


2

LAS RELACIONES ENTRE CHINA
 Y AMÉRICA LATINA: 

UNA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y TENDENCIAS
 MÁS RECIENTES 

(2010-2020)1  
Andrés Serbin 

Enero de 2022

Este documento ha sido publicado originalmente en inglés por el Center for Latin 
American and Latino Studies (CLALS) de American University como parte de un 
proyecto más amplio que analiza los esfuerzos de China de moldear las percepciones 
acerca de su rol en América Latina y el Caribe bajo el título Communicating Influence: 
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Resumen

El ensayo presenta una revisión del cuadro general del estado del arte (state of the art) de los 
estudios y publicaciones recientes en inglés, en español y en portugués sobre las relaciones 
entre China y América Latina y el Caribe entre los años 2010 y 2020. El ensayo constituye 
una revisión bibliográfica sistemática de los principales enfoques y tendencias en el análisis 
del tema. Para su elaboración se ha llevado a cabo un relevamiento de las publicaciones que 
abordan las relaciones de la República Popular China (RPC) con América Latina y el Caribe 
(ALC) en el período 2010-2020. 

El ensayo parte de una introducción que presenta el documento. Un apartado siguiente 
denominado “La evolución de las relaciones entre la República Popular China (RPC) 
y América Latina y el Caribe (ALC)” analiza el desarrollo de China y la evolución de sus 
relaciones con ALC. Una tercera sección “Tendencias prevalecientes (mainstream) en 
los estudios en Estados Unidos” analiza los textos y publicaciones más representativas 
y los enfoques predominantes de los estudios sobre China y América Latina entre los 
investigadores estadounidenses. Un cuarto apartado bajo el título “Outsiders: otras miradas, 
otros enfoques” analiza las publicaciones en inglés que, desde 2017, ofrecen una perspectiva 
sobre las relaciones entre China y ALC desde otros ámbitos y experiencias regionales y desde 
perspectivas teóricas que van más allá de las dos corrientes dominantes en el contexto 
académico y de expertos de Estados Unidos.

La quinta sección “Las contribuciones chinas al estudio de las relaciones entre la RPC 
y América Latina y el Caribe” se dedica a la revisión de los estudios chinos sobre esta re-
lación que han sido publicados en inglés, español y portugués en el período señalado y a su 
actual desarrollo en China como “estudios de área”.

El último apartado, denominado “Debates desde la periferia: organismos 
intergubernamentales, redes latinoamericanas y aportes individuales”, releva la 
producción desde una perspectiva latinoamericana. Teóricamente más compleja, políticamente 
fragmentada y eventualmente contradictoria, la aproximación a esta relación desde la perspectiva 
latinoamericana se delinea a partir de las interacciones, de las redes y de las inter-fecundaciones 
que la diferencian de los enfoques y de las publicaciones  de los apartados precedentes, y que da 
lugar a una producción académica en español, portugués e inglés que no constituye un corpus 
homogéneo y único ni responde a una comunidad epistémica unificada.

En las Conclusiones, finalmente, se resume que, mientras en la comunidad epistémica 
estadounidense con su eventual sesgo policy-oriented prevalece el interés por las relaciones 
económicas y el impacto geoestratégico de la creciente presencia china sobre el las relaciones 
triangulares entre los EE. UU., China y ALC, en los estudios chinos analizados predomina una 
tendencia a privilegiar un mayor conocimiento de la región y la búsqueda de una percepción 
más afinada de su dinámica y de sus características económicas, políticas y culturales. Como 
contrapartida, las investigaciones latinoamericanas –más allá de generar un debate sobre 
los aspectos benéficos o negativos de la relación con China (predominando estos últimos)– 
hacen especial énfasis en las dinámicas positivas o negativas que genera la relación asimétrica 
exitente en terminos de centro-periferia, sus efectos sobre las economías y el desarrollo de 
la región en función del comercio, las inversiones y los créditos, su impacto desestabilizador 
sobre la autonomía de los países latinoamericanos en el marco de la relación triangular y el 
potencial desarrollo de una “neo-dependencia” de la región más que de una interdependencia 
complementaria. Estos análisis y debates se encuentran condicionados en la actualidad por la 
necesidad de una comprensión más desarrollada y multidimensional de la estrategia global de 
China y de la ubicación de ALC en esta estrategia.
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Resumo

O ensaio apresenta uma revisão do quadro geral do estado da arte (state of the art) dos estudos 
e publicações recentes em inglês, espanhol e português sobre as relações entre a China e 
a América Latina e o Caribe entre os anos de 2010 e 2020. O ensaio constitui uma revisão 
bibliográfica sistemática das principais abordagens e tendências na análise do tema. Para sua 
elaboração, realizou-se um levantamento das publicações que versam sobre as relações da 
República Popular da China (RPC) com a América Latina e o Caribe (ALC) no período 2010-
2020. 
 
O ensaio parte de uma introdução que apresenta o documento. Uma seção seguinte intitulada 
“A evolução das relações entre a República Popular da China (RPC) e a América 
Latina e o Caribe (ALC)” analisa o desenvolvimento da China e a evolução de suas relações 
com a ALC. Uma terceira seção “Tendências predominantes (mainstream) nos estudos 
nos Estados Unidos” analisa os textos e publicações mais representativas e as abordagens 
preponderantes dos estudos sobre a China e a América Latina entre os pesquisadores norte-
americanos. Uma quarta seção sob o título “Outsiders: outras visões, outras abordagens” 
analisa as publicações em inglês que, desde 2017, mostram uma perspectiva sobre as relações 
China-ALC a partir de outros campos e experiências regionais e de abordagens teóricas, que 
vão além das duas correntes dominantes no contexto acadêmico e especializado dos Estados 
Unidos.

A quinta seção “As contribuições chinesas para o estudo das relações entre a RPC 
e a América Latina e o Caribe” está dedicada à revisão dos estudos chineses sobre esta 
relação e o atual desenvolvimento destes estudos na China como "estudos de área", que foram 
publicados em inglês, espanhol ou português no período assinalado.

A última seção, intitulada “Debates da periferia: organizações intergovernamentais, 
redes latino-americanas e contribuições individuais”, analisa a produção a partir de 
uma perspectiva latino-americana. Teoricamente mais complexa politicamente fragmentada e
eventualmente contraditória, a abordagem desta relação sob a perspectiva latino-americana é 
delineada a partir das interações, redes e interfecundação que a distingue das publicações e 
abordagens das seções precedentes, e que dá origem a uma produção acadêmica em espanhol, 
português e inglês que não constitui um corpus homogêneo e único nem responde a uma 
comunidade epistêmica unificada.

Nas Conclusões, finalmente, resume-se que, enquanto na comunidade epistêmica americana 
com seu eventual viés policy-oriented prevalece o interesse pelas relações econômicas e 
o impacto geoestratégico da crescente presença chinesa eventualmente contraditória, a 
abordagem desta relação sob a perspectiva latino-americana é delineada a partir das interações, 
redes e interfecundação que a distingue das publicações e abordagens das seções precedentes, 
e que dá origem a uma produção acadêmica em espanhol, português e inglês que não constitui 
um corpus homogêneo e único nem responde a uma comunidade epistêmica unificada. Nas 
Conclusões, finalmente, resume-se que, enquanto na comunidade epistêmica americana com 
seu eventual viés policy-oriented prevalece o interesse pelas relações econômicas e o impacto 
geoestratégico da crescente presença chinesa sobre as relações triangulares entre os EUA, 
China e ALC, nos estudos chineses analisados há uma tendência predominante de favorecer 
um maior conhecimento da região e a busca por uma percepção mais refinada de sua dinâmica 
e de suas características econômicas, políticas e culturais. Em contrapartida, os estudos latino-
americanos – além de gerar um debate sobre os aspectos benéficos ou negativos da relação com 
a China (predominando este último) – dão especial ênfase às dinâmicas positivas ou negativas 
geradas pela relação assimétrica existente em termos de centro-periferia, seus efeitos sobre 
as economias e o desenvolvimento da região em função do comércio, dos investimentos e dos 
créditos, seu impacto desestabilizador sobre a autonomia dos países latino-americanos 
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 no âmbito da relação triangular e o potencial desenvolvimento de uma "neodependência" da 
região mais do que uma interdependência complementar.

Estas análises e debates estão atualmente condicionados pela necessidade de uma compreensão 
mais desenvolvida e multidimensional da estratégia global da China e da posição da ALC nesta 
estratégia.
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1. Introducción

El presente informe apunta a presentar una revisión bibliográfica sistemática (RBS) (Gomes 
& Gremaud, 2021; Machado de Oliveira et al., 2018) del cuadro general del estado (state of the 
art) de los estudios y publicaciones recientes en inglés, en español y en portugués sobre las 
relaciones entre China y América Latina y el Caribe desde 2010 a 2020. Para ello, se ha tomado 
en consideración textos referidos específicamente a las relaciones de la República Popular China 
(RPC) con América Latina y el Caribe (ALC) en general. 
Algunas aclaraciones son, sin embargo, importantes al respecto. El reiterado planteamiento 
de una “relación triangular” entre China, Estados Unidos y América Latina al abordar las 
relaciones entre China y América Latina y el Caribe genera una serie de equívocos y confusiones 
conceptuales que incide, en mayor o menor medida, sobre los estudios que se focalizan en esta 
relación. En general, tanto en el contexto de la comunidad epistémica angloparlante como en 
los estudios chinos, la percepción de América Latina y el Caribe se presenta como la de un área 
relativamente homogénea y unificada, equiparable a Estados Unidos y a China e identificable como 
una unidad en función de su homogeneidad lingüística (pese a las diferencias entre el español 
y el portugués), cultural, religiosa, étnica, más allá de las diferencias nacionales y de la actual 
fragmentación de la región. Esta percepción nace de una concepción asociada a los estudios de 
área (area studies), surgida, originalmente, en el contexto anglosajón y posteriormente adoptada 
por la academia china (Myers, Barrios & Cunhai, 2018). Esta percepción tiende a reforzarse en 
el marco de la disputa geoestratégica actualmente en desarrollo entre las dos potencias, pese 
a que a los efectos de las prioridades de la política exterior estadounidense se establezca una 
diferencia entre los países latinoamericanos y caribeños del entorno más cercano a Estados 
Unidos (México, Centroamérica y el Caribe) de los geográficamente más lejanos (países andinos 
y del Cono Sur).

En base a estas consideraciones hemos estructurado esta revisión de bibliografía en cuatro 
cuerpos diferentes:
a) el mainstream o las tendencias predominantes de los estudios sobre China y América Latina 
entre los investigadores estadounidenses, con sus propias percepciones y enfoques teóricos 
desarrollados desde el Norte
b) otras miradas y enfoques de estudios en inglés que no están necesariamente asociados a las 
tendencias anteriores
c) los incipientes estudios chinos sobre la relación China-América Latina en la medida que han 
sido publicados en inglés, español o portugués 
d) la teóricamente más compleja, políticamente fragmentada y eventualmente contradictoria 
aproximación a esta relación desde la perspectiva latinoamericana que es producto de una serie 
de interacciones, redes e interfecundaciones que la diferencia de las otras dos y que da lugar a 
una producción académica en español, portugués e inglés que no responde a una comunidad 
epistémica integrada. Esta última aproximación se basa en enfoques teóricos frecuentemente 
originados en la propia y rica tradición de conceptos y teorías de relaciones internacionales 
de la región, muchas veces surgidas del estudio de las relaciones con Estados Unidos y, más 
recientemente, con China y otros actores extrarregionales. 

Cada una de estas vertientes se desarrollan sobre la base de enfoques teóricos, de agendas y 
de prioridades de investigación no siempre coincidentes, pero su abordaje por separado facilita 
la comprensión de sus dinámicas, de sus conexiones y de su influencia. De manera que esta 
separación en cuatro vertientes debe ser tomada como un recurso metodológico para facilitar la 
revisión de las publicaciones surgidas en el marco de diversas culturas académicas y contextos.
  
Más allá de que los enfoques teóricos predominantes –particularmente desde la economía 
política internacional (IPE) y desde la disciplina de las relaciones internacionales (RRII) – se 
han desarrollado en el contexto de la prevalencia de la comunidad epistémica angloparlante del 
Norte, los debates y críticas recientes han puesto en evidencia que existe una rica tradición y un
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 desarrollo acelerado de enfoques teóricos y conceptualizaciones en el Sur Global, pero, asimismo, 
una interconexión y una interfecundación en distintos ámbitos y espacios académicos entre
las diferentes vertientes que dan lugar a una amplia producción de publicaciones. 

Cuadro No 1. Evolución de las publicaciones sobre las relaciones entre China y América Latina entre 2010 y 2020, 
Elaboración de  CRIES.

Como complemento al presente estudio, hemos elaborado una bibliografía basándonos en 
277 textos seleccionados –en inglés, español y portugués–, de un total de 485 relevados y 
compilados en una base de datos que abarca publicaciones enfocadas en  las relaciones entre 
China y América Latina, a los cuales hemos añadido algunos textos teóricos y metodológicos 
cuya relevancia es importante en términos de su aporte a los debates en torno al tema. Como se 
hace evidente a través de esta bibliografía, la producción de conocimiento sobre estas relaciones 
ha crecido de manera notable en los últimos años, como señala el Cuadro 1.

De acuerdo con la revisión de esta base bibliográfica hemos identificado los principales tópicos 
tratados en las relaciones entre China y América Latina y los debates y enfoques predominantes 
entre los analistas y académicos que han abordado el tema. 

Cuadro No 2. Cantidad de publicaciones sobre las relaciones entre China y América Latina por países y bloques de países 
utilizada sobre la base de datos preparada por CRIES.
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2. La evolución de las relaciones entre la República Popular China  y América 
Latina y el Caribe 

La República Popular China (RPC) se convirtió en 2010, en la segunda economía del mundo, 
en el primer productor y exportador de manufacturas y en el segundo comprador global de las 
mismas. Asimismo, en el plano financiero se consolidó como el primer tenedor global de reservas 
internacionales, principal prestamista del Tesoro de EE. UU. y tercer emisor mundial de flujos 
de Inversión Extranjera Directa (IED). Por otra parte, en el plano político-militar, la RPC ostenta, 
en la actualidad, el segundo presupuesto de defensa del planeta, ocupa un asiento permanente 
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y expande su influencia política en diversos 
ámbitos regionales (Slipak, 2014), en particular desde el año 2013, cuando Xi Jinping asumió 
como primer mandatario del país y comenzó a desarrollar una política exterior más proactiva. 

El surgimiento y ascenso de la RPC responde, por un lado, al proceso de reforma y modernización 
de la economía china iniciado bajo el mandato de Deng Xiao Ping y, por otro, a su inserción en 
la gigantesca máquinaria productiva y financiera asiática –con la participación de Japón, Corea 
del Sur y Taiwán entre otros países de la región– que se convirtió en el nuevo núcleo dinámico 
del capitalismo global desplazando al tradicional epicentro económico y político de la Cuenca 
del Atlántico (Sevares, 2015; Serbin, 2018, 2019).

En este marco, China emerge como una potencia económica mundial, convirtiéndose en el núcleo 
del dinamismo económico que genera la región del Asia-Pacífico, impulsando la globalización 
en función de sus propios intereses y objetivos geoestratégicos e incidiendo sobre algunos de 
los principios y normas de la gobernanza global (Beeson & Li, 2016; Serbin, 2016, 2017, 2019). 
La creciente proyección e influencia de Beijing en el sistema internacional ha generado una 
creciente disputa geoestratégica entre la potencia hegemónica tradicional – Estados Unidos– y 
la RPC, que se desarrolla principalmente en el ámbito comercial y tecnológico, pero que no deja 
de tener sus aristas militares y culturales.

De hecho, China ha recuperado su papel central en Asia y, aunque su prioridad sigue siendo el 
crecimiento y el desarrollo doméstico, tiende a promover un orden mundial con la RPC como el 
eje de una red diversificada de relaciones sustentada, especialmente, en relaciones y acuerdos 
bilaterales y en la participación creciente de Beijing en los organismos multilaterales de la 
gobernanza global.

La expansión económica de China, su modernización y su transformación en una economía 
productora de manufacturas de alto contenido tecnológico, su necesidad de recursos naturales 
y la disponibilidad de un surplus financiero en base a la acumulación de reservas de divisas, han 
tenido importantes efectos para América Latina.

Por un lado, la conversión de este país –que ha crecido entre 1978 y 2011 con tasas promedio de 
un 9,9 % anual– en el corazón de la región fabril de Asia-Pacífico ha implicado una importante 
expansión de su demanda de productos básicos provenientes de actividades primario-extractivas. 
China es el primer consumidor mundial de energía eléctrica, carbón, soja, zinc, cobre y otros 
minerales y el segundo consumidor de petróleo detrás de EE. UU. (Slipak, 2014), lo que a su vez 
le ha permitido desarrollar una industria manufacturera en busca de mercados externos para 
colocar sus productos.

Por otra parte, la disponibilidad de un surplus financiero, producto del proceso de acumulación 
de capital de la economía china le ha permitido sustentar la expansión y las adquisiciones en 
el exterior; impulsar el financiamiento de diversas obras –particularmente de infraestructura 
orientadas a facilitar el transporte de recursos e insumos a China–, de invertir en diversas 
empresas y de otorgar préstamos en diferentes regiones, incluidas América Latina y el Caribe.
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La proyección comercial y financiera china en la región vino acompañada de una activa diplomacia 
y del impulso a asociaciones estratégicas, acuerdos de libre comercio y, más recientemente 
la incorporación de numerosos países al megaproyecto de conectividad e infraestructura 
encarnado en la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda o “La Franja y la Ruta” (o Belt and Road 
Initiative – BRI, de acuerdo a su versión en inglés). 

En este marco, China, en los últimos veinte años, ha incrementado significativamente su presencia 
y su influencia en esta región a través de diferentes medios, a partir de la publicación del primer 
documento –White Paper– sobre América Latina en 2008, incluyendo cuatro visitas oficiales del 
presidente Xi Jinping desde su asunción a la presidencia en 2013 hasta 2018, numerosas visitas 
oficiales de ministros y funcionarios y el establecimiento de  relaciones diplomáticas,  desde 
2017, con Panamá, República Dominicana y El Salvador, países que anteriormente reconocían a 
Taiwán, considerada por Beijing como parte de la RPC y no reconocida como estado autónomo.

Estas relaciones bilaterales –junto con las asociaciones estratégicas establecidas previamente 
con Brasil, México, Argentina, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, Costa Rica, Cuba, Uruguay y 
Bolivia–, se han visto complementadas con la participación y la vinculación con instituciones 
multilaterales de la región. China fue admitida como observador en la OEA en 2004, se incorporó 
al BID en 2009 y desde 2014 promovió la creación del Foro de Cooperación China-CELAC. Este 
Foro se convirtió en la principal plataforma para promover la cooperación entre China y América 
Latina y el Caribe en el marco de la relación entre la potencia en ascenso y una organización 
regional que agrupa a un conjunto heterogéneo de treinta y tres países latinoamericanos 
y caribeños, con la exclusión de Estados Unidos y Canadá. En la primera cumbre del Foro en 
Brasilia, en julio de 2014, Xi Jinping anunció que China aspiraba a incrementar el comercio con 
América Latina y el Caribe a quinientos mil millones de dólares en 2025 y a invertir doscientos 
cincuenta mil millones de dólares en la región en el transcurso de la próxima década. Un ambicioso 
proyecto de cooperación denominado “1-3-6” – un plan que consideraba tres pilares (comercio, 
inversión y finanzas) y seis sectores (Energía; Recursos Naturales; Infraestructura; Innovación 
Científica; Tecnología de la Innovación y Agricultura) - para el período 2015-2019 fue también 
anunciado en esa ocasión, completado con un segundo White Paper de China sobre América 
Latina publicado en noviembre de 2016 (Aoun, Kellner y Wintgens, 2021, p. 2), extendido luego 
con el establecimiento de un segundo plan –Plan Conjunto China-CELAC para la cooperación en 
áreas prioritarias– para el período 2019-2021. Este último incorporó explícitamente la región en 
la iniciativa de “La Franja y la Ruta”, en el transcurso del primer foro de esta iniciativa realizado 
en Beijing en 2017, durante el cual el presidente Xi Jinping anunció que ALC era una “extensión 
natural” de la BRI.

En la actualidad, diecinueve países miembros de la CELAC han firmado Memorandos de 
Entendimiento con China y participan formalmente en la BRI, aunque los países más grandes 
de la región han sido renuentes a incorporarse a la misma pese a participar en el Banco Asiático 
de Infraestructura e Inversión (AIIB, según sus siglas en inglés) creado por Beijing.

En este marco, China se ha establecido desde principios de este siglo como un socio comercial 
y financiero fundamental de la región a través de acuerdos bilaterales. En 2005, Chile firmó un 
acuerdo de libre comercio con Beijing, seguido por Perú (2009) y por Costa Rica (2010), mientras 
que avanzaban las negociaciones con Panamá y, con más reticencias, con Colombia, que se 
han frenado. De hecho, el volumen del intercambio comercial entre China y ALC creció desde 
2000, cuando alcanzaba unos diez mil millones de US$, a trescientos seis mil millones en 2018. 
Para 2019, China se había convertido en el principal socio comercial de los países miembros del 
Mercosur, suplantando a Estados Unidos en Brasil, Chile y Perú. Beijing también superó a Brasil 
como principal socio comercial de Uruguay y es el principal importador de un grupo de países 
de la región. Además, China devino en el cuarto mercado de exportación más grande de México 
en 2014 y su segundo socio comercial de importación.
 
Simultáneamente, China se convirtió en un importante socio inversor de los países de la región, 
proveyendo capital en forma de préstamos y servicios financieros, a la par de iniciar una creciente
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presencia diplomática y de desarrollar una serie de estrategias de “poder blando” orientadas 
a impulsar una percepción positiva de su presencia en ALC. A este cuadro, cabe agregar, 
en el ámbito de la seguridad, el desarrollo de crecientes vínculos militares con la región –y 
particularmente con Venezuela– con las ventas de armamento, de transferencias tecnológicas 
y de intercambios con mandos de alto-nivel de las fuerzas armadas (Aoun, Kellner y Wintgens, 
2021, p. 2). 

China ha difundido una imagen favorable de sus actividades en la opinión pública de la región 
pese a que han surgido numerosas críticas que van desde los efectos negativos de la re-
primarización de las economías de ALC en función de sus necesidades de absorber commodities 
para su desarrollo; la “trampa del endeudamiento” de la que la acusan por sus abundantes 
préstamos y créditos; la degradación ecológica causada por el incremento del extractivismo a 
raíz de la re-primarización, y la violación de las legislaciones y derechos laborales. 

Para enfrentar estas críticas y mejorar la imagen de las actividades chinas y su presencia 
multifacética en la región, China ha lanzado una estrategia directa, coordinada y de largo alcance y 
ha expandido sus acciones de “poder blando” a través de diversos mecanismos: el establecimiento 
de los Institutos Confucio que permiten, a la vez, identificar y reclutar potenciales becarios 
para las instituciones académicas chinas; el desarrollo de la cooperación educativa y cultural; la 
diplomacia people-to-people o persona a persona; la expansión de los medios de comunicación 
dirigidos a las audiencias hispano y luso-parlantes, particularmente de la agencia Xinhua y del 
periódico Peoplé s Daily, de la Radio China Continental, del canal televisivo en español de CGTN 
y de China Today (Aoun, Kellner y Wintgens, 2021, p. 4). 

La people-to-people diplomacy promueve el compromiso, la cooperación y los intercambios 
personales e institucionales con las elites latinoamericanas –o la “captura de elites”–  en cuatro 
áreas principales: los medios de comunicación, la cultura, la política y el mundo académico 
(Cardenal, 2018). Es importante señalar en este último sentido, el esfuerzo no solo de promover 
el intercambio de estudiantes en el marco de las instituciones académicas, sino también la 
búsqueda de identificar las redes de investigación en diversas áreas (y en especial en el ámbito 
de las ciencias sociales) que consoliden y faciliten estos intercambios más allá de las “visiones y 
evaluaciones estrictamente económicas” (Zhen & Guanche. 2020, pp. 3 y 8).

Finalmente, la pandemia ha contribuido a que Beijing haya potenciado su infraestructura 
comunicacional instalada en la región para reforzar la imagen positiva de China a través de 
información aprobada por Beijing en relación con la pandemia, con la salud pública, con  los 
insumos y los suministros médicos, con las vacunas y con la cooperación sanitaria.

Sin embargo, con el cambio de su modelo de desarrollo económico al centrarse más en el consumo 
interno, la capacidad de proyección financiera de China se redujo a partir de 2018 (Myers & 
Gallagher, 2018), a tal punto que, en 2020, por primera vez desde 2006, China no ofreció nuevos 
compromisos financieros a los gobiernos de América Latina y el Caribe a través de sus bancos 
China Development Bank (CDB) y  el Import-Export Bank of China (CHEXIM). Esta situación marcó 
un viraje de las iniciativas chinas al desarrollo de inversiones prioritarias como los proyectos de 
infraestructura y la adquisición de commodities de la región (Ray, Albright & Wang, 2021b). Por 
otra parte, con la pandemia China envío para principios de 2021, una ayuda sanitaria –entre 
donativos, créditos y ventas– de doscientos catorce millones de US$ a la región en equipos e 
insumos (Ray,  Albright & Wang, 2021a).

Las implicaciones más evidentes de esta estrategia multidimensional se relacionan, en primer 
lugar, con objetivos estratégicos que van más allá de los económicos y apuntan a ocupar los 
espacios de los que se han retraído Estados Unidos en la región (Actis y Creus, 2020). Y, en 
segundo lugar,  promover una percepción creciente por parte de sectores de las elites y de la 
opinión pública de que el futuro de la región depende de una dinámica triangular China-Estados 
Unidos-América Latina, en donde esta última, pese a su situación periférica, se encuentra inmersa 
y, eventualmente, subordinada a una disputa geoestratégica más amplia y global. Sin embargo, 
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aún es objeto de debate si la estrategia china –aparte de promover una imagen favorable a sus 
intereses y de desplazar gradualmente la influencia estadounidense– también busca impulsar 
un modelo de desarrollo similar al de la RPC. En este sentido, pareciera que el foco de atención 
de sus estrategias en la región se orienta a promocionar sus intereses económicos y estratégicos 
más que a imponer un modelo ideológico (Bernal-Meza, 2021), o a confrontar abiertamente a EE. 
UU.

Sin duda, la relación económica de América Latina con China ha proporcionado beneficios a la 
región –materializados, principalmente, en crecimiento económico, mejora del sector externo 
y mayores ingresos fiscales– pero, a la vez, la relación configura un circuito que refuerza los 
estímulos a la especialización primaria y una dependencia financiera para impulsar su desarrollo, 
basado en el comercio, los préstamos chinos y las inversiones de empresas chinas (Sevares, 2015, 
p. 57). Y las estrategias de “poder blando” citadas contribuyen a aminorar los efectos negativos 
con el desarrollo de una percepción positiva del “sueño chino” y de las oportunidades que pueda 
implicar.

En conclusión, este significativo crecimiento de la presencia e influencia china en ALC ha 
impulsado abundantes investigaciones y a una extensa literatura sobre las relaciones entre China 
y ALC. Como lo evidencia el Cuadro No. 1, el incremento de las relaciones y de la presencia china 
en la región ha dado lugar a un auge sostenido de la producción de conocimiento sobre esta 
relación en las dos últimas décadas. Los temas centrales de la abundante literatura producida 
en español, inglés y portugués que hemos analizado, complementada por las publicaciones 
chinas en español, permiten identificar y señalar una clara tendencia en la priorización de 
los diversos tópicos en distintos períodos.  En primer lugar, los temas económicos (comercio, 
finanzas e inversión; infraestructura, conectividad y energía); en segundo, los crecientes 
vínculos diplomáticos y políticos desarrollados a través de una activa diplomacia china y de 
diferentes mecanismos de interlocución incluyendo el Foro China-CELAC; en tercer lugar, y en 
complementación con lo anterior, una estrategia de “poder blando” de China con la utilización de 
diversos recursos; en cuarto, las reacciones y estrategias regionales de respuesta; en quinto, la 
estrategia de proyección global de China y su impacto en la región y en los ámbitos multilaterales 
en  que esta participa; en sexto, el impacto de la BRI y las articulaciones que ha desarrollado en 
la región y en séptimo, el reciente impacto de la pandemia y de la “diplomacia sanitaria” china 
en las relaciones con la región.

3. Tendencias prevalecientes (mainstream) en los estudios en Estados Unidos: 
¿entre la academia y una visión Washington-céntrica?

El sostenido crecimiento de las relaciones entre China y América Latina a partir de la primera 
década de este siglo se comienza a reflejar con intensidad en la literatura especializada producida 
en inglés tanto por parte de autores e investigadores estadounidenses (y en menor medida 
europeos) como latinoamericanos que publican en ese idioma con mayor frecuencia, en algunos 
casos en colaboración con colegas del norte. Sin duda, existe una predominancia de la academia 
estadounidense en relaciones internacionales que se manifiesta de múltiples maneras: desde el 
número de profesores y docentes universitarios, la cantidad de programas doctorales ofrecidos y 
de estudiantes doctorales y tesis, el número de editoriales universitarias y de journals académicos 
y el predominio de enfoques epistemológicos, teoréticos y metodológicos generados en Estados 
Unidos entre las diferentes comunidades académicas del mundo (Tickner et al., 2012, p. 6). 

La crisis financiera de 2008 y el significativo incremento del comercio entre China y la región 
desde 2009  –precedida de un hito diplomático importante para estas relaciones con la visita 
del presidente chino Hu Jintao a América Latina para participar en la cumbre de la APEC en 
Santiago de Chile (Ellis, 2014:5)–, se asocia, en esta etapa, al despliegue de la llamada “marea 
rosa” de gobiernos de izquierda y centro-izquierda en la región y al surgimiento y desarrollo de 
un regionalismo posliberal (Sanahuja, 2012) o posthegemónico (Regirozzi & Tussie, 2011) que da 
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lugar al nacimiento de organismos regionales como la Comunidad de Estados de Latinoamérica 
y el Caribe (CELAC), entre otros, con exclusión de Estados Unidos y Canadá, y alcanza un pico 
importante entre los años 2015 y 2017, particularmente en lo referido a dos temas: las relaciones 
económicas (con énfasis en lo comercial, inversiones y préstamos, la creciente inserción de 
empresas chinas en la región y, más recientemente y vinculado con lo último, las inversiones en 
infraestructura, tecnología y energía, dado el desarrollo que cobran estos aspectos en el marco 
de la evolución de estas relaciones) entre China y América Latina y las relaciones políticas y 
diplomáticas entre América Latina y China en general, especialmente en función de sus 
vínculos con Estados Unidos (la “relación triangular” a la que también va a comenzar a prestar 
especial atención China después de la visita del diplomático estadounidense Thomas Shannon 
a Beijing en 2006 para discutir temas relacionados con América Latina). Un nuevo repunte de 
las publicaciones se produce, como vemos en el Cuadro No 1, en el año 2020, con la creciente 
inclusión de nuevos temas relacionados al impacto de la BRI y a la diplomacia sanitaria china en 
la región.

Precedidas por la publicación de un volumen colectivo editado por Javier Santiso sobre la 
incipiente presencia china en América Latina y el Caribe (Santiso, 2007), una serie de publicaciones 
de autoría colectiva marcan el inicio de la publicación creciente de textos sobre las relaciones 
económicas y diplomáticas entre China y América Latina (Roett & Paz, 2008; Jenkins & Dussel, 
2009, entre otros). Una mención aparte merece un volumen colectivo compilado inicialmente 
por Fornés y Butt Philip (2012) sobre el eje China-América Latina en relación con los mercados 
emergentes en el marco de la evolución de la globalización, que tiene una segunda edición 
(Fornés & Mendes, 2018).

Un primer referente importante del estado del arte de los estudios y publicaciones al respecto 
después de la crisis del 2008, de la que los países latinoamericanos salen relativamente “bien 
parados”, lo representa un artículo de Benjamín Creutzfeldt publicado en un journal de Colombia 
en 2013, en el cual reseña y analiza cinco textos clave publicados entre 2011 y 2012 y referencia a 
una reseña previa de Nicola Phillips  (2011) que destaca tres deficiencias en los libros publicados 
anteriormente sobre el tema:

“Un descuido del contexto histórico y de las repercusiones más profundas, una notable 
falta de perspectiva china, y una falta de diferenciación entre las identidades nacionales 
y regionales, en que Latinoamérica ha sido dividida en unidades nacionales, mientras que 
China es tratada como un actor unitario, monolítico, que resulta cada vez más inadecuado, 
en su diversificación de enfoques e intereses”. (Creutzfeldt, 2013, p. 24)

Creutzfeldt concluye señalando que el campo de los estudios sobre las relaciones entre China y 
América Latina sigue dominado por académicos de habla inglesa con la probable excepción de 
México y Brasil y en América Latina aún estaba ausente un desarrollo similar (Creutzfeldt, 2013, 
p. 35).

En términos de redes y de vínculos académicos es importante señalar que el autor agradece a dos 
de los autores de mayor volumen de publicaciones en inglés en los siguientes cinco años, aunque 
con enfoques diferentes Margaret Myers y Evan Ellis, muy activos en los circuitos académico 
y diplomático de Washington D.C., que en la actualidad siguen publicando regularmente sobre 
este tema.

A ellos se suman –como hemos visto a través de su reiterada aparición en la revisión de la literatura 
existente– investigadores como Carol Wise, Barbara Stallings, Rebecca Ray y Kevin Gallagher, 
entre otros, vinculados coyunturalmente a las iniciativas y programas conjuntos de Boston 
University y del Diálogo Inter-Americano (Inter-American Dialogue - IAD), junto con el mismo 
Creutzfeldt asociado en su momento al Woodrow Wilson Center en Washington. Asimismo, en 
menor medida, en el período 2016 y 2021, aparecen publicaciones de investigadores asociados a 
think tanks como la Brookings Institution y el Center for Strategic and International Studies (CSIS) 
en Washington, y más recientemente,  al Jack Gordon Institute for Public Policy de la Florida
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International University (FIU) en Miami. Gran parte de estas publicaciones giran en torno a su 
presentación y debate en Washington D.C., donde existe una caja de resonancia importante 
entre  temas entre funcionarios, políticos y diplomáticos, para estos temas.

Este significativo número de investigaciones y publicaciones se desarrolla en el marco de dos 
enfoques disciplinarios y teóricos predominantes: los analistas de relaciones internacionales – 
afiliados principalmente a la escuela realista de relaciones internacionales (RRII) –  con un especial 
foco en los intereses geoestratégicos de China en América Latina y sus efectos desestabilizadores 
en la región y en las relaciones con Estados Unidos –la llamada “relación triangular” – y los 
investigadores identificados con un enfoque de economía política internacional (IPE) que 
subrayan la necesidad de basarse en datos empíricos –predominantemente económicos– tanto 
para interpretar las implicaciones del ascenso de China en la economía global como para analizar 
el carácter e impacto de sus vínculos con América Latina (Wise, 2020). 

En este marco general, se destaca, como ilustración de la primera tendencia, un libro de Evan 
Ellis publicado en 2009 (Ellis, 2009) que se focaliza en el análisis de cuatro áreas de interés de 
China en América Latina: a) la adquisición de productos primarios; b) la obtención de mercados 
para las exportaciones chinas; c) el aislamiento de Taiwán y d) el establecimiento de alianzas 
estratégicas con países de la región como parte del posicionamiento de China en tanto emerge 
como una superpotencia (Ellis, 2013, p. 9) y de tres áreas de interés para América Latina: en 
primer lugar en función de aquellos sectores que tienen la expectativa de que las exportaciones 
a China van a impulsar un crecimiento económico que pudiera beneficiar a su organización, a 
su sector o al desarrollo de su país; en segundo; la expectativa de muchos en América Latina 
de que las inversiones chinas podrían compensar tanto la relativa escasez de inversiones que 
Latinoamérica recibía para la época, de las instituciones financieras de Occidente como las 
difíciles condiciones impuestas a esta asistencia y, en tercer lugar, de aquellos que veían a 
China como un vehículo a través del cual América Latina podría compensar la predominancia 
política, económica, e institucional tradicionalmente vinculada a Estados Unidos en la región 
(Ellis, 2014b, p. 24). En este marco, el autor presta considerable atención a la transformación 
que las relaciones con China implican para la región en diferentes áreas: economía, tecnología 
e infraestructura (Ellis, 2014b, pp. 271-283) y en lo que esta transformación representa para 
Estados Unidos en tanto la relación entre China y América Latina “impacta profundamente” los 
vínculos de la región con Washington (Ellis, 2014b, pp. 271; 283-286).

Esta visión de una relación “triangular” entre América Latina, China y Estados Unidos es 
analizada en forma crítica –en tanto percibida como compleja e incompleta en términos 
heurísticos– en un trabajo posterior de Ellis, en el que señala que el “triángulo” encubre la 
importancia de otros actores que deben ser considerados en el marco de su dinámica; que 
estimula una visión incorrecta de América Latina como un actor unitario eventualmente 
monolítico y que en el fondo expresa un neocolonialismo sutil –un “paradigma neocolonialista”– 
en el modo de abordar América Latina y sus relaciones externas (Ellis, 2012, p. 3). Estos 
presupuestos persisten en un análisis de 2014 del autor sobre la política exterior de América 
Latina mientras que se desarrolla su relación con China (Ellis, 2014a). El foco, en este caso, se 
centra en cómo las políticas exteriores de los países de América Latina van a verse afectadas 
y van a evolucionar en sus relaciones con China en función de la creciente importancia no 
tanto de las relaciones intergubernamentales sino de  la  relevancia e inserción de las firmas, 
de las corporaciones y de las instituciones financieras chinas, al punto de que las agendas 
formales de las políticas exteriores latinoamericanas van a incrementar la priorización de 
la importancia del comportamiento de estas entidades en la relación con el Gobierno chino 
(Ellis, 2014a, p. 54). Este análisis es desarrollado con mayor detalle en un segundo libro 
de Ellis donde señala que la crecientemente extendida presencia de las compañías chinas 
en América Latina y el Caribe implica una nueva etapa en las relaciones, ya que cambia la 
dinámica preexistente, imponiendo una mayor reto a la presencia  gubernamental china  y 
que incide sobre la dinámica social y política de la región, los intereses y las agendas de sus 
países entre sí, y su relación con Estados Unidos (Ellis, 2014b, p. 197).
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Sin perder de vista estas consideraciones, progresivamente Ellis 2 se desplaza hacia un mayor 
foco sobre el impacto estratégico de la relación entre China y América Latina, enfatizando que 
los intereses chinos en la región no se reducen a lo económico sino que tienen un marcado 
componente estratégico –postura que mantiene hasta la actualidad– que amenaza los 
intereses estadounidenses en el marco de las transformaciones globales, desarrollando una 
serie de recomendaciones para Washington que también se evidencian en sus presentaciones 
ante diversas comisiones del Congreso de Estados Unidos y ante diferentes instituciones 
gubernamentales. 
 
Estas consideraciones fueron publicadas en un extenso artículo en Global Americans (Ellis, 
2018), que generó reacciones y respuestas críticas en defensa del rol y de la imagen positiva 
de China en sus relaciones con América Latina y un cuestionamiento a la idea de que  
EE. UU. debían “contrarrestar” u oponerse a la influencia china en la región, tanto por el 
carácter benéfico de la cooperación china como por la persistencia de fuertes y mutuamente 
dependientes  vínculos económicos de la región con su vecino del norte (Barrios y Creutzfeldt, 
2018). 

Hacia 2020, los tópicos centrales de los trabajos y múltiples testimonios ante comités 
y organismos de Estados Unidos y de sus conferencias en América Latina no sólo se han 
centrado en “las intenciones malévolas de China” (Ellis, 2021b) con respecto a las implicaciones 
actuales y de largo plazo de su involucramiento en América Latina y el Caribe, y en la 
amenaza que esto constituye tanto para la democracia (por la receptividad y complicidad 
de los populismos con los intereses chinos) como para la seguridad y el posicionamiento de 
Estados Unidos en la región, sino también en el impacto de la pandemia del COVID-19 que 
ha abierto oportunidades para que China expanda su apropiación de empresas y activos en 
América Latina, aprovechando una  situación similar a la que permitió su creciente irrupción 
en la región luego de la crisis  financiera de 2008 (Ellis, 2020).

Con un enfoque más focalizado en la dimensión económica, Kevin Gallagher y el uruguayo 
Roberto Porzecanski publican, en 2010, un libro sobre China y el futuro de la industrialización 
en América Latina en el que analizan la posibilidad de que América Latina (con especial énfasis 
en México) deba aprender de la experiencia de industrialización y modernización china en 
vez de buscar un crecimiento a través de exportar a la RPC, para lo cual debe discutirse los 
cambios en su estructura industrial con un enfoque pragmático acerca del rol de la tecnología, 
de la innovación y de la industria (Gallagher & Porzecanski, 2010, pp. 146-147).

Gallagher – profesor de políticas de desarrollo global de la Frederick S. Pardee School of Global 
Studies de la Universidad de Boston – publicó un libro (Gallagher, 2016) en el cual, desde 
una perspectiva de las relaciones económicas, da seguimiento al análisis de cómo el auge 
económico de China afectó a América Latina; cómo esta región desaprovechó los beneficios 
que obtuvo durante la primera fase del impulso cobrado por sus relaciones con China y cómo 
ALC podrían posicionarse en el futuro en esta relación, teniendo en cuenta el rol de Estados 
Unidos en el marco de la relación triangular. Esta compleja relación implica para Gallagher que 
América Latina deberá operar de una manera que permita construir y desarrollar su relación 
con China y mantener su vínculo con Estados Unidos en forma simultánea, sin involucrarse 
en el enfrentamiento entre ambos (Gallagher, 2016, pp. 186-191).

Este enfoque más balanceado en cuanto a las relaciones entre China y América Latina 
en la esfera económica se hace presente en otros trabajos de Gallagher, donde insiste en 
que el financiamiento –especialmente para la compra de equipos para el desarrollo de 
infraestructura o de contratos para la compra de petróleo– que proporciona China a la región 

2Evan Ellis es investigador y profesor de estudios latinoamericanos del U.S. Army War College Strategic Studies Institute, con trabajos publicados, 
principalmente, sobre temas relacionados al vínculo China-América Latina. Previamente se desempeñó en el staff de Policy Planning del 
Departamento de Estado, responsable del hemisferio occidental y ha presentado frecuentemente testimonio sobre estos temas ante diversas 
comisiones del Congreso de Estados Unidos
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a través de instituciones gubernamentales financieras como bancos y empresas –en montos 
superiores a los préstamos y apoyos de organismos financieros internacionales como el 
Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)–, está motivado por razones 
comerciales enbusca de beneficios económicos más que por el apoyo a una agenda política, 
enfoque que aprecia es poco valorado en algunos análisis, pese a que considera que esto 
no obsta a que se proyecte implícitamente un “poder blando” o que se comprometa en 
actividades extractivas para concluir que la estrategia china

 “is less a political or resource-grand-strategy than has previously been suggested and more 
a neo-developmental state´s strategy to support national champions in gaining global 
market share in order to benefit the Chinese political economy.” (Gallagher, 2015,  p. 121).
 

Gallagher, en conjunto con Margaret Myers, han fundado y desarrollado el China-Latin America 
Finance Database, que produce un informe anual sobre este tema y constituye una fuente de 
información importante para decisores políticos y empresarios al igual que académicos. El 
IAD, en el marco de su programa sobre China y América Latina,  mantiene un China-Latin 
America Commercial Loans Tracker3 y el programa del Global Development Policy Center bajo 
la dirección de Gallagher publica asimismo el China-Latin America Economic Bulletin4 .

Este académico interactúa con un grupo de investigadores sobre aspectos económicos con 
un enfoque de economía política como la misma Myers, Carol Wise, Bárbara Stallings, Rhys 
Jenkins, Rebecca Ray y Eva Paus y destacados investigadores chinos y latinoamericanos y ha 
publicado profusamente en los últimos años, incluyendo no solamente trabajos académicos 
sino también colaboraciones más breves en Global Americans y en Americas Quarterly. Al 
igual que a la mayoría de ellos, la pandemia del COVID 19 lo ha llevado a tocar el tema en 
relación con esta crisis, su impacto económico sobre América Latina y la deuda con China, 
en colaboración con Rebecca Ray (Ray y Gallagher, 2020) en el marco de otra iniciativa que 
aborda ocasionalmente y desde una perspectiva más periodística, el tema de las relaciones 
entre la RPC y la región, el Diálogo Chino5  basado en Londres.

En una línea similar de IPE, Margaret Myers y Carol Wise editaron un volumen focalizado en el 
rápido ascenso de China desde la perspectiva del desarrollo de sus vínculos con América Latina 
y el Caribe desde 2002 (Myers & Wise, 2017), tratando de mantener una visión equilibrada 
y alejada de la “sabiduría convencional acerca de que la llegada de China a América Latina 
era de naturaleza belicosa”, planteando que sus intenciones estaban predominantemente 
vinculadas a su desarrollo y que no constituían una amenaza o “una afrenta a la soberanía de 
Estados Unidos en el hemisferio occidental”  (Myers & Wise, 2017, p. 6). El volumen reúne, 
sin embargo, a gran parte de los autores estadounidenses ya mencionados, incluyendo un 
capítulo de Creutzfeldt, que analiza no solo la presencia del gobierno chino en una perspectiva 
multidimensional, sino también la articulación de sus políticas hacia la región con  múltiples 
actores empresariales y otro de Evan Ellis sobre cooperación y desconfianza entre China y 
Estados Unidos en América Latina que remite nuevamente a la ya citada “relación triangular” 
con un enfoque geoestratégico. Sin embargo, la relevancia del volumen –pese al énfasis 
en una perspectiva de economía política de los editores– reside tanto en la pluralidad de 
visiones que presenta en el tratamiento de diversos temas, sectores y relaciones bilaterales 
(con capítulos co-autoreados de Gallagher, Cynthia Sanborn y otros colaboradores, y aportes 
individuales de Stallings y Wise), como en la inclusión de investigadores latinoamericanos.

Más allá de su colaboración con Gallagher en el desarrollo de la base de datos financieros 
y económicos sobre China y América Latina con el programa de la universidad de Boston, 
Myers6  – además de mantener vínculos fluidos con investigadores y centros de investigación 

 3 https://www.thedialogue.org/map_list/
4 https://www.bu.edu/gdp/research/gci/latin-america-and-the-caribbean/
5 https://dialogochino.net/en/

https://dialogochino.net/en/
https://dialogochino.net/en/
https://dialogochino.net/en/


Las relaciones entre China y América Latina: 
Una revisión de los estudios y tendencias más recientes (2010-2020)

17

en China – ha publicado prolíficamente sobre el tema. En años más recientes es importante 
citar algunos de sus aportes individuales sobre el impacto y el rol de la BRI en la región (Myers, 
2018); las características de la vinculación de China con América Latina especialmente en 
ámbitos multilaterales (Myers, 2020); y las motivaciones y métodos de la diplomacia china en 
América Latina frente al COVID-19 (Myers, 2021), junto con colaboraciones con Rebecca Ray 
sobre la perspectiva estadounidense de la vinculación de China con América Latina (Myers & 
Ray, 2021), entre otros numerosos aportes. 

El reporte sobre motivaciones y métodos de la diplomacia china en América Latina, publicado 
por el Jack D. Gordon Institute for Public Policy de Florida International University, con apoyo 
del Comando Sur de Estados Unidos, marca un interesante giro en la temática de la producción 
de Myers, al focalizarse en el impacto político de esta diplomacia y al señalar la flexibilidad y 
visibilidad de sus métodos – descentralizados y semi-coordinados – recurriendo, entre otras 
fuentes, al análisis de mensajes y tweets generados en torno a China y su desempeño en este 
campo en la región (Myers, 2021, p. 4 y 16-17).

Carol Wise7 , por su parte, ha escrito extensamente sobre la integración comercial, las crisis 
cambiarias, la reforma institucional y la economía política de la reestructuración del mercado 
en la región. Entre sus artículos iniciales figura un artículo publicado en la revista Colombia 
Internacional (Wise, 2012) sobre estrategias de desarrollo económico en los estados pequeños 
de Sudamérica. Wise ha publicado recientemente un libro (Wise,  2020) que analiza los rápidos 
y notables vínculos que se han desarrollado entre China y América Latina desde la década 
de 1990. Su estudio aborda este fenómeno desde tres ángulos principales: el rápido ascenso 
de China en la economía global, al punto de que ha reemplazado a Estados Unidos como el 
socio comercial más importante para un número creciente de países en América Latina; el 
enfoque más heterodoxo y flexible de la gestión de la política económica que el incremento 
de las relaciones con China ha permitido a sus principales socios latinoamericanos y las 
implicaciones políticas de la creciente presencia de un “nuevo” actor hegemónico en el 
hemisferio occidental, que se ha resistido a la noción estadounidense de que la democracia 
capitalista liberal es la única forma aceptable de gobierno.

Wise se identifica claramente con un enfoque de la economía política internacional (IPE) y 
señala que “China hawks in both Washington and the academy have simply not been able to wrap 
their minds around a ¨rise of China¨ narrative that calls up both constraints and opportunities 
for the Western Hemisphere” (Wise, 2021, p. 44). En este sentido, crítica a los neorrealistas 
Mearsheimer y Waltz –que enfatizan la necesidad de preservar el dominio de Estados Unidos 
en este hemisferio– por insistir en que los emergentes patrones de asimetría en comercio e 
inversión entre China y la región constituyen una modalidad de “neo-dependencia” (Wise, 
2020, p. 6), enfoque sistémico que la autora cuestiona en tanto no da cuenta del desempeño 
diferenciado de las economías emergentes en el marco de la economía política internacional 
(Wise, 2020, p. 7).

Paradójicamente, y desde el mismo enfoque de IPE, Bárbara Stallings8  en su libro reciente 
(Stallings: 2020a), pese a las críticas esgrimidas en relación a la teoría de la dependencia, 
analiza la manera en que operó la dependencia en el caso de América Latina y Estados Unidos 
y explora la posibilidad de que se esté desarrollando una “dependencia con características 
chinas”, basándose en la naturaleza de las relaciones económicas (comercio y flujo de 
capitales) entre China y América Latina y de las relaciones políticas (diplomacia bilateral y 
multilateral, diplomacia “persona a persona”, y relaciones de seguridad y militares) para

6 Margaret Myers es directora de Asia & Programa de América Latina del Diálogo Inter-Americano donde creó el Grupo de Trabajo de China y 
América Latina en 2011. Myers también ha testificado ante la Cámara Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso sobre la relación China-
América Latina.
7 Carol Wise se unió a la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California en 2002 después de pasar ocho años en la 
Facultad de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins en Washington, D.C. Se especializa en economía 
política internacional y desarrollo, con énfasis en América Latina y Asia Pacífico.  
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concluir que la teoría de la dependencia es un marco conceptual adecuado para interpretar 
los actuales vínculos entre América Latina y el gigante asiático (Stallings, 2020ª, p. 3).

Más allá de las numerosas publicaciones que se enmarcan en un marco teórico similar, este 
debate es importante ya que señala, que aparte de las dos tendencias teóricas predominantes 
en la comunidad angloparlante sobre las relaciones entre China y América Latina, existe, 
como veremos, una clara interfecundización  y un intercambio con debates y concepciones 
teóricas latinoamericanas nacidas del análisis de las relaciones entre Estados Unidos y América 
Latina y que –como señala la misma Stallings en una nota en Diálogo Chino– el concepto 
del “triángulo Estados Unidos-China-América Latina” que se atribuye haber introducido, 
en 2008, en el volumen colectivo editado por Riordan Roett y Guadalupe Paz, sigue siendo 
determinante para la comprensión de las relaciones entre China y América Latina (Stallings, 
2020b, p. 2).

Esta relación triangular está presente –en forma determinante– en otros textos con foco 
geoestratégico publicados desde el libro seminal de Evan Ellis (2009). En 2016, durante la 
presidencia de Obama, Ted Piccone publica en una serie del Brookings Institution, un reporte 
(Piccone, 2016) donde concluye que el ascenso de China en el ámbito mundial y su proyección 
consecuente en América Latina y el Caribe ha ayudado a la región a diversificar sus relaciones 
y a reducir la influencia política y económica de Estados Unidos en el hemisferio, al punto de 
que algunos países latinoamericanos y caribeños han estado dispuestos a sumarse a China 
para desafiar el orden liberal liderado por Estados Unidos. Sin embargo, en su conclusión 
señala que el ascenso de China no ha dañado en forma indebida el núcleo de los intereses 
nacionales de seguridad de Estados Unidos en la región (Piccone, 2016, p. 23). Durante la 
presidencia de Trump, no obstante, como señala la misma Stallings, la tensión de la rivalidad 
entre Estados Unidos y China creció significativamente e impactó en la región (Stallings, 
2020b).

Esta situación ha dado pie a nuevas aproximaciones al tema de las relaciones entre China 
y América Latina, con un manifiesto foco geoestratégico. En este sentido, Ryan Berg9 , un 
analista vinculado a los think tanks conservadores de Washington, ha testimoniado ante 
la Comisión de Revisión de Economía y Seguridad de Estados Unidos y China (2021a) y ha 
publicado artículos (2021b) sobre la creciente amenaza geoestratégica para los intereses 
estadounidenses que representa la presencia china en ALC. En co-autoría con Hal Brands, ha 
publicado un informe en la serie del Jack Gordon Institute for Public Policy (Berg & Brands, 2021), 
con un capítulo especialmente dedicado a China y al desafío contemporáneo que representa 
su desempeño en América Latina y el Caribe. En ese capítulo toma en consideración no sólo 
su vinculación económica con la región, sino también la colaboración militar, la transferencia 
tecnológica, el “poder blando” que ha desarrollado en torno a la “diplomacia sanitaria” en 
el enfrentamiento con la COVID-19, pero, en particular, también su respaldo a regímenes 
autoritarios en la región y su cuestionamiento de los valores occidentales asociados con la 
democracia y con los derechos humanos (Berg & Brands, 2021, pp. 8-11). Estas publicaciones 
y aportes tienden a reforzar la visión neorrealista de los estudios estratégicos previamente 
mencionados, pero en el marco de un nuevo contexto que se focaliza no tanto sobre los datos 
económicos y las vinculaciones comerciales y financieras como sobre la cooperación militar, 
sobre una activa diplomacia que incluye la participación del PCC, y sobre una estrategia 
de “poder blando” que se beneficia de la “diplomacia sanitaria” puesta en marcha con la 
pandemia, procesos que responden a las nuevas facetas –más recientes– de la vinculación y 
proyección de China en América Latina.

En suma, en la visión tradicional (mainstream) en los últimos quince años de la comunidad de 
expertos y académicos de habla inglesa que investigan y publican sobre las relaciones entre

8 Barbara Stallings es miembro del Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University, profesora visitante distinguida en el 
programa Schwarzman, Tsinghua University y detenta una extensa trayectoria y una amplia serie de publicaciones.
9 Ryan C. Berg es Senior Fellow  del Programa Américas  del  Center for Strategic & International Studies (CSIS) y Director de Future of Venezuela 
Initiative de CSIS.



Las relaciones entre China y América Latina: 
Una revisión de los estudios y tendencias más recientes (2010-2020)

19

China y América Latina y el Caribe en los centros y redes de Estados Unidos predominan 
dos enfoques: el neorrealismo de las relaciones internacionales con sus implicaciones 
geoestratégicas y la economía política internacional con su foco en los datos económicos y 
con guiños eventuales a la teoría de la dependencia en la variante desarrollada en América 
Latina. Es importante tener en cuenta que, más allá de los diferentes enfoques teóricos y de las 
diferencias entre el foco en la “amenaza china” y su expansión económica  en América Latina, 
los aportes en el contexto estadounidense se dividen en dos vertientes definidas: por un lado, 
los estudios académicos que circulan en el ámbito de la comunidad epistémica y, por otro, 
los análisis con un sesgo manifiestamente “Washington-céntrico” en tanto una significativa 
parte de estos investigadores se presentan en audiencias ante el Congreso, interactúan o 
son parte de think tanks de Washington y, en general, mantienen una interlocución con 
diferentes agencias gubernamentales estadounidenses, de tal manera que el debate entre las 
tendencias predominantes tiende a reflejarse o a influenciar las decisiones en el ámbito de la 
formulación de políticas. 

Sin embargo, más allá del entramado de la comunidad de investigadores y expertos en  Estados 
Unidos que remiten a una dinámica académica o a las demandas, visiones y miradas desde 
Washington, también emergen algunos textos relevantes de investigadores que actúan como 
outsiders o protagonistas periféricos, con visiones diferenciadas, inclusive cuando interactúan 
y han desarrollado y sostienen vínculos principalmente con la vertiente académica de esta 
comunidad.

4. Outsiders: otras miradas, otros enfoques

En este sentido, cabe mencionar una serie de publicaciones en inglés que, desde 2017, 
ofrecen, en primer lugar, una perspectiva sobre las relaciones entre China y ALC desde otros 
ámbitos y experiencias regionales; en segundo lugar, con frecuencia lo hacen desde enfoques 
teóricos que van más allá de las dos corrientes dominantes en el contexto académico y de 
expertos de Estados Unidos vinculándose con el corpus teórico desarrollado en la región y, en 
tercer lugar, abordan eventualmente temas y dimensiones diferentes de las relaciones desde 
una significativa y creciente complejidad teórica, particularmente en años recientes.

En 2017, un volumen colectivo editado por David Denoon de la Universidad de New York 
(Denoon; 2017) se integra a una serie de tres volúmenes que exploran los intereses de China 
y Estados Unidos no solo en América Latina y el Caribe –vista como la más compleja en 
términos de la interacción entre las dos potencias– sino también en Asia Central y el Sudeste 
Asiático, y plantea que esta complejidad responde a que China combina intereses económicos 
con los estratégicos en la región. A partir de evaluar que el crecimiento económico chino se 
desacelera y reduce exportaciones a ALC, que emerge una incipiente dependencia de ALC con 
respecto a China y que esta ha desarrollado nuevos vínculos estratégicos con regímenes de 
izquierda en la región, plantea una transición en las relaciones que puede dar lugar a diferentes 
escenarios. En este sentido, señala cinco temas relevantes: a) que en la última década China 
ha desarrollado una aspiración y una proyección global; b) los objetivos de China apuntan a 
adquirir una prominencia en un amplio espectro de áreas temáticas, incluyendo destrezas 
y capacidades económicas, políticas, militares y tecnológicas; c) que China representa una 
seria competencia a Estados Unidos en la región, pero que no constituye actualmente una 
amenaza militar directa a los EE. UU. o a sus intereses hemisféricos; d) que los intereses de 
China en la región se focalizan en extraer recursos y en vender productos manufacturados y, 
si le es posible, avanzar al mismo tiempo sus intereses estratégicos, y e) que en la región se ha 
producido una fractura entre países más nacionalistas que se alinean con China y países más 
asociados con economías de mercado y visiones neoliberales que se alinean con los EE. UU. 
(Denoon, 2017, pp. 4-5). Desde esta perspectiva, el volumen se estructura en tres partes: el 
contexto, en cuyo marco varios autores abordan la presencia china y el triángulo económico 
entre China, ALC y los EE. UU.; las perspectivas bilaterales en función de algunos países clave, 
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y el rol de las potencias externas, combinando contribuciones de autores estadounidenses, 
chinos y latinoamericanos. El foco en la relación triangular sigue siendo fundamental  en este 
volumen, en consonancia con los planteamientos más frecuentes en los análisis en lengua 
inglesa producidos en EE. UU.

Dos libros que subrayan visiones comparativas y descentralizadas en una línea similar y que 
no se incorporan a las corrientes predominantes de contribuciones estadounidenses sobre el 
tema lo constituyen uno que compara el impacto de China en África y en ALC10 , del británico 
Rhys Jenkins (Jenkins, 2019) y otro que incluye un análisis de los vínculos no sólo de China 
sino también de Corea y de Japón con ALC (Hamaguchi, Guo y Kim,  2018). 

Otro volumen colectivo –aunque con predominancia de investigadores chinos en el marco 
de una asociación entre la Universidad de Pittsburgh, la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Universidad Renmin de China (Dussel, Armony & Cui, 2018) – se focaliza en una 
de las dimensiones que contribuye a complejizar la relación entre China y ALC  – el desarrollo 
de la infraestructura en la región.

Dos volúmenes colectivos recientes son ilustrativos asimismo de estas contribuciones 
periféricas. Raúl Bernal-Mesa y Li Xing (2020) editaron una obra colectiva con el aporte de 
autores predominantemente latinoamericanos, cuyos capítulos se centran fundamentalmente 
en distintos aspectos y en las diferentes consecuencias de las relaciones entre China y ALC 
en el marco de la transición del orden mundial. En este volumen, además de los habituales 
estudios de caso –esta vez vistos predominantemente desde los países de la región– se 
abordan las relaciones de cooperación Sur-Sur, las asimetrías existentes y su impacto sobre 
nuevas formas de dependencia o autonomía de los países latinoamericanos, el impacto 
geopolítico de la presencia china en éstos, las respuestas desde la región y la incidencia sobre 
su desarrollo (Bernal-Mesa, 2020, pp. 12-13). El volumen se destaca por adherir a una visión 
desde la economía política internacional, pero con una perspectiva propia de la región y de 
los países latinoamericanos.

Pero probablemente la perspectiva más diversificada, actualizada y compleja desde el punto 
de vista teórico y temático se encuentra en un reciente volumen colectivo editado por 
Thierry Kellner y Sophie Wintgens (2021), sobre la base de un coloquio realizado en 2018 en 
la Universidad de Bruselas,  en el cual participaron autores europeos, latinoamericanos (entre 
los que se encuentran Bernal-Meza y Dussel) y chinos. Este volumen amplía el debate teórico
sobre la relación bilateral sin evitar la dimensión triangular, con una combinación mixta de 
“observaciones y percepciones con base empírica” (Kellner & Wintgens, 2021, p. 5).
 
El libro de Kellner y Wintgens es particularmente interesante por varias razones. En primer 
lugar, porque se abre a debates teóricos más amplios en torno a la relación, incluyendo la 
posibilidad de aplicar a su análisis un enfoque constructivista con foco en las percepciones, 
retomando algunos elementos previamente planteados por autores como Ariel Armony 
(Armony & Velázquez, 2016; Armony & Xiao, 2016). En segundo lugar, porque los editores 
recurren a un arsenal teórico proveniente de perspectivas postoccidentales sobre un orden 
mundial posliberal multiflex como el de Acharya (2017; 2018) y el de Stuenkel (2016), sin 
evitar la visión triangular que incluye el papel hegemónico regional de Estados Unidos. Y, en 
tercer lugar porque plantea, a diferencia de la mayoría de los enfoques previos, la necesidad 
de evaluar el impacto que pueda tener el desarrollo de la relación entre ALC y China sobre la 
proyección global y la emergencia de esta, además de su eventual incidencia sobre el modelo 
de desarrollo de ambas partes (Kellner & Wintgens, 2021, pp. 4-5).

Finalmente, es necesario señalar, en el marco de esta revisión, el giro temático en el análisis 
de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe que ha introducido la pandemia, 

 8  Ganador del Premio de la Sección Asia y las Américas de la Latin American Studies Association (LASA) en 2020.
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las relaciones entre China y América Latina y el Caribe que ha introducido la pandemia, tanto 
en términos de sus efectos sobre la cooperación y la diplomacia china la llamada “diplomacia 
sanitaria” o “de las vacunas”– en la región a partir de 2020, como la necesidad  de la llamada 
“diplomacia sanitaria” o “de las vacunas”– en la región a partir de 2020, como la necesidad de
introducir nuevos enfoques, dimensiones y metodologías en el análisis de estas relaciones.

Un artículo de Telias y Urdiñez (en prensa en el momento de escribir este informe) es 
particularmente relevante –más allá de haber sido escrito por dos latinoamericanos y 
financiado por un organismo chileno– por el hecho de que se construye sobre una base 
de datos desarrollada por los autores y porque aborda el tema de la competencia entre la 
RPC y Taiwán en la llamada “diplomacia de las mascarillas” (Telias & Urdiñez, 2021). En 
la misma línea, un volumen colectivo editado por el chileno Fernando Reyes Matta reúne 
tempranamente una serie de aportes y análisis de investigadores latinoamericanos sobre el 
rol de China en América Latina en el marco de la pandemia (Reyes Matta, 2021).

5. Las contribuciones chinas al estudio de las relaciones entre la República 
Popular China y América Latina y el Caribe1

Pese a la distancia geográfica, a las diferencias culturales y al desconocimiento mutuo entre 
China y América Latina, en los últimos veinticinco años ha habido un creciente esfuerzo por 
ambas partes, de incrementar el desarrollo de investigaciones, interacciones e intercambios 
académicos entre ambas de manera tal que en las últimas décadas ha aparecido “una masiva, 
aunque insuficiente, literatura en China” sobre el tema (Dussel, 2020, p. 7).

Al revisar las contribuciones de investigadores y académicos chinos con respecto al estudio 
y al análisis de las relaciones entre China y América Latina a partir de 2010, resaltan dos 
investigadores en particular: Jiang Shixue y Haibin Niu. Si tomamos como referencia dos 
volúmenes colectivos publicados en la región sobre China y América Latina, ambos 
investigadores publican capítulos en el libro editado por Eduardo Pastrana y Hubert Gehring 
(2017) y en el volumen especial de CLACSO editado por Wu Baiyi (2018).

Para la época, Jiang Shixue era profesor distinguido de la Universidad de Shanghái y director 
del Centro de Estudios de América Latina de la Universidad de Shanghái, y Niu Haibin era 
investigador senior y subdirector del Centro de Estudios Americanos y del Instituto de Estudios 
Estratégicos Internacionales, pertenecientes a los Shanghái Institutes for International 
Studies. Es de señalar que ambos, en los últimos años, han viajado con frecuencia a América 
Latina y han interactuado con colegas latinoamericanos en simposios, seminarios y talleres 
tanto en la región como en China.

Jiang Shixue ha venido publicando regularmente desde principios de la primera década del 
siglo (Shixue, 2001), centrándose en temas económicos y de desarrollo en las relaciones entre 
China y América Latina, expresando frecuentemente los puntos vista oficiales del gobierno y 
del PCC (2016; 2017; 2018). Su más reciente publicación es sobre la extensión de la BRI a ALC 
(Shixue, 2019). Haibin, en cambio, ha desarrollado una prolífica producción en la década más 
reciente, sobre todo en función de las relaciones estratégicas entre China y América (Haibin, 
2015; 2017; 2018a y b; 2020a, b y c; 2021). Otros investigadores han publicado sobre el tema, 
con menor frecuencia, como Hu Shuangrong desde una perspectiva histórica sobre Estados 
Unidos y América Latina en 2007 (Shuangrong, 2007); la interacción entre China y América 
Latina (Shuangrong, 2016) y el “poder blando” y la cooperación entre ambos (Shuangrong, 
2018). 

1Dado que los textos de autores chinos citados en este documento han sido publicados en español y en inglés, hemos utilizado 
la nomenclatura de estos idiomas para las respectivas referencias bibliográficos de estos autores.
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Otros investigadores chinos, como Cunhai Guo (2017; 2018) o Fan Hesheng (2016) se han ido 
sumando a este grupo de expertos chinos sobre las relaciones entre China y América Latina, 
y el primero de ellos ha devenido en un importante promotor de estas relaciones en el ámbito 
académico. 

Asimismo, algunos volúmenes colectivos sobre China y América Latina editados por 
investigadores de habla hispana han incorporado crecientemente a autores chinos. En este 
sentido, es de mencionar nuevamente el trabajo pionero de Benjamín Creutzfeldt esta vez 
como editor y autor en un volumen colectivo publicado en 2012 en Colombia, con tres aportes
de investigadores chinos (Creutzfeldt, 2012), seguido por otros dos en español editados por 
Adrián Bonilla y Paz Milet (2015) y por Mantilla Vaca (2015) con la incorporación de capítulos 
de autores chinos; los libros colectivos  coeditados por Shoujun Cui y Manuel Pérez García 
(2016) en inglés sobre las relaciones China-América Latina y, más recientemente, los editados 
en Chile por Valenzuela, Ahumada y Basaure (2020) y por el ya citado Fernando Reyes Matta 
(2021), ambos sobre el impacto de la pandemia y las relaciones entre China y América Latina. 

Los académicos chinos han venido profundizando y refinando la investigación sobre América 
Latina (el primer departamento de investigación para América Latina fue fundado en 1961 
por Zhou Enlai). No obstante, en China el número de investigadores dedicados a la región 
que publican regularmente es limitado y los temas de América Latina son vistos como de 
segundo nivel por su vinculación a las relaciones internacionales, disciplina generalmente 
menos valorada en China (Liu Jianhua, entrevista a Shixue en 2019, pp. 29-32). 

Sin embargo, de acuerdo con un informe de IAD y CECLA, el Gobierno chino ha promovido 
una política para impulsar estos estudios y, consecuentemente, desde 2010, ha creado más de 
sesenta y tres centros de estudios sobre ALC, generalmente asociados con universidades del 
área costera y, en algunos casos, con la enseñanza del español y del portugués (Myers, Barrios 
y Cunhai, 2018; Cunhai, 2021).  Este desarrollo obedece a la creciente percepción acerca de 
la necesidad de mejorar el conocimiento sobre otras regiones, incluyendo a América Latina y 
el Caribe, particularmente desde que en 2013 Xi Jinping impulsará una política exterior más 
asertiva con proyección global.

Esta situación explica el amplio espectro de temas que normalmente abarcan los 
investigadores chinos al abordar las relaciones entre China y América Latina, pero también 
la importancia de la interfecundación que se produce al publicar conjuntamente con autores 
latinoamericanos artículos o capítulos en volúmenes colectivos basados en la participación 
en seminarios internacionales. En líneas generales, por un lado,  ha habido una evolución de 
los estudios sobre América Latina desde análisis y estudios más generales  a investigaciones 
focalizadas en países de América Latina y en temas más específicos, reflejados con mayor 
frecuencia en publicaciones periódicas más que en publicaciones académicas y, por otro, es 
de señalar, adicionalmente a los centros universitarios, el surgimiento de think tanks, como 
la Comunidad o Centro de Estudios Chinos y Latinoamericanos (CECLA) fundada en 2015 y 
orientada a intensificar los intercambios académicos y las investigaciones mutuas.

6. Debates desde la periferia: organismos intergubernamentales, redes 
latinoamericanas y aportes individuales

Existen algunas marcadas diferencias entre las publicaciones en inglés sobre China y 
América Latina y el Caribe de la comunidad epistémica estadounidense y las publicaciones 
de investigadores latinoamericanos hispano y luso-parlantes sobre el mismo tema.

Las diferencias están vinculadas con: a) una mayor fragmentación y dispersión de las 
investigaciones y publicaciones, a pesar de una mayor proliferación de redes académicas a 
nivel nacional y regional, en tanto si bien existen nexos y vinculaciones académicas fluidas
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no es posible hablar de una comunidad académica estructurada y homogénea como tal y 
existen distintos enfoques teóricos y prioridades temáticas diversas en la investigación. 
Sin el recurso de estas redes y de vínculos previamente establecidos, las distintas revistas 
académicas y los espacios editoriales generalmente apuntan a los ámbitos nacionales y, 
consecuentemente, priorizan  las relaciones bilaterales del país y prestan menor atención a los 
análisis y estudios generales sobre las relaciones entre China y la región11 ; b) consecuentemente, 
para el desarrollo de estos análisis y estudios, incluyendo perspectivas comparadas de 
casos nacionales específicos, el papel de los organismos intergubernamentales vinculados 
a la región es crucial, en tanto complementa la función de las redes, desarrolla estudios y 
publicaciones y deja una impronta en los enfoques teóricos predominantes, particularmente 
relativos a los temas económicos. El pensamiento y los estudios de la CEPAL, en este sentido, 
tienen un peso significativo en términos de enfoques, metodologías y énfasis temáticos; c) 
por otra parte, hemos podido identificar algunos autores  –los más prolíficos– que publican 
y se mueven con soltura no sólo en el ámbito latinoamericano sino que también mantienen 
vínculos fluidos tanto con la comunidad académica estadounidense y con instituciones 
académicas europeas como con los organismos intergubernamentales regionales y d) sin 
embargo, eventualmente responden a marcos teóricos que no necesariamente se ajustan a 
los predominantes (mainstream) en EE. UU. sino que se arraigan en enfoques desarrollados 
en la región.

Estos enfoques  evolucionan y se consolidan desde la década del cincuenta del siglo 
pasado en ALC,  cuatro de ellos claramente identificados con las corrientes y enfoques 
teóricos predominantes en la región y dos asociados a enfoques de la economía política 
internacional, con matices propios y con foco en los temas de desarrollo y de la globalización: 
las concepciones estructural-desarrollistas originadas en el pensamiento de la CEPAL de las 
décadas del cincuenta  y del sesenta  a partir de los aportes de Raúl Prebisch, y la teoría 
latinoamericana de la dependencia (derivada de la anterior) surgida en los setenta.  Y dos 
visiones conceptuales del orden mundial asociadas a la formulación de  políticas exteriores 
y a la integración regional, pero con especial énfasis en las relaciones globales de poder: el 
enfoque de la “autonomía heterodoxa” de Juan Carlos Puig y de Helio Jaguaribe esbozada 
en la década del ochenta, que asume la existencia de relaciones de poder desiguales en el 
orden mundial y promueve una diversificación de las relaciones de ALC, y la concepción del 
“realismo periférico” originalmente esbozada por Carlos Escudé en la década del noventa que 
considera que esta autonomía debe ser ajustada a las relaciones de poder existentes en el 
marco de una visión realista de la situación periférica de la región (Kacowicz & Wajner, 2022, 
pp. :13-23).

Obviamente, en el caso de ALC y hasta fines del siglo pasado, estos enfoques tienen 
como referente principal la posición hegemónica de Estados Unidos en la región y en el 
sistema internacional. Adicionalmente, bajo el impacto de los procesos de globalización y 
regionalización pero principalmente por los procesos de reconfiguración de las relaciones 
de poder a nivel global luego del fin de la Guerra Fría y por la actual transición hegemónica 
(Serbin, 2018), han reaparecido los enfoques geopolíticos, tanto sus formas tradicionales 
asociadas al pensamiento de los militares y al realismo clásico en la disciplina de las relaciones 
internacionales (Serbin, 2003) como a formas híbridas vinculadas tanto a la teoría de la 
dependencia (Merino & Narodowski, 2019) como al desarrollo de enfoques reflectivistas y 
constructivistas de la geopolítica crítica (Serbin, 2017, 2019).

Todas estas variantes conceptuales y teóricas, más las absorbidas en las universidades del 
Norte, especialmente en términos de IPE contribuyen, en el caso de los estudios sobre las 
relaciones entre China y América Latina y el Caribe, a conformar un cuadro complejo, diverso, 
plural y fragmentado de enfoques en el tratamiento del tema en la región, particularmente en 
los informes, en los estudios y en las publicaciones en español y portugués, marcando 

11Como señala Chen (2021, p. 22), en general hay más estudios sobre las relaciones de China con la región que sobre las relaciones bilaterales entre 
China y los países de la misma.
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diferencias y matices distintivos con las publicaciones del mainstream estadounidense sin 
que esto signifique una desconexión con el mismo. Entre otras razones porque algunos de los 
investigadores y autores latinoamericanos han estudiado y se han formado en universidades 
del Norte. Pero este complejo cuadro también responde a interacciones e interfecundaciones 
en el marco regional ya que es frecuente que los investigadores de diversos países participen 
e interactúen en seminarios, conferencias y publicaciones de otros países latinoamericanos o 
tengan intercambios en eventos similares en el Norte. En este sentido, es importante resaltar 
que en la literatura regional sobre el tema son frecuentes las publicaciones de journals 
bilingües en español y portugués, y, en algunos casos, con contribuciones en inglés. 

En este marco, es de señalar que una serie de organismos regionales han sido precursores de 
los estudios sobre China y sobre sus relaciones con América Latina, desde principios de siglo. 
Precedidos por un informe de Robert Devlin, Antoni Estevadeordeal y Andrés Rodríguez (2004) 
publicado por el BID y el Centro Rockefeller de la Universidad de Harvard12 ,  Sergio Cesarín y 
Carlos Moneta  (2005),  ambos vinculados previamente a organismos económicos regionales, 
compilan tempranamente un volumen colectivo sobre China13 , en dónde varios capítulos 
de diversos autores anticipan, en su primera parte, el acelerado crecimiento de la economía 
china y diversos aspectos vinculados a sus reformas internas y a su proyección internacional 
y, en la segunda,  abordan las relaciones económicas, las inversiones y el desarrollo de las 
comunicaciones en función del conjunto de la región y, especialmente, de Argentina, Brasil, 
México y el Mercosur. Cesarín y Moneta han editado otro volumen colectivo importante 
sobre el tema (2012) y han continuado publicando individualmente hasta la actualidad en 
vinculación con el Programa de Estudios Asiáticos de la Universidad Tres de Febrero en 
Argentina.

En esta misma línea, fue creado, en 2006, por Enrique Dussel Peters –vinculado inicialmente 
a la CEPAL–, el Centro de Estudios China-México (CECHIMEX) en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) que posteriormente promovió la creación de una de las redes 
latinoamericanas más importantes de estudios sobre China y sus relaciones con la región: la 
Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (REDALC-China) fundada en 2012. 
Dussel, uno de los más prolíficos e influyentes investigadores latinoamericanos sobre el tema 
–particularmente en lo que se refiere a los aspectos económicos de la relación y a los avances 
académicos–, ha publicado, co-autoreado y co-editado más de treinta publicaciones, y en un 
libro de su autoría que será publicado próximamente introduce, sobre la base de su análisis 
previo predominantemente económico, la dimensión geoestratégica, con un enfoque de IPE, 
retomando algunos planteamientos en torno a que el tamaño de la economía y de la población, 
como sus iniciativas de mediano y largo plazo, le han permitido a China convertirse en un 
serio competidor de la hegemonía de EE. UU. en la región, impulsando un ambicioso proceso 
de “globalización con características chinas” relacionado a su creciente involucramiento y 
compromiso con los mecanismos multilaterales –especialmente en el ámbito financiero–y el 
lanzamiento del ambicioso proyecto global  de la BRI (Dussel,  2022).

En este marco, Dussel señala que ALC se encuentra en una encrucijada y en el medio de una 
competencia entre China y EE. UU. que obligará a la región a actuar en una “nueva relación 
triangular”, en continuidad con el debate ya mencionado en el ámbito estadounidense. Desde 
esta perspectiva, sin embargo, Dussel se muestra crítico de la CELAC y del rol desplegado por 
el Foro CELAC-China en cuanto a su capacidad de desarrollar, pese a la asimetría existente, 
una relación más equilibrada con China (Dussel Peters, 2020a y 2020b).

Si bien CECHIMEX está focalizado en los estudios sobre las relaciones entre México y China, 
impulsada por este centro, REDALC-China –que cuenta con más de seiscientos  miembros 
individuales y veinticinco instituciones latinoamericanas– está vinculada y colabora con 
 

12También fue publicada una versión en inglés: Rodríguez-Clare, Devlin &  Estevadeordal; 2006.
13China se incorporó al BID en 2009.
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organismos regionales e internacionales como BID, CAF, CEPAL, OECD y UNCTAD y cubre 
cuatro áreas temáticas: economía, comercio e inversión; relaciones políticas; recursos 
naturales y medio ambiente; historia, cultura y aprendizaje del chino. Adicionalmente, 
en el marco de esta red, Dussel ha creado el Monitor de la OFDI (Overseas Foreign Direct 
Investment)14  con el propósito de “elaborar bancos de datos de la OFDI de China en América 
Latina y el Caribe, sistematizar análisis existentes y mejorar los resultados y propuestas de 
políticas en la región”.

Dussel –quien plantea que el sector académico ha llevado la voz cantante y un rol de liderazgo 
en las relaciones con China en este siglo– ha trabajado y publicado conjuntamente con la 
Universidad de Pittsburgh (especialmente con Ariel Armony) y con la Universidad de Boston 
(con Kevin Gallagher) en Estados Unidos, pero se muestra muy crítico de los think tanks 
de Washington D.C. que considera que no han podido abordar correctamente la compleja 
relación entre China y ALC, y más bien han desarrollado una comprensión sesgada de esta15 .

Asimismo, Dussel ha colaborado con el Institute of Latin American Studies (ILAS) de la 
Academia China de Ciencias Sociales (CASS) desde la década del sesenta y con varias otras 
instituciones chinas, incluyendo la Universidad de Shanghái y los Institutos de Relaciones 
Internacionales Contemporáneas de esa ciudad. Sin embargo, considera que la profundidad 
de los análisis de los investigadores chinos no se ha incrementado en las últimas décadas ni 
estas iniciativas se han fortalecido institucionalmente16 , en lo que parece concordar con la 
percepción ya mencionada de los académicos chinos.

Finalmente, de la revisión de la abundante bibliografía sobre el tema que ha producido 
Dussel en el marco de CECHIMEX y REDALC-China, hay que destacar un volumen colectivo 
que editó donde varios autores latinoamericanos analizan críticamente el impacto de la 
relación comercial de ALC con China sobre la integración (Dussel, 2016). El capítulo del 
mismo Dussel, en este volumen, es muy revelador de su visión del rol de China al subrayar el 
carácter asimétrico de la relación entre 2001 y 2014 y al señalar que esta ha “desdibujado el 
desempeño comercial de ALC”, con Estados Unidos como el principal perdedor del proceso 
con una reducción de catorce  puntos porcentuales en su participación relativa en el comercio
con América Latina” y con un 85 % de exportaciones de manufacturas intrarregionales en 
ALC bajo la amenaza de ser desplazadas por los productos chinos, mientras que la región 
estaría perdiendo cuota de mercado en favor de China en el mercado estadounidense. Como 
señala en mayor detalle:

“ALC exporta de forma creciente a China productos tipificados como de nivel 
tecnológico bajo y decreciente valor agregado doméstico, y por su parte China exporta 
de forma creciente a ALC productos tipificados como de nivel tecnológico medio-alto 
y con un creciente esfuerzo para elevar el valor agregado nacional contenido en dichas 
exportaciones”. (Dussel, 2016)

Por lo mencionado, China se convierte en un “desafío para la integración comercial intra 
ALC y con consecuencias mayúsculas en el contenido del comercio y su estructura”, 
acentuados por los flujos de entrada de IED china y los proyectos masivos de infraestructura”, 
reproduciendo una relación “centro-periferia” entre China y la región, en línea con los enfoques 
estructuralistas de Prebisch y de la CEPAL (Dussel, 2016, p.  55). Y concluye planteando que es 
necesario un diálogo y una negociación bilateral explícita en términos de “desarrollo” a corto, 
mediano y largo plazo entre ambas partes con base “en proyectos y objetivos específicos 
regionales” (Dussel, 2016, p. 56).

14 https://www.redalc-china.org/monitor/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_MonitorOFDI_2021_Esp.pdf
15 Entrevista con Enrique Dussel Peters, 15 de septiembre de 2021.
16 Ibídem

https://www.redalc-china.org/monitor/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_MonitorOFDI_2021_Esp.pdf 
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Por su parte, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU consecuente 
con su tradicional enfoque estructuralista y desarrollista de economía política internacional– 
ha sido también pionera y fuente fundamental de información, de datos estadísticos y de 
análisis de las relaciones entre China y América Latina. Si bien la CEPAL aborda diversos 
temas vinculados a políticas públicas, desde 2010 ha publicado y difundido más de veinte 
documentos donde se analizan primordialmente las relaciones económicas entre China y 
América Latina, incluyendo documentos sobre el Foro China-CELAC.

Algunos de ellos han sido elaborados por Osvaldo Rosales, director de la división de comercio 
internacional e integración del organismo –vinculado a la CEPAL desde la década del 
ochenta–  quien ya en 2007 publica un paper sobre las relaciones estratégicas entre China y 
ALC  (Rosales, 2007). Más allá de los numerosos documentos que ha contribuido o  elaborado 
en la CEPAL, Rosales publicó –en base a esta extensa experiencia (tachonada por un período 
como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile bajo la presidencia de 
Ricardo Lagos)–, un libro fundamental no solo para la comprensión de China sino también de 
sus relaciones y de su relevancia para ALC, en el cual analiza la historia económica de ese país 
en sus diferentes etapas, las implicaciones y alcances de sus reformas económicas y las claves 
del llamado “sueño chino” en su proyección a futuro. Pero dónde además concluye con un 
análisis de la competencia geoestratégica en curso entre China y Estados Unidos señalando 
que ALC debería impedir cualquier asomo de Guerra Fría en nuestra región “evitando el 
alineamiento con cualquiera de las dos potencias en pugna”, estrechando sus vínculos con la 
Unión Europea y apuntando a la renovación del multilateralismo en comercio, inversiones y 
tecnología, donde debe hacer prevalecer sus propios intereses”. Y finaliza señalando que de 
no hacerlos “la región perdería oportunidades de crecimiento, considerando que el presente 
y el futuro están más ligados a China y el Asia-Pacífico que a Estados Unidos” (Rosales, 2020, 
p. 228).

Pese a constituir una contribución individual, el libro de Rosales no se desvincula de 
su trayectoria en la CEPAL y de los numerosos aportes de este organismo al tema de las 
relaciones económicas entre China y América Latina, en tanto, como señala Alicia Bárcenas, 
la secretaria ejecutiva de esta institución: “la CEPAL se ha transformado en un eje referencial” 
para estas relaciones con énfasis en la importancia y el análisis de las relaciones estratégicas 
entre China y ALC (Bárcena, 2020, p. 10) .17

Un volumen colectivo de FLACSO publicado conjuntamente con la CAF y editado por Bonilla 
y Milet (2015) reúne a autores latinoamericanos (incluyendo a Dussel y a Cordeiro Pires de 
Brasil) y a un investigador chino y recoge los trabajos presentados en un seminario organizado 
en México en 2014. En el marco de las transformaciones a nivel global y hemisférico, los 
editores plantean que las relaciones económicas entre China y ALC “inevitablemente se 
convierten en presencia política” y justifican el propósito del libro en función de “adentrarse  
en esta ‘incursión’ [entrecomillado mío] china en la región, para caracterizarla, entenderla y 
analizarla”, en función de un conjunto de consideraciones que señalan que la vinculación 
de China con ALC corresponde a una estrategia mayor de Beijing. Esta estrategia plantea la 
evolución desde lo comercial hacia una integración más profunda con la región, en el marco 
de una estrategia “benigna” que le permitiría una mayor autonomía respecto a EE. UU. al 
impulsar una estrategia de desarrollo de la industrialización de la región y que posibilitaría 
una mayor complementariedad entre las economías de ambos actores. 

Análisis que difiere de la visión más crítica ya señalada de Dussel quien subraya, en un 
capítulo de ese mismo volumen, la ignorancia general existente acerca de estas relaciones

.17Una serie de publicaciones colectivas e informes individuales importantes sobre China y América Latina aparecen asimismo en organismos como 
SELA (www.sela.org) y OCDE (www.ocde.org ) y en redes de organizaciones académicas como CLACSO (www.clacso.org) y FLACSO (www.flacso.
org) (Zhen & Guanche, 2020 ). 
  Además de producir una serie de boletines, el grupo se encuentra preparando un volumen colectivo sobre el tema bajo el título China y el nuevo 
mapa del poder mundial. Una perspectiva desde América Latina. Información provista por una de las coordinadoras del grupo de trabajo. Ver más 
información en  https://www.clacso.org/grupos-de-trabajo/grupos-de-trabajo-2019-2022/?pag=detalles&refe=2&ficha-1861

http://www.sela.org
http://www.ocde.org
http://www.clacso.org
http://www.flacso.org
http://www.flacso.org
https://www.clacso.org/grupos-de-trabajo/grupos-de-trabajo-2019-2022/?pag=detalles&refe=2&ficha-1861


Las relaciones entre China y América Latina: 
Una revisión de los estudios y tendencias más recientes (2010-2020)

27

y plantea que el foco del problema de estas no es la re-primarización de las economías 
latinoamericanas sino la falta de redireccionamiento hacia una mayor tecnologización, en 
línea con los comentarios mencionados en su trabajo de 2016. 

Por otra parte, CLACSO ha organizado un Grupo de Trabajo (GT) sobre “China y el mapa de 
poder mundial” en el marco del grupo temático Sur Global co-coordinado por Gabriel Merino, 
Lourdes Regueiro y Wagner Tadeu Iglecias, que se propone combinar el estudio de los flujos 
comerciales, de IED y financieros con una dimensión que considera central para el análisis 
de la región en su relación con China – la geopolítica. En este sentido, en la justificación de 
su plan de trabajo, este GT señala que “China a pesar de no buscar un conflicto con Estados 
Unidos ha contrabalanceado su poder y aprovechado vacíos y errores estratégicos del gigante 
del Norte en su relación con la región”, y resalta positivamente la importancia de la CELAC en 
la relación sino-latinoamericana y del BRI como proyecto 18.

Dos redes más a considerar en la producción reciente sobre las relaciones entre China y 
América Latina están basadas en Chile, vinculadas con la CEPAL, y publican conjuntamente 
el Informe CELAC-China Avances hacia el 2021 (Consejo RIAL, 2021). El Consejo RIAL edita el 
informe y ha intentado revitalizar el antiguo RIAL (Programa de Estudios Conjuntos sobre las 
Relaciones Internacionales de América Latina) impulsado hace más treinta años por Luciano 
Tomassini, vinculado a la CEPAL19 . REDCAEM (Red China & América Latina: enfoques 
multidisciplinarios) menos conocida pero también basada en Chile, se presenta como una 
conexión entre China y América Latina20 . Ambas redes han publicado, además del informe 
mencionado, volúmenes colectivos sobre el tema, principalmente con la participación de 
investigadores latinoamericanos.

Junto con estas redes regionales también se han desarrollado redes nacionales con conexiones 
individuales con redes más amplias. Entre ellas se destaca la Rede Brasileira de Estudos da 
China que agrupa a académicos, organizaciones no-gubernamentales y empresarios. Por otra 
parte, a nivel académico –pero con interlocución con funcionarios y empresarios–, en Perú se 
ha creado la Red de Asia Pacífico (REDAP), que actualmente preside Rosario Santa Gadea del 
Centro de Estudios del China y el Asia Pacífico de la Universidad (CECHAP) de la Universidad 
del Pacífico21.

A su vez, en la Universidad de los Andes (ULA) de Venezuela está basada la Asociación 
Venezolana de Estudios sobre China (Avech ULA) que publica Cuadernos de China, cuyo 
volumen No. 3 está dedicado al tema China y Latinoamérica: una relación transformadora 
del orden global con una visión positiva del papel de China en la región y una crítica de la 
posición de Estados Unidos.

En el resto de los países latinoamericanos no hemos podido identificar redes dedicadas a los 
estudios sobre China o sobre sus relaciones con América Latina, aunque en relación con este 
último tema, Argentina al igual que Brasil por ejemplo, presentan un cuadro muy extenso 
de instituciones y programas que investigan y publican sobre las relaciones China-América 
Latina22 .

19 De hecho, el domicilio del actual Consejo RIAL se ubica en la sede la CEPAL en Santiago de Chile. Ver https://www.consejorial.org 
20https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/pamela-arostica-redcaem-china-america-latina
21 El CECHAP mantiene vínculos con Boston University y sus programas sobre China y América Latina y tiene en preparación la traducción del libro ya mencionado 
de Carol Wise (2020). Agradezco a Cynthia Sanborn la información proporcionada sobre Perú.
22Como en el caso de Argentina, el Grupo de Trabajo sobre China del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI); un centro de estudios chinos (CECHINO) 
del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad de La Plata con abundantes publicaciones, algunas ya citadas; el Programa de Cooperación y 
Vinculación Sino-Argentina de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA); el Centro de Estudios sobre Argentina y China (CEACh) de la Universidad de Buenos 
Aires y el Grupo de Estudios sobre China y Argentina (GEChinA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Centro de Estudios de la Franja y de la Ruta de la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC) junto con varios centros y programas sobre temas asiáticos que incluyen China, como el Centro de Estudio sobre Asia del 
Pacífico e India (CEAPI) de la Universidad Nacional Tres de Febrero y similares de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad de Congreso (que publica 
la revista de divulgación y noticias Dangdai), de la Universidad Nacional San Martín (UNSAM) y de FLACSO. La proliferación de centros y de programas no se ha 
concretado, sin embargo, en una red argentina de especialistas en China, como en el caso de Brasil, y dos centros de estudios argentinos –el CEDES y el CENIT de la 
UNSAM– son miembros de REDALC-China. Por otra parte, en Brasil, sobre veintidós centros y laboratorios identificados por Luiza Duarte, no todos pertenecientes a 
la Red de Estudos da China, nueve están destinados específicamente a China o a sus relaciones con Brasil , mientras que el resto son instituciones dedicadas a estudios 
asiáticos o de los BRICS que incluyen estudios sobre China.

http://www.consejorial.org  
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/pamela-arostica-redcaem-china-america-latina
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Si bien, como vimos en la tercera sección, los estudios y publicaciones en Estados Unidos 
sobre las relaciones entre China y América Latina se concentran principalmente en dos 
temas – las relaciones comerciales, financieras y de inversión (sea directa o en empresas, en 
infraestructura, energía, entre otros) y en las relaciones triangulares China, América Latina 
y  Estados Unidos (incluyendo el impacto de la BRI y de la diplomacia sanitaria), en la región 
el cuadro es más complejo, tanto desde el punto de vista de los temas que se priorizan, 
como particularmente en función de los enfoques teóricos que utilizan un amplio grupo de 
investigadores individuales. Como vimos anteriormente, existe una extensa literatura sobre
las relaciones económicas, con abundancia de análisis y de datos estadísticos desarrollada
tanto a título individual o institucional (centros de investigación, redes y organismos 
regionales), pero también una amplia bibliografía sobre el carácter (y la evolución) de las
relaciones entre China y América Latina y sobre cómo se refleja en la relación triangular, 
particularmente a la luz de la agudización de la disputa geoestratégica entre Estados 
Unidos y la RPC. Este último punto concentra muchos de los análisis de los investigadores 
latinoamericanos, sea desde enfoques de la economía política internacional como desde el 
punto de vista de cómo las relaciones geoestratégicas entre las dos grandes potencias afectan 
la situación de la región.

En este último sentido, ya en 2012, Gonzalo Paz –un investigador argentino de la Universidad 
de Georgetown en Washington D.C.– planteaba, en un trabajo seminal publicado en The China 
Quarterly, un análisis de algunos casos históricos de rivalidad y de transición hegemónica que 
pudiesen ayudar a comprender la creciente proyección de Beijing en América Latina como un 
aspecto del desafío hegemónico a Estados Unidos y abría una serie de interrogantes sobre su 
devenir (Paz, 2012, p. 34).

No obstante, como ya hemos visto en el caso de los aportes de Dussel, en el marco de la 
asimetría de las relaciones económicas entre China y la región, la “incursión” iniciada por 
China, a caballo entre los dos siglos, tendía a adquirir un creciente carácter político,  atribuible 
tanto al crecimiento y desarrollo de estas relaciones y a su cada vez mayor vinculación con 
objetivos políticos en la estrategia externa de Beijing como a la ausencia de una estrategia 
estadounidense clara en la región, particularmente luego del fracaso del ALCA en 2005.
 
Desde una perspectiva estructuralista que se inspira en Raul Prebisch y el pensamiento 
cepalino, en este contexto, para algunos analistas, se genera una nueva relación centro-
periferia en la medida que China –en función de su desarrollo y crecimiento económico– se 
convierte en el centro de esta relación y la región se periferiza, al punto de que inclusive 
economías semi-periféricas por su mayor grado de industrialización como las de Brasil y 
Argentina, entran en esta categoría de periferia por el desempeño de China en la región. 
Desde esta perspectiva teórica, Beltrán-Meza argumenta que este proceso se basó en tres 
elementos:
 

 “1) the harmony (compatibility) of interests between Latin American exports based 
on primary products and the importation of capital goods  and manufactures; 2) 
complementarity, derived from assymetric economic and commercial interdependency, and 
3) the transformation of Latin America into a function of Chinese economic and political 
development”. 

Las dos primeras entendidas en función de la interdependencia complementaria y asimétrica; 
la tercera por la progresiva adopción de América Latina de la agenda de intereses políticos 
de China legitimada por un discurso que promovía la cooperación Sur-Sur, basada en la 
comunidad de intereses con los países en vías de desarrollo –tal como se asumía China– y 
desplegada a través de una diplomacia pública de win-win o de beneficio mutuo, donde ambas 
partes obtenían beneficios (Bernal-Meza, 2020, p. 8). Este último planteamiento considera la 
relación como una forma de cooperación Sur-Sur diferente de la relación tradicional de la 
región con el Norte desarrollado, mientras que otra línea de interpretación analiza la relación 
en términos estructurales en tanto refleja el tradicional patrón y las habituales asimetrías de 
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Norte-Sur impulsando “una tercera fase de dependencia de América Latina” con un eventual 
impacto negativo sobre los procesos de desarrollo y de integración regional, en línea con los 
planteamientos de Dussel (Bernal-Meza, 2020, pp. 11-13)23 .

En este sentido, en un trabajo más reciente, Bernal-Meza plantea que no hay razón para 
afirmar que políticamente China representa para América Latina una alternativa de autonomía 
política y económica a Estados Unidos, en tanto la región desempeña “un papel importante 
en la estrategia capitalista global china a través de la especialización productiva y el comercio 
intraindustrial” que la condiciona (Bernal-Meza, 2021a, p.  11).

Estos planteamientos responden a la acumulación de una sucesión de trabajos previos 
inspirados en una visión inicial del autor  (Bernal-Meza, 2012; 2014;  2016a y b;  2017b y 
inspirados en una visión inicial del autor  (Bernal-Meza, 2012; 2014;  2016a y b;  2017b y 
2021a y b) de la escuela de la “autonomía heterodoxa” de Juan Carlos Puig y de la concepción 
de sistema-mundo de Wallerstein (1979) y,  como ya mencionamos, de los enfoques 
estructuralistas de la CEPAL, que se vinculan con interpretaciones similares de los argentinos 
Cesarín (2010, 2016, 2018, 2019), Guelar (2013), Oviedo (2014) y Sevares (2015) 24.

Desde una posición estructuralista asociada con un enfoque marxista de la teoría de la 
dependencia, Slipak plantea, en este sentido, que el desarrollo y ascenso de China responde, 
entre otras razones, a “brutales formas de extracción de plusvalor a la clase trabajadora en 
China (que) mantienen  reducidos los precios de las canastas de consumo de la totalidad del
globo”, por lo cual los importadores de productos industriales de China –como es el caso de 
América Latina–  “sacan provecho de esta situación”  pero a la vez no pueden competir con 
los productos manufacturados chinos y, consecuentemente, no pueden impulsar su propia 
industrialización, conformándose un vínculo subordinado del que China obtiene provecho 
(Slipak, 2014, p. 119). Según su análisis, China se convierte en una potencia y se incorpora al 
centro del desarrollo capitalista pero “un análisis binario centro-periferia resulta insuficiente 
para la caracterización del rol global de China” en tanto se ubica en una categoría intermedia  
–subimperialista–  en la cual “la creciente vinculación de China con América Latina y la 
expansión de su influencia en la región recrea vínculos de tipo centro-periferia, asimétricos 
en lo económico y en la capacidad de ejercicio de poder político” (Slipak, 2014, pp. 120-
121). En un artículo posterior en la misma línea de análisis, publicado con Maristella Svampa, 
concluye planteando que 

En suma, aún en un contexto que podemos identificar como de transición hegemónica a 
nivel global, América Latina parece estar encaminándose hacia una nueva dependencia. 
Todo pareciera indicar que asistimos a la consolidación de nuevas y vertiginosas 
relaciones asimétricas entre América Latina y China, las que marcarían un pasaje del 
Consenso de los Commodities (exportación de productos primarios a gran escala), a lo que 
proponemos denominar como Consenso de Beijing (China como polo hegemónico), cuyos 
alcance todavía no puede evaluarse a cabalidad, aun si ya comienzan a asomar las nuevas 
formas económicas, sociales y políticas de la configuración neodependentista.  (Svampa 
& Slipak, 2015, p. 54)

Con una concepción asociada al neorrealismo y con las formulaciones en torno al equilibrio 
de poder y la teoría de transición de poder en la construcción de un orden mundial, por su 
parte, Pastrana y Vera  (2017) en el capítulo introductorio a un importante volumen colectivo 
abordan la situación de América Latina y el Caribe en el marco de la relación triangular 
con China y Estados Unidos señalando que la confrontación entre las dos potencias es 
“esencialmente 

23 En conversación con Raúl Bernal-Meza este enfatizaba justamente el efecto negativo de la relación sobre el desarrollo regional
24Es particularmente interesante un artículo suyo sobre la utilización por parte de investigadores chinos del pensamiento de Prebish y Escudé 
(Bernal-Meza, 2017a).
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política  y económica y no militar, porque la asimetría bélica en favor de Estados Unidos 
aún es un factor de disuasión”, particularmente en tanto, entre otras consideraciones, “el 
pragmatismo chino (…) no busca la emulación occidental plena ni la trasplantación a otros de 
su propio camino o  vía de desarrollo” (Pastrana y Vera, 2017, p. 62). Estos autores recalcan 
que la presencia china en la región puede ser resultado de la búsqueda de un contrapeso 
estratégico a la presencia de Estados Unidos en Asia del Este y que la proyección de China en 
la región no solo es económica, sino que deviene progresivamente cada vez más política. No 
obstante, concluyen señalando que

“No es clara la conexión entre el cambio aparente de Estados Unidos y China a nivel 
global, la intensificación [para 2016] de los dilemas de seguridad de nivel regional de Asia 
Oriental y el juego competitivo de ambos en el nivel regional latinoamericano.
Más allá de la ventana de oportunidad que se ha abierto para la penetración económica 
de China, el tablero geopolítico no está definido y hasta ahora no se puede hablar de 
implantación ideológica o de posicionamientos militares simultáneos”. (Pastrana y Vera, 
2017, p. 65)

Pese a que las referencias al impacto de la proyección china en la regionalización quedan 
opacadas por estas consideraciones, es evidente que ambos autores dan seguimiento a 
otras dos obras colectivas de su autoría referidas a la Alianza del Pacífico y a sus respectivos 
capítulos nacionales (Pastrana y Vera, 2014; Pastrana y Castro, 2016).

Un artículo de 2016 de Urdiñez, Mouron, Schenoni apunta, en base a evidencia empírica y a 
partir de un enfoque realista, a otras conclusiones, sugiriendo que China ha fortalecido sus 
vínculos con aquellos países de América Latina donde la influencia de Estados Unidos es más 
débil, ocupando el vacío dejado por una presencia declinante de Washington, fundamentadas 
en dos explicaciones: 

“First, it could be that China is challenging the United States and affecting the foreign policy 
of Latin America by employing economic statecraft to empower pro-Chinese domestic 
constituencies (…) Second, it could be that China is simply accommodating its behaviour to 
the changing strategic environment in Latin America, avoiding engaging those countries in 
which the United States has a vested interest.” (Urdiñez, Mouron, Schenoni y de Oliveira, 
2016, p. 24)

Urdiñez profundiza este análisis en un artículo publicado, en 2017, por REDCAEM desde una 
perspectiva en que plantea que en el fondo

 “la discusión teórica es sobre el ascenso y la caída de grandes potencias y sobre el 
equilibrio de poder en términos realistas (pero) de hecho el cuerpo teórico se enmarca 
dentro la economía política internacional, la que se nutre por nociones de realismo sólo a 
través de suposiciones sobre la estructura del sistema internacional. (Urdiñez, 2017, p. 5). 

En consecuencia, con este planteamiento recurre a la teoría de la transición hegemónica (TTH) 
(Krasner, 1976; Gilpin, 2016) para abordar el proceso de “retracción hegemónica sostenida” 
de Estados Unidos y para explicar la penetración china en América Latina en aquellos 
lugares “donde se observan niveles más bajos de influencia hegemónica estadounidense”, 
concluyendo en base a la evidencia que “China fortaleció sus lazos con aquellos países donde 
la influencia de Estados Unidos fue más débil” –en concordancia con el trabajo anteriormente 
mencionado– y argumentando que eventualmente  “los gobiernos (latinoamericanos) que 
persiguen la diversificación son los verdaderos agentes detrás del nuevo modelo de interacción 
con Beijing” en la medida que China contesta el poder Estados Unidos y, a la vez, desarrolla 
una política de acomodación (Urdiñez, 2017, p. 23).

En una línea similar, pero con algunos matices diferenciales, Schenoni plantea, sin embargo, 
que la transición hegemónica en curso a nivel global genera una “una paradoja inestabilidad-
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estabilidad”, en tanto el foco de un eventual conflicto militar entre las dos grandes potencias 
se desarrollará en el centro y no en la periferia, pero la autonomía de un orden regional 
dependerá en definitiva del resultado de la disputa hegemónica (Schenoni, 2019, p. 4).

Schenoni se ha ubicado originariamente en un enfoque asociado con el “realismo periférico” 
desarrollado por Carlos Escudé, con quien colaboró antes de su muerte y con quien publicó
sobre el tema (Schenoni y Escudé, 2016; Escudé, 2014). Escudé planteó en su momento que el 
ascenso al status de superpotencia económica de una nación cuya economía se complementa 
con la de algunos países sudamericanos (y aquí el sesgo esta dado claramente hacia esta 
subregión), “es una buena noticia para la región”, en tanto el poder chino no amenazará a 
países que no sean sus vecinos (Escudé, 2014, p. 66), mientras que Estados Unidos puede ser 
una amenaza mayor para la región entre otras razones porque es un “hacedor y violador de 
normas interestatales” (p. 67). Según Escudé, Estados Unidos ya fue desplazado como socio 
comercial principal en el Cono Sur y, en este marco, China es el mejor socio posible para 
Sudamérica (Escudé, 2014, p. 76), definida como una “gran potencia, por ahora benigna” (p. 
70). 

Sin embargo, en función de esta perspectiva algunos analistas brasileños, establecen 
importantes diferencias. Para Cordeiro Pires y do Nascimiento (2020), en su análisis de la 
reintroducción de la doctrina Monroe por parte de la administración Trump, con su rechazo a 
la interferencia de actores externos en el hemisferio occidental –en clara referencia a China, 
esta nueva visión estratégica tiene un “gran impacto” en las relaciones sino-latinoamericanas 
y debe ser observada con escepticismo. Pese al eventual debilitamiento de Estados Unidos, 
éstos siguen siendo una potencia de peso en la región –de hecho, todavía de mayor peso 
que China– y la disputa entre ambas potencias no implica el antagonismo de dos modelos 
económicos. Sin embargo, la interdependencia y la vinculación entre ambos modelos en 
términos productivos, comerciales y financieros hace difícil el alineamiento total con Estados 
Unidos, en tanto las interrelaciones de la región con China han crecido significativamente, 
posibilitando, como en el caso de Brasil, asumir una posición neutral en la disputa entre 
Washington y Beijing (Cordeiro Pires y do Nascimiento, 2020, p. 130) o, como lo platea un 
volumen colectivo reciente que ha incentivado el debate sobre este tema en América Latina, 
una posición de no alineamiento activo (Fortin; Heine & Ominami, 2021).

Un enfoque con un énfasis distinto es presentado por Cepik, Chagas-Bastos y Ioris (2020)  a 
partir del concepto de inserción internacional, en su análisis de las relaciones de México y 
Brasil con China, tratando de ubicar estas relaciones en una perspectiva distinta a los enfoques 
mainstream en el Norte, para concluir que, pese a las políticas diferentes desarrolladas por 
ambos países frente a China, los dos fallaron porque consideraron que presentaba una 
oportunidad o una amenaza económica más que un socio estratégico efectivo (Cepik, Chagas-
Bastos y Ioris, 2020, p. 12).

Por otra parte, Javier Vadell sostiene una posición mucho más radical –a partir de un 
enfoque crítico de la economía política internacional–,  en tanto cuestiona el neoliberalismo 
económico devenido en un programa político, una ideología doctrinaria y un proyecto de 
clase (Vadell, 2019, p. 109). En este contexto, la expansión económica china en el Sur Global 
ha desarrollado una relación compleja y contradictoria con la crisis del modelo neoliberal de 
desarrollo pero la creciente interdependencia y el despliegue de una cooperación Sur-Sur de 
la RPC con América Latina y el Caribe no implica necesariamente la imposición de un modelo 
chino de desarrollo sino una complementariedad comercial y financiera que se despliega “en 
una nueva etapa de acumulación capitalista que ubica a la RPC como el punto focal de una red 
global de poder económico”, la cual ocasiona que los vínculos entre China y América Latina 
sean más complejos. Vadell concluye señalando que este cuadro probablemente implique 
repensar el rol del estado, estimulando los proyectos latinoamericanos de integración regional 
y reforzando el papel del Foro China-CELAC como un interlocutor crucial de la RPC (Vadell, 
2019b, pp. 118-119).
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7. Conclusiones 

El desarrollo, evolución y auge de las relaciones de la RPC con América Latina como región 
no solo ha adquirido un gran impulso en la última década, sino que también ha dado lugar 
a una abundante literatura sobre el tema en el marco de una gran diversidad de enfoques 
y conceptualizaciones. Gran parte de esta literatura ha sido producida y publicada en el 
ámbito estadounidense y angloparlante donde, con frecuencia, ha girado en torno a dos 
enfoques predominantes, la economía política internacional y el neorrealismo geoestratégico 
reflejando no sólo una agenda y las prioridades establecidas por la comunidad epistémica 
estadounidenses sino también, hasta cierto punto, las demandas y expectativas del  
establishment establishment político25 , en tanto la presencia china en América Latina se 
pueda identificar con una amenaza a los intereses estadounidenses en la región y, desde 
algunas perspectivas, a la autonomía de los países latinoamericanos. Consecuentemente 
esta literatura no sólo ha abordado cuantitativamente y en detalle los temas económicos 
vinculados a la crecientemente significativa presencia china sino también las consecuencias 
estratégicas de la evolución de la relación triangular entre China, Estados Unidos y la región, 
en la medida que esta última ha sido tomada en consideración como un espacio referencial 
relativamente unificado en la percepción de ambas potencias26 . Esto no ha excluido, sin 
embargo, el desarrollo de estudios y análisis de las relaciones bilaterales entre la RPC y, en 
particular, los países de mayor desarrollo de la región.

En América Latina, por otra parte, ha habido asimismo un desarrollo significativo de estudios, 
análisis y publicaciones sobre el tema, con picos similares de producción: un incremento entre 
2015 y 201727  y un nuevo incremento a partir de 2020, probablemente a raíz del impacto de 
la pandemia y de la diplomacia sanitaria china28 .

Sin embargo, la literatura generada en América Latina presenta características diferenciales 
y sigue patrones diferentes a los del Norte, entre otras razones porque se circunscribe más 
al mundo académico que al de los decisores políticos, con la probable excepción de los 
organismos intergubernamentales. Por un lado, hay una evidente abundancia y un incremento 
de publicaciones en los países de mayor tamaño, con el desarrollo de una masa crítica de 
centros universitarios, institutos de investigaciones, think tanks y redes, y con enfoques 
teóricos propios arraigados en años previos, en comparación con los países más pequeños. 
La mayor concentración de las publicaciones en América Latina se da en países como 
México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile que además cuentan con un desarrollo editorial 
importante, asociado, en algunos casos, al desarrollo de sus instituciones universitarias.

Por otro lado, una parte de esta producción está vinculada, directa o indirectamente, a los 
organismos intergubernamentales de la región y a redes académicas. La incidencia de la CEPAL 
no sólo en términos de publicaciones y de temas prioritarios sino también por la influencia 
persistente de sus enfoques teóricos y metodológicos y de su seguimiento sostenido de las 
relaciones económicas con China (Fernandes & Wegner, 2019, p. 219) con especial énfasis 
en los alcances de las asociaciones estratégicas, es una clara ilustración de lo primero, y el 
desarrollo de redes regionales basadas en México y Chile, o nacionales basadas en Brasil y 
Venezuela, ilustran lo segundo. 

25 De ahí el planteamiento de una visión “Washington-céntrica” que critican algunos investigadores latinoamericanos.
26  La noción de América Latina y el Caribe como “patio trasero” de Estados Unidos sigue prevaleciendo, con frecuencia, en la percepción china, 
aunque la política de Washington hacia la región no tenga, más allá de los rebrotes de la “doctrina Monroe”, un direccionalidad unificada y tienda a 
se parar el ámbito geográfico más cercano (México, Centroamérica y el Caribe) del resto de la región en términos de las prioridades de su agenda.
27  Gremaud & Gomes (2021:125) coinciden en señalar al 2017 como el año con la mayor cantidad de trabajos publicados en español y en portugués, 
en su estudio sobre veintiún  artículos académicos seleccionados de la base de datos SciELO.
28Aunque este incremento también pueda atribuirse al mayor número de autores latinoamericanos formados en EE.UU. y chinos que tienden a 
publicar crecientemente en inglés sobre este tema.
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La proliferación de centros y redes de estudios chinos en ALC hace difícil, sin embargo, 
considerar un corpus homogéneo de producción en el marco de la fragmentación regional, 
pero muestra, por otra parte, una mayor complejidad y diversidad en términos de los temas 
abordados y de los enfoques teóricos utilizados. Y a la vez, ha dado lugar –dada la diversidad 
de enfoques– a mayores análisis y debates sobre el impacto de las relaciones de la RPC con la 
región. En principio, estos debates pueden resumirse en dos.

El primero de ellos gira en torno al rol positivo o negativo de las relaciones y de la presencia 
china para la región. Contrastan las visiones “benignas” u optimistas en torno al papel de China 
en el incremento del comercio, las inversiones, los préstamos y créditos, y la cooperación, 
como dimensiones que benefician a la región con las visiones críticas predominantes sobre

la re-primarización de las economías regionales por la concentración en las exportaciones de 
materias primas, la desindustrialización y el acendrado extractivismo, y el impacto negativo 
de las relaciones bilaterales sobre la articulación de un proceso de integración regional. Estas 
visiones están generalmente encaradas desde una visión estructuralista con énfasis en las 
nuevas relaciones centro-periferia29  que se generan y en una reevaluación del papel de China 
en la economía global en función de sus propios intereses de desarrollo doméstico en el 
marco del impulso a una globalización “con características chinas”. Paradójicamente, como 
vimos, las visiones críticas también alcanzan a los análisis de la cooperación Sur-Sur y del 
apoyo chino al desarrollo regional, basados en los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica 
como la doctrina de Beijing en su relación con los países en vías de desarrollo (Chen, 2021, p. 
7). Con frecuencia, surge el término de “neo-dependencia”, “dependencia con características 
chinas” o “sino-dependencia” (Heine, 2021b, p. 214) en el análisis crítico de estas relaciones. 
En este marco, surgen como temas adicionales los temas vinculados al desarrollo de la 
infraestructura regional con asistencia china, la relevancia de los temas energéticos, y con 
un enfoque particularmente cuestionador, los temas laborales y medio ambientales que 
para muchos investigadores y analistas latinoamericanos tienen un abordaje negativo por 
parte de Beijing y de las empresas chinas. Es importante señalar que, en función de estos 
enfoques temáticos, en la región han surgido numerosos observatorios y monitores de datos 
económicos, como en el caso de REDALC-China y de CEPAL, en paralelo con mecanismos 
similares en Estados Unidos como el de la Universidad de Boston.

El segundo, en cambio, remite a cómo afectan los vínculos con China las relaciones tradicionales 
con Estados Unidos y se centran sobre el grado de autonomía que puedan mantener los 
países latinoamericanos en el marco de un proceso de transición hegemónica que enfrenta 
estratégicamente a ambas potencias a nivel global. Este debate no se disocia de un debate 
teórico y conceptual más amplio en la región sobre autonomía, diversidad y soberanía desde 
enfoques que promueven la equidistancia o el no alineamiento activo frente a la disputa 
estratégica entre las dos potencias en el ámbito latinoamericano, con excepción de aquellos 
que adhieren a un enfoque de “realismo periférico” y postulan una estrategia que apunte a 
beneficiarse de las oportunidades –“benignas” – que ofrecen estas relaciones. Sin embargo, 
es de resaltar que algunos aportes latinoamericanos suelen encarar los estudios sobre las 
relaciones China-ALC en el marco de un debate más amplio sobre la transición hegemónica, 
la emergencia de un nuevo orden mundial y la gran estrategia que pueda desarrollar China en 
el ámbito global, eventualmente combinando el enfoque de la IPE con un análisis geopolítico.

La diferenciación entre los dos debates –que podríamos caracterizar como el bilateral y el 
triangular, respectivamente–  está marcada por el grado en que las relaciones económicas 
iniciales entre China y la región se han transformado en relaciones políticas y, eventualmente, 
estratégicas en el marco de una gran estrategia china de proyección global. Probablemente el 
punto de partida para esta transformación de los objetivos estratégicos chinos está vinculado 
inicialmente con la cuestión de la competencia en la región con Taiwán, pero progresivamente 
ha derivado –en especial con la BRI– en un tema que incide sobre consideraciones en torno al 
rol crecientemente asertivo de la política exterior china en el marco global.
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Pero también abre interrogantes no sólo sobre un tema crecientemente tratado en la literatura 
de los dos últimos años –el impacto de la pandemia y la “diplomacia sanitaria”–  sino también 
sobre un tema poco analizado,  el cambio de percepciones chinas tanto en relación al orden 
global emergente y al rol de China en este como con respecto a América Latina y el Caribe y 
de que manera la relación con la región pueda afectar las percepciones chinas (Chen, 2021).
Tema que introduce un enfoque constructivista en los estudios sobre sus relaciones tanto en 
función del cambio de la autopercepción identitaria china –de humillados por las potencias 
coloniales a revolucionarios y revisionistas en el ámbito global a un papel protagónico como
potencia en el sistema internacional– como de las narrativas en torno a la cooperación, a la
solidaridad Sur-Sur y al mutuo beneficio, y de las diferentes estrategias de soft-power que 
incluye la cooperación Sur-Sur y la no-intervención como principios privilegiados; los aspectos 
culturales y comunicacionales de la estrategia china en la región; la  complementariedad en
en diversos aspectos económicos (Gremaud & Gomez, 2021, p. 125).

En el ámbito de los estudios sobre las relaciones entre China y América Latina, sin embargo, 
los vínculos e interacciones con la comunidad epistémica estadounidense y occidental 
muestran que estos no han sido superados hasta el momento, por un desarrollo equivalente 
con el ámbito académico chino, pese a la proliferación de becas de estudio, intercambios y 
conferencias como la del reciente Diálogo de las Civilizaciones entre China y América Latina 
y el Caribe que propone la construcción de una plataforma de intercambio de conocimientos 
y cooperación y el desarrollo de redes de investigación mutuas “bajo el espíritu de consultas 
amplias, contribución conjunta y beneficios compartidos, así como compartir el conocimiento, 
romper con las barreras de acceso a la información y mejorar el entendimiento y la confianza 
mutuas, a fin de promover el desarrollo común” (Yi & Xinhu, 2021). De hecho, en el marco del 
debate sobre una transición hegemónica que lleva a la agudización de la disputa geoestratégica 
entre China y Estados Unidos, entre los analistas latinoamericanos siguen predominando 
las referenciaciones teóricas y metodológicas a la comunidad epistémica estadounidense y 
occidental, más allá de que sirva para una valoración positiva o negativa sobre los alcances de 
las relaciones entre la RPC y ALC.

Como corolario, sin embargo, creemos que estas afirmaciones,  junto a otros componentes 
de la estrategia de soft power de China, van configurando una narrativa que muestra una más 
sofisticada percepción y una más avanzada comprensión de la región por parte de Beijing 
que probablemente confirma la aseveración de Chen (2021, p. 23) de que las relaciones entre 
China y América Latina y el Caribe no solo han contribuido a modificar las percepciones 
de esta última región frente a la primera, sino también las percepciones de esta frente a 
América Latina y, posiblemente, frente al sistema internacional, afectando sus políticas hacia 
la región.

Repasando los principales temas de los estudios sobre las relaciones de China con ALC, 
podemos sintetizar que, mientras en la comunidad epistémica estadounidense con su 
eventual sesgo policy-oriented prevalece el interés por las relaciones económicas y el impacto 
geoestratégico de la creciente presencia china sobre el las relaciones triangulares entre los 
EE. UU., China y ALC, en los estudios chinos analizados parece predominar una tendencia a 
privilegiar un mayor conocimiento de la región y la búsqueda de una percepción más afinada 
de su dinámica y de sus características económicas, políticas y culturales. Como contrapartida, 
los estudios latinoamericanos –más allá de generar un debate sobre los aspectos benéficos 
o negativos de la relación con China (predominando los últimos)– hacen especial énfasis en 
las dinámicas positivas o negativas que genera la relación asimétrica existente en términos 
de centro-periferia, sus efectos sobre las economías y el desarrollo de la región en función 
del comercio, las inversiones y los créditos, su impacto desestabilizador sobre la autonomía 
de los países latinoamericanos en el marco de la relación triangular y el potencial desarrollo 
de una “neo-dependencia” de la región más que de una interdependencia complementaria. 
Obviamente, estos análisis y debates se encuentran condicionados en la actualidad por la 
necesidad de una comprensión más desarrollada de la estrategia global de China y de la 
ubicación de ALC en esta estrategia, particularmente en términos de que pueda devenir en 
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una pieza clave tanto para el desarrollo y crecimiento económico doméstico de China como 
de su inserción y proyección no solo en la economía global sino también en sus mecanismos 
de gobernanza, y de los alcances no sólo económicos sino también geoestratégicos de la 
actual política exterior de la RPC en un entorno internacional en transición.
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