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CAPÍTULO 1

GEOECONOMÍA EN ACCIÓN: UN ACERCAMIENTO A SUS 
EFECTOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE, CON ÉNFASIS 

EN CHINA1

Daniel Alfonso Rojas Sánchez2 

INTRODUCCIÓN

Con la caída del bloque soviético y el auge de la globaliza-
ción se crearon las condiciones para que se pensara que las 
confrontaciones políticas y militares serían cada vez menos 
probables. Este hecho permitió la creación de teorías para 
explicar la nueva situación mundial, con clásicos como El fin 
de la historia y El último hombre de Francis Fukuyama (1992) 
o la Tierra es plana: Una breve historia del siglo XX de Thomas 
Friedman (2005). Ambos autores argumentaron que el ad-
venimiento de una fase histórica nueva, caracterizada por 
el predominio de un sistema democrático liberal occiden-
talizado, y una expansión comercial sin precedentes nos 
llevarían a mundo cada vez más homogéneo, en el cual las 
divisiones históricas y geográficas creadas a lo largo de los 
siglos serían cada vez menos significativas. En este escena-
rio, Edward Luttwak planteó que la geopolítica sería cada 
vez menos importante y dio paso a un nuevo campo de aná-
lisis al cual denominó ‘geoeconomía’ (1990). 
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La articulación de este término nuevo planteaba la ne-
cesidad de comprender esta área de estudios que, según se 
preveía, sería tan o incluso más importante en algunos casos 
de lo que había sido la geopolítica; así mismo, sugería que 
en esta era los instrumentos geoeconómicos serían más re-
levantes y efectivos que los militares en la consecución de 
los objetivos político-estratégicos de un Estado o en la solu-
ción de un conflicto o una crisis. Estas acciones no militares 
fueron denominadas por Blackwill & Harris (2017)  ‘War for 
Other Means’ 3 (Rojas, 2018). 

En este contexto, el advenimiento de un mundo más 
globalizado trae consigo cambios específicos de relacio-
namiento internacional. De hecho, la globalización —en-
tendida como el intercambio y la interdependencia social, 
cultural, económica y política entre las diferentes naciones 
del mundo (Khan Academy, 2016)— no es algo nuevo, y los 
efectos de su última ola son sin lugar a dudas sorprendentes, 
aunque no siempre positivos. Por ejemplo, está demostrado 
que uno de sus efectos es la generación de mayor riqueza, 
a causa de un mayor intercambio comercial; sin embargo, 
ese auge económico está produciendo unos efectos perver-
sos, debido a que no todos los actores se han beneficiado 
de la misma forma, lo que podría estar provocando un des-
equilibrio económico con consecuencias inesperadas sobre 
la estabilidad política y la seguridad global. Otro efecto es 
que el relacionamiento sur-sur tiende a convertirse en uno 
indeseable de centro-periferia, dada la necesidad urgente 
de materias primas por parte de las economías emergentes 
(Khan Academy, 2016).

En este orden de ideas, los principales beneficiados del 
nuevo orden económico son, en primer lugar, aquellos paí-
ses que han conseguido un liderazgo en la innovación, el 
desarrollo de nuevas tecnologías y la prestación de servicios, 

3 La guerra por otros medios.
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y, en segundo lugar, las economías emergentes productoras 
de bienes manufacturados. Entre el primer grupo están Es-
tados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido y los países más 
importantes de la Unión Europea; en el segundo, los países 
conocidos como BRICS4, dentro de los que se destaca China. 
Por lo que no es excepcional que estás economías sean las de 
mayor apalancamiento geoeconómico. 

Por su parte, las economías latinoamericanas y del Caribe 
se sitúan, en su mayoría, como productoras de bienes pri-
marios o extractivos, especialmente en Sudamérica, con la 
excepción de Brasil, que es una economía emergente y, por 
lo tanto, dedicada a la producción manufacturera. Lo mis-
mo pasa con México, cuya producción industrial tiene como 
destino Estados Unidos debido al tratado de libre comercio 
de Norteamérica. A su vez, los países centroamericanos y 
del Caribe, que no cuentan con recursos naturales abundan-
tes, tienen una producción industrial básica, cuyo principal 
mercado es Norteamérica (Lehoczki, 2015). De todos mo-
dos, las predicciones para la región destacan una economía 
en crecimiento, aunque de una manera menos robusta que 
en los años anteriores, debido a que se prevé una mayor vo-
latilidad en el mercado financiero y una mayor incertidum-
bre en el comercio internacional como consecuencia de una 
marcada tendencia global hacia el proteccionismo (CEPAL, 
2017) (BBVA, 2018). 

En esto se ejemplifica el uso de las herramientas geoeco-
nómicas en el escenario internacional, analizando la nue-
va configuración del escenario político-económico a partir 
de diferentes posiciones académicas, con el propósito de 
mostrar cómo los países más desarrollados y las economías 
emergentes ejercen su influencia en la región.

Algunos de los resultados del estudio muestran que el apa-
lancamiento económico con fines políticos ha sido utilizado a 

4 Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica.
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lo largo de la historia, pero que su fortalecimiento y su deno-
minación como geoeconomía se ha dado en la última ola de 
la globalización, y que el ejercicio geoeconómico está siendo 
llevado a cabo por las economías desarrolladas y emergentes 
en diferentes áreas de influencia local y global; así mismo, en 
el área de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (CELAC), los principales actores geoeconómicos son: 
Estados Unidos, la Unión Europea y China. 

Con respecto de la influencia china en Latinoamérica y 
el Caribe, se encuentra que sus objetivos primarios se foca-
lizan en la protección de su comercio y en el acceso a los re-
cursos naturales de la región. En el campo político, más que 
desafiar a Estados Unidos, lo que China busca es afianzar su 
política de una sola China; no obstante, esta influencia tiene 
efectos positivos y negativos para la seguridad regional que 
deben ser analizados y discutidos con mayor profundidad.

1. LA GEOECONOMÍA: SU RELACIÓN CON LA GEOPOLÍTICA 
Y SU CONCEPTUALIZACIÓN

Como se mencionó, fue Edward Luttwak quien se refirió 
por primera vez a la geoeconomía (1990). Su pensamiento 
estuvo influenciado profundamente por la caída del bloque 
soviético y sus repercusiones en el panorama geopolítico 
mundial. Sin un enemigo de las características militares y 
políticas que representaba la Unión Soviética, los paradig-
mas mundiales cambiaban dramáticamente y la posición de 
Estados Unidos se tornaba incierta, debido a unas nuevas 
realidades hasta entonces inconcebibles. Además, se hacían 
cada vez más evidentes los fenómenos como la globalización 
y la interdependencia entre los Estados y era más sustancial 
la importancia de la fuerza de los mercados y su interna-
cionalización, lo cual lo llevó a asegurar que la prevalencia 
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militar y política para influir en el escenario internacional 
sería menos determinante paulatinamente; caso contrario, 
la influencia de la economía y el comercio en las relacio-
nes internacionales. De forma que, en un mundo ausente 
de confrontación y crisis de consecuencias apocalípticas, el 
comercio y la economía serían la principal preocupación 
de los Estados. Por consiguiente, era apenas obvio que las 
consideraciones de seguridad nacional debían repensarse, 
ya no en términos de un espacio vital, como lo concebía la 
geopolítica clásica, sino en los de los intereses económicos 
vitales dictados por la geoeconomía5 (Luttwak, 1990) (1993). 

Aunque las ideas de Luttwak parecieron ser muy polémi-
cas en un principio, pronto interesaron a otros investigado-
res. Por ejemplo, O´Loughlin & Anselin iniciaron un trabajo 
de investigación que culminó en 1996 con una publicación 
sobre la competencia geoeconómica y los bloques comer-
ciales (1996); en esta afirman que las relaciones económi-
cas entre los Estados llegarían a ser tan importantes, que la 
creación y el mantenimiento de bloques comerciales serían 
equiparables a las alianzas militares.

De igual manera, Matthew Spark (1998), tal vez el inves-
tigador más prolijo en este campo, indicó en un análisis 
comparado entre la geopolítica y la geoeconomía que las 
diferencias entre ambas disciplinas eran muy tenues y que 
estas se centraban casi completamente en el papel del Es-
tado. En su planteamiento, la geoeconomía y la geopolíti-
ca buscan objetivos realistas en la política internacional con 
herramientas distintas, pero relacionadas. En la primera, el 
papel del Estado es eminentemente central y busca alcanzar 
objetivos estatocéntricos. En la segunda, ese papel puede ser 
subsidiario, puesto que lo más importante es la generación 
de riqueza a través del comercio internacional en un área 

5 Luttwak planteaba tener una geoeconomía defensiva, ofensiva y diplomática, y una inteligencia 

geoeconómica.
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que va más allá de la jurisdicción estatal; además, en aras de 
la formación y consolidación de bloques comerciales, el Es-
tado está dispuesto a ceder parte de su soberanía o negociar 
sus intereses en busca de bienes superiores. Lo que pasa es 
que, en un sistema de bloques comerciales, tal como lo decía 
Buzan con relación a los complejos de seguridad, es habitual 
que el comercio internacional y de flujo de capitales gire en 
torno a un actor que suele ser más fuerte y desarrollado, de 
forma que la interdependencia propia de este sistema hace 
que tenga una influencia que puede a llegar a ser tan grande, 
como no deseada.

En otra conceptualización de la geoeconomía dentro de 
la nueva dinámica de interdependencia y globalidad en los 
mercados internacionales, Scott predice que el resultado in-
evitable será la confrontación —haciendo un seguimiento al 
surgimiento de China e India como dos grandes potencias 
económicas en la misma área geográfica—  (2008). Se perci-
be que para ambos gigantes es imposible aceptar la crecien-
te influencia del otro en el área geográfica que comparten, 
lo que los llevará a un ‘gran juego’ geopolítico y geoeconó-
mico que se desplegará en los escenarios regional y global; 
factor que acarreará un despliegue diplomático, militar y 
comercial de ambas potencias. Lo anterior refuerza la idea 
expuesta por Blackwill & Harris (2017), según la cual la geoe-
conomía y la geopolítica se relacionan en los fines y se di-
ferencian en los medios, de modo que la primera se refiere 
al uso de poder económico para la consecución de los fines 
geopolíticos, que en general coinciden con los intereses na-
cionales de un Estado.

En su trabajo, Cowen & Smith (2009) replantean las rela-
ciones entre la geopolítica y la geoeconomía asegurando que 
la evolución de la primera para convertirse en la segunda 
no es clara ni directa. Sostienen que de la geopolítica clásica 
surgió una sociedad geopolítica que configuró un lengua-
je propio con el que entrelazó y configuró imaginarios que 
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formaron los límites internos y externos del Estado nación. 
También, señalan que dicha sociedad ha sido reemplazada 
poco a poco por una forma de sociedad geoeconómica. Lo 
que se plantea es que las formas de seguridad social se crean 
a través del mercado, en el que el Estado se redefine como 
un agente geoeconómico que facilita y se beneficia de su di-
námica. De lo anterior, se infiere que Cowen & Smith defi-
nen la geoeconomía como aquel fenómeno que reconfigura 
las relaciones internacionales con base en las lógicas del co-
mercio internacional y de creación de bloques comerciales, 
que de hecho es lo que está pasando con la Unión Europea 
con los países que pujan por entrar y los que han decidido 
salir; e. g. el Brexit6.

Otros investigadores, como Silvia Negut (2016), enri-
quecen la discusión con nuevos elementos. En un artículo 
publicado en la revista Strategic Impact, titulado “Geostrategy 
vs Geoeconomy”, esta académica sostiene que, con la profun-
dización de la globalización, los elementos de poder en las 
relaciones internacionales se han transferido del campo po-
lítico y militar al cultural y comercial; de hecho, además de 
la geoeconomía discute la importancia de la Geocultura en 
el escenario internacional contemporáneo.

Por último, Rita Giacalone (2016), de cuya investigación 
se publicó el libro titulado Geopolítica y geoeconomía en el pro-
ceso globalizador, de la Universidad Cooperativa de Colom-
bia, que es el único documento nacional indexado por Sco-
pus sobre este tema. La autora asegura que la geopolítica y 
la geoeconomía siempre han estado entrelazadas, dado que 
la primera incluye un cálculo económico y que la segunda 
permite alcanzar objetivos políticos, solo que las circunstan-
cias influyen para que los Gobiernos prefieran negociar en 
algunas etapas, asunto que se asocia a la geoeconomía, y en 
otras, combatir, cosa que se relaciona con la geopolítica.

6 Brexit is the impending withdrawal of the United Kingdom from the European Union. In a referendum on 

23 June 2016, 51.9 % of the participating UK electorate voted to leave the EU.
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Es fundamental decir que, con la consolidación de las 
nuevas ideas provenientes de las nuevas realidades de una 
sociedad globalizada, las ramas de la geopolítica propuestas 
por varios autores han evolucionado de manera significati-
va y han ganado protagonismo en las relaciones internacio-
nales, principalmente, la rama económica, lo cual ha dado 
paso a la era de la geoeconomía (ver la gráfica 1). 
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GRÁFICA 1. Ramas de la geopolítica propuestas por diferentes autores
Fuente: Elaboración propia. (Lara, 2009; Fazio Vengoa, 2003; Sanguin, 1983; Lara, 2009; y De 
Mateo y Souza, 1993, *Retomando a los clásicos alemanes)



GEOECONOMÍA EN ACCIÓN: 
UN ACERCAMIENTO A SUS EFECTOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE, CON ÉNFASIS EN CHINA

23

En síntesis, los diferentes investigadores coinciden en 
que la geoeconomía es la disciplina que estudia la conse-
cución de los objetivos políticos de un actor a partir de sus 
capacidades económicas y de su habilidad para manipular 
las fuerzas del mercado. Así mismo, que esta se potencia con 
mayor facilidad en la circulación de bienes y capitales, que 
impulsan al comercio internacional, y con la configuración 
de bloques comerciales, que generalmente se hacen alrede-
dor de un socio principal que obtiene y ejerce una gran in-
fluencia sobre los demás. Todo lo anterior es consecuencia 
de la globalización y la interdependencia a la que está some-
tida la comunidad internacional. En este entramado, el pa-
pel del Estado pierde protagonismo y se disminuyen algu-
nos de sus roles, como garantizar la seguridad, lo cual pasa 
a depender en gran medida de las dinámicas del mercado.

2. LA GEOECONOMÍA Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

Durante la Guerra Fría, el riesgo de una confrontación 
total que llevara al mundo a una destrucción masiva dio 
paso a conflictos de acción limitada, en los cuales el objeti-
vo político del conflicto estuvo condicionado al uso del ar-
mamento convencional y a la capacidad económica de los 
oponentes o aliados. El asunto no era nuevo, desde la época 
de Sun Tzu era sabido que los costos económicos y huma-
nos de una guerra eran muy altos, y que el ideal consistía 
en llegar a la victoria sin llegar a la conflagración. De hecho, 
en El arte de la guerra, el general chino establece que se debe 
intentar someter al enemigo usando todos los medios dis-
ponibles antes de llegar a la violencia (Sun Tzu, s.f.); por su 
parte, con la última ola globalizadora, este principio cobra 
vigencia, debido a que ahora esos medios son más tangibles, 
diversos y contundentes.
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En efecto, los medios y su uso para enfrentar los conflic-
tos han evolucionado drásticamente en las últimas décadas. 
Por ejemplo, a finales de los 40, el enfoque realista de las re-
laciones internacionales priorizaba la seguridad del Estado 
como pieza clave de estas y determinante de su acción polí-
tica, de modo que los medios se circunscribían a la política y 
a la fuerza. Sin embargo, con el desarrollo de la Guerra Fría, 
las concepciones de poder se tornaron difusas y se comple-
jizaron los intereses. Después, con la globalización, se hizo 
más tangible la posibilidad de influir con contundencia en la 
política internacional a partir de medios ideológicos y cul-
turales7, sin dejar de lado los económicos y militares (Fazio 
Vengoa, 2003) (García del Campo, 2016). 

Una muestra de lo anterior está en las acciones tomadas 
por el Gobierno de Estados Unidos durante la presidencia 
de Ronald Reagan (1981-1989). Este presidente aumentó el 
presupuesto de defensa y la capacidad bélica norteamerica-
na, declarando una carrera armamentista al bloque soviéti-
co; además, implementó una agresiva política económica y 
financiera que impulsó a la economía norteamericana. La 
combinación de pujanza económica y el aumento de la ca-
pacidad militar y tecnológica fueron imposibles de igualar 
para los soviéticos lo que los llevó al colapso. Al respecto, la 
asesora del Gobierno de Reagan en política exterior, Jeane 
Jordan Kirkpatrick, señaló: “Los rusos prefieren jugar con 
nosotros al ajedrez y nosotros al Monopolio. La cuestión 
consiste en si ellos logran darnos mate antes de que estén 
en bancarrota” (Sputnik, 2014). La bancarrota soviética lle-
vó a que, a partir de 1990, Estados Unidos se posicionara 
como la nueva potencia hegemónica; no obstante, la es-
tabilidad estratégica trilateral que se estableció con Rusia 
y China dio cuenta de la complejidad del nuevo escenario 

7 Las relaciones en la globalización son complejas, por ejemplo, las dinámicas culturales que 

modifican también impactan el comercio y el consumo de un país (Fazio Vengoa, 2003).
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internacional8. En este complejo estratégico, los conflictos 
internacionales y las crisis cambiaron su naturaleza; por lo 
tanto, con el ánimo de balancear las disparidades del po-
der militar de Estados Unidos, las potencias emergentes 
se las arreglaron para usar el ciberespacio y la economía 
como herramientas efectivas que les permitieran seguir fi-
gurando como jugadores geoestratégicos activos y hacerle 
contrapeso. Si las malas decisiones económicas habían sido 
una causa de la desintegración de la Unión Soviética; las 
buenas, le permitirían a Rusia y a China mantener influen-
cia internacional (De Senarclens, 1991).

Un ejemplo claro de lo anterior está en las acciones que 
algunos países han tomado frente a las sanciones que Estados 
Unidos le ha impuesto a Irán desde 1995. Washington con-
sidera al Estado persa como una amenaza para su seguridad 
nacional y la de sus aliados, en particular la de Israel; de ma-
nera que le tiene vetado el acceso al uranio en el mercado 
internacional, con una medida geoeconómica contundente, 
y le ha impedido acceder al dólar americano. A pesar de esto, 
con el apoyo de países como India, Rusia y China, Irán ha 
podido consolidar reservas de uranio importantes y seguir 
manteniendo su economía. Se sabe que, en 2010, India acor-
dó pagar el petróleo iraní con oro y rupias, de forma que le 
posibilitó a Teherán el intercambio de oro por productos de 
China y Rusia, y cambiar las rupias por dólares, lo que, según 
Israel, también le ha permitido persistir en su programa nu-
clear (Olier, 2015). Estas estrategias económicas y financieras 
han tenido una gran acogida en la política exterior y respal-
dan las nuevas estrategias estatales. En realidad, la ‘diploma-
cia del garrote’ está siendo reemplazada por la geoeconomía, 
que se apoya en la razón (De Mateo y Souza, 1993).

8 Según Joseph Nye (2011), se ha establecido un equilibrio de asimetrías y gran interdependencia 

en el mundo: China podría someter a Estados Unidos económicamente, si vendiera todas sus 

reservas de dólares, pero eso la dejaría en una situación peor. Del mismo modo, Estados Unidos 

y Rusia podrían destruirse mutuamente en un intercambio nuclear.
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Cuando se consideran herramientas geoeconómicas y 
capacidades tecnológicas nuevas, especialmente aquellas 
aplicadas al ciberespacio, los riesgos a la seguridad nacional 
parecen multiplicarse. Lo que es más, estas dos capacidades 
se han convertido en instrumentos efectivos al servicio de 
pocos actores9 en su afán de proyectar poder (Colom, 2017). 
Verbigracia, en el artículo titulado “How a Cyber Attack Could 
Cause the Next Financial Crisis”, Mee & Schuermann aseguran 
que el cibercrimen puede haber llegado a representar, en 
el 2017, por lo menos un trillón de dólares en daños globa-
les, mucho más que el valor de los daños ocasionados por 
los desastres naturales durante el mismo periodo. También 
afirman que los ataques cibernéticos se han convertido en 
la amenaza económica más grande que enfrenta hoy la co-
munidad internacional, incluso por encima del terrorismo 
(2018). 

Otros ejemplos dan cuenta de que hackers rusos, desde el 
2016, han penetrado remotamente los sistemas de control 
de generación eléctrica de Estados Unidos y han quedado 
en capacidad de provocar apagones en todo el territorio y de 
causar perjuicios económicos incalculables. Aun cuando esta 
acción fue detectada posteriormente por las autoridades del 
Departamento de Seguridad Nacional (Department of Home-
land Security, DHS), muestra la capacidad cibernética de estos 
grupos que fueron identificados como ‘Dragonfly’ o ‘Energe-
tic Bear’ (BBC, 2018). En otros escenarios, las afectaciones se 
dan desde las llamadas naciones rufianes (rogue nations), el 
caso típico es Corea de Norte; el DHS señala que este país, a 
través de grupos como ‘Lazarus’ o ‘Hidden Cobra’, monitorea 
las redes financieras internacionales para encontrar formas 
de atacar bancos, mercados accionarios, criptomonedas, re-
des de ATM10, etc., y sembrar el caos y la desconfianza en los 
sistemas financieros (US-CERT, 2018).

9  Estados, organizaciones delictivas organizadas o hackers.

10  Automatic teller machines (cajeros automáticos).
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Los casos expuestos revelan la vulnerabilidad de los Esta-
dos en cuanto al espacio cibernético y el riesgo que supone a 
que se acceda, se revele o se altere información sensible o vi-
tal. La articulación de las dinámicas geopolíticas, geoeconó-
micas y las llamadas geotecnológicas obligan a una reflexión 
sobre su importancia y la necesidad de ejercer control sobre 
ellas y acciones preventivas que limiten los riesgos, en espe-
cial, cuando las usan actores indeseables.

Lo dicho hasta aquí muestra el uso creciente de la geoe-
conomía en su articulación con la geopolítica y las geotec-
nologías en el desarrollo de los conflictos actuales. Lo que 
lleva a pensar que es imprescindible entender el papel de los 
factores ideológicos, económicos, políticos y militares en el 
entramado global contemporáneo (Mann, 2012); al mismo 
tiempo, hace apreciar el rol de la tecnología y los aspectos 
culturales, sociales, científicos, técnicos y tecnológicos como 
instrumentos disuasivos que permiten, en mayor o menor 
medida, la consecución de los objetivos político-estratégi-
cos de cada actor. Sin embargo, el peso de la geoeconomía 
dentro de la política internacional se ve con mayor claridad 
cuando se analizan los acuerdos comerciales, las fuerzas de 
mercado, las negociaciones y los actores. 

3. EL COMERCIO INTERNACIONAL, LA GEOECONOMÍA Y 
LA GEOPOLÍTICA

Vladimir Petrovsky11 (2018), en un artículo publicado para 
Modern Diplomacy, se pregunta si es válida la manipulación de 
los acuerdos comerciales con el objetivo de obtener poder en 
una negociación política. En este, llega a una respuesta que 

11 Ph.D. in Political Science. An active member of the Academy of Military Science, Chief Researcher, Institute 

of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (IFES RAS).
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no solo es válida, sino que se ha dado durante siglos (aunque 
duda de que sea correcta éticamente). En este orden de ideas, 
Petrovsky pone el ejemplo de la guerra comercial que la ad-
ministración Trump ha decidido emprender (no solo contra 
China, sino contra la Unión Europea, México, Canadá y Tur-
quía), de la cual afirma que no sería más que un chantaje para 
cambiar las reglas comerciales previamente establecidas a fa-
vor de Estados Unidos. 

Pero como en toda guerra hay golpes y contragolpes. La 
Unión Europea, por ejemplo, ripostó firmando dos tratados 
comerciales que estaban entre el tintero desde hacía años 
porque podían ir en contra de los intereses comerciales de 
Washington. El primero con Japón, con el que configuró 
una zona de libre comercio para más de seiscientas millones 
de personas, que económicamente equivalen a una tercera 
parte del producto mundial bruto (PMB). Y el segundo, des-
congelando el acuerdo de libre comercio con el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) para poder acceder a los mer-
cados latinoamericanos, que según el investigador equiva-
len al 75 % del PIB de la región y a un mercado potencial 
de doscientas cincuenta millones de personas. Estas accio-
nes llevaron a que Estados Unidos bajara la intensidad de 
su pugnacidad comercial y aceptara un acuerdo arancelario 
nuevo beneficioso para ambas partes en la industria auto-
movilística (Petrovsky, 2018).

No obstante, la politización de los acuerdos comerciales 
no siempre es exitosa. La muestra está en la Alianza Trans-
pacífica (Trans-Pacific Partnership, TPP), que había sido propi-
ciada por Washington y buscaba crear un área transnacional 
en expansión, con un marco legal común que se amplia-
ra a temas de integración, liberalización de los mercados, 
servicios, innovación, protección de la propiedad intelec-
tual, relaciones laborales, manejo de los flujos de migra-
ción, competencia y sostenibilidad. El acuerdo había sido 
diseñado cuidadosamente para excluir a China; es decir, se 
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incluyeron normas incompatibles con las políticas econó-
micas de ese país para hacer imposible su anexión. Como 
respuesta a lo anterior, el país oriental tuvo la iniciativa de 
crear un mecanismo paralelo conocido como ‘The Regional 
Comprehensive Economic Parnership, RCEP’. El enfrentamiento 
terminó a favor de Beijing, cuando la administración de 
Trump decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo, con 
la disculpa de encontrarlo nocivo para a los intereses de su 
país y como rechazo al legado del partido demócrata, en 
cabeza del presidente Obama (Petrovsky, 2018).

Petrovsky considera que los ejemplos de los usos de la 
geoeconomía por parte de Estados Unidos en el escenario 
internacional son una lección muy importante para Rusia 
de cómo no se debe proceder; por el contrario, lo que acon-
seja es actuar por fuera de los cálculos políticos, con total 
transparencia y abiertamente bajo el marco de la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC). En este contexto geoe-
conómico y geopolítico, la Unión Europea y Rusia son los 
polos de atracción para los países exsoviéticos de Eurasia; 
para estos, el hecho de tener que escoger uno de los ejes se 
ha vuelto no solo un asunto de su política internacional, sino 
una fuente de conflicto interno con proyección regional. La 
solución, para Moscú, está en la creación de un área de libre 
mercado que incluya a Rusia, a la Comunidad Económica 
Eurasiática y a la Unión Europea; no obstante, Bruselas se 
opone a lo anterior por la gran desconfianza que ha habido 
tradicionalmente entre las partes. Mientras no se resuelva 
ese recelo, parece improbable encontrar la solución a las 
tensiones en esa zona (Petrovsky, 2018).

En Asia hay dos gigantes que están emergiendo: China, 
que tendrá un capítulo aparte en este estudio, e India. Ahora 
bien, antes de abordar el tema de este último país, vale la 
pena recalcar lo dicho por Scott (2008), quien vislumbraba 
que el único resultado probable sobre el crecimiento de es-
tas dos potencias emergentes en una misma zona geográfica 
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sería la confrontación. La visión geopolítica de India pasa 
por dos instancias: aislar a Pakistán, con el cual sostiene di-
ferencias políticas y territoriales históricas, y hacer frente a 
la agresiva política exterior china en su región de influencia. 
Desde el punto de vista geoeconómico, India pretende con-
solidarse como un centro manufacturero, con su programa 
‘Hecho en India’, para lo que se apoya en una fuerte políti-
ca comercial de consecución de materias primas y energía, 
y mediante el fortalecimiento de su sistema logístico que 
mejore su infraestructura. Sobre esto, le apunta asegurar su 
liderazgo entre los países surasiáticos por medio de la Aso-
ciación Regional para la Cooperación de Sur Asia (SAARC)12 
con el empleo de herramientas geopolíticas, que incluyen 
la ayuda internacional y la apertura de su mercado, las que 
también tendrían como fin aislar a Islamabad. Así mismo, 
busca la integración entre las economías surasiáticas y las 
de Asia occidental con el objetivo de tratar de neutralizar 
la presencia china. Para ello le apunta a convertirse en una 
potencia naval, para proteger sus intereses en el Océano Ín-
dico, con prelación a sus recursos naturales y a las líneas de 
comunicación marítima (Pageo, 2018).

Con respecto de la influencia geoeconómica de estos 
actores en América Latina y el Caribe, a excepción de Es-
tados Unidos, la Unión Europea y China están limitadas a 
asuntos puntuales en acuerdos bilaterales, debido que sus 
intereses geopolíticos están en sus respectivas áreas de 
preponderancia. Este es precisamente el caso ruso, que 
por razones ideológicas guarda unas relaciones estrechas 
con Cuba, Venezuela y Nicaragua, y aunque su presencia 
regional es amplia, la razón está en orden de interferir 
con el predominio norteamericano en la región. La in-
fluencia geoeconómica rusa se siente a nivel global, es-
pecialmente, en el mercado de comodities primarios, pun-
tualmente en el mercado de gas y petróleo, lo cual afecta 

12  South-Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).
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a otros productores globales, sustancialmente, a los suda-
mericanos (Gurganus, 2018). 

En el caso de India, sus relaciones geoeconómicas y 
geopolíticas en la región han sido prácticamente inexisten-
tes. De acuerdo con Deasi (2015), la relación entre ambas re-
giones está caracterizada por el desconocimiento, la falta de 
interés y la lejanía. Sin embargo, desde el ascenso al poder 
del primer ministro, Narendra Modi, ha ocurrido un viraje 
que parece acercar a India con la CELAC; en especial, en los 
campos de la informática, el intercambio comercial de bie-
nes primarios por manufacturas y el inicio de la consolida-
ción de la inversión india. En las relaciones de largo plazo, el 
objetivo indio estaría enfocado a contrarrestar la creciente 
influencia china en la región.

Para Latinoamérica y el Caribe las relaciones con la Unión 
Europea (UE) son prioritarias y naturales, habida cuenta de 
los lazos históricos y culturales existentes. La UE y la CELAC 
gozan de un relacionamiento birregional que se refuerza 
con acuerdos multilaterales, entre los que se cuentan los 
constituidos con el MERCOSUR, la Alianza del Pacífico, la CARI-
COM13 y el SICA14 (Factsheets, 2018). No obstante, la UE ha veni-
do perdiendo participación en el mercado latinoamericano 
en las últimas dos décadas a instancias de Estados Unidos y 
China, y, con ello, apalancamiento geoeconómico. No obs-
tante, con el cambio de las políticas económicas norteame-
ricanas orientadas hacia al proteccionismo del ‘America First’ 
y al bilateralismo, en lugar del multilateralismo, se están 
creando las condiciones para el resurgimiento europeo en 
las Américas (Griegner, Gisela, & Harte, 2018).

La relación entre Estados Unidos y Latinoamérica y el Ca-
ribe se ha caracterizado por ser una mezcla de amor y odio. 

13  Caribbean Community (comunidad de países caribeños).

14  Sistema de Integración Centroamericano.
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Se sabe que Estados Unidos considera a la región como su 
patio trasero, lo que lo ha llevado a tener un trato que en al-
gunos casos puede considerarse como displicente, particu-
larmente desde el inicio de la administración actual. A pesar 
de lo anterior, en los últimos años, la hegemonía norteame-
ricana se ha visto afectada por la presencia china. Y es que, 
de acuerdo con Blackwill (2016), Estados Unidos ha perdido 
la habilidad de usar los instrumentos económicos para po-
tenciar sus objetivos geopolíticos, no solo en la región, sino 
globalmente. En este orden de ideas, Washington necesita 
reenfocar sus esfuerzos geoeconómicos, en particular los 
derivados de los mecanismos de ayuda internacional, hacia 
el desarrollo de la próxima generación de economías emer-
gentes latinoamericanas para volver a tener el peso regional 
habitual.

4. EL ASCENSO DEL DRAGÓN

Entre las economías emergentes, el caso de China es 
sorprendente. Su crecimiento económico desaforado y su 
apertura al mundo se han convertido en los hechos más im-
portantes de la economía global en las últimas tres décadas 
( Jenkins, 2010). Este milagro económico se originó cuando, 
en la década de los setentas, Deng Xiaoping decidió iniciar el 
proceso de apertura económica, que una década después te-
nía a la economía china creciendo a tasas anuales superiores 
al 10 %, hecho que pronto la llevó a convertirse en la terce-
ra economía mundial después de Estados Unidos y Japón, y 
que hace menos de un lustro la encaminó a sobrepasar a Ja-
pón para convertirse en la segunda economía global (2010). 

Entender el éxito chino requiere un breve repaso de su 
historia geoeconómica. Durante el siglo XX, el país enfren-
tó grandes cambios. Luego de situaciones sociopolíticas 
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agitadas al interior de sus fronteras15 y de varios fracasos 
geopolíticos16 sufrió una serie de reformas socialistas cono-
cidas como el ‘Gran Salto Adelante’ (1968-1960) y la ‘Revo-
lución Cultural’ (1967-1969), que no lograron el desarrollo 
económico esperado (ADP, 2018); por el contrario, las inten-
ciones de industrialización y de impulsar el sector agrario 
terminaron en hambruna. El final de la primera reforma 
saldó con una recesión económica de –27,27 %. De acuerdo 
con el Banco Mundial, la segunda reforma tuvo mejores 
resultados, pero tampoco se puede calificar como exitosa 
(ver la gráfica 2).

Casi una década después, con Deng Xiaoping como diri-
gente, se inició una serie de reformas económicas graduales 
que marcaron la transición del socialismo hacia el capita-
lismo de Estado17. Algunas de las más significativas fueron 
la apertura económica, la creación de empresas privadas, la 
liberalización del consumo interno y la entrada de inver-
sión extranjera18 restringida a ciertas zonas del país (Moli-
nero, 2013; ADP, 2018). Parte de estas reformas aún se está 
desarrollando y ha sido clave en el crecimiento económico 
sostenido que el PIB de China ha tenido desde 1977. 

No obstante, durante esta expansión de su economía, Chi-
na adoptó figuras bastante controvertidas para el crecimiento 

15 La caída de la última dinastía imperial y la proclamación de la República en 1912; la represión 

del Movimiento Proletario de Shanghái en 1926, una guerra civil prolongada, entre otros.

16 Por mencionar algunos: China había perdido el dominio sobre la Península de Corea y a Taiwán 

a finales de 1800. Durante la primera mitad del siglo XX se enfrentó con Rusia y Japón, invadió 

la región de Manchuria y, posteriormente, en el marco de la Guerra Fría, apoyó a Vietnam del 

Sur y Corea del Norte en guerras en las que no vencieron.

17 Entendido como un modelo económico intermedio entre el socialismo y el capitalismo. Carac-

terizado por un fuerte marco proteccionista y una producción conducida de forma capitalista.

18 La inversión extranjera está restringida a ciertas zonas, como Hong Kong. Además, obedece 

ciertas condiciones para los inversores, como realizar más exportaciones que importaciones, 

hacer transferencia de tecnología y participación de chinos en las inversiones (Molinero, 2013). 

También es de resaltar que suelen recurrir a la figura de comodatos para la construcción de 

empresas como hoteles.
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de su industria: el dumping y robo de propiedad intelectual, 
con lo cual desarrolló tecnologías locales y produjo a costos 
muy competitivos, lo cual le trajo varios problemas en la OMC. 
De cualquier modo, los chinos rediseñaron el capitalismo 
para ponerlo al servicio del Estado (The Economist, 2012); y 
no son los únicos, India, Arabia Saudita, Corea y Taiwán han 
tomado algunas de sus medidas y las han adaptado a sus cir-
cunstancias.

GRÁFICA 2. Crecimiento anual del PIB de China, Estados Unidos y Rusia 

en términos porcentuales (1961-2017)
Fuente: Banco Mundial, 2018.

Por lo tanto, China es considerada hoy como la fuerza 
detrás del crecimiento de la economía mundial, lo que le 
ha permitido acumular cantidades enormes de divisas, que 
son manejadas por el Gobierno central en la construcción 
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de un apalancamiento extraordinario diseñado para influir 
de manera determinante en el escenario internacional (Ne-
gut & Neacsu, 2017).

La importancia de China en el entorno internacional 
es cada vez más visible, no solo como consecuencia de su 
enorme músculo económico y comercial, sino por su ca-
pacidad para influir geopolíticamente alrededor del globo. 
Basta decir que China es la segunda economía más grande 
del mundo y miembro permanente del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas; constatar su presencia en el 
G20, en el Banco Mundial, en la Organización Mundial de 
Comercio; y resaltar su papel de observador en múltiples 
organizaciones internacionales, entre las que se cuentan la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Inte-
ramericano de desarrollo (BID)19. Precisamente, Jenkins, en 
un artículo sugestivo titulado “China’s Global Expansion and 
Latin America” asegura que el crecimiento rápido y la inte-
gración de la economía china con el mundo han tenido un 
impacto global y unas implicaciones económicas que se han 
sentido con fuerza en Latinoamérica. 

Estos efectos han tenido dos manifestaciones: una, en la 
economía; otra, en la política, siguiendo un patrón que se 
inició con el bilateralismo20 y que con el correr del tiempo 
se configuró de manera más amplia con el multilateralis-
mo21. Ahora bien, se señala que esas relaciones no fueron, en 
principio, la prioridad para ninguna de las partes, sino que 
resultaron de la necesidad; es decir, surgieron poco a poco 
desde el acceso de China a la OMC en 2001. De forma que la 
relación inició por una motivación comercial, bajo la inicia-
tiva de China (2010).

19 https://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-03-27/bid-y-china-fortale-

cen-alianza%2C11102.html

20 China con países latinoamericanos individualmente.

21 China con grupos de países de la región.
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Parte de este multilateralismo tomó la forma de interre-
gionalismo en épocas más recientes. Este estadio de las rela-
ciones internacionales es definido por Lehoczki (2015) como 
un proceso22 que hace referencia a formas regulares de coo-
peración regional, entendiendo como región un territorio 
que puede comprender uno o varios países, que tienen ras-
gos distintivos comunes; es decir, comparten “característi-
cas étnicas o circunstancias especiales de clima, producción, 
topografía, administración o gobierno” (RAE, 2018). En ese 
sentido, Latinoamérica es identificada como una región23 y 
el interregionalismo analizado es la cooperación que se es-
tablece entre esta y China. Tal cooperación se desprende de 
un acercamiento cada vez mayor, que es posible gracias a la 
interdependencia económica, política y cultural propia de 
la globalización. De manera que, en este contexto, regiona-
lismo y globalización son dos fenómenos que conviven y se 
fortalecen mutuamente en la lógica de cooperación sur-sur.

En efecto, el regionalismo como forma de integración 
entre distintos Estados se inició en la década los cincuenta 
del siglo XX, en lo que algunos denominaron ‘la primera ola 
de integración’. En este sentido, lo que sucedió es que aque-
llos Estados con similitudes en su estructura política y eco-
nómica se unieron alrededor de objetivos comunes relacio-
nados con el fortalecimiento de la seguridad regional y de la 
protección económica y comercial, dentro de un escenario 
internacional caracterizado por la Guerra Fría. En esta pri-
mera ola, se destacó la creación de la OTAN (1949), la Comuni-
dad Económica Europea24 (1957) y, en América, la Organiza-
ción de Estados Americanos (1948) y la Comunidad Andina 
(1969). En los setenta, la integración viró esencialmente ha-
cia lo económico, en la búsqueda de una mayor integración 

22 Julia Schünemann - WP 05/06.

23 Se debe examinar la definición de complejos de países establecida por Brezinski, que puede ser 

ajustada para explicar mejor este concepto.

24  Comunidad Económica Europea del Acero y el Carbón.
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comercial y una menor intervención del Estado, en lo que se 
denominó ‘la segunda ola’. Con la caída del bloque soviético 
llegó ‘la última ola de la globalización’, en la cual la integra-
ción e interdependencia impusieron una nueva dinámica en 
que el libre mercado pareció ser uno de sus fines. En esta 
última ola se originaron el Tratado de Libre Comercio de la 
América del Norte (North American Free Trade Agreement, NAF-
TA, en 1994) y la Unión Europea (European Union, EU, en 1993). 
También, se evidenció en esta etapa una tendencia hacia una 
mayor colaboración interregional, lo que trajo como conse-
cuencia la creación de foros y asociaciones, entre las que se 
cuentan: el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (Asia-Pacific 
Economic Cooperation, APEC, en 1989), el Foro de Encuentro 
Europa-Asia (Asia-Europe Meeting, ASEM, en 1996), el Foro de 
Cooperación de Asia del este-Latinoamérica (Forum for East 
Asia-Latin America Cooperation, FEALAC, en 1999), y los foros 
EU-Mercosur en 199825 y el China–CELAC en 2016.

En este nuevo orden global se originaron las condiciones 
para que China, impulsada por una apertura económica y 
comercial diseñada cuidadosamente, se convirtiera en una 
potencia comercial que ha impulsado su economía a nive-
les solo comparables con las de Estados Unidos o la Unión 
Europea. Ese poder económico la ha llevado a convertirse 
en uno de los jugadores geopolíticos más influyentes, lo que 
ha hecho que el interés del mundo se focalice en ese gigante 
asiático, y Latinoamérica no ha sido la excepción. La región 
ve grandes oportunidades en el mercado chino, mientras que 
los chinos ven en Latinoamérica una fuente importante de 
recursos naturales de los que están ávidos, lo cual aumenta la 
dinámica relacional y, en algunos casos, la diversifica. A saber, 
la lógica de la política internacional china está definida en 
función de sus objetivos comerciales; por ende, con el fin de 
sostenerlos, el músculo económico chino impulsa una ofen-
siva diplomática en la cual las herramientas geoeconómicas 

25  https://elpais.com/diario/2001/12/17/economia/1008543616_850215.html
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están en primera línea, entre ellas, los acuerdos comerciales, 
la inversión directa en grandes proyectos de infraestructura y 
los programas de ayuda internacional.

5. CHINA EN LATINOAMÉRICA

La interpretación sobre los efectos de la presencia chi-
na en Latinoamérica ha tenido dos visiones, como era de 
esperarse; una optimista, que tiende a sobrevaluar esa in-
fluencia (en términos económicos) y señala las oportunida-
des de acceder a ese mercado inmenso; y otra pesimista, que 
encuentra que la competencia china desplazará la industria 
manufacturera local, inclusive en los mercados internos, y 
llevará a la región a especializarse en la producción de pro-
ductos primarios sin ningún valor añadido. Desde el punto 
de vista político, los optimistas vislumbran que el acerca-
miento a China traerá unas relaciones multilaterales más 
balanceadas, en especial con Estados Unidos, mientras los 
pesimistas ven un posible contagio autoritario y poco de-
mocrático, dado el éxito de su sistema. En este sentido, las 
relaciones bilaterales26 de China con Cuba y Venezuela, dada 
su semejanza ideológica, son las que despiertan mayor pre-
ocupación en lo que podría ser la piedra en el zapato para 
una relación más fluida con la CELAC, y un potencial punto de 
confrontación con Estados Unidos ( Jeakins, 2010).

Ahora bien, Lehoczki llama la atención en que los intere-
ses políticos chinos ven en la región el escenario ideal para 
reforzar sus estrategias globales hacia un mundo multipolar, 
para lo cual le estaría tratando de restar influencia regional 
a Estados Unidos que ha sido el principal actor durante años 
(2015). Con el fin anterior, el escenario adecuado es el Foro 

26 Es decir, por fuera de la CELAC.
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CELAC-China. En primer lugar, porque la CELAC es un orga-
nismo de diálogo y concertación intergubernamental en 
asuntos políticos27, cuyo fin es la integración gradual de una 
región de gran diversidad económica, social y cultural que 
incluye a todos los Estados americanos y del Caribe, a ex-
cepción de Estados Unidos y Canadá. En segundo lugar, sin 
la influencia de los Estados anglosajones de Norteamérica, 
se abre más el diálogo entre China y la región y se amplían 
los objetivos. El hecho observable es que el Foro ha adop-
tado un plan de cooperación que está tomando una diná-
mica propia, debido a los intereses complementarios de las 
partes; por ejemplo, estimaciones de la República Popular 
China indican que el comercio con esta región se duplicará 
en menos de una década (llegará a unos quinientos billones 
de dólares), mientras que en el mismo periodo la inversión 
china sobrepasará los doscientos cincuenta billones de dó-
lares (Ellis, 2015).

Lo que también se observa es que los ámbitos propuestos 
de cooperación son amplios, van desde los temas de políticas 
y seguridad hasta los de amistad entre los pueblos, pasando 
por relaciones internacionales, comercio, inversión y finan-
ciamiento, infraestructura y transportes, energía y recursos 
naturales, agricultura, industrias, ciencia y tecnología, avia-
ción y actividades aeroespaciales, educación, cultura, depor-
tes, medios de comunicación, turismo, protección ambien-
tal, manejo de riesgos en desastres naturales y mitigación 
de impactos y erradicación de la pobreza. En estos secto-
res, la fortaleza geoeconómica china buscará consolidar sus 
objetivos geopolíticos; por ejemplo, el Foro CELAC-China es 
un medio importante para consolidar la política de una sola 
China, habida cuenta que en la región existe un número im-
portante de países que privilegia las relaciones diplomáticas 
con la República China (Taiwán) sobre las de la República 
Popular China ( Jenkins, 2010). 

27 http://www.sela.org/celac/quienes-somos/que-es-la-celac/ 
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Adicionalmente, otra prioridad china es la consolidación 
y el fortalecimiento de las relaciones con las economías 
emergentes. En la región, Brasil es la economía más repre-
sentativa y la única que hace parte de los BRICS28; de modo 
que la relación con este gigante sudamericano es muy sig-
nificativa para Beijing, y más teniendo en cuenta el lideraz-
go de Brasilia en la región. Precisamente, este país y China 
llegaron a un acuerdo que permitiría la construcción de un 
ferrocarril que uniría el Océano Pacífico con el Atlántico, 
formando un extenso land bridge29 desde el Perú hasta Brasil, 
como parte de la inversión directa china en la región (Swai-
ne, 2014). Brasil se ha consolidado como el mayor receptor 
de la inversión china que, de acuerdo con Escobar (2018), 
asciende a cuarenta y seis billones de dólares en los últimos 
años, con diez billones de inversión directa en adquisición 
de empresas locales.

Este proyecto ferroviario y las declaraciones finales de la 
reunión de ministros del Foro China-CELAC, que tuvo lugar 
en Santiago de Chile en enero de 2018, permiten anticipar 
unos cambios geopolíticos y geoeconómicos muy intere-
santes en la región. El primero, que se conoció con las de-
claraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, 
es la convergencia entre China y los países latinoamericanos 
y del Caribe para apoyar el libre comercio mundial, que es-
taría siendo amenazado por una tendencia peligrosa hacia 
políticas proteccionistas de algunos actores económicamen-
te relevantes (haciendo una alusión clara a Estados Unidos). 
Quizá el segundo anuncio del ministro Wang es el más im-
portante, puesto que invita a los países del Foro a unirse de 
manera decidida a la iniciativa china conocida como ‘One 
Road, One Belt’ o la ‘Nueva ruta de la seda’ que une a China 
con los principales mercados del mundo a través de la cons-
trucción de una infraestructura terrestre y marítima de gran 

28  Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica.

29  Puente terrestre para el transporte marítimo del comercio internacional.
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envergadura, que implica billones de dólares en inversión. 
Sobre esta iniciativa, se prevé que, aunque la inclusión de 
la región no va a tener la misma relevancia ni la magnitud 
que ha tenido en Eurasia o África, las inversiones podrían 
ser significativas y mejorarían la conectividad interregional, 
de modo que se facilitaría y sería menos costosa la logística 
local y global ( Jenkins, 2010).

Lo que se sabe es que la visión de China en la región y 
sus planes están de acuerdo con Escobar, en su Plan Maestro 
para Latinoamérica y el Caribe, que se denomina ‘1+3+6’; el 
1 hace referencia al plan mismo, el 3 a las áreas estratégicas 
de inversión que son cooperación interregional, comercio e 
infraestructura, y el 6 a la priorización, que abarca  energía 
y recursos naturales, infraestructura y construcción, agri-
cultura, ciencia, tecnología e innovación, e información y 
tecnología (2018). 

6. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES

Como conclusión de este capítulo, se puede advertir que 
el uso de los instrumentos económicos en la consecución de 
los objetivos políticos no es nuevo, sino que ha sido algo re-
iterativo por parte de los Estados beligerantes a través de la 
historia, como lo afirma Sun Tzu en El arte de la guerra. Sin 
embargo, esto nunca fue considerado como fundamental, ni 
categorizado por encima del esfuerzo político, diplomático o 
militar. Solo hasta la caída del bloque soviético y el auge de la 
globalización, se crearon las condiciones para que se pensara 
que las confrontaciones políticas y militares serían cada vez 
menos probables, hecho que hizo pensar a Edward Luttwak 
que las consideraciones económicas y del mercado serían 
cada vez más importantes en la determinación de la política 
internacional; interrelación que denominó ‘geoeconomía’.
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Con respecto de su conceptualización, la aproximación 
más recurrente es la que propone que la geoeconomía es el 
uso del poder económico para la consecución de los fines 
geopolíticos de un actor político. El uso de la palabra ‘actor’ 
es deliberado porque no siempre es el Estado; de hecho, una 
de las principales diferencias entre la geopolítica y la geoe-
conomía es que la primera tiende a ser estatocéntrica y la 
segunda solo tiene sentido en la dependencia multilateral.

Lo que queda claro es que, a mayor capacidad económica 
y comercial, mayor estatura geoeconómica tendrá el actor 
político; en ese orden de ideas, las economías desarrolla-
das y emergentes se consideran las de más apalancamiento 
geoeconómico.

En lo que corresponde a Latinoamérica y el Caribe, ex-
cluyendo a Brasil y a México, parecería hacer parte de los 
jugadores geoeconómicos menos influyentes que están a la 
merced de los más fuertes.

En el nuevo orden mundial, la geoeconomía toma un 
auge muy particular, por lo que es empleada por algunos 
actores para balancear las relaciones de poder, especialmen-
te, los que se refieren a la desventaja militar. Con este propó-
sito, es muy ilustrativa la articulación entre la geoeconomía, 
la geopolítica y la geotecnología con el uso del ciberespa-
cio. No obstante, sin lugar a dudas, el uso de la geoeconomía 
como herramienta política se ve mejor en la manipulación 
de los mercados y los acuerdos comerciales. Así lo eviden-
cian el caso de Estados Unidos, con su reciente declaración 
de guerra comercial a algunos de sus principales socios, y 
las acciones de la Unión Europea y Rusia en Eurasia, las de 
India en el Este y Sudeste Asiático y las de China en todo el 
globo.

El caso de China es especial, por cuanto es considerada 
como la fuerza detrás del crecimiento de la economía mun-
dial, lo que le ha permitido acumular enormes cantidades 
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de divisas que son manejadas por el Gobierno central en la 
construcción de un apalancamiento extraordinario que está 
diseñado para influir de manera determinante en el esce-
nario internacional (en el cual Latinoamérica y el Caribe no 
son la excepción). El acercamiento chino con la región tiene 
como base el interregionalismo, definido como el proceso 
que da cuenta de formas regulares de cooperación regional, 
que en este caso se materializa con el Foro China-CELAC. 

Queda claro que la lógica de la política internacional chi-
na está definida en función de sus objetivos comerciales. 
Para sostenerlos, su músculo económico impulsa una ofen-
siva diplomática cuyas herramientas geoeconómicas están 
en primera línea, entre ellas, los acuerdos comerciales, la 
inversión directa en grandes proyectos de infraestructura y 
los programas de ayuda internacional. La influencia china 
en la región se observa bajo dos lentes. El primero, el de los 
optimistas, que tiende a sobrevaluar esa influencia (en tér-
minos económicos) y señala las oportunidades de acceder a 
ese mercado inmenso; y otra pesimista, que encuentra que 
la competencia china desplazará la industria manufacturera 
local, inclusive en los mercados internos, y llevará a la re-
gión a especializarse en la producción de productos prima-
rios sin ningún valor añadido.

Desde el punto de vista político, los optimistas vislum-
bran que el acercamiento a China traerá unas relaciones 
multilaterales más balanceadas, en especial con Estados 
Unidos, mientras los pesimistas ven un posible contagio au-
toritario y poco democrático, dado el éxito de su sistema. En 
este sentido, las relaciones bilaterales30 de China con Cuba 
y Venezuela, dada su semejanza ideológica, son las que des-
piertan mayor preocupación. También se identifica que par-
te del interés político chino tiene como propósito reforzar 
sus estrategias globales hacia un mundo multipolar, para lo 

30  Es decir, por fuera de la CELAC.
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cual le estaría tratando de restar influencia regional a Esta-
dos Unidos que ha sido el principal actor durante años. 

Por último, apuntalar que otra de las prioridades con-
solidar la política de una sola China en la región. Así lo de-
muestran los anuncios recientes del respaldo de la CELAC a 
China, en cuanto a la necesidad de proteger al libre comer-
cio de las injerencias proteccionistas —en clara referencia 
a las políticas del presidente Trump y la inclusión de la re-
gión en la iniciativa ‘One Belt, One Road’—. Lo que sigue es 
hacer un seguimiento riguroso a las acciones chinas en la 
región, a su inversión en infraestructura y en el sector in-
dustrial y a su comportamiento global con el objetivo de 
determinar los riesgos a la seguridad regional y las acciones 
a emprender, lo cual será la fuente de documentos futuros.
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