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Resumen. El artículo estudia los enfoques de la República Popular China 

(RPCh) hacia el desarrollo de las relaciones con América Latina. La 

importancia para China de esta orientación política va creciendo a partir de 

los años 1990 a medida de la transformación de China en una fuerza 

económica global. La RPCh realiza en América Latina una estrategia 

integral bien coordinada para desarrollar las relaciones en la economía, 

política y esfera militar. La estrategia china está enfilada a edificar con los 

países latinoamericanos una extensa red de acuerdos bilaterales. Al mismo 

tiempo, especial importancia se atribuye a la firma de nuevos acuerdos sobre 

las zonas de libre comercio. En adelante adquirirán cada vez mayor 

importancia los aspectos políticos de la cooperación.  
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Abstract. The article examines the approaches of China to the development 

of relations with the countries of Latin America. The importance of them for 

China has been continuously growing since the late 1990s, as China has 

become a global economic power. China is implementing a comprehensive 

and well-coordinated strategy for developing ties with Latin American 

countries in the economic, political, and military spheres. The Chinese 

strategy is aimed at building an extensive network of bilateral agreements, 

with particular emphasis on new free trade zones agreements. In the future, 

the political aspects of cooperation will become increasingly important. 

Key words: China, Latin America, Belt and Road Initiative, trade, investment, 

military-technical cooperation 

*
 The research was funded by the Russian Science Foundation. Project  

№ 22-78-10014, https://rscf.ru/project/22-78-10014. 

 

КИТАЙСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ  

В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ: ЦЕЛИ И МОТИВЫ 
 

Василий Борисович Кашин 
Канд. полит. наук (vkashin@hse.ru) 

Директор Центра комплексных европейских  

и международных исследований 

Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

РФ, 119017,  Москва, М. Ордынка, 17  

SPIN-код: 3480-3664; ORCID: 0000-0001-9283-4528; ResearcherID:  

A-9102-2017; Scopus Author ID: 57201321542 

Статья получена 28 декабря 2022 г. 

Статья принята 16 апреля 2023 г. 



Presencia china en América Latina: 

objetivos y motivos 

                            Iberoamérica, 2023, núm. 2, pp. 167-194                        169 

DOI: 10.37656/s20768400-2023-2-08 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы КНР к развитию 

отношений со странами Латинской Америки. Значение данного 

направления политики для Китая непрерывно растет с конца 1990-х 

годов, по мере превращения КНР в глобальную экономическую силу. 

КНР реализует в Латинской Америке комплексную и хорошо 

скоординированную стратегию развития связей в экономике, политике 

и военной сфере. Китайская стратегия направлена на выстраивание 

разветвленной сети двусторонних соглашений с латиноамериканскими 

странами, при этом особая важность придается заключению новых 

соглашений о зонах свободной торговли. В дальнейшем все большее 

значение будут приобретать политические аспекты сотрудничества. 

Ключевые слова: Китай, Латинская Америка, Инициатива «Один пояс 

– один путь», торговля, инвестиции, военно-техническое 

сотрудничество 
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La política china en América Latina comenzó a tomar la 

forma actual a finales de los años 1990 en medio de la 

transformación de China en una de las principales economías 

mundiales y estaba dirigida, en primer lugar, a maximizar los 

beneficios económicos de la cooperación con la región. La tarea 

secundaria ha sido y sigue siendo la de fortalecer paulatinamente 

la interacción política para una perspectiva duradera.  

La construcción de la política china en América Latina  

comenzó desde cero. Sólo en un grado insignificante se apoyó 

en la herencia de los períodos anteriores (la época precedente a 

las reformas económicas de 1978 y el período de 1980-1990), 

cuando las  relaciones de Pekín con la región eran mínimas y 

estaban dedicadas, en general, a solucionar las tareas ideológicas 

y políticas. Actualmente Pekín se ha convertido, por primera vez 

en la historia, en un actor económico y en menor grado político 

importante. China es el segundo socio comercial más importante 

de América Latina, una de las fuentes fundamentales de las 
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inversiones extranjeras directas e importante proveedor de  

tecnologías modernas.  

Los autores chinos destacan gran potencial e importancia de 

América Latina para China y prestan atención especial en la 

necesidad de crear de manera planificada un sistema de 

relaciones multifacéticas que abarquen la economía, la política y 

la esfera militar.  

Este artículo está dedicado a los enfoques chinos hacia el 

desarrollo de las relaciones con los países de América Latina en 

el contexto de la estrategia global de la política exterior de la 

RPCh. El estudio se basa principalmente en los documentos 

oficiales, publicaciones de instituciones estatales y artículos de 

expertos chinos de principales centros de investigación, entre 

ellos, de la Academia China de Ciencias Sociales, así como en 

los datos estadísticos de diferentes entidades.  

El artículo examina principales aspectos de la política china 

en la región que se consideran prioritarios: cooperación política, 

colaboración en la esfera de comercio y de inversiones, de la 

seguridad y la incorporación de los países de América Latina al 

proyecto global chino, o sea, la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

(IFR). 

Política de la RPCh en América Latina y el Caribe (ALC) 

en el período precedente a las reformas 

La actividad política exterior china en América Latina desde 

la formación de la RPCh y hasta su transición a las reformas fue 

predeterminada ante todo por las pretensiones de Pekín de 

desempeñar el papel de líder del movimiento comunista mundial 

y defensor de los intereses de los países en desarrollo.  

Las posibilidades para promover las relaciones con la región 

hasta los finales de 1960 objetivamente estaban limitadas, por 

un lado, por la hostilidad con EE.UU. y por el otro, por las 

dificultades debido a la rivalidad con la URSS en la lucha por la 

influencia en la izquierda de la región. Durante mucho tiempo el 
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único país del área, con el cual la RPCh tenía relaciones 

diplomáticas, fue Cuba (establecidas en 1960) [1, p. 71]. 

Al no lograr éxitos en el desarrollo de las relaciones con los 

Estados latinoamericanos, la RPCh, no obstante, ocasionó 

influencia importante en la política local a través de la 

exportación de la ideología y el apoyo limitado a los partidos y 

movimientos maoístas. 

Los maoístas no lograron llegar al poder en ningún país de 

América Latina. Sin embargo, en algunos casos las estructuras 

maoístas lograron convertirse temporalmente en factores 

importantes de la política y desplegar una duradera lucha 

armada contra las autoridades locales. Las actividades de los 

partidos maoístas se registraron en México, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia, en muchos 

casos se trataba de una activa lucha armada. 

Entre los ejemplos de la influencia china cabe mencionar, en 

particular,el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano 

de Florencio Medrano que actuó en México en los años 1970 y 

Sendero Luminoso fundado en 1969 en Perú por Abimael 

Guzmán (algunos grupos senderistas continúan sus combatiendo 

hasta ahora). Tanto F. Medrano como A. Guzmán no sólo fueron 

partidarios de la ideología maoísta, sino recibieron formación en 

China en los años 1960 [2]. El Partido Comunista del Brasil (de 

orientación maoista) entre 1967 y 1974 libró la lucha guerrillera  

en la cuenca del río Araguaia [3]. 

Al mismo tiempo, al empezar en 1978 reformas económicas, 

la RPCh gradualmente dejó de apoyar movimientos maoístas 

extranjeros, la importancia de este aspecto de su política exterior 

iba disminuyendo a finales de los años 1980 prácticamente se 

redujo al cero. 

Primera etapa de “reformas y apertura” (1978-1999) 

Como resultado, desde los finales de los años 1970 y los 

finales de los 1990 la importancia del vector latinoamericano en 
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la política exterior china disminuyó bruscamente. China dejó de  

luchar activamente por el papel de líder del movimiento 

comunista y de liberación nacional en el mundo en desarrollo y 

redujo su apoyo a los partidos y movimientos ideológicamente 

afines en el extranjero, incluida América Latina. 

En este período la diplomacia china resolvía en América 

Latina sólo algunas tareas prácticas, entre ellas, fue fundamental   

aumentar el número de los socios diplomáticos de la RPCh y 

lograr el aislamiento político de Taiwán.  

La campaña de reorientar los contactos diplomáticos de los 

gobiernos latinoamericanos de Taipéi a Pekín empezó 

inmediatamente después de normalizar  las relaciones con 

EE.UU. y ocupar el asiento en la ONU en 1971. Entre 1980 y 

1990 esta tarea fue  central de toda la política china en la región. 

Ya a principios de los años 1970 fueron establecidas  

relaciones diplomáticas con Argentina, Brasil, Chile, México, 

Venezuela y algunos otros Estados latinoamericanos. 

El mejoramiento de las relaciones entre China y EE.UU. y el 

apoyo estadounidense en este período, según evaluaciones 

chinas, interpretaron el papel clave en la oleada de 

reconocimientos diplomáticos de la RPCH por los países de la 

región en los años 1970. Desactivada y terminada la guerra fría, 

Washington concluyó su apoyo a la política latinoamericana de 

la RPCh [1, pp. 71-72]. 

El deseo de aislar a Taiwán estimulaba a la RPCh a 

establecer relaciones diplomáticas y mantener contactos incluso 

con los Estados más pequeños de América Latina y el Caribe. A 

veces Pekín y Taipéi libraban duras batallas por su lealtad. Es 

muy demostrativo el ejemplo del país insular Santa Lucía que en 

1984 estableció las relaciones diplomáticas con Taiwán, en 1997 

las rompió y reconoció a la República Popular China, pero en 

2007 volvió a reconocer a Taiwán [4]. La lucha por el 

reconocimiento diplomático permitió a China, incluso sin 

cooperación económico-comercial significativa, establecer 
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canales eficientes de comunicación diplomática aún con los 

países más pequeños, lo que posteriormente contribuyó a la 

política exitosa de la RPCh en América Latina.  

Cabe mencionar que ALC hasta hoy sigue siendo una región 

con la más activa presencia diplomática de Taiwán: se 

encuentran allí 7 de los 13 países que continúan manteniendo 

relaciones diplomáticas con la isla (Belice, Guatemala, Haití, 

Paraguay, San Cristóbal y Nieves,  Santa Lucía y San Vicente y 

las Granadinas). 

La diplomacia china sigue presionándolos  para que rompan 

con Taipéi. El mantenimiento por una serie de naciones 

latinoamericanas de las relaciones con Taiwán se debe tanto a la 

diplomacia económica taiwanesa, como también a la postura de 

EE.UU. que condena la presión china en los contactos 

diplomáticos  de la isla.  

Pese a la falta de los vínculos económicos de importancia, en 

los años 1980 China colaboró con los Estados latinoamericanos 

en algunos proyectos científico-técnicos de interés común. Un 

ejemplo de esta colaboración fue el proyecto espacial con Brasil, 

el primero en la historia de la exploración internacional del 

espacio ultraterrestre  exclusivamente por los países en 

desarrollo.  

En 1988, China y Brasil firmaron el tratado de la 

cooperación en la exploración del espacio cósmico. El resultado 

de esta asociación fueron satélites de recursos terrestres China-

Brasil (CBERS, en inglés), una serie de seis aparatos de 

teleobservación de la tierra de diseño común chino-brasileño [5]. 

El primer satélite CBERS-1 fue lanzado por un cohete–

portador chino desde el cosmódromo Taiyuan en octubre de 

1999 [6]. El último conocido satélite de esta serie (CBERS-4) 

fue puesto en órbita en diciembre de 2019 [7]. 

CBERS es el primer programa de cooperación espacial entre 

los países en desarrollo [8]. Gracias al acceso a las tecnologías 

ópticas y electrónicas brasileñas y – a través de Brasil – a las 
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tecnologías occidentales, China avanzó considerablemente en el 

desarrollo de las tecnologías satelitales de los aparatos tanto para 

los propósitos militares, como para civiles [9]. Por lo visto, 

Brasil estaba interesado en conocer la experiencia china en el 

diseño de los ingenios espaciales, así como utilizar sus cohetes 

portadores y la infraestructura espacial para  lanzar los satélites  

porque no disponer ni de unos, ni de otra. 

Otro ejemplo de la cooperación con los países de la región, 

importante para China, fue su acuerdo con Argentina en materia 

antártica. En 1984 China fundó su primera base científica 

permanente en la Antártida, llamada “Gran Muralla”. Argentina 

ayudó a elegir el lugar para su instalación y ofreció a la parte 

china el respaldo científico y técnico para organizar su trabajo. 

El 16 de mayo de 1988 las partes firmaron el tratado 

intergubernamental sobre la colaboración en el estudio de la 

Antártida. El documento tenía previsto el envío a las bases de 

ambos países del personal científico argentino y chino, el 

intercambio de información científica, la participación de los 

estudiosos chinos en las expediciones a bordo de los barcos de 

investigación argentinos, etc. La colaboración entre China y 

Argentina en materia de las investigaciones antárticas continua 

hasta hoy día. Más tarde China firmó acuerdos análogos con 

Perú y Chile [10]. 

De modo que los años 1970-1990 fueron un período cuando 

China, sin estar presente en la región en calidad de un actor  

notable, de hecho hizo aporte para el futuro incremento de su 

actividad, ante todo, de los lazos políticos y la cooperación 

científico-técnica.  

Política china en América Latina después de 1999 

La etapa contemporánea de la política china en la región 

comenzó en 1999, cuando el país pasó a la estrategia de la 

expansión global de las empresas nacionales (tanto estatales, 

como privadas). La estrategia llamada “Salida al Exterior” (走出
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去战略), tenía previsto intensificar la actividad inversionista de 

los negocios chinos en el extranjero con el fin de adquirir 

activos de materias primas y tecnologías, ampliar la presencia en 

los nuevos mercados, alcanzar que las marcas chinas ganaran 

mayor fama [11].  

Precisamente esta estrategia aprobada por el Comité Central  

del Partido Comunista de China y orientada para resolver las 

tareas del desarrollo interior del país con activar la cooperación 

económica internacional, es considerada por los autores chinos 

como el punto de partida para el crecimiento de la actividad en 

la región [12]. 

La estrategia se enfocaba en la diversificación de la 

cooperación económica de la RPCh con otros países del “Sur 

Global”. En adelante un factor adicional de la activación de las 

relaciones de China con Brasil, la mayor economía de América 

Latina,  fue la formación de los BRICS en 2009. 

Para la política china en América Latina fue crucial el año 

2001 cuando el presidente de la RPCH Jiang Zemin, el primero 

entre los dirigentes chinos, realizó una gira latinoamericana, 

visitando Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Cuba y Venezuela. 

En 2002 Jiang Zemin viajó a México. El viaje tenía como fin 

crear una base para acelerar la cooperación económica. Durante 

su visita el dirigente chino declaró en varias ocasiones que su 

objetivo era lograr “el desarrollo común”, no obstante, el lugar 

central en sus intervenciones lo ocupaban aspectos  

comerciales [13]. 

La alta actividad diplomática de los dirigentes chinos en la 

región seguía manteniéndose. Hu Jintao visitó en 2004 

Argentina, Brasil, Chile y Cuba, en 2005 México, en 2008 Costa 

Rica, Cuba y Perú y en 2010 Brasil.  

En 2008 China por primera vez publicó el Libro Blanco 

sobre su política en ALC, lo que testimoniaba de la elevación 

del estatus de este vector de la diplomacia china [14]. El 

documento declaraba el deseo de Pekín de promover contactos 
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directos con los países de América Latina a nivel de los 

máximos dirigentes; impulsar las relaciones entre las estructuras 

legislativas y los partidos políticos; desarrollar las consultas 

políticas y la interacción en los marcos de la ONU y otras 

organizaciones internacionales. Se señalaba el interés de la 

RPCh hacia el desarrollo del comercio, incluida la firma de los 

acuerdos comerciales con los Estados latinoamericanos y las 

alianzas  integracionistas. Se destacaba la disposición de invertir 

en la agricultura, la industria, la extracción de materias primas, 

la infraestructura, etc. En el Libro Blanco se manifestaba el 

deseo de armonizar los estándares y las normas sanitarias, 

establecer el canal directo de comunicación entre los servicios 

aduaneros y las cámaras de comercio. Además, China anunciaba 

el propósito de entablar contactos directos por los canales de las 

Fuerzas Armadas y las estructuras del orden público.  

En 2016 fue publicado el segundo Libro Blanco sobre la 

política de la RPCh en América Latina, que sentó las bases para  

una nueva etapa en el desarrollo de las relaciones con la región. 

Reproduciendo las clausulas fundamentales del Libro Blanco de 

2008, el documento de 2016 contenía un capítulo sobre la 

cooperación económica, considerablemente ampliado y 

concretizado. El libro documentaba el propósito de ampliar el 

sistema de acuerdos sobre las zonas de libre comercio entre la 

RPCh y los países de la región, incrementar las inversiones en la 

industria latinoamericana, incluyendo la creación de empresas 

de ensamblaje de las compañías chinas, aumentar los 

suministros de las tecnologías y equipos modernos chinos y las 

inversiones e intensificar la exportación de las tecnologías 

agrícolas.  

En el documento apareció el capítulo extenso “Cooperación 

Internacional” dedicado, en primer lugar, a la interacción de 

China y los Estados latinoamericanos en materia de la 

gobernanza mundial. China, en particular, se proponía 

intensificar la cooperación con las naciones latinoamericanas en 
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los marcos del Grupo-20, Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacifico (APEC), FMI, Banco Mundial, Organización 

Mundial del Comercio, entre otras. Además, China procuraba 

coordinar con los países latinoamericanos sus esfuerzos para una 

reforma de la gobernanza mundial en materia de la economía 

para obtener mayor representación de los países en desarrollo. 

Se suponía también extender la interacción sobre la agenda 

climática, la ciberseguridad, etc. 

Xi Jinping visitó la región poco después de asumir la 

presidencia de la RPCh: en mayo-junio de 2013 viajó a Trinidad 

y Tobago, Costa Rica y México, en julio de 2014, a Brasil, 

Argentina, Venezuela y Cuba. La gira de 2014 coincidió con la 

Cumbre de los  BRICS en Brasil [15]. En 2016 Xi Jinping visitó 

Ecuador, Perú y Chile y participó en la Cumbre del APEC en 

Lima.  En vísperas de esta visita el Consejo de Estado de la 

RPCh publicó el Libro Blanco sobre la política china en 

América Latina y el Caribe. En 2019 Xi Jinping volvió a asistir 

a la Cumbre de los BRICS en Brasil.  

Tales actividades diplomáticas estaban acompañadas con las 

diligencias para elevar formalmente el estatus de las relaciones 

con los países latinoamericanos hasta la asociación estratégica. 

En noviembre de 2014 en la Conferencia Central del Partido 

Comunista de China en la esfera de relaciones internacionales 

fue propuesto el concepto de “la red global de asociaciones”. En 

este marco se formuló el enfoque hacia el sistema de más de 80 

asociaciones estratégicas por todo el mundo, que China tenía 

compuesto para el momento, como las relaciones no politizadas 

dirigidas, en primer lugar, a la cooperación económica y el 

desarrollo común. Una de las herramientas para fomentar la red 

de las asociaciones, en opinión de los chinos, fue el foro “China 

– América Latina”, creado aun antes, en enero de 2014, cuyo 

primer evento se celebró en enero de 2015 en Pekín en el 

formato de cita ministerial.  
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Actualmente el foro es una plataforma para desarrollar la 

cooperación entre los Estados latinoamericanos y China. Una 

función rectora en el trabajo del foro se debe al mecanismo de 

encuentros regulares de los ministros de asuntos exteriores, 

paralelamente se celebran reuniones de coordinadores 

nacionales, las consultas a nivel de los jefes de departamentos, 

actúan ocho subcomités sobre diferentes direcciones de la 

cooperación. Desde el punto de vista chino, el foro es una 

herramienta eficiente para examinar los proyectos comunes y 

coordinar la política entre China y los Estados latinoamericanos 

(Véase Cuadro). 

Cabe mencionar que actualmente en la diplomacia china la 

asociación estratégica se interpreta como la existencia de las 

relaciones de amistad que se desarrollan activamente y 

comprenden eficientes lazos económicos, el reconocimiento por 

el país-socio de los intereses fundamentales chinos (ante todo, la 

fidelidad a la política de “Una sola China”) y la renuncia a 

criticar la política interior y exterior de la RPCh. 

Cuadro 

Asociaciones estratégicas de la RPCh  

con los Estados de América Latina  

País 
Estatus  

de relaciones 
Año 

Elevación  
de estatus  

de relaciones 
Año 

Argentina 
Asociación 
estratégica 

2004 
Elevado el 

nivel de 
relaciones 

2014 

Brasil 
Asociación 
estratégica 

1993 
Asociación 
estratégica 

integral 

2012 
 

Chile 
Asociación 
estratégica 

2012 
Asociación 
estratégica 

integral 
2016 

Ecuador 
Asociación 
estratégica 

2015 
Asociación 
estratégica 

integral 
2016 
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México  
Asociación 
estratégica 

2003 
Asociación 
estratégica 

integral 
2013 

Perú 
Asociación 
estratégica 

2008 
Asociación 
estratégica 

integral 
2013 

Venezuela 

Asociación 
estratégica en 

desarrollo 
mutuo 

2001 
Asociación 
estratégica 

integral 
2014 

Uruguay 
Asociación 
estratégica 

2015   

Costa Rica  
Asociación 
estratégica 

2016   

Fuente: compuesto por el autor [16]. 

 

Según los datos de 2020, China mantenía relaciones 

diplomáticas con 180 Estados del mundo, incluidas 112 con los 

cuales tenía “asociaciónes” de diferente nivel [17]. 

América Latina permanece siendo uno de los vectores 

importantes y perspectivos de la política exterior china. 

Precisamente en esta región el gobierno chino ve un gran 

potencial para expandir su influencia política y económica.  

En su base están: la actuación de China como el mayor socio 

comercial de la región y su afianzamiento en estas posiciones, el 

aumento de las inversiones chinas en América Latina y el interés 

de una serie de naciones latinoamericanas de colaborar con la 

RPCh en el campo político.  

En este contexto la política china en América Latina se 

asienta más o menos en los mismos principios que en África. 

Ambas regiones en vías de desarrollo y ricas en recursos 

naturales por ahora no tienen importancia fundamental para la 

economía y la política exterior china, pero son muy 

significativas desde el punto de vista de las perspectivas del 

desarrollo de la RPCh a largo plazo. 
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Cooperación técnico-militar 

La cooperación técnico-militar de la RPCh con América 

Latina se intensificó en ámbito de la activación general de la 

política china en la región. A partir de 2003, las delegaciones 

militares chinas de alto nivel (de miembros del Consejo Militar 

Central del PCCh) empezaron a realizar visitas regulares a los 

países latinoamericanos: en el período de 2003-2018 había 

nueve visitas.  

Desde los finales de los años 1990 los buques de la Marina  

china empezaron a visitar regularmente los países 

latinoamericanos. Tales actividades en ámbito de la diplomacia 

manifestaron que la RPCh se convertía en una potencia naval 

con una flota de presencia global. Las primeras giras de los 

buques militares chinos a la región tuvieron lugar en 1997 y 

2002, a partir de 2009 estas visitas obtuvieron el carácter regular. 

Como regla, visitan los puertos de Perú, Chile, Brasil y 

Argentina [18]. 

China tomó medidas para institucionalizar gradualmente sus 

contactos militares con los países de la región. Un paso 

importante en esta dirección fue la celebración el 22 de octubre 

de 2015 en Pekín del Foro China-América Latina en las áreas 

del apoyo logístico. Participaron en el evento las delegaciones 

de 11 países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Argentina, 

Colombia, Perú y Venezuela [18].  

El Libro Blanco sobre la defensa nacional de la RPCh de 

2019 menciona América Latina como uno de los más 

importantes vectores de cooperación militar.  China cooperó con 

la región en la preparación del personal militar, la organización 

de los intercambios y contactos entre los oficiales subalternos y 

medios, prestó apoyo al desarrollo de las Fuerzas Armadas y las 

capacidades de defensa [19]. 

Más tarde las partes empezaron a celebrar conferencias 

regulares con la participación de las delegaciones de alto nivel 

de China y los países de América Latina para examinar 
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problemas más generales relacionados con la seguridad 

internacional. El número de sus participantes iba aumentando. 

La quinta reunión en diciembre de 2022 en Pekín contó con la 

presencia de 24 Estados latinoamericanos [20]. 

A partir de 2010 China realiza junto con los países 

latinoamericanos maniobras militares, las primeras se llevaron a 

cabo con la participación de las Fuerzas Armadas de Perú 

estaban relacionadas con la atención médica. Luego el temario 

de los ejercicios se amplió. En 2011 se realizaron los ejercicios 

conjuntos antiterroristas de las tropas de desembarco aéreo con 

participación de Venezuela, en 2012, ejercicios antiterroristas 

junto con Argentina y en 2013 maniobras navales junto con 

Chile [20]. En julio de 2022 se difundió la información, no 

confirmada oficialmente, sobre los preparativos de China para 

efectuar junto con Irán y Rusia maniobras navales en las aguas 

de Venezuela [21].  

Desde los años 2000 China organiza cursos de capacitación 

para oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía de los países 

de América Latina. Por su parte, militares del Ejército Popular 

de Liberación (EPL) de China visitan la región para recibir 

formación en los polígonos locales [22]. China es uno de los 

suministradores de armas a la región. Sin embargo, el 

suministador (junto con Rusia) solo en Venezuela y también en  

Bolivia. Venezuela compró en la RPCh vehículos blindados 

ligeros, estaciones de radares, aviones de transporte y de 

entrenamiento y combate, armas antitanque, etc. Bolivia 

adquirió en China aviones de combate del entrenador, sistemas 

de misiles antitanque, helicópteros y vehículos blindados ligeros. 

Los contratos con otros países de la región (Perú, Argentina, 

Guyana, Ecuador, Bolivia, México) por el momento son 

episódicos [23]. 

A partir de 2013 se examinaba la  posible venta a Argentina 

de una escuadrilla de cazas FC-1 de cuarta generación de 

fabricación chino-paquistaní, negociada durante mucho tiempo, 
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podría ser un acuerdo de avance. Suponía el suministro de 10 

cazas monoplaza y dos cazas biplaza con una cantidad pequeña 

de misiles aire-aire por un importe total de US$664 y se 

examinaba. En 2021 el parlamento argentino incluso aprobó 

respectivas asignaciones [24]. Sin embargo, en octubre de 2022 

el gobierno de Argentina por causas económicas decidió aplazar 

la compra [24]. En cuanto a la presencia de las compañías de 

seguridad privadas chinas, ya notable en África y algunos países 

de Asia, en América Latina por el momento no es de gran escala 

[22]. 

La colaboración militar de China con América Latina desde 

el principio provoca una gran preocupación de EE.UU. Pese a la 

dimensión verdaderamente modesta de esta cooperación, los 

estadounidenses temen que al aumentar la presencia económica 

china en la región, sus lazos militares con los países 

latinoamericanos también crecerán. Estas preocupaciones 

impulsan a EE.UU. a tomar sus propias medidas para ampliar la 

cooperación militar en la región. En particular, el factor chino 

influyó que EE.UU. designara a Colombia como su aliado 

principal fuera de la OTAN [25]. 

La cooperación enfrenta objetivas limitaciones, tales como 

las posibilidades restringidas de la RPCh de proyectar su fuerza 

en la región, los estrechos vínculos de  EE.UU. con las FF.AA.  

latinoamericanas y las competencias de China no características 

para las FF.AA. tradicionales relacionadas con la garantía de la 

seguridad interna.  

Crecimiento del comercio chino con América Latina 

Las relaciones económicas entre la RPCh y América Latina 

empezaron a desarrollarse a principios de los años 2000 desde 

un nivel bastante bajo. En la actualidad China es el socio 

comercial más grande de nueve países de la región (Argentina, 

Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay y 

Cuba) y ocupa el segundo lugar entre los socios comerciales 

regionales en general después de EE.UU. 
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Las naciones latinoamericanas son principales proveedores 

de China de algunas materias primas, incluidas las de 

importancia social (soja). Con Chile, Costa Rica y Perú  China 

tiene firmados los acuerdos sobre la zona de libre comercio 

(ZLC). A finales de 2022 sostuvo conversaciones sobre el 

tratado de la ZLC con Panamá, se estudia la posibilidad de crear 

la ZLC con Colombia [26]. 

Pese al interés, demostrado por la RPCh por ampliar la red 

de las ZLC, el procedimiento de firmar respectivos acuerdos con 

las economías grandes y diversificadas como regla general dura 

muchos años debido a las preocupaciones de los productores 

locales ante la expansión china. 

En enero de 2023 el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da 

Silva promovió una iniciativa sobre la firma del Tratado de la 

zona de libre comercio entre la RPCh y MERCOSUR, cuyo 

diseño se podría empezar después de entrar en vigor el acuerdo 

análogo con la Unión Europea [27]. Al evaluar los resultados de 

las negociaciones de la RPCh sobre las zonas regionales de libre 

comercio, por ejemplo, la Asociación Económica Regional 

Integral, se puede suponer que la firma del acuerdo con 

MERCOSUR es posible sólo en un futuro lejano. 

La proporción latinoamericana en el sistema de las 

relaciones exteriores de China sigue siendo modesta, no obstante, 

muestra crecimiento exponencial. Entre 2000 y 2021 el 

intercambio comercial entre la RPCh y América Latina aumentó 

25 veces. China adelantó por este índice a EE.UU. (más de 

US$450 mil millones en comparación con US$295 mil millones) 

[28]. 

En estos últimos años se registró el crecimiento rápido del 

comercio, relacionado parcialmente con la reorientación de la 

RPCh en la compra de materias primas latinoamericanas en las 

condiciones del empeoramiento de sus relaciones con EE.UU., 

Canadá y Australia. En 2021, la importación china desde los 

Estados latinoamericanos aumentó en el 31,4% hasta US$222,6 
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mil millones, mientras que la exportación incrementó en el 52% 

hasta US$229 mil millones. En las publicaciones chinas se 

destaca un considerable potencial de las exportaciones agrícolas 

desde la región latinoamericana a China, en particular, en 2021 

Chile fue el mayor exportador de frutas a la RPCh [29]. 

Lo más importante todavía es el liderazgo de Brasil en la 

exportación de soja, una de las materias primas clave para la 

industria alimentaria china. En 2021 la RPCh recibió más 60 

millones de toneladas de soja de un total de 83,6 millones de 

toneladas exportadas por Brasil [30]. Brasil adelantó a EE.UU 

que suministró a la RPCh unos 26 millones de toneladas [31]. 

En suma, la importación china de soja desde América Latina 

constituye un 77% [32, p. 33]. 

Al mismo tiempo, en el comercio exterior chino de 

mercancías, que en 2021 superó US$6000 mil millones, la 

proporción de América Latina sigue siendo bastante modesta y 

constituye un 7% [33]. Esta proporción tiende a crecer 

permanentemente: si el intercambio comercial total aumentó el 

30%, el comercio con América Latina, el 41% [29].  

Pese al incremento del comercio con América Latina, los 

expertos chinos prestan atención a toda una serie de problemas 

del comercio bilateral. En particular, provoca una preocupación 

la estructura primitiva de las exportaciones latinoamericanas a la 

RPCh. La soja, los minerales de cobre y de hierro y los 

concentrados, el petróleo y sus derivados en 2019 antes de la 

pandemia en total constituyeron más del 65% de la exportación 

latinoamericana. Debido al número limitado de materias primas 

las relaciones eran inestables y dependían de la coyuntura de 

mercado [32, p. 32]. 

De hecho las exportaciones agrícolas a la RPCh, que 

desempeñan el papel más importante en las relaciones, se 

realizan practicamente solo por cuatro países  (Brasil, Argentina, 

Chile y Uruguay). Los intentos de los productores 
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latinoamericanos de suministrar productos acabados, incluidas 

altas tecnologías, de salir al mercado chino no tuvieron éxito.  

Para acelerar el crecimiento y mejorar la estructura de la 

colaboración entre China y América Latina se propone ampliar 

el sistema de los acuerdos comerciales bilaterales, en calidad de 

una historia del éxito en este contexto los chinos se refieren a su 

acuerdo sobre la ZCL con Chile. Entre otras medidas, se señala 

la posibilidad de activar la cooperación científico-técnica con la 

región, desarrollar aceleradamente la infraestructura para el 

comercio electrónico y aumentar inversiones chinas en la 

agricultura latinoamericana [32, p. 33]. 

Inversiones chinas en América Latina 

China se ha convertido en una fuente muy importante de las 

inversiones extranjeras directas (IED) en América Latina. Al 

mismo tiempo, la estadística china de las IED salientes tiene sus 

particularidades debido al movimiento de los principales 

volúmenes del capital a través de las zonas offshore. En caso de 

América Latina de una enorme suma nominal de las inversiones 

chinas acumuladas que a finales de 2019 antes de COVID 

constituían US$436 mil millones, el 95,9% correspondían a dos 

zonas offshore populares en los negocios chinos: las islas 

Vírgenes y las slas Caimán [29]. 

Una parte considerable de las inversiones offshore se dirigía 

después a otros países, incluidos los de América Latina, pero la 

estadística de la RPCh ya no las consideraba como inversiones 

chinas. Descontándolas, conforme a la estadística china, a 

finales de 2019 el volumen de las inversiones acumuladas en la 

región constituía sólo US$18 mil millones. Sus principales 

receptores fueron Brasil (US$4,4 mil millones), Venezuela 

(US$3,43 mil millones) y Argentina (US$1,8 mil millones) [34]. 

Sin embargo, en realidad los volúmenes de las inversiones 

directas chinas son mucho más grandes. Su evaluación 

alternativa presenta China Global Investment Tracker, el 



Vasily B. Kashin 

186                        Iberoamérica, 2023, núm. 2, pp. 167-194                            

proyecto de American Enterprise Institute, que capta en forma 

manual datos sobre las inversiones chinas tomando en cuenta 

también los capitales que pasan por las zonas offshore. 

Conforme a los datos de los finales de 2022, China 

Investment Tracker evaluó la concentración de las inversiones 

chinas en Brasil en US$63,78 mil millones; en Perú US$25, 45 

mil millones, en Chile  US$15,9 mil millones, en Argentina 

US$10,65 mil millones, en Colombia US$6,35 mil millones, en 

Ecuador  US$6,17 mil millones, en Venezuela US$4,57 mil 

millones, en México  US$4,03 mil millones y en Guyana 

US$1,67 mil millones [35]. 

Sobre otros países no había datos, o los índices mencionados 

son insignificantes. En total, según esta información, las 

inversiones chinas acumuladas en la región se aproximaban a 

US$140 mil millones, mientras que el volumen total de las 

inversiones chinas concentradas en el extranjero se estimaba en 

US$2500 mil millones. De modo que, por el momento América 

Latina no es un vector de exportación de capital tan importante 

para la RPCh como el Sudeste Asiático o Europa, pero la 

actividad china en esta región crece rápidamente.  

Al mismo tiempo, desde el punto de vista de las dimensiones 

de las economías latinoamericanas, la presencia china se puede 

calificar como considerable. Para comparar, el volumen 

acumulado de las inversiones directas de EE.UU. en la región se 

evalúa en US$263,4 mil millones [36]. Según los datos de 2020, 

la parte china (incluyendo Hong Kong) en el volumen de las 

inversiones directas acumuladas en la economía de la región 

constituía el 11%. La RPCh se posicionaba en el tercer lugar 

después de la UE (34,2%) y EE.UU. (20,7%) [37, p. 80]. 

Para apoyar la actividad inversionista china en la región el 

Banco de Desarrollo de China instituyó en 2016 el Fondo de 

Cooperación China-América Latina con el capital de US$5 mil 

millones [38]. 
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Las direcciones perspectivas del incremento de las 

inversiones chinas en la región son la extracción de minerales,  

agricultura, maquinaría  (principalmente, el financiamiento de  

los empresarios chinos en las maquiladoras en el área). El 

atractivo de la región aumentará debido a las crecientes 

restricciones contra el capital chino en América del Norte y la 

Unión Europea y el agotamiento gradual de las posibilidades de 

las compañías chinas en el Sudeste Asiático. 

Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) y América Latina  

La iniciativa global china de la Franja y la Ruta de Seda  

consiste en desarrollar la conectividad entre la RPCh y 

diferentes regiones del mundo. En esta iniciativa desempeñan un 

papel importante los proyectos de infraestructura e inversiones 

extranjeras directas. Al mismo tiempo, la IFR incluye también 

otros aspectos, entre ellos, la coordinación política y el 

fortalecimiento de los nexos entre las personas [39]. 

Igual que otras regiones, donde China incrementa su 

presencia, América Latina fue incorporada a la Iniciativa de la 

Franja y la Ruta. Al mismo tiempo, se puede mencionar que esta 

decisión no fue tomada de inmediato, sino pasado mucho tiempo. 

La IFR fue promovida por Xi Jinping en sus dos intervenciones 

a finales de 2013 (en su discurso en Kazajistán sobre la Franja 

Económica de la Ruta de la Seda) y a los principios de 2014 (la 

intervención en Indonesia sobre la Ruta de Seda Marítima del 

siglo XXI). Primeramente la iniciativa se enfocaba en el Sureste 

Asiático y Asia Central, expandiendo gradualmente sus 

horizontes.  

La posibilidad de sumar la región a la IFR empezó a 

examinarse en el nivel de peritos poco después de promover la 

iniciativa [40]. Pero de hecho América Latina fue incorporada a 

la zona de acción de la IFR una de las últimas. El Libro Blanco 

chino de 2016 sobre la política en América Latina todavía no la 

menciona. 
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Por lo visto, la postura china cambió entre los finales de 

2016 y los principios de 2017. El presidente argentino Mauricio 

Macri en mayo de 2017 asistió a la Cumbre de la Ruta de la 

Seda en Pekín y se reunió con Xi Jinping. Durante el encuentro 

el líder chino remarcó que América Latina es “una extensión 

natural de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI”. En enero 

de 2018, en una cita ministerial del Foro China-América Latina, 

la RPCh invitó a los Estados latinoamericanos a firmar la 

Declaración Especial sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta. 

Pero de hecho el primer país se sumó a la BRI incluso antes, en 

noviembre de 2017 lo hizo Panamá [41].  

Durante el año 2018, se incorporaron a la IFR otras quince 

naciones, en 2019 tres Estados más, y en esto la ampliación del 

círculo de sus participantes se paró hasta el febrero de 2022, 

cuando el presidente argentino Alberto Fernández, al visitar la 

inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, 

anunció la adhesión de su país a la iniciativa [42].  

Argentina es la primera y por ahora la única de las grandes 

economías de la región que se incorporó a la IFR, mientras que 

Brasil y México no comparten esta iniciativa. Además de 

Argentina y Panamá, participan en ella Antigua y Barbuda, 

Bolivia, Barbados, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, 

República Dominicana, Ecuador, Jamaica, Salvador, Granada, 

Guyana, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela [43]. 

La IFR a lo largo de su historia se distingue por los planes 

ambiguos muy generales, la falta de metas concretas y de plazos 

fijos. De hecho China en sus declaraciones oficiales califica 

como éxitos de la IFR todos los proyectos inversionistas nuevos,  

acuerdos comerciales, iniciativas infraestructurales y financieras 

que empiezan a ponerse en práctica después de que el respectivo 

país se sume a la iniciativa. 

A veces a la IFR le atribuyen, como éxitos, las tendencias en 

la política china en la región, aparecidas en realidad en los años 
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2000. Entre ellas, por ejemplo, el desarrollo de la cooperación 

entre los Bancos Centrales y la firma de los acuerdos sobre los 

intercambios (swap) en divisas, llamados a realizar las 

actividades comerciales entre los países en  divisas nacionales. 

Es de señalar que Argentina, líder en el comercio con China 

en esta área, firmó su primer acuerdo con la RPCh sobre el swap 

por la suma de 130 mil millones de yuanes aún en 2009, cuando 

de la IFR ni se hablaba, y lo prolongó en 2018, dos años antes 

de su incorporación a la iniciativa [41].  

De modo que en América Latina la IFR mantiene su carácter 

inicial de una iniciativa principalmente política, llamada a 

aprovechar el progreso real en las relaciones económicas entre 

América Latina y China para atraer a los países de la región a la 

órbita de la política global china. Invitando a los nuevos países a 

sumarse formalmente a la IFR, Pekín, en primer lugar, crea las 

condiciones para incrementar la coordinación de la gobernanza 

global. Además, la IFR genera un ambiente favorable para 

promover un sistema de acuerdos sobre la cooperación 

comercial, inversionista y científico-técnica que Pekín prefiere 

desarrollar básicamente en forma bilateral. 

Conclusiones 

Desde los finales de los años 1990 China realiza la estrategia 

integral del incremento de su presencia económica, política y 

militar en América Latina. Esta estrategia pretende aprovechar 

el potencial de la región en aras del desarrollo de la economía 

china. 

A medida de la activación de la diplomacia china en la época 

de Xi Jinping desde los mediados de los años 2010, China 

empezó a atraer a los países de la región a sus iniciativas 

globales para garantizar su apoyo al creciente papel de Pekín en 

la gobernanza global y la política mundial en general. 

La colaboración militar con los Estados latinoamericanos por 

el momento tiene carácter limitado y está llamada a apoyar las 
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relaciones políticas. China intenta desarrollarla paulatinamente 

evitando los pasos capaces de provocar reacción demasiado 

brusca por parte de EE.UU. 

América Latina para China es una de dos regiones 

perspectivas, junto con África, en el desarrollo de las relaciones 

de enorme potencial. En algunos aspectos (por ejemplo, la 

exportación de soja) América Latina ya ha ganado una gran 

importancia para la seguridad económica de la RPCh. 

De otra parte, para la misma América Latina la RPCH se ha 

convertido en uno de los principales socios comerciales e 

inversionistas. Las relaciones económicas estables con la región 

se han convertido en un factor importante para la seguridad 

económica de China, lo que determina una mayor atención 

estable de la RPCh hacia América Latina. 

La estrategia china en la región en el futuro será dirigida para 

extender y profundizar “la red de asociaciones”, firmar nuevos 

acuerdos comerciales e inversionistas y ampliar la colaboración 

con los países latinoamericanos en las plataformas 

internacionales. 
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