto 

con Chile y Bolivia, forman parte de la región conocida como “Triángulo del litio”, que 

contiene las mayores reservas de dicho mineral en sus salares andinos. Al ser el recurso 

natural de más fácil explotación y mayor eficiencia para la fabricación de baterías de 

almacenamiento, el litio convierte a la región en un campo de batalla geopolítico. En este 

trabajo nos preguntamos: ¿qué dinámica adquieren las relaciones de la Argentina con 

Estados Unidos y China para asegurarse la provisión de dicho mineral? Postulamos que, 

debido a su marco legal y su fragilidad macroeconómica, la Argentina se presenta como 

un claro ejemplo de la disputa por el poder global, donde las potencias del norte compiten 

por la adjudicación de explotaciones para asegurar su demanda de uno de los minerales 

centrales de la economía del futuro. 

 

Palabras Clave: disputa hegemónica, transición energética, litio, explotación minera, 

marco legal.  

Abstract: Due to the irruption of the pandemic and the war unleashed over Ukrainian 

land, the dispute between the United States and China deepened and the need of carrying 

out a clean energy transition was emphasized as well. This aspect of the hegemonic battle 

lays into the technological ground and also for the stacking of the necessary raw materials. 

Argentina, with Chile and Bolivia, are part of the region known as “The Lithium 

Triangle”, which contains the biggest reserves of such mineral in its andean salt flats. 

Being this natural resource the easiest in exploitation and the more efficient for the 

fabrication of storage batteries, specially used to drive the electromobility, the lithium 

turns the region into a geopolitical battlefield. In this paper we ask how the United States 

and China establish their relationships with Argentina to assure their supply of such 

mineral. We state that, due to its legal framework and its macroeconomic fragility, 

Argentina presents as a clear example of the dispute for the global hegemony, where the 

northern powers compete for the appropriation of the exploitations to assure their demand 

of one of the pivotal minerals for the economy of the future. 

 

Keywords: global hegemony, energy transition, lithium, mineral exploitation, legal 

framework.  
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Introducción 
 

En los estudios de las Relaciones Internacionales de la Argentina, no es ninguna novedad 

preguntarse acerca de su vinculación con las grandes potencias. En los últimos años, el 

proceso estructural de disputa por el poder global entre Estados Unidos y China se vio 

acelerado por el COVID-19 y el desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por estos 

factores y más, tampoco es ninguna novedad plantear que vivimos en tiempos 

problemáticos en lo que refiere al orden internacional. Asimismo, los problemas 

estructurales más desafiantes solo se pueden entender y solucionar teniendo una mirada 

global: el cambio climático y la necesaria transición energética que conlleva son algunos 

de los problemas que -como la pandemia o las cadenas globales de valor- no se pueden 

pensar ni resolver sin una mirada que abarque el conjunto de las naciones. La importancia 

de los estudios de las Relaciones Internacionales actualmente radica en observar el mundo 

para identificar las tendencias y anticiparse a problemas. Esto resulta imperativo para 

insertarse como país de manera estratégica en un panorama global cada vez más incierto 

y volátil.  

 

En este trabajo nos proponemos estudiar la disputa hegemónica global entre Estados 

Unidos y China en su arista transición energética, especialmente en lo que refiere al 

acaparamiento de unos de los minerales centrales para la fabricación de baterías de 

almacenamiento energético: el litio. En particular nos preguntamos cómo la Argentina, 

país miembro de la región conocida como el “Triángulo del litio”, que contiene las 

mayores reservas del codiciado mineral, se vincula con las potencias en un contexto de 

crecimiento exponencial de la demanda. La hipótesis de la que se parte es que la posesión 

de grandes reservas de un mineral crítico que las potencias hegemónicas compiten por 

acaparar convierte al país en un campo de batalla geopolítico.  

 

Siguiendo a Fornillo et al. (2019) observaremos que China se encuentra en la vanguardia 

del proceso de explotación y procesamiento del litio a nivel global, y que en el último 

tiempo desembarcó definitivamente en la región latinoamericana. Por ende, el desarrollo 

del análisis nos obligará a posicionar la mirada en empresas de origen chino. Si bien la 

cuestión de la vinculación de la Argentina con China ha sido muy estudiada en el contexto 

de declinación del poderío estadounidense, en este trabajo se hará uso de los conceptos 

“realismo periférico” de Carlos Escudé (2012) y “neodependencia” de Slipak y Svampa 

(2015) como marco teórico.  

 

Por un lado, el concepto de “realismo periférico” de Carlos Escudé hace referencia a una 

estrategia de política exterior para los estados periféricos -como el argentino- que se basa 

en no confrontar con las potencias dominantes para maximizar beneficios y minimizar 

costos. A partir de un estudio de las relaciones argentinas con Gran Bretaña entre fines 

del siglo XIX y principios del XX, el autor concluye que la complementariedad entre 

ambas economías era mutuamente beneficiosa, dinámica que se terminó con la 

emergencia estadounidense y su consiguiente liderazgo por el resto del siglo (Villagrán y 

Damin, 2021, p.170). Sin embargo, Escudé encontró similitudes entre la economía 

británica de fines del siglo XIX y la china de principios del siglo XXI, en la que habría 

grandes oportunidades de complementariedad que permitirían un desarrollo mutuamente 

beneficioso (Ibid, p.183). Por otro lado, Slipak y Svampa definen la relación entablada 

entre Argentina y China como de “neodependencia” (Slipak y Svampa, 2015, p.53). Con 

antecedentes de estudios de la Teoría de la Dependencia de la década de 1960 (2014) 

aplicada al estudio de los vínculos de los países periféricos con las potencias, Slipak 
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plantea que el desembarco chino en la Argentina es de dominación encubierta. A través 

de inversiones extranjeras directas, genera una tendencia a la reprimarización productiva, 

de exportación concentrada en bienes primarios -sobre todo recursos naturales- e 

importación diversificada con alto contenido de valor agregado (Slipak y Bolinaga, 2015, 

p.11). 

 

La primera parte del trabajo será de unas breves notas en torno a la disputa hegemónica 

entre Estados Unidos y China, y cómo la agenda de la transición energética fue ganando 

terreno en este proceso estructural global. La segunda parte se centrará en el marco legal 

que regula la explotación minera en la Argentina, para hacer una descripción de la 

dinámica extractiva. La variable por observar será la nacionalidad de las empresas que 

poseen explotaciones litíferas (en funcionamiento o en construcción), comparando los 

datos disponibles entre 2019 y 2023. Así tendremos una idea más clara de cómo las 

potencias hegemónicas desembarcaron en nuestro país en busca de hacerse del preciado 

recurso natural. Finalmente, buscaremos relacionar este proceso con el contexto de 

fragilidad macroeconómica que condiciona a la Argentina a la hora de delinear su política 

exterior. Considerando la pandemia como un parteaguas que aceleró drásticamente el 

proceso de transición energética, el aporte que se busca hacer es el de incorporar la 

comparación entre el panorama litífero en el país antes y después del COVID-19, para 

confirmar la hipótesis inicial de que las reservas de dicho mineral convierten a la región 

en un campo de batalla geopolítico. 

 

La disputa por el poder global y la transición energética  
 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos extendió su liderazgo en el 

mundo occidental como potencia hegemónica y, tras la caída definitiva del régimen 

soviético en 1989, consolidó el orden liberal en todo el globo (Svampa y Slipak, 2015, 

p.35). La potencia norteamericana adquirió tal carácter hegemónico en el proceso de 

globalización de fines del siglo XX y principios del XXI, que Francis Fukuyama llegó a 

afirmar que significaba “el fin de la historia”. El predominio productivo, financiero, 

militar, tecnológico y su capacidad de ejercicio de coacción y coerción sobre las demás 

naciones abrían una época de supremacía estadounidense (Svampa y Slipak, 2015, p.35). 

Sin embargo, en las últimas décadas no es ninguna novedad afirmar que ese poderío 

hegemónico está siendo disputado por el meteórico crecimiento de la República Popular 

China en diversos aspectos. Si planteamos una mirada histórico-estructural, más que 

“ascenso de China”, resulta más atinado hablar del “regreso de China”: en materia 

económica, para fines del siglo XVIII representaba un tercio del PBI global (Mühlhahn, 

2019). Tras poco más de siglo y medio de letargo, el gigante asiático está de vuelta como 

actor central en el sistema internacional. Basta con comparar su influencia entre la 

finalización del siglo XX y los últimos años para tomar dimensión de la velocidad con la 

que ha crecido: en materia económica, para 1995 China representaba el 2% de la 

economía global, mientras que en 2019 su participación era ya del 19,2%, convirtiéndose 

en la segunda economía del mundo; en materia comercial, para 1995 exportaba el 2,1% e 

importaba el 1,9% del total global, mientras que para 2018 las cifras ascendían a 12,7% 

y 10,7% respectivamente, convirtiéndose en el primer país exportador del mundo y el 

segundo importador (Actis y Creus, 2020, pp.179-180).  

Uno de los tantos terrenos en los que se presenta esta disputa bipolar por la hegemonía es 

en el de la transición energética. Si bien eran procesos que se venían insinuando desde 

antes, tras la irrupción de la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania, se aceleraron 
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los planes nacionales de descarbonización de las economías. Estos dos acontecimientos 

fueron un golpe de realidad que puso de manifiesto, entre otras problemáticas, la manera 

en la que nuestros modos de producir y vivir afectan nuestro ecosistema, así como 

también la centralidad de la energía y la dependencia que todavía tenemos de los 

combustibles fósiles -finitos y contaminantes-. Luego de más de un siglo de utilizar 

combustibles fósiles como fuente de energía de un sistema económico que privilegia la 

productividad insaciable por sobre los daños ambientales, el tiempo con el que contamos 

para transformar los modos que tenemos de producir y vivir es cada vez menor. Los datos 

confirman estas afirmaciones: las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 

2017 fueron casi veinte veces superiores a las de 1900 y hoy nuestro planeta es ya 0,7°C 

más cálido de lo que era a comienzos del siglo pasado (Pinto, 2019, p.4). 

El concepto de transición energética “en sus aristas más democráticas apunta a abandonar 

paulatinamente la combustión sucia y finita que alimenta los sistemas energéticos 

centralizados y concentrados para generar un tipo de energía renovable y sustentable” 

(Fornillo et al, 2019, p.25). Actualmente contamos con una amplia gama de este tipo de 

energías, como es el caso de la eólica, la solar, la hidroeléctrica, etc. Pero el desafío de 

una gran transformación que enfrentamos como especie no radica únicamente en la 

generación de energía sino también en su almacenamiento. Una vez generada la energía 

eléctrica, digamos por un molino de viento, debe ser rápidamente utilizada porque de lo 

contrario se disipa, es decir que se desperdicia. Se le suma a esto el hecho de que las 

energías renovables son de generación intermitente, es decir que son dependientes de las 

condiciones climáticas -que haya viento, siguiendo el caso del molino- y presentan una 

oferta volátil.  

La solución que surge es desarrollar tecnologías de almacenamiento que nos permitan 

obtener la energía excedente en los momentos que están dadas las condiciones para poder 

utilizarla en los momentos en los que la demanda supere a la capacidad de oferta. En este 

sentido, las baterías de ion-litio son las más eficientes y de menor costo (Fornillo et al., 

2019, p.26). Estas surgieron como la principal forma de almacenamiento a partir de la 

década de los noventa con la proliferación de dispositivos electrónicos móviles. 

Actualmente, son utilizadas para alimentar los dispositivos eléctricos cotidianos, 

traccionar la movilidad reemplazando al motor de combustión interna -lo que se conoce 

como “electromovilidad” de bicicletas, autos, camiones, etc- y almacenar los excedentes 

de las energías alternativas.  

Esta importancia central para las sociedades del futuro posiciona al litio como un bien 

preciado de cara a los años venideros, en los que la transición energética está en el centro 

de la planificación económica de los países. Se estima que “El litio es el metal que (...) 

experimentaría un mayor crecimiento de la demanda, que podría multiplicarse por 13 y 

hasta por 42, según el escenario” (CEPAL, 2023, p.3). La competencia hegemónica entre 

Estados Unidos y China se da, en este terreno, tanto para el desarrollo tecnológico en toda 

la cadena de valor de la fabricación de baterías como para el aseguramiento de una de las 

materias primas indispensables: el litio (Fornillo et al., 2019, p. 16). 

Geopolítica de la transición energética y liderazgo chino 

Las grandes potencias ya comenzaron el proceso de descarbonización de sus economías, 

para el cual compiten por acaparar los minerales necesarios para la fabricación de 

productos con alto valor agregado debido a su desarrollo tecnológico y valor en el 

mercado. Los países del sur global, poseedores de grandes reservas del recurso, sufren la 
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presión que genera dicha competencia y se encuentran obligatoriamente en el centro de 

una disputa geopolítica como proveedores del recurso. Un claro ejemplo de este proceso 

lo encontramos en la compra que la empresa china Zijin Mining hizo de la firma 

canadiense Neolithium Corp. en 2021 por 770 millones de dólares, la cual cuenta con 

algunos de los mayores yacimientos de litio en el mundo, incluido el proyecto de 

explotación “3 Quebradas” ubicado en Catamarca (La República, 11 de octubre de 2021). 

Otro ejemplo lo podemos encontrar en las declaraciones realizadas por Laura J. 

Richardson, la Jefa del Comando Sur de Estados Unidos -encargada en materia de 

seguridad de América Latina y el Caribe-, realizadas en enero de 2023. Allí destacó la 

importancia de la región por sus recursos naturales -petróleo, agua, cobre, oro, etc- y 

resaltó particularmente que el triángulo del litio concentra el 60% de las reservas 

mundiales del mineral. Mencionando la necesidad de trabajar en la región por su carácter 

estratégico en materia geopolítica, también señaló lo preocupante que resulta la presencia 

china, tanto por su papel como socio comercial como por los niveles de inversión, que se 

vienen disparando en los últimos años (Cube, 2023).  

El notable incremento de la demanda del litio lo podemos observar en los precios que 

alcanzó el carbonato de litio en el mercado mundial en los últimos años1. En 2022 

comenzó rondando los 46.200 dólares la tonelada y llegó a alcanzar los 85 mil dólares 

(Herrera, 2023). Entre julio de 2020 y septiembre de 2022, momento en que el cobre, el 

níquel, el cobalto y el aluminio aumentaron entre un 20 y un 80%, el precio se multiplicó 

casi 9 veces y fue el único de los minerales críticos para la transición energética que no 

sufrió un descenso significativo en el período de marzo y abril de 2022. El incremento de 

las ventas de vehículos eléctricos, las expectativas en torno a la capacidad de respuesta 

de la oferta y, a largo plazo, las perspectivas de una mayor fractura de la economía 

mundial son factores que llevarían a ejercer aún más presión sobre los precios (CEPAL, 

2023, p.8).  

En este sentido, siguiendo a Fornillo et al., entendemos que la “casa común asiática”, 

especialmente la República Popular China, tiene la delantera en la industria de la 

transición energética, tanto “aguas arriba” en el acaparamiento de los recursos naturales 

necesarios como “aguas abajo” en el desarrollo tecnológico de la fabricación de celdas y 

baterías (Fornillo et al., 2019, p. 52). Fornillo resalta la industria automotriz como un 

síntoma que confirma esta afirmación, donde la empresa Build Your Dreams -BYD- 

supera a la célebre Tesla en ventas de autos eléctricos y China maneja los números más 

grandes del mercado mundial. Este proceso también se evidencia en la predominancia 

que tiene la región asiática y la posición relegada de las declinantes potencias 

occidentales en las importaciones de carbonato de litio, ocurriendo lo mismo con las 

exportaciones de productos tecnológicos con valor agregado como los acumuladores. En 

el panorama actual se observa un capitalismo occidental cada vez menos exportador de 

productos de alto valor agregado y cada vez más consumidor de los mismos, fabricados 

por el oligopolio asiático que se encuentra en la frontera tecnológica. China, además de 

estar alcanzando niveles de producción que le permiten abastecer su enorme mercado 

 
1 Debe señalarse por un lado que el litio no es un producto “homogéneo” sino que se comercializa a través 

de diferentes formas, siendo el Carbonato de Litio la que explica la mayor parte del mercado mundial. Por 

otro lado, no existe un precio de referencia único de los productos de litio ya que las exportaciones se miden 

en F.O.B (Free on board, por sus siglas en inglés) y las importaciones en C.I.F, (Cost, Insurance and Freight, 

por sus siglas en inglés) por lo que pueden existir variaciones muy grandes entre los precios que reciben 

los productores y los que pagan los consumidores. 
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interno -el más grande del mundo- y hacerlo crecer, se puede dar el lujo de exportar a 

niveles de convertirse en el principal vendedor internacional (Fornillo et al., 2019, p. 65).  

Esta postura la vemos confirmada en datos recientes: en los primeros tres meses de 2023 

China exportó más de un millón de vehículos -principalmente híbridos y eléctricos-, lo 

que significa un incremento del 58,3% con respecto al mismo período del año previo. 

Además, el valor de dichas exportaciones aumentó un 96,6% (Cong, Rongqian & Yelin, 

2023). Mientras tanto, Estados Unidos, luego de cuatro años de la administración de 

Donald Trump, que mostró una postura reacia a comprometerse con políticas de 

transición energética -como lo fue el abandono del Acuerdo de París en 2020-, da sus 

primeros pasos serios en la descarbonización de su sector automotor bajo la 

administración de Joe Biden con la Inflation Reduction Act. Firmada en agosto de 2022, 

esta ley financia iniciativas para combatir el cambio climático por 370 mil millones de 

dólares en la próxima década, incluyendo incentivos impositivos que alcanzan 7.500 

dólares para la compra de vehículos eléctricos de fabricación local. También se firmaron 

dos leyes de la Agencia de Protección Ambiental (E.P.A. por sus siglas en inglés) en abril 

de 2023 que se proponen asegurar que dos tercios de los nuevos autos y un cuarto de los 

camiones vendidos sean totalmente eléctricos para 2032. Esto plantea un verdadero 

desafío para las automotrices norteamericanas, líderes en fabricación de motores de 

combustión interna pero rezagadas en el terreno de los vehículos eléctricos e híbridos con 

respecto a sus competidoras chinas (Davenport, 2023).  

El panorama actual es resultado de dos estrategias complementarias que China viene 

llevando adelante desde hace unos años tras un fin de siglo XIX y comienzo del XX 

marcado por los problemas ambientales, producto de su notable crecimiento económico. 

La primera de ellas se basa en, tal como afirma Xulio Ríos, “una larga marcha hacia la 

conciencia ambiental” que el gigante asiático ha protagonizado: ya en el 2012 el 

Congreso del Partido Comunista Chino afirmó la necesidad de crear una “civilización 

ecológica” (Ríos, 2017, p. 78). En ese sentido, se inscribe la declaración del Presidente 

del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, ante la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en septiembre de 2020 de apuntar a tener un pico de emisiones de dióxido de 

carbono para 2030 y alcanzar la neutralidad de las mismas para 2060 (Meidan, 2020, p. 

6). La segunda de ellas es la comúnmente llamada “China Goes Global”, cuyo comienzo 

Ariel Slipak ubica en 1999. Dicha estrategia basada en la emisión de flujos de inversión 

extranjera directa apunta, por un lado, a la compra de firmas dueñas de patentes o recursos 

humanos con saberes vinculados a tecnologías de punta del norte global y, por otro lado, 

al aseguramiento de materias primas del sur global, estratégicas para su crecimiento. Este 

proceso convirtió a China en el principal socio comercial de varias regiones del globo, 

incluyendo la latinoamericana (Slipak, 2016, p. 3). 

El rol de la Argentina  

Argentina, Bolivia y Chile conforman la región conocida como “el Triángulo de litio”, 

ya que poseen el 68% (Fornillo et al., 2019, p. 16) de las reservas mundiales disponibles 

del mineral en sus salares de la región andina, de fácil explotación y rentabilidad 

económica. Semejantes magnitudes de reservas de un mineral central para la economía 

del futuro posicionan inevitablemente a estos países en el centro de la geopolítica global 

y plantean la necesidad de adoptar una postura frente a la manera en que se va a gestionar 

su explotación. 
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En la Argentina las grandes reservas se encuentran en los salares andinos del noroeste 

ubicados principalmente en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Actualmente, la 

extracción y explotación de derivados de litio es regulada por el mismo marco normativo 

que cualquier otro mineral. Aquí la legislación es numerosa, pero en Litio en Sudamérica. 

Geopolítica, energía y territorios (Fornillo et al., 2019, p. 86) se encuentra una tríada 

principal, todas sancionadas bajo la presidencia de Carlos Menem: primero, el artículo 

124° de la Constitución Nacional otorgó el dominio de los recursos minerales a las 

provincias; segundo, el Código de Minería otorga al Estado nacional el dominio 

originario de las minas con “derechos soberanos y jurisdiccionales” pero sin la facultad 

de explorarlas ni disponer de ellas, cosa que sí permite a particulares que denuncien la 

existencia de un yacimiento; finalmente, la Ley 24.169 de Inversiones Mineras, 

sancionada en 1993, les garantiza a los particulares estabilidad fiscal por 30 años. 

Además, las regalías que pueden cobrar las provincias -única herramienta de recaudación- 

tienen un tope del 3% del valor en boca de mina -su precio recién extraído y transportado- 

y se cobran en base a declaraciones juradas que las mismas empresas hacen. Las empresas 

que explotan este rubro cuentan con otros beneficios tales como la devolución anticipada 

y financiamiento del IVA, exención del pago del Impuesto a la Ganancia Mínima 

Presunta, del pago de las retenciones a las exportaciones, entre otros.  

Este esquema jurídico es ampliamente reconocido como problemático para el Estado 

argentino y sus provincias. Por un lado, genera una competencia entre ellas por ofrecer 

las mejores condiciones fiscales y legislativamente ambientales para la radicación de 

empresas transnacionales, fragmentando las decisiones políticas e impidiendo una 

estrategia de explotación articulada a nivel nacional. Por otro lado, no ofrece herramientas 

tributarias que permitan gravar a niveles significativos la producción. Esta disposición 

legal sin duda presenta las condiciones más favorables para el establecimiento de 

explotaciones privadas en comparación con Chile y Bolivia. El centro de estudios y 

diseño de políticas públicas Fundar, en un trabajo realizado por los especialistas Martín 

Obaya, Carlos Freytes y Víctor Delbuono, define al esquema normativo minero como “de 

carácter liberal y de ‘libre entrada’ a las inversiones” (Freytes, Obaya y Delbuono, 2022, 

p. 8). Asimismo, resalta la configuración de un “esquema de gobernanza multinivel” para 

referirse a la interacción regulatoria entre los gobiernos provinciales y el Estado nacional. 

Si bien los primeros poseen los derechos de “propiedad” de los recursos, el segundo tiene 

“más instrumentos y recursos económicos para la implementación de políticas orientadas 

al desarrollo de infraestructura y de capacidades productivas y tecnológicas” como 

también regulaciones impositivas -es decir, los recursos presupuestarios y los 

instrumentos de política- (Freytes et al., 2022, p. 11).  

Esta estructura jurídico-tributaria que regula la explotación de la minería en general y el 

litio en particular -ya que no se lo trata como “recurso estratégico” a pesar de su innegable 

condición como tal- genera unanimidad en los actores que llevan adelante su explotación: 

Argentina es el país más favorable de la región para invertir en proyectos extractivos. En 

este sentido opinan actores centrales en la dinámica extractiva como Franco Mignacco, 

presidente de la minera Exar S.A y de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que 

sostiene que nuestro país presenta las condiciones más favorables para llevar adelante las 

explotaciones litíferas con respecto a nuestros países vecinos (Möhle y Delbuono, 2022). 

Misma postura podemos encontrar en un trabajo realizado por la Universidad de Harvard 

titulado “Ally-Shoring the Lithium Supply Chain in the Americas. A Strategic Model for 

U.S. Critical Mineral Policy” donde se afirma que;  
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De los países latinoamericanos poseedores de reservas de litio, Argentina opera como el 

mercado más abierto a la inversión del sector privado. El gobierno federal no impuso 

ninguna regulación en la inversión extranjera del sector litífero y permite al mercado 

dictar el desarrollo de su industria.  (Sady-Kennedy, 2022, p. 17). 

Asimismo, se advierte que las compañías estadounidenses no han invertido ni cerca de lo 

que lo ha hecho China a lo largo de la última década. (Ibid, p. 18).  

Podemos comprobar la conveniencia para la explotación por parte de empresas 

extranjeras cuando ingresamos al sistema de consulta de comercio exterior de bienes en 

la página web del INDEC para consultar por las toneladas exportadas y la recaudación 

que le significaron al Estado argentino. Las exportaciones F.O.B (Free on board, por sus 

siglas en inglés) de carbonato de litio nacionales en 2022 fueron casi 30 mil toneladas, 

facturando poco más de 665 millones de US$. Esto nos resulta en un precio promedio de 

22.350 dólares por tonelada exportada2, cuando vimos anteriormente que el precio 

comenzó el año en 46.200 dólares y escaló hasta los 85 mil dólares. Los datos evidencian 

una problemática adicional al marco normativo que regula la explotación del litio: la 

subfacturación por parte de las empresas explotadoras. Una denuncia por subfacturación 

realizada por la Dirección General de Aduana (DGA) -impulsada por el diputado 

provincial de Catamarca por la Unión Cívica Radical Alfredo Marchioli- a Livent, -

empresa que opera en el Salar de Hombre Muerto, Catamarca-, señaló que entre 2018 y 

2019 la empresa estadounidense generó un perjuicio de US$8 millones en derechos de 

exportación, lo que le valió una multa de $6.700 millones (Página 12, 12 de septiembre de 

2022). La empresa vendió desde su subsidiaria -Minera del Altiplano S.A.- a la casa 

central, es decir que se vendió a sí misma a precios más bajos que los cotizados en el 

mercado mundial para así pagar menores montos tributarios. Si bien el Estado argentino 

le aplicó una multa, muchas veces a las empresas les conviene pagar las multas en pesos 

antes que pagar en dólares lo que corresponde en materia tributaria.  

 

El panorama argentino  

Este marco legal que presenta condiciones más favorables que sus países vecinos para la 

llegada de capitales extranjeros convierte a la Argentina en el terreno principal de la 

disputa global por el acaparamiento del litio. Actualmente, Argentina tiene dos plantas de 

producción de litio operativas: una en la provincia de Jujuy, llamada Salar de Olaroz, que 

funciona desde 2015 y se divide la propiedad entre la empresa australiana Allkem Ltd. 

(66,5%), la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la empresa pública-privada jujeña, Jujuy 

Energía y Minería. Sociedad del Estado (JEMSE) (8,5%); la otra es el proyecto Fénix de 

la empresa estadounidense Livent en el Salar de Hombre Muerto, Catamarca, que opera 

desde 1997 y está ampliando sus capacidades productivas. Un dato reciente y crucial es 

que en mayo de 2023 la estadounidense Livent y la australiana Allkem anunciaron su 

fusión, creando la tercera productora de litio a nivel mundial. Esta circunstancia hace que 

la nueva firma sea propietaria de las dos explotaciones que se encuentran funcionando en 

el país a 10 kilómetros de distancia. Paul Graves, actual CEO de Livent y futuro CEO de 

la flamante empresa, declaró que las perspectivas de crecimiento en Argentina son 

fuertes, a pesar de las dificultades macroeconómicas que transita el país. También insistió 

a la administración de Joe Biden a que firme un tratado de libre comercio con Argentina 

 
2 Elaboración propia en base a datos del INDEC. 
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para que el litio importado desde el país sudamericano goce del estímulo al sector de las 

renovables que propone la Inflation Reduction Act (Reuters, 10 de mayo de 2023). 

Sin embargo, cuando comparamos el informe publicado en junio de 2019 por la 

subsecretaría de desarrollo minero del Ministerio de Producción y Trabajo argentino 

“Argentina. Proyectos Avanzados de Litio en Salares” (2019) con los datos oficiales 

actualizados que se pueden encontrar en el Sistema de Información Abierta a la 

Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM), disponibles en la página 

web de Minería Argentina, podemos observar cómo fueron desembarcando los capitales 

extranjeros en nuestro país. Analizando únicamente los proyectos en construcción 

podemos observar que en 2019 había dos en esta etapa: por un lado, el proyecto Cachauri-

Olaroz ubicado en la provincia de Jujuy con la propiedad dividida entre la empresa 

canadiense Lithium Americas Corp. en un 45,75%, la china Jiangxi Gangfeng Lithium 

Co., Ltd en otro 45,75% y el 8,5% restante del JEMSE. Por otro lado, la explotación 

llamada Salar de Centenario Ratones, ubicada en la provincia de Salta y propiedad de la 

empresa francesa Eramet.  

Si comparamos dicho panorama con el que podemos encontrar actualmente tomando los 

datos disponibles en el SIACAM3 vemos un notable incremento de proyectos en 

construcción, los cuales pasaron de dos en 2019 a seis en mayo de 2023. Asimismo, 

vemos un notable incremento de capitales asiáticos, principalmente chinos: de los cuatro 

proyectos nuevos en construcción encontramos que dos son de propiedad de empresas 

chinas -el proyecto 3 Quebradas en Catamarca que pertenece a la empresa Zijin Mining 

Group Ltd. y el proyecto Mariana en Salta que pertenece a Jiangxi Gangfeng Lithium 

Co., Ltd.-; uno es propiedad de la empresa surcoreana Posco -el proyecto Sal de Oro 

ubicado en Catamarca-; y el restante es el proyecto Sal de Vida ubicado también en 

Catamarca que le pertenece a la empresa australiana Allkem Ltd. Otro dato curioso que 

encontramos es que las explotaciones que ya estaban en construcción en 2019 sufrieron 

modificaciones en favor de capitales chinos: en Cachauri-Olaroz, Jiangxi Gangfeng 

Lithium Co., Ltd. pasó a ser accionista mayoritario con el 46,66%; mientras que en 

Centenario Ratones donde previamente pertenecía a la francesa Eramet, hoy en día vemos 

que, si bien sigue siendo accionista mayoritaria, la empresa china Tsingshan adquirió el 

49,10%. Para asegurarse su demanda de litio y mantenerse como líder en el mercado de 

las energías renovables, la casa común asiática -especialmente China-, ha elegido a 

Argentina como uno de sus proveedores principales.  

 

Deuda externa y fragilidad macroeconómica 
 

A este marco normativo que hace de la Argentina el país que más incentiva el desembarco 

de capitales extranjeros, se le suma su contexto de fragilidad macroeconómica y 

endeudamiento externo extremo, particularmente con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), lo que lo vuelve aún más vulnerable y susceptible a disputas geopolíticas. 

Actualmente la Argentina es el principal deudor del organismo financiero a nivel mundial 

tras el préstamo efectuado en 2018 al gobierno de Mauricio Macri por casi 45 mil millones 

de dólares, el cual se renegoció en 2021 (Constant, 2021, p.11). A pesar de haber recibido 

un préstamo de semejante magnitud -el más grande de la historia del FMI- las reservas 

del Banco Central se encuentran en niveles dramáticamente bajos -un estimado de netas 

 
3 Los datos actualizados fueron consultados en el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la 

Actividad Minera en Argentina (SIACAM) en mayo de 2023. 
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en US$2.000 millones para fines de febrero (Maciel, 2023)- lo que impide hacer frente a 

los compromisos acordados y lleva a constantes renegociaciones de los plazos. Como si 

esto fuera poco, la principal fuente de ingreso de divisas del país sudamericano, la 

agricultura, sufrió una sequía que generó la peor cosecha en 23 años, un 40% menos que 

el año anterior, unos 7.300 millones de dólares que no ingresaron. La combinación de 

vencimientos de deuda con falta de ingresos de divisas le generó una caída de las reservas 

de US$7.748 millones en los primeros tres meses del año (Genoud, 2023). Esta situación 

crítica de la balanza de pagos genera una profundización de la crisis social interna ya que, 

entre tantos otros factores, lleva a una espiral inflacionaria -un 7,7% mensual en marzo, 

acumulando un 104,3% anual (Alvez, 2023)- además de corridas bancarias que devalúan 

virtualmente la moneda local por falta de confianza en ella. Todo esto obliga al Gobierno 

a buscar financiamiento externo a toda costa, siendo el FMI su única opción.  

 

Al ser Estados Unidos accionista mayoritario (16,5%) del FMI, su poder de voto en las 

políticas del organismo financiero internacional es decisivo. Esta condición es 

aprovechada por la potencia norteamericana, que utiliza al organismo de crédito 

internacional como una de las tantas herramientas para ejercer presión geopolítica sobre 

países estratégicos en el tablero global (Constant, 2021, p.11). En este sentido entendemos 

que la extrema necesidad que tiene la Argentina de dólares frescos para fortalecer sus 

arcas nacionales y así tranquilizar una economía doméstica en estado crítico vuelve al 

Gobierno nacional susceptible a las presiones estadounidenses para no alinearse con los 

intereses chinos en el país.  

 

La creciente importancia de la Argentina en la región para Estados Unidos se evidencia 

en la presión diplomática que la potencia norteamericana está realizando para ejercer 

presión en el país sudamericano, sobre todo a partir de 2023. En este sentido, encontramos 

distintos síntomas que confirman dicha afirmación, como la visita del Presidente Alberto 

Fernández a la Casa Blanca en marzo de 2023, donde el mismo Fernández confirmó que 

Biden le reclamó por “condiciones de igualdad con China” a la hora de cerrar acuerdos -

haciendo referencia a la construcción de la cuarta central nuclear de Atucha, tema 

estratégico clave- (La Política Online, 30 de marzo de 2023). Otro síntoma es la visita de 

dos funcionarias clave de la administración demócrata en materia de política exterior al 

país en abril de 2023: la jefa del Comando Sur Laura J. Richardson y la vicesecretaria de 

Estado Wendy Sherman. La primera de ellas ya había mostrado interés en la región con 

las declaraciones realizadas en enero de 2023, como mencionamos al comienzo del 

trabajo. En suelo argentino se reunió con el ministro de Defensa Jorge Taiana y con el 

Jefe de Estado Mayor del Conjunto de las Fuerzas Armadas Juan Martín Paleo 

(Degl’Innocenti, 2023b). La segunda de ellas se reunió con el Canciller Santiago Cafiero 

y el ministro de Economía Sergio Massa y, además de advertir sobre la presencia china 

en la región, buscando enfriar la compra de aviones de combate de origen chino 

(Degl’Innocenti, 2023a), su visita también fue clave para destrabar la renegociación con 

el Fondo Monetario Internacional (Burgueño, 2023). El envío de funcionarios de altísimo 

nivel de la administración demócrata puede interpretarse como una búsqueda de ejercer 

presión por parte de Estados Unidos ante el notable crecimiento de la presencia china en 

el país y la región.  

 

Reflexiones finales  

 
Los acontecimientos recientes nos confirman, como mencionamos anteriormente, que 

nuestro país se encuentra atravesado por una disputa geopolítica ante la creciente tensión 
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entre Estados Unidos y China por el liderazgo mundial. El desarrollo de los hechos nos 

lleva a inferir que dicha disputa se profundizará en los próximos años. El litio, central en 

materia de transición energética, es uno de los tantos planos en los que se ve plasmada 

esa tensión que demanda una gran lucidez política para navegar, sobre todo en un contexto 

de semejante fragilidad económica. Argentina, como vimos a lo largo del trabajo, se 

presenta como el país donde este aspecto de la disputa se hace más evidente por su marco 

normativo laxo y su contexto macroeconómico y social crítico. Estos factores se 

combinan para presentar un cuadro en el que el país no le agrega valor al proceso 

productivo -recién se encuentra dando sus primeros pasos con la creación de la empresa 

YPF Litio-, ni la exportación del recurso natural es gravada de manera significativa, 

considerando las ganancias que le generan a las empresas extranjeras que lo explotan. El 

paso de dos explotaciones en construcción en 2019 a seis actualmente evidencia lo 

favorable que es para las empresas transnacionales instalarse en el país.  

 

Consideramos que el desembarco de capitales chinos en el período 2019-2023 representa 

la disputa por el poder global, en una de las tantas facetas que presenta -en este caso, la 

del acaparamiento de minerales críticos para la transición energética-. Observamos con 

preocupación que las urgencias del corto plazo se imponen por sobre una dirección que 

mire a largo plazo de forma estratégica y soberana a la hora de tomar decisiones en 

materia exterior.  

 

Para países como la Argentina, el caso del litio sirve para pensar cómo vincularse con las 

potencias en los conflictos que hay y los que vendrán, a medida que la competencia 

hegemónica entre Estados Unidos y China se profundice. Para los países del Sur Global, 

las asimetrías de poder con las potencias en las relaciones internacionales son un punto 

de partida a partir del cual se tiene que pensar la política exterior, ya sea con Estados 

Unidos o con China. A partir del recorrido realizado en este trabajo, podemos concluir 

que el concepto que define más acertadamente las relaciones entre Argentina y China para 

la extracción del litio actualmente es el de “neodependencia” de Slipak, más que 

“realismo periférico” de Escudé.  
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Introducción y objetivo del trabajo 

Este artículo examina una colección de instrumentos bilaterales suscriptos por la 

Argentina utilizando herramientas de análisis de datos en busca de patrones que puedan 

ser utilizados en el estudio de la política exterior. 

 

Inicialmente concebido como un ejercicio experimental, el presente trabajo ofrece un 

ejemplo de aplicación de análisis de datos a un campo distinto de aquellos que suelen ser 

asociados con este tipo de herramientas en razón de la presencia predominante de 

variables numéricas (finanzas, economía, comercio, entre otros). A su vez, demuestra que 

a través de este proceso puede obtenerse información relevante sobre los vínculos 

externos de un país. 

 

Tratándose de una primera aproximación a este conjunto de instrumentos bajo la óptica 

del análisis de datos, en esta instancia no se pretende extraer toda la información 

contenida en dicha colección ni agotar su análisis. Lo contrario implicaría intentar abarcar 

la totalidad de la política exterior argentina, labor que superaría ampliamente el alcance 

de este trabajo y las capacidades individuales del autor. En razón de lo cual el recorte 

metodológico se restringe en esta instancia a solo dos variables: la fecha de la firma y la 

contraparte. Aún con esta limitación, se espera poder demostrar la utilidad del ejercicio e 

incentivar futuras investigaciones. 

 

Algunas aclaraciones conceptuales 

 
El trabajo se inserta en el campo de estudio de la política exterior, sirviéndonos para este 

caso de la definición propuesta por el Profesor Roberto Russell cuando la define del 

siguiente modo: 

 
el área particular de la acción política gubernamental que abarca tres dimensiones 

analíticamente separables –político-diplomática, militar-estratégica y económica– y que se 

proyecta al ámbito externo frente a una amplia gama de actores e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, tanto en el plano bilateral como multilateral” 

(Russell, 1990, p. 255). 

 

Dentro de este ámbito, el objeto del trabajo -los instrumentos internacionales suscriptos 

por la Argentina- aconseja utilizar un nivel de análisis Estado-nación, conforme el modelo 

analítico propuesto por Singer (1961, pp. 82-89). 

 

El nivel sub-sistémico presupone el papel del Estado como actor principal -aunque no 

exclusivo- en las relaciones internacionales. A su vez, la adopción de este nivel conlleva 

necesariamente ciertas ventajas y desventajas para la investigación, que lo distinguen del 

enfoque sistémico, en especial en las funciones descriptiva y explicativa que debe 

presentar todo modelo analítico (pp. 82-83 y 89-90). 

 

Además de estos condicionantes implícitos en el foco actor-nación, Singer (1961) 

identifica dos cuestiones que requieren ser definidas, ya que no son determinadas por el 

nivel de análisis seleccionado. En ambos casos, las definiciones propuestas por este autor 

se consideran aplicables a esta investigación, ofreciéndose una cruda síntesis a 

continuación: 
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1. La intencionalidad (voluntarismo o determinismo): Singer sostiene que, si bien las 

naciones se mueven hacia resultados sobre los que no tienen demasiado 

conocimiento y aún menos control, ellas sí prefieren ciertos resultados y procuran 

alcanzarlos mediante la formulación consciente de estrategias (p. 86). 

2. La fenomenología (objetividad o subjetividad): Singer se inclina por examinar el 

comportamiento del actor en términos de factores objetivos, rechazando la óptica 

subjetiva o fenomenológica, bajo la cual se priorizaría la apreciación del actor 

respecto de los fenómenos (p. 89). 

 

En este sentido, Singer considera que el nivel de análisis Estado-nación no solo es el único 

en el que la observación de procesos de decisión resulta aplicable (op. cit., p. 84), sino 

que dicha labor debe ser realizada si se pretende explicar -y no solo describir- la política 

exterior de un país (p. 86). En vistas a este fin, Singer reconoce la dificultad para obtener 

datos en este ámbito, pero advierte sobre la futilidad de acumular informaciones fuera de 

un marco sistémico (op. cit., pp. 89 y 92). 

 

Asimismo, el estudio de procesos decisorios en materia de política exterior requiere, para 

Russell (1990, p. 256), tener presente tres elementos: 

 

1. los estímulos y condicionamientos externos y domésticos; 

2. el contexto macropolítico interno, que incluye características generales del 

sistema político y rasgos particulares de su política exterior; y 

3. el contexto específico de la decisión. 

 

Aunque Russell reconoce que el peso de estas variables puede depender de cada situación 

específica, destaca que el conocimiento de al menos los primeros dos elementos es 

ineludible para entender el comportamiento de los Estados en materia externa (Russell, 

1990, p. 257). 

 

En este marco, a los fines de este trabajo se considera que el acto de suscribir un 

instrumento bilateral pertenece a la dimensión consciente del accionar de los Estados, en 

los términos de Singer (1961, p. 86). En efecto, la conclusión de instrumentos bilaterales 

entre dos Estados implica encadenar procesos de diferente grado de complejidad y en 

forma coordinada con la contraparte. La firma de un instrumento es así precedida por 

múltiples instancias de análisis interno y de negociaciones bilaterales, formando un 

entramado que es influido por los tres elementos que Russell recomienda tener presente 

al estudiar procesos decisorios de política exterior referidos arriba (Russell, 1990, p. 256). 

De todo ello puede deducirse que la distribución de instrumentos bilaterales refleja la 

política exterior y, a su vez, el marco decisorio en el que esta última se formula y ejecuta. 

 

En este sentido, el foco primordial de este trabajo consiste en producir y presentar datos 

sobre la actividad de la Argentina en materia de instrumentos bilaterales. Sin perjuicio de 

lo cual, con la prudencia que merecen las advertencias de Singer (1961, pp. 91-92) y 

Russell (1990, p. 274), se procura explorar el potencial explicativo de este proceso. Con 

este fin se proponen factores que podrían servir de base de correlaciones entre la 

distribución de instrumentos bilaterales y la política exterior del país. 

 

Indicadores  
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Dentro del alcance de la información producida en este trabajo, se pueden explorar 

al menos dos posibles vías de transmisión entre la distribución de instrumentos y la 

política exterior: 

 

• La distribución de instrumentos en el tiempo como indicador de la priorización de 

la política exterior en el ámbito de la política nacional en un momento determinado 
Política exterior

𝑃𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
. Esto implica que la cantidad de nuevos instrumentos bilaterales 

debería aumentar cuando el país se encuentre dispuesto o capacitado para priorizar 

objetivos de política exterior por sobre otros intereses nacionales, y viceversa. 

• La distribución de instrumentos en el tiempo con un país específico como indicador 

de las prioridades de política exterior en un momento determinado (
país x

política exterior
). 

De esta forma, la proporción de nuevos instrumentos bilaterales con un 

determinado país debería aumentar cuando las relaciones con ese país hubieran sido 

definidas como una prioridad de política exterior, y viceversa. 

 

La política exterior, por su parte, es influida por la geografía. En eso consiste la premisa 

esencial de la geopolítica, entendida en sentido clásico como el estudio del impacto de 

factores geográficos en la política exterior (Kelly, 1997, p. 1). En este sentido, a través de 

la política exterior, los instrumentos y la geografía mantienen una relación mediata, en 

virtud de la cual los primeros son influidos por y reflejan a esta última. 

 

A su vez, debe tenerse presente que todo instrumento bilateral contiene necesariamente 

un componente geográfico, puesto que vincula a dos entidades basadas en un territorio 

determinado. De este modo, los instrumentos también presentan una relación inmediata 

con la dimensión geográfica, materializada en la existencia territorial de los Estados parte 

en el instrumento. 

 

Existe un puente adicional entre los instrumentos y la geografía digno de mención. Los 

instrumentos, en general, aspiran a permanecer en el tiempo, de modo de cumplir con su 

objetivo principal de dar estabilidad y previsibilidad a las relaciones bilaterales. Así, es 

común que contengan sus propias reglas en cuestiones que hacen a su perdurabilidad2. Es 

aquí fácil de advertir el paralelismo entre, por un lado, la aspiración perenne de los 

instrumentos como requisito para cumplir su objetivo y, por el otro, la inmutabilidad de 

la geografía como medida de la posibilidad y utilidad de la geopolítica. 

 

Habida cuenta de la relación señalada entre instrumentos y geografía, la distribución de 

instrumentos puede ser utilizada para aproximarse a un criterio posible de medición para 

la geopolítica: 

 

• La distribución de instrumentos en el tiempo con países con factores geográficos 

en común como indicador del peso de estos factores en la política exterior 
factor geográfico x

𝑃𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
. Desde esta óptica, la proporción de instrumentos bilaterales con 

 
2   Por ejemplo, disposiciones relativas a la resolución de controversias, a la modificación del 

instrumento y, en especial, aquellas que establecen procedimientos requeridos para darlo por 

terminado. Tal es la importancia que se le reconoce a esta función de los instrumentos bilaterales 

que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 contiene reglas subsidiarias 

en estas materias, para el caso de que un tratado no las regule. 

https://docs.google.com/document/d/1Wvt7cE_fkigp_RQZcthFwJkCCoDT5bF5/edit#bookmark=id.qsh70q
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grupos de países que comparten ciertos factores geográficos debería ser 

relativamente homogénea o, al menos, presentar similitudes. 

 

Lo expuesto hasta aquí anticipa el potencial contenido en la observación de la actividad 

de concluir instrumentos que puede ayudar a producir un análisis de política exterior 

informado por la geopolítica. 

 

La Biblioteca Digital de Tratados 

El presente trabajo toma como base la colección de instrumentos bilaterales entre Estados 

publicada en la Biblioteca Digital de Tratados de la Argentina3. Administrada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, el 

propósito principal de la Biblioteca Digital de Tratados, compartido con otras colecciones 

similares4, es facilitar el acceso a instrumentos específicos y sus contenidos. 

Además del propio texto de los instrumentos, la Biblioteca Digital de Tratados también 

ofrece una ficha de cada uno de ellos con 21 variables o campos de información: (1) 

Número de identificación de Instrumento, (2) Título, (3) Tipo de Instrumento, (4) 

Contraparte, (5) Fecha de Firma, (6) Lugar de Firma, (7) Fecha entrada en vigor, (8) 

Estado, (9) Norma Aprobatoria, (10) Fecha de la norma aprobatoria Argentina, (11) Fecha 

notificación argentina cumplimiento requisitos internos, (12) Fecha Ratificación, (13) 

Fecha Inicio Aplicación Provisional, (14) Fecha Denuncia, (15) Fecha Terminación, (16) 

Motivo Terminación, (17) Firmante, (18) Firmante Contraparte, (19) Numero de Registro 

ante Naciones Unidas, (20) Observaciones, (21) Materias5. 

La consolidación de estas series de variables constituye el conjunto de datos en el que se 

basa este trabajo. 

Los instrumentos 

La exploración inicial de esta colección permite advertir el alto grado de variación entre 

los instrumentos, según diferentes criterios. 

A pesar de su nombre, la Biblioteca Digital de Tratados no contiene únicamente tratados 

en sentido estricto, entendiendo por tratado “un acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento 

único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 

particular” (Artículo 2, inciso a de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 

1969). En efecto, dicha base comprende diferentes tipos de instrumentos. A efectos de 

contar con un conjunto de datos más homogéneo, sería preferible poder utilizar una 

colección de instrumentos de la misma naturaleza jurídica. Sin embargo, la colección no 

ofrece un método homogéneo para discriminar entre tratados y otros instrumentos6. Si 

bien no sería imposible identificar y separar al menos a algunos de los tratados, esa labor 

 
3 La dirección web es  https://tratados.cancilleria.gob.ar  
4 Varios países y organizaciones internacionales, principalmente las Naciones Unidas, ofrecen 

plataformas similares a la que se analiza en este trabajo 
5 Un ejemplo de ficha de instrumento puede consultarse en: 

https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=k6Gpmg==  
 
6 Algunos instrumentos incluyen entre sus “Materias” la etiqueta “Interinstitucionales” y un número 

relativamente pequeño la de “Tratados”, pero no es evidente que dicha categorización cubra la totalidad de 

la colección. 

https://tratados.cancilleria.gob.ar/
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=k6Gpmg==
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requeriría extenso trabajo sobre el conjunto de datos. Es en razón de ello que este trabajo 

utiliza el vocablo más general de “instrumento”. 

Los instrumentos también varían según otros criterios, tales como su objetivo 

(declaración de carácter político, reglamentación de un dominio específico de la relación, 

acta de una reunión, etc.), su jerarquía (instrumentos autónomos e instrumentos firmados 

dentro del marco de los anteriores), la materia (comercio, defensa, migración, fronteras, 

etc.), entre otros. 

A los efectos de poder explotar la colección como un conjunto de datos resulta necesario 

que los registros sean semejantes en función de alguna categoría. Esto implica determinar 

el nivel de detalle de la categoría seleccionada para distinguir, en este caso, a los 

instrumentos. Un nivel demasiado elevado correría el riesgo de producir información 

general y poco relevante por sí misma. Pero el exceso en la desagregación daría como 

resultado una colección de registros únicos, imposibilitando toda comparación. 

Es por ello que a los fines de este trabajo y en una primera aproximación todos los 

instrumentos contenidos en la colección son tratados como equivalentes. En este sentido, 

en el cálculo de distribución cada instrumento tendrá el valor númerico de "1". Entre los 

dos extremos de diferenciación y homogeneización, esta abstracción constituye, 

siguiendo el parecer de Singer (1961, pp. 83 y 90-91), la solución preferible en tanto que 

al menos permite realizar esta primera aproximación a la Biblioteca Digital de Tratados. 

Asimismo, en apoyo de esta solución puede destacarse que todos los instrumentos 

considerados han sido suscriptos por una autoridad argentina de alto nivel, siguiendo un 

proceso de análisis interno y de negociación bilateral. 

Las variables 

Luego de examinar las 21 variables de la ficha de instrumentos, se determinó que dos de 

ellas podrían servir de base de un simple cálculo de distribución en su estado original: la 

fecha de la firma y la contraparte. Si bien no se desconoce el potencial de las demás 

variables para producir información interesante, fueron descartadas en esta instancia 

porque requieren ser homogeneizadas o simplemente no aportan informaciones aplicables 

al enfoque adoptado en el presente trabajo. 

 

Las dos variables seleccionadas alcanzan para obtener la distribución de instrumentos en 

la dimensión temporal (fecha de firma) y espacial o geográfica (contraparte). En el caso 

de información sobre la contraparte, debe precisarse que la Biblioteca Digital de Tratados 

trata de condensar a Estados sucesorios en una misma entidad, criterio que se mantiene 

en este trabajo. Al respecto, se identificaron los siguientes casos: 

 

• Rusia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

• Prusia, Alemania y las dos Alemanias antes de la reunificación en 1990. 

• Yugoslavia y Serbia. 

• El Imperio Otomano y Turquía. 

• La Monarquía Austro-húngara y Austria. 

• Checoslovaquia y la República Checa. Eslovaquia aparece como contraparte en 

instrumentos suscriptos con anterioridad a su separación de Checoslovaquia en 

1993 cuando fueron expresamente mantenidos en vigor en virtud de un nuevo 

acuerdo. 
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En virtud de ello, las 200 contrapartes que aparecen a lo largo de toda la colección son 

condensadas en 192 entidades únicas. 

 

En cuanto a la fecha de suscripción, la colección incluye instrumentos firmados en 2020 

o antes. 

 

Dentro de estos límites, la colección de instrumentos sobre la cual se realizan las 

distribuciones que se presentan a continuación suma en total 8.072 instrumentos firmados 

entre 1811 y 2020. 

 

Análisis 

Distribución por tiempo 

El siguiente gráfico presenta la distribución en el tiempo por año de firma: 

 

Gráfico I: Cantidad de tratados firmados al año 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Bilioteca Digital de Tratados 

La distribución por tiempo permite advertir la tendencia de los registros a concentrarse, 

formando picos y depresiones entre años de mucha y poca actividad. Esto parece 

razonable, ya que el acto de firmar instrumentos generalmente implica reuniones de 

autoridades de alto nivel -Presidentes o Primeros Ministros y sus Ministros a cargo de 

relaciones exteriores-, cuya realización es necesariamente limitada por restricciones de 

agenda. 

 

En forma general, podrían distinguirse tres fases en la distribución de instrumentos que 

surgen del gráfico. Hasta alrededor de 1860, se observan relativamente pocas cantidades 

de instrumentos firmados y períodos de ningún registro. Entre 1860 y la primera 

posguerra los picos de actividades alcanzan niveles más altos y con menor frecuencia de 

años sin firmas. En 1930 se registra el último año de la colección sin ningún instrumento 

firmado. A partir de aquel año, podría observarse que la cantidad de instrumentos 

firmados asciende en forma escalonada, con oscilaciones menores en algunos períodos y 

notables en otros. 
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Es interesante notar que los dos momentos de transición entre estas tres fases ofrecen 

sucesos de relevancia en la historia del país, cuya relación con la distribución de tratados 

podría merecer mayor investigación. La primera de estas transiciones presenta la 

reunificación de Buenos Aires con la Confederación Argentina en 1862. Desde el punto 

de vista de Rapoport (2006, p. 33), este suceso da inicio al proceso de formación del 

Estado nacional. Este proceso se consolidará a partir de la asunción de la presidencia por 

Julio A. Roca en 1880, destacando el autor la suscripción de tratados limítrofes con países 

vecinos, así como la formación de un aparato administrativo central en rápida expansión. 

La segunda transición, abarca la crisis de 1929, la más profunda que padeció el 

capitalismo en su historia (op. cit., p. 191), y el primero de una serie de golpes de Estado 

que marcarán a la Argentina durante el siglo XX. En este contexto, Rapoport (op. cit., p. 

205) observa que las restricciones del comercio internacional surgidas a raíz de la crisis 

obligaron al gobierno argentino a impulsar acuerdos bilaterales en materia comercial, 

tales como el Pacto Roca-Runciman de 1933. 

 

En su tercera fase, el gráfico presenta variaciones considerables. Mientras que las altas 

concentraciones de firmas de instrumentos en determinados períodos podrían explicarse, 

en parte, por la conveniencia de encadenar actividades de este tipo cuando son realizadas 

en el exterior, las caídas abruptas en actividad podrían estar indicando otras dinámicas. 

En concreto, los años 1944, 1975, 1982, 2022 y 2020 presentan importantes caídas en las 

cantidades de instrumentos firmados. Utilizando cada uno de estos años como punto de 

observación, se pueden advertir acontecimientos cuya cercanía en el tiempo e impacto 

político, institucional, económico, social o de otro tipo, los hace dignos de especial 

consideración: 

 

• 1944: Renuncia el Presidente de facto Ramírez y ocupa su lugar el Vicepresidente, 

el general Farrell. 

• 1975: El año siguiente al fallecimiento del entonces Presidente Juan Domingo 

Perón en julio de 1974. 

• 1982: Conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido en el Atlántico Sur. 

• 2002: El año siguiente a la crisis política y económica argentina de diciembre de 

2001. 

• 2020: La pandemia de COVID-19. 

 

La conjunción de (a) magnitud de variación en cantidades de instrumentos suscriptos, (b) 

acontecimientos de impacto para el país y (c) cercanía en el tiempo que se observa en 

estos casos parecería dar a entender que los eventos señalados pueden haber afectado la 

habilidad o capacidad de la Argentina para desarrollar vínculos con otros países en la 

forma de suscripción de instrumentos. 

 

Distribución por contrapartes 

A continuación, el estudio aborda la distribución de instrumentos firmados por 

contraparte, tomando como base la lista de países con los que la Argentina ha firmado la 

mayor cantidad de instrumentos bilaterales. 

 

Ranking 

 

Los 10 países más frecuentes: 
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1. Chile: 9,6% 

2. Brasil: 9,1% 

3. Bolivia: 6,7% 

4. Paraguay: 5,3% 

5. Uruguay: 5,0% 

6. Alemania: 3,6% 

7. Italia: 3,6% 

8. Estados Unidos: 3,6% 

9. Venezuela: 3,3% 

10. España: 3,2% 

 

Sobre la base de esta información ya es posible formular algunas observaciones iniciales. 

En primer lugar, los 10 primeros países concentran más de la mitad (53%) de todos los 

instrumentos firmados. Entre éstos, los primeros 5 son todos países fronterizos con la 

Argentina. Desde una óptica regional, más de dos tercios de los países de la lista son 

países americanos, siendo los tres restantes europeos. 

 

Concentración 

 

Esta breve lista evidencia que los instrumentos firmados no se distribuyen 

uniformemente. En efecto, de los 8.072 instrumentos firmados, los 10 primeros países 

(5% del total de 192) concentran por sí solos el 53%. Los demás 182 países (95%) se 

reparten el 47% restante. 

 

Dicho esto, resulta de interés tratar de señalar, en términos amplios, posibles 

explicaciones de por qué cada uno de estos países se encuentra entre los 10 más 

frecuentes. Este ejercicio no pretende ser exhaustivo, sino suficiente para argumentar que 

ninguno de estos países está fuera de lugar en el ranking. Además, al tratarse de una 

clasificación global, agregando más de 200 años de instrumentos bilaterales, debe tenerse 

presente que las observaciones no reflejan necesariamente las tendencias actuales en esta 

actividad.  

 

Países vecinos 

 

En primer lugar, la distribución de países comunica claramente que la geografía es 

importante. En particular la cercanía, ya que los 5 países fronterizos con la Argentina 

encabezan el ranking de contrapartes más frecuentes de instrumentos bilaterales. Esto no 

parece requerir explicaciones adicionales, ya que el solo hecho de compartir fronteras 

otorga un carácter especial a la relación bilateral. 

 

Venezuela 

 

La presencia de Venezuela, aunque más abajo en la lista, también podría abordarse con 

una mirada geopolítica. Si bien no es un país fronterizo, la posición de este Estado en el 

polo opuesto de América del Sur y en la frontera norte de Brasil lo convierte 

históricamente en un socio atractivo para la Argentina. Para Kelly, la importancia de 

Venezuela para Argentina se inserta plenamente en el concepto geopolítico de tablero de 
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damas o checkerboards, entendido como estructuras multipolares de balance de poder 

que fragmentan un sistema en función de la lógica “Mi vecino es mi enemigo, pero el 

vecino de mi vecino es mi amigo” (traducción propia) (Kelly, 1997, pp. vii, 37). Este 

concepto es utilizado por el citado autor para explicar la histórica fragmentación del 

entorno sudamericano en dos coaliciones: Brasil, Chile y Colombia, por un lado, y 

Argentina, Perú y Venezuela, por el otro (op. cit., p. 37). Barrios, refiriéndose al ámbito 

del Mercosur, considera que el ingreso de Venezuela en 2006 contribuye a equilibrar el 

núcleo inicial argentino-brasileño, desequilibrado por la creciente asimetría de poder 

entre la Argentina y Brasil (Barrios, 2011, pp. 44, 51-52). 

 

A pesar de los lazos históricos entre ambos países, es interesante notar que más de la 

mitad de los instrumentos con Venezuela se firmaron entre 2000 y 20097. Este ofrece una 

muestra de la utilidad del presente ejercicio: aun sin conocer la política exterior argentina 

durante la primera década del milenio, esta concentración excepcionalmente alta -no vista 

en ningún otro caso- sugiere un cambio en las relaciones entre ambos países durante este 

período, que excede los límites de un análisis superficial. 

 

Estados Unidos 

 

El papel de Estados Unidos como potencia militar y económica predominante, tanto a 

nivel regional como mundial, y su ubicación entre los principales socios comerciales y de 

inversión de la Argentina, hace que sea difícil señalar un único factor que explique la 

cantidad de instrumentos firmados. Por el contrario, a pesar de una historia de 

desencuentros y sospechas en sus relaciones bilaterales (Lanús, 2000, pp. 17-19) sería 

extraño, en la actualidad, no encontrar a Estados Unidos entre las contrapartes bilaterales 

más frecuentes de la Argentina. 

 

No obstante, Estados Unidos también presenta una concentración de instrumentos en el 

tiempo que complementa el punto anterior. En efecto, casi un tercio de todos los 

instrumentos bilaterales se firmaron durante la década posterior al colapso de la Unión 

Soviética8, período comúnmente denominado en la región como el del Consenso de 

Washington. Como en el caso de Venezuela, el repentino incremento de instrumentos con 

Estados Unidos en la década de los 90 insinúa un cambio en las relaciones bilaterales en 

este período específico de tiempo. En efecto, el cambio en las relaciones con Estados 

Unidos que se produce a partir de la asunción de Carlos Menem a la presidencia en 1989 

ha sido considerado un “shock cultural”, por su oposición a la tradición diplomática 

argentina más bien reacia a un acercamiento con Washington (Corigliano, 2003, p. 140). 

 

Países europeos 

 

Con respecto a los tres países europeos presentes en el ranking, los factores geográficos 

utilizados previamente no parecen aplicables. Para tratar de explicar por qué esos países 

específicos llegan al top 10 se requiere acudir a otras posibles fuentes de información. Si 

 
7 Más de la mitad (56,6% ó 151) de los casi 270 instrumentos celebrados entre Argentina y 

Venezuela en toda la historia de relaciones bilaterales fueron firmados entre los años 2000 y 2009. 
 
8  Casi un tercio (30,7% ó 88) de los casi 290 instrumentos celebrados entre Argentina y Estados 

Unidos en toda la historia de relaciones bilaterales fueron firmados entre los años 1990 y 1999. 

https://docs.google.com/document/d/1Wvt7cE_fkigp_RQZcthFwJkCCoDT5bF5/edit#bookmark=id.3as4poj
https://docs.google.com/document/d/1Wvt7cE_fkigp_RQZcthFwJkCCoDT5bF5/edit#bookmark=id.2bn6wsx
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bien la relación con estos tres países no puede reducirse a una única dimensión, se 

propondrán a continuación factores de distinta naturaleza que, dentro de las limitaciones 

de este ejercicio, alcanzarían para demostrar su particular relevancia. 

 

Alemania es un importante socio comercial y de inversiones para la Argentina, 

actualmente el principal socio comercial dentro de la Unión Europea. Entre los años 1980 

y 1995 Alemania se mantuvo entre los primeros 4 socios comerciales, concentrando en 

promedio 6,45% del comercio total anual durante este período9.  En el caso de Italia, una 

parte considerable de la población argentina está compuesta por migraciones provenientes 

de aquel país. Ya en 1869 los extranjeros de origen italiano constituían un tercio de todos 

los extranjeros en el país y duplicaban a los españoles. En efecto, entre 1857 y 1914 los 

italianos constituyeron prácticamente la mitad del total de inmigrantes y casi duplicaron 

a los españoles ingresados durante el mismo período, siendo el grupo de nacionales de 

Italia el más numeroso entre los habitantes extranjeros en 191410. Al considerar la 

presencia de España, en la actualidad uno de los mayores inversores en la Argentina, así 

como socio comercial de relevancia, no puede sino resaltarse la particularidad de los lazos 

históricos que unen a ambos países, habiendo sido Argentina una colonia de España, y 

Buenos Aires la capital del Virreinato del Río de la Plata antes del proceso 

independentista iniciado en 1810. 

 

Distribución por regiones 

Habiendo presentado las distribuciones en función de la fecha de firma y de la contraparte, 

se expande el ejercicio a la distribución de contrapartes por regiones con el único fin de 

observar si la tendencia a la concentración de instrumentos también se reproduce a nivel 

regional e intrarregional. A estos fines, las regiones han sido delimitadas del siguiente 

modo: 

 

• América: el continente americano. 

• Europa: el continente europeo, incluyendo Rusia y Turquía al este. 

• África y Medio Oriente: el continente africano, la Península Arábiga e Irán. 

• Asia y Oceanía: el continente asiático y Oceanía, sin Rusia ni la Península Arábiga 

ni Irán. 

 

El siguiente gráfico presenta la distribución global en cada región: 

 

Gráfico II: Cantidad de instrumentos firmados por región: 

 
9 Según cálculos realizados sobre la base de los informes "Exportaciones por destino - anual 1980-

2022" e "Importaciones por origen - anual 1980-2022" elaborados por el Centro de Economía 

Internacional (2023).  
10 Según cifras del Tercer Censo de la Nación Argentina de 1914 (p. 204), disponible en el sitio 

de la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/censos
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Fuente: elaboración propia en base a la Biblioteca Digital de Tratados 

 

En adición a observaciones anteriores sobre la concentración de instrumentos, esta misma 

tendencia también se observa a nivel regional. En efecto, la región de América concentra 

más de la mitad de los instrumentos firmados. A su vez, América y Europa juntas 

representan más del 80% de todos los registros. 

 

Distribución intrarregional  

Dentro del ámbito regional, la lista siguiente detalla los países más frecuentes dentro de 

cada región: 

 

América: 56,3% de todos los instrumentos firmados, de los cuales los siguientes 

países representan más de la mitad del total de la región: 

1. Chile: 17% 

2. Brasil: 16,1% 

3. Bolivia: 11,9% 

4. Paraguay: 9,5% 

 

Europa: 28,6% de todos los instrumentos firmados (2.312 de 8.072), de los cuales 

los siguientes países representan más de la mitad del total de la región: 

 

1. Alemania: 12,7% 

2. Italia: 12,5% 

3. España: 11,2% 

4. Francia: 9,8% 

5. Rusia: 6,9% 

6.  

Asia y Oceanía: 8,0% de todos los instrumentos firmados (646 de 8.072), de los 

cuales los siguientes países representan más de la mitad del total de la región: 

1. China: 28,2% 

2. Japón: 17% 

3. India: 7,4% 

 

África y Oriente Medio: 7,1% de todos los instrumentos firmados (573 de 8.072), 

de los cuales los siguientes países representan más de la mitad del total de la región: 

1. Israel: 9,1% 

2. Sudáfrica: 7% 
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3. Marruecos: 6,6% 

4. Túnez: 6,3% 

5. Libia: 5,4% 

6. Argelia: 5,2% 

7. Egipto: 4,4% 

8. Emiratos Árabes Unidos: 4,2% 

9. Qatar: 3,7% 

 

Como puede observarse, en términos de concentración estas series de rankings presentan 

las mismas tendencias que otros niveles de observación. Dentro de cada región un 

pequeño grupo concentra más de la mitad de todos los instrumentos firmados con países 

esa misma región. Esto es sobre todo notable en Asia (3 países) y, en menor medida, en 

la región de África y Medio Oriente (9 países). 

 

Conclusiones 

La información extraída de la Biblioteca Digital de instrumentos ha permitido identificar 

patrones en la distribución de instrumentos bilaterales, explorar posibles correlaciones y 

sugerir potenciales factores de influencia. Al inicio de este trabajo se presentaron distintas 

vías de comunicación entre instrumentos, política exterior y geografía, sobre la base de 

las cuales debería ser posible formular algunas observaciones generales respecto de la 

política exterior argentina. En particular, en los tres ámbitos en los que los que la 

distribución de instrumentos puede servir como indicador: la priorización de la política 

exterior, la prioridad de relaciones bilaterales y el peso de los factores geográficos. 

 

Con respecto a la priorización de la política exterior, la observación de variaciones 

pronunciadas en la cantidad de instrumentos parece indicar que la voluntad o capacidad 

de la Argentina para priorizar su política exterior, reflejada en la cantidad de nuevos 

instrumentos firmados, se ha visto limitada cuando se presentaron situaciones de 

inestabilidad interna, conflicto armado o la reciente pandemia. Por el contrario, el impulso 

a la suscripción de instrumentos bilaterales se ha dado en diferentes y variados contextos, 

entre los cuales se han mencionado los acuerdos en materia de límites con países vecinos 

durante el proceso de formación del Estado nacional o las negociaciones comerciales ante 

las restricciones al comercio internacional surgidas tras la crisis de 1929. 

 

En cuanto a las prioridades bilaterales, la política exterior argentina ha tendido a 

concentrarse en unos pocos países selectos. Esta tendencia se reproduce a escala global, 

así como al interior de cada una de las cuatro regiones en las que fueron agrupados los 

países. En todos los casos se observó que un pequeño número de países concentra más de 

la mitad de los instrumentos firmados en su mismo grupo. Específicamente a nivel global, 

los cinco países más frecuentes, que concentran por sí solos un tercio de los instrumentos 

bilaterales, son aquellos con quienes la Argentina comparte una frontera. 

 

Un examen más detenido de este fenómeno permite reconocer la dimensión geopolítica 

dentro de la política exterior argentina. Debe así destacarse que, entre los diversos factores 

identificados al abordar las prioridades bilaterales como resultado de la distribución de 

instrumentos, prevalece significativamente uno de naturaleza geográfica: la contigüidad. 

Es interesante notar como este factor geográfico predomina por sobre otros cuya 

relevancia no puede negarse en el campo de las relaciones internacionales y que también 
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fueron considerados, tales como el comercio y la inversión, la migración o los lazos 

coloniales. 

 

De lo expuesto puede concluirse que el análisis realizado sobre este conjunto de 

instrumentos bilaterales ha servido como un punto de partida viable para vislumbrar los 

contornos generales de la política exterior argentina. Si bien este resultado puede reflejar 

nociones ya establecidas sobre el modo en que los países administran su política exterior, 

a los efectos del presente trabajo la relevancia de dichas observaciones reside en su 

capacidad para aportar elementos complementarios de análisis obtenidos con un enfoque 

de abajo hacia arriba, partiendo de una colección de acciones individuales concretas. 

 

Finalmente, la existencia de múltiples y diversos factores de influencia sobre la política 

exterior invita a interrogarse sobre la naturaleza de las interacciones entre estos 

factores.  En este sentido, la cuantificación de la política exterior mediante la firma de 

instrumentos bilaterales que se presenta en este artículo también ofrece un posible método 

para medir comparativamente el impacto de factores de influencia en la política exterior, 

incluyendo aquellos utilizados por la geopolítica. 
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Reseña: 
 

Dragonomics: integración política y económica entre China y 

América Latina 
 

Dra. Carol Wise.   

Lima: Fondo Editorial Universidad del Pacifico. 2021. 214 páginas. 

Iván Goldman  

 

Dragonomics: integración política y económica entre China y América Latina es la 

esperada traducción al español del trabajo de la Dra. Carol Wise sobre el impacto 

económico de China en América Latina y el Caribe desde los inicios de este milenio. Con 

una larga trayectoria docente y de investigación en distintas universidades de los Estados 

Unidos, América Latina y China, Wise aporta una visión comprensiva sobre la influencia 

económica china en la región. 

En las poco más de doscientas páginas que tiene este trabajo pueden encontrarse un repaso 

histórico de las relaciones económicas de la República Popular China con América Latina 

y el Caribe; un análisis de la situación actual de esta relación en el contexto de la Iniciativa 

de la Franja y la Ruta -la cual según la autora fue poco específica en sus memorandos de 

entendimiento con los países de la región-; y una serie de estudios de caso que sustentan 

los planteos de la Dra. Wise. 

Poniendo especial foco en los casos de México, Costa Rica, Perú, Brasil, Chile y 

Argentina, el texto logra diferenciar entre los distintos caminos que tomaron los países de 

la región a la hora de abrirse a la creciente economía China. En este marco, se destaca 

como Chile, Costa Rica y Perú aprovecharon esta oportunidad para modernizar 

parcialmente sus instituciones frente a la influencia China logrando que -en palabras de 

la autora- “la apertura funcione”, mientras que otros países de la región no hicieron 

esfuerzos en este sentido.  

Las precauciones que marca el texto en este sentido tiene que ver con tres puntos 

principales: la amenaza de la corrupción, la posibilidad de los “elefantes rojos” -un 

curioso juego de palabras con los infames “elefantes blancos” de la infraestructura, y la 

falta de una estrategia de desarrollo clara para aprovechar la relación económica con 

China. 

A lo largo de sus siete capítulos, donde se combinan datos económicos de todo tipo con 

teorías de las Relaciones Internacionales y fuentes históricas, el texto gira en torno a estos 

ejes. Marcando como Argentina y Brasil cayeron en una nueva “maldición de los recursos 

institucionales” donde los proyectos con capitales chinos no solo llevaron a una 

“maldición de los recursos” donde ambos países solo han logrado exportar bienes 

primarios al gigante asiático, sino que también han caído en casos de corrupción debido 
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a la fragilidad institucional interna frente a la apertura económica hacia China. 

Dificultando por ambas razones el desarrollo de una industria nacional. México, por otra 

parte, logró exportar bienes industriales a China hasta la década del ’90, pero se encuentra 

en retroceso desde entonces habiéndo reprimarizado su relación económica con China. 

En este contexto, el libro es claro en resaltar cómo las distintas subidas en los precios de 

las commodities no hicieron más que reforzar las posturas económicas de estos países 

haciendo que tengan pocos incentivos para la modernización institucional, de ahí que la 

autora introduzca el concepto de la “maldición de los recursos institucionales”. 

A pesar de estas dificultades, la autora mantiene que América Latina y el Caribe tienen 

mucho que ganar con el giro económico mundial hacia el continente Asiático. Pero, 

precautoriamente, resalta que los distintos países de la región deben adoptar una estrategia 

de desarrollo clara frente a China en vez de dejar que la relación se de por la “inercia” de 

los altos precios de las commodities que la región puede exportar a China. En especial en 

lo que refiere a la inversión en proyectos de infraestructura y la modernización 

institucional, permitiendo aprovechar las oportunidades y evitar los perjuicios que una 

mayor relación con China conlleva.  

Como la autora resalta, la relación económica con China es demasiado importante para 

America Latina y el Caribe como para dejar que se conduzca por inercia ya que esto puede 

llevar a un “camino de dependencia”. 

En este espíritu de cauto optimismo, la Dra. Wise plantea que la apertura económica hacia 

China ha creado posibilidades para la reducción de pobreza, expansión del crédito 

doméstico, reforma fiscal e inversión productiva en la región. Aunque, sin una estrategia 

de desarrollo clara -lo que incluye también el desarrollo de un claro plan de 

internacionalización- puede significar el desaprovechamiento de estas posibilidades, y la 

aparición de perjuicios como la corrupción o los proyectos de infraestructura fallidos. 

Finalmente, el texto analiza el estratégico acercamiento de China hacia la región en el 

marco de la inversión extranjera directa, los relativamente laxos tratados de libre 

comercio (en comparación con los Estados Unidos en el plano normativo) y el acceso al 

crédito para los países de América Latina y el Caribe. Completando asi el detallado retrato 

de la actualidad de las relaciones económicas de China en la región que la autora nos 

brinda. 

Este texto constituye una lectura esencial para cualquier persona interesada en la creciente 

influencia China en la región, a la vez que en la economía política internacional y los 

modelos de desarrollo en la región. De forma amena pero sustentada en datos, el trabajo 

de la Dra. Carol Wise supone uno de los mejores trabajos recientes sobre esta temática. 


