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PRESENTACIÓN 

 

Esta memoria documenta la valiosa y enriquecedora mesa de diálogo "China y Estados Unidos en 

América Latina: ¿hegemonías en disputa?", que tuvo lugar en el marco del V Congreso 

Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales en Montevideo, Uruguay, durante noviembre de 

2022. 

Coorganizada por nuestra Cátedra China Contemporánea y la Sede Académica de FLACSO Argentina, 

esta mesa reunió a destacadas y destacados especialistas de diversos campos del conocimiento. Su 

objetivo fue analizar de manera crítica y reflexiva los desafíos y oportunidades que surgen de la 

rivalidad entre Estados Unidos y China en nuestra región, en medio de un panorama global en constante 

cambio. 

La Cátedra China Contemporánea, establecida en 2021 en respuesta al creciente interés por comprender 

las transformaciones socioeconómicas, culturales y tecnológicas de China, así como su influencia en el 

sistema internacional, se enorgullece de haber apoyado la organización de este espacio para el 

intercambio académico. Nuestra misión de promover la comprensión y el análisis riguroso de los 

fenómenos que caracterizan a la China actual se reflejó en esta mesa, donde se abordaron aspectos 

cruciales sobre el relacionamiento de China con el mundo y su impacto en nuestra dinámica regional. 

Les invitamos a explorar esta relatoría que contiene reflexiones sobre la naturaleza de la rivalidad 

China- Estados Unidos, sus efectos en América Latina, las distintas dimensiones involucradas y el papel 

de otras potencias en este escenario complejo. La búsqueda de conocimiento y la comprensión de estos 

temas, presentados con rigurosidad y enfoque académico, son fundamentales para quienes toman 

decisiones en el ámbito público y privado, así como para académicas, académicos y personas de la 

sociedad civil interesadas en asuntos internacionales y regionales. 

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a las personas participantes y ponentes 

cuyas contribuciones y compromiso con el diálogo académico enriquecieron esta memoria. Confío en 

que esta publicación estimulará un análisis más profundo y una comprensión más amplia de los temas 

tratados. Les animo a sumergirse en estas páginas con una actitud de apertura y curiosidad. 

 

 

 

 

Sergio Rivero Soto 

Director de la Cátedra China Contemporánea y Coordinador Regional de Cooperación Internacional e 

Investigación de la Secretaría General de FLACSO 
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MESA DE DIÁLOGO: CHINA Y ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA 

LATINA: ¿HEGEMONÍAS EN DISPUTA? 

Introducción 

Entre el 16 y 18 de noviembre del 2022 se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, el V Congreso 

Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO). En este marco la Cátedra China Contemporánea de la Secretaría General de FLACSO y la 

Sede Académica de FLACSO Argentina organizaron de forma conjunta una mesa de diálogo titulada 

“China y Estados Unidos en América Latina: ¿hegemonías en disputa?”. 

La mesa de diálogo buscó debatir desde una perspectiva multidimensional sobre los desafíos y 

oportunidades que se presentan para América Latina la rivalidad entre Estados Unidos (EE. UU.) y 

China. Dicho escenario se da en un contexto de crisis que vive el sistema internacional a nivel 

institucional y de respuesta ante problemas globales, acelerado por la pandemia del COVID-19 y la 

invasión de Rusia a Ucrania. El debate pretende ser abordado considerando factores como el político, 

el económico, la seguridad, la energía, la salud, entre otros. 

Los participantes de la mesa de diálogo fueron: Juliana González Jáuregui de FLACSO Argentina, 

quien tiene como temas de investigación los vínculos entre China y América Latina y Argentina en el 

área económica y financiera desde una perspectiva de Economía Política Internacional; Mónica Nieves 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay (UdelaR), quien tiene como 

temas de investigación la seguridad multidimensional: seguridad humana, ciberseguridad, sociedad 

virtual; paz y conflicto; Nicolás Pose de la Facultad de Ciencias Sociales de UdelaR, quien se 

especializa en temas de Economía Política Internacional, particularmente en temas de negociaciones 

comerciales y en la incidencia de las ideas en la política económica exterior; Andrés Raggio de 

FLACSO Secretaría General, quien trabaja temas como las relaciones multidimensionales y multinivel 

entre América Latina y China, las relaciones Uruguay-China y la política exterior china; y Diana Tussie 

de FLACSO Argentina, sus temas de investigación en el campo de la Economía Política Internacional 

versan sobre procesos y actores en el multilateralismo, la construcción regional así como la economía 

política del sistema económico internacional, Brasil y China en el orden emergente. 

La dinámica de la mesa de diálogo estuvo basada en cuatro tópicos disparadores que buscaron promover 

el intercambio entre las personas integrantes de esta. Dadas las características del tema planteado y los 

diferentes perfiles académicos, se procuró que los enfoques, perspectivas y abordajes fueran amplios. 

El presente texto no es una transcripción, sino que busca sintetizar y brindar algunas de las ideas 

esbozadas en la mesa, así como similitudes y diferencias sobre el tema y sus consideraciones. 

Asumiendo que dicha tarea tiene un sesgo natural de parte de quien la realiza, se omiten las menciones 

específicas de las o los autores de las ideas intercambiadas. 
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Tópico 1│Rivalidad entre China y EE. UU. en América Latina: desafíos y 

oportunidades de análisis a partir del concepto de "nuevas relaciones triangulares" 

Existen divergencias en cuanto a la interpretación de la rivalidad entre China y EE. UU. Mientras 

algunos autores consideran que ambos países se necesitan mutuamente en el escenario actual de post-

hegemonía y por ende deben cooperar, otros enfatizan en la rivalidad entre ambas potencias como una 

competencia hegemónica más tradicional, sea esta a nivel generalizada o por temáticas. Tal vez la 

pregunta clave es si la competencia entre China y EE. UU. se trata solo de una pugna por la influencia 

o si se inserta en un contexto más amplio de transformaciones del sistema internacional, y 

eventualmente del orden internacional. Por tanto, parece claro que el mencionado escenario 

internacional actual, más allá de tener sus propias características coyunturales, apunta a cuestiones 

estructurales del sistema, a cambios profundos. 

Es en este escenario que ambas potencias compiten por expandir su presencia económica, política y 

estratégica, lo que plantea desafíos y oportunidades de análisis desde diversas perspectivas, sea desde 

la perspectiva de las “nuevas relaciones triangulares", desde la competencia hegemónica, como también 

desde una perspectiva post-hegemónica.  

Por otro lado, la rivalidad entre China y EE. UU. es una realidad que no escapa a la región 

latinoamericana y caribeña, sin embargo tiene sus particularidades tanto a nivel dimensional, como 

geográfico. Las relaciones con EE. UU. son en términos generales más profundas por factores 

históricos, culturales y económicos, pero con importantes diferencias por regiones. Mientras que 

Sudamérica ha estado más alejada, históricamente tanto el Caribe como Centroamérica han estado más 

ligadas a EE. UU.  

La creciente influencia de China en estas regiones también ha variado, y en cierta medida podría 

haberles dado a algunas regiones mayor autonomía respecto a EE. UU. Los vínculos de China con 

América Latina y el Caribe (ALC) han tenido diferentes velocidades en distintas dimensiones según la 

región, destacándose un mayor dinamismo a nivel comercial y estratégico entre Sudamérica y China, 

aunque fuera de esta subregión hay claros ejemplos de relaciones profundas, como son los casos de 

Cuba y México. A pesar de que este último tiene importantes limitaciones de acción con China por su 

compromiso asumido en el T-MEC. Sin embargo, recientemente China ha logrado importantes pasos 

de reconocimiento diplomático sobre todo en Centroamérica (Panamá, El Salvador, Nicaragua, 

Honduras) y en menor medida en el Caribe (República Dominicana). Este aspecto ha generado una 

respuesta fuerte por parte de EE. UU., pero no ha logrado contrarrestar el acercamiento con China. Un 

ejemplo de ello son los acuerdos de libre comercio que se está comenzando a negociar el país asiático 

con países en Centroamérica.  

Por otro lado, se destaca la importancia de estudiar cómo la rivalidad entre China y EE. UU. puede 

afectar la integración regional. La competencia entre estas potencias puede generar incentivos para la 
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cooperación intrarregional o, por el contrario, profundizar divisiones y conflictos en la región. Es 

esencial analizar cómo esta rivalidad geopolítica impacta en los espacios de coordinación e integración 

entre los países latinoamericanos, siendo recomendable apostar por la concertación. 

También es menester considerar en el análisis el rol de agencia que motiva a los actores vinculados, 

tanto gubernamentales como del sector privado, así como desde la sociedad civil, y al mismo tiempo 

los agentes de diferentes niveles de relacionamiento, que se ha complejizado en los últimos años, donde 

existen entre estos agentes intereses divergentes como convergentes respecto a las relaciones con EE. 

UU. y China. Así como intereses divergentes y convergentes con los intereses de dichos países, es decir 

intereses desde dentro y hacia afuera. Un ejemplo de convergencia recurrente puede ser el comercio y 

las inversiones. Mientras que en otros casos, existen matices respecto a los impactos medioambientales 

y a la transferencia tecnológica. Al respecto de los agentes, y en concreto respecto a los actores locales 

existe una diferencia en el nivel de avance de China con las regiones de ALC al respecto de EE. UU., 

siendo un vínculo que ha sido promovido con mucho énfasis en los últimos años por parte de China.  

Tópico 2│La disputa en el ámbito de seguridad y sus múltiples dimensiones 

Un aspecto relevante que se produce en el marco de la rivalidad sistémica entre China y EE. UU. es que 

la seguridad ha dejado de centrarse únicamente en aspectos militares o de defensa y se ha extendido a 

otras dimensiones, sean alimentaria, energética, tecnológica o en salud. Este aspecto tampoco escapa a 

los países de ALC, ni a sus subregiones ni a la región en su conjunto. Incluso pasa a ser un aspecto clave 

para el análisis de las relaciones con ambos países. 

Sobre este aspecto se reflexiona que la integralidad de la seguridad es la securitización de todas las 

dimensiones. Por lo que cualquier escenario puede darse bajo el marco de la seguridad, siendo un 

enfoque que reviste, naturalmente, una complejidad mayor a la hora del relacionamiento entre potencias 

y de éstas con otros países.  

En el ámbito de la defensa, la rivalidad entre China y EE. UU. no se manifiesta de la misma manera que 

en otras zonas del mundo, pero si la seguridad tiene dicho aspecto integral, no necesariamente se 

manifestará de una forma tradicional, como puede ser el caso de acceso a tecnología de 

telecomunicaciones. 

Desde el punto de vista del acceso a materias primas en general, no cabe duda de que son recursos 

estratégicos para cualquier actor, siendo un factor productivo destacado por gran parte de los países de 

la región. Estos recursos no solo son fuente importante de acceso a divisas, sino también una fuente 

potencial de poder y generación de soberanía para los países y regiones que cuentan con ellos, sean 

estos recursos alimenticios, minerales, o las fuentes energéticas o de agua. A pesar de la capacidad de 

incrementar el poder relativo de los países de la región en este aspecto, en muchos casos poco se puede 

hacer al respecto, siendo que dichos sectores, o la mayoría de ellos, se encuentran en gran medida en 
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manos de corporaciones transnacionales. Por cierto, en muchos casos dichas corporaciones también se 

encuentra participación de empresas tanto de China como de EE. UU. Desde el punto de vista de la 

securitización, la competencia por recursos naturales y energéticos puede generar tensiones y conflictos 

en la región. 

La dimensión tecnológica también ha sido objeto de securitización por parte de ambas potencias. Esto 

puede tener implicaciones para la soberanía tecnológica y la privacidad de los ciudadanos en la región. 

La competencia por el liderazgo en tecnologías como el 5G y la vigilancia ha sido una dimensión más 

de la rivalidad, ha llevado a que China y EE. UU. busquen expandir su influencia en este campo en 

ALC, sea como en el caso de China promoviendo su tecnología, o, como ha sido el caso de EE. UU., 

promoviendo o limitando la de terceros.  

Desde el punto de vista del sector de la salud, se ha resaltado la importancia de la cooperación 

internacional, teniendo como antecedente más cercano la pandemia del Covid-19, donde se han 

recorrido distintos caminos por parte de las potencias. En el caso de China la distribución de insumos 

médicos y vacunas a la región ha sido considerable, más teniendo en cuenta la importante restricción 

de acceso que tuvo la región en dicho momento.  

Por otro lado, cabe realizarse la pregunta de si la securitización, así como la rivalidad entre grandes 

potencias, cambiará las percepciones e incentivos de las élites políticas y económicas de los países de 

la región, y en qué medida podrían cambiar la percepción de la integración, tanto a nivel general como 

por sectores. 

Tópico 3│Bilateralismo de plataforma chino y sus iniciativas en América Latina 

Se plantea la idea del abordaje estratégico de plataforma de China hacia ALC por capas 

interrelacionadas por niveles de acción. China promueve un discurso homogéneo en todos los niveles 

de relacionamiento, sea en el Foro China-CELAC, a nivel bilateral, o a nivel local, pero donde 

efectivamente se concretan los acuerdos es a nivel bilateral. Un claro ejemplo son los acuerdos de 

adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), donde si bien es una iniciativa que busca ser 

colectiva, se acuerda únicamente con China, siendo el actor y vector principal. No obstante, dicha 

iniciativa es promovida en espacios regionales y multilaterales. Sin embargo, se destaca que entre los 

distintos niveles no existe una competencia, es decir, no son opuestos el multilateralismo y el 

bilateralismo, más bien se retroalimentan entre sí. 

Las opiniones convergen en la necesidad de analizar las iniciativas de China más recientes, tanto la IFR, 

la Iniciativa de Desarrollo Global (IDG) y la Iniciativa Seguridad Global (ISG), especialmente en 

términos de prácticas y acciones concretas, pero también en lo que se interpretan simbólicamente como 

retórica, la cual en sí misma genera compromisos de respuesta ante problemas globales.  
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La IFR es una de las más destacadas y ambiciosas propuestas de China en el siglo XXI. Si bien 

posteriormente ALC fue incluida en la iniciativa, originalmente buscaba conectar Asia, Europa y África 

a través de una extensa red de infraestructuras, corredores comerciales y proyectos de desarrollo. La 

IFR ha generado inversiones significativas en proyectos de infraestructura y conectividad, las que 

pueden tener implicaciones importantes para la geografía y la economía intra e interregional del 

continente americano, y en sus distintas variantes, como son las vinculadas a la tecnología digital, a la 

salud, o infraestructura. Dicha iniciativa se encuentra en un proceso de ajuste, cambio o recalibración, 

al menos desde la perspectiva del financiamiento hacia la región latinoamericana y caribeña.  

Sin embargo, existen divergencias en cuanto a la percepción de la IFR y otras iniciativas chinas en la 

región. Desde una perspectiva optimista, se observa a las iniciativas como oportunidades para el 

desarrollo y la complementariedad económica, al mismo tiempo que dan otros márgenes de acción, 

mientras que otras expresan preocupación específicamente sobre los impactos ambientales y 

socioeconómicos. 

Otro aspecto de divergencia se refiere al papel del multilateralismo en las iniciativas chinas. Tal como 

se mencionó, algunos autores destacan que China está construyendo un nuevo tipo de relacionamiento 

que combina elementos bilaterales y multilaterales. Esta visión integral de la cooperación puede ser 

vista como una plataforma sistémica que busca incrementar su poder de influencia tanto en el ámbito 

bilateral como en el multilateral. 

Sin embargo, otros autores enfatizan las diferencias entre el multilateralismo promovido por China y el 

liderado por EE. UU. Se plantea la pregunta sobre cómo se construye y aplica el multilateralismo a 

partir de acuerdos bilaterales, y si la IDG y la ISG tienen la misma relevancia que la IFR en las relaciones 

de China con América Latina. No obstante se destaca que la IDG incorpora los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, por lo que es una propuesta que desde esa 

perspectiva no es una construcción de China, o al menos no busca desmarcarse. El uso del 

multilateralismo en las iniciativas es clave, se plantea como uno de los caminos necesarios para el 

desarrollo. 

En contraste, EE. UU. ha presentado su "alternativa a las iniciativas chinas” a través de la promoción 

de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio con los países de América Latina, e incluso con 

iniciativas de inversión importantes, aunque estas no han sido significativas hasta la fecha. Se espera 

que estos acuerdos brinden a los países latinoamericanos más oportunidades, lo que también podría 

llevar a una mayor dependencia de esta potencia.  

Por otro lado, una de las perspectivas considera que la rivalidad entre China y EE. UU. en la región no 

debería conducir a una elección excluyente entre ambas potencias. Es esencial para los países de 

América Latina mantener un equilibrio y no depender excesivamente de ninguna de las dos potencias, 
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sino buscar un enfoque pragmático que les permita aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos 

que ambas potencias presentan.  

Tópico 4│El rol de otras potencias extra regionales 

En cuanto al rol de otras potencias extra regionales en el marco de la disputa entre China y EE. UU. en 

ALC, se destaca la relevancia de Europa en esta dinámica. Algunos países europeos han expresado 

preocupación por la presencia de China en América Central desde una perspectiva de seguridad y 

soberanía. Al mismo tiempo, la Unión Europea (UE), quien se plantea la autonomía estratégica, no 

brinda opciones concretas a priori. Las alternativas escasean, y al mismo tiempo los procesos de 

integración regional no cuentan con el apoyo ni con un liderazgo, a pesar de que existe una tradición de 

concertación en la región. 

Por otro lado, la competencia geopolítica entre China y EE. UU. también ha llevado a otras potencias, 

como Rusia, a buscar oportunidades de influencia en las subregiones de ALC. Esto puede generar 

tensiones adicionales y complejizar aún más el escenario para los países latinoamericanos, que deben 

lidiar con la competencia de múltiples actores globales en la región. Asimismo, es importante evaluar 

cómo la aparición de otras potencias en la región, en el marco de competencia entre China y EE. UU., 

puede repercutir en la integración regional, generando incentivos para la cooperación intrarregional o 

profundizando divisiones y conflictos en la región, siendo un ejemplo la situación actual del Mercosur 

respecto a su acercamiento a China o a la UE. 

Desde otra perspectiva, pensada desde la proyección de la región en el contexto actual de rivalidad, se 

hace énfasis en poder generar espacios o vínculos de relacionamiento con otras zonas o países más allá 

de EE. UU., China y Europa, destacando justamente el dinamismo de los países de Asia y muchos del 

Pacífico, donde existen intereses en común, y al mismo tiempo también se promueven lazos evitando 

señalamientos de corte ideológicos. El diálogo con regiones como Asia y África es necesario ante un 

escenario como el actual, y no solo por las agendas compartidas a nivel multilateral, sino también por 

el intercambio de experiencias y estratégicas de sus acciones exteriores. 

Conclusiones  

América Latina y el Caribe se encuentra en medio de una disputa geopolítica entre China y EE. UU. de 

proporciones sistémicas, y su posición y estrategia en este contexto son cruciales para su desarrollo y 

estabilidad. El análisis de las convergencias y divergencias entre perspectivas ayudan a comprender 

algunos de los desafíos y oportunidades que esta rivalidad plantea en la región en general y en las 

subregiones en particular. Los desafíos y oportunidades deben ser abordados de manera reflexiva y 

equilibrada, desde una perspectiva nacional, pero también regional dada las limitaciones estructurales 

de sus actores. Es importante considerar los esfuerzos regionales para aprovechar las oportunidades que 

surgen en este complejo escenario geopolítico. Los países latinoamericanos y caribeños deben analizar 
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cuidadosamente cómo esta rivalidad afecta sus intereses y objetivos nacionales, buscando maximizar 

los beneficios y mitigar los riesgos asociados, promoviendo el diálogo y canalizando institucionalmente 

sus temas de interés en las agendas, así como promover un mayor acercamiento con otros actores.  
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