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Disputa global y expansión del  
poder militar de China en el siglo XXI 
Fernando Romero Wimer
Universidade Federal da Integração  
Latino-Americana (UNILA) 
Foz do Iguaçu, Brasil

Resumen: Este texto tiene como objetivo general caracterizar el desarrollo de la ca-
pacidad militar de China en torno a la evolución del gasto de las fuerzas armadas, al 
comercio de armamento y la cooperación marcial en lo que va del siglo XXI. Se consi-
dera tanto el escenario de disputa político-militar con el imperialismo estadouniden-
se, como los objetivos estratégicos de la potencia asiática y los cambios en su política 
de defensa. Teóricamente, se adopta una perspectiva marxista que recupera la larga 
tradición que considera que, desde el parteaguas entre los siglos XIX y XX, prevalece 
la rivalidad interimperialista como eje central de los forcejeos geopolíticos globales. 
Metodológicamente se trata de una investigación cualitativa-cuantitativa. Tomando 
en cuenta el período en cuestión, a través de diversas fuentes se lleva a cabo una revi-
sión sobre la magnitud del gasto militar y los intercambios comerciales y cooperación 
sobre la misma materia. Las principales conclusiones dan cuenta del sucesivo incre-
mento de los intercambios comerciales y de personal, donaciones de armamentos y 
equipamiento militar de China a nivel mundial en lo que va del siglo XXI. 

Palabras clave: China; América Latina; Caribe; Cuestión Militar; Relaciones 
Internacionales.

Global dispute and expansion of China’s military 
power in the 21st century
Abstract: The general objective of this text is to characterize the development of China’s 
military capacity around the evolution of the spending of the armed forces, arms trade 
and martial cooperation so far in the 21st century, considering both the scenario of political 
dispute -military with American imperialism, such as the strategic objectives of the Asian 
power and the changes in its defense policy. Theoretically, a Marxist perspective is adopted 
that recovers the long tradition that considers that, since the watershed between the 19th 
and 20th centuries, inter-imperialist rivalry prevails as the central axis of global geopoliti-
cal struggles. Methodologically it is qualitative-quantitative research. Taking into account 
the period in question, through various sources a survey was carried out on the magnitude 
of military spending and commercial exchanges and cooperation on the same matter. The 
main conclusions show the successive increase in trade and personnel exchanges, dona-
tions of weapons and military equipment from China worldwide so far in the 21st century.

Keywords: China; Latin America; Caribbean; Military Issue; International Relations.
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Introducción 

La rivalidad geopolítica entre Estados Unidos (EE.UU.) y la República 
Popular China (RPCh) se acentuó a partir de marzo de 2018 con la in-
tensificación de las disputas industriales-comerciales (Fajgelbaum et. 

al., 2021). El declive relativo estadounidense puso de manifiesto la consolida-
ción de un proceso de transición hegemónica cuyo epicentro lo constituyen 
las tensiones entre la superpotencia norteamericana y el gigante asiático, con 
innegables connotaciones a nivel mundial. El escenario político internacional 
postpandemia de Covid-19 sigue sacudido por los realineamientos interna-
cionales, la reformulación de bloques geopolíticos, la disputa internacional 
de proyectos de alcance mundial -como la Iniciativa de la Franja y la Ruta de 
China (o Belt and Road Initiative -BRI-, por su denominación en inglés) y el Co-
rredor India-Oriente Medio-Europa respaldado por EE.UU. (Hussain, 2023)- 
y propuestas de «desacoplamiento» y «eliminación de riesgos» (Cueva, 2023).

Las tensiones entre ambas potencias (y sus principales socios y aliados) 
tiñen las relaciones económicas y diplomáticas en el plano internacional, a la 
vez que inciden en los conflictos sociales y los forcejos y entramados políticos 
al interior de los diferentes países del mundo. Estos fenómenos influyen en 
adaptaciones de políticas económicas, reformulaciones de políticas externas, 
realineamientos internacionales y adopción de nuevos programas en el ámbi-
to militar y de la ‘seguridad’ a nivel global1.

Los principales interrogantes que orientan este estudio son: ¿Cuál es la di-
mensión del poder militar de China?, ¿Cómo ha evolucionado su gasto militar 
y cuáles son las causas de esa evolución?, ¿Cuáles son las principales dimen-
siones que abarcan las relaciones militares de China a nivel global?, ¿Qué im-
plicaciones tienen los tipos de relaciones y alianzas que se establecen?, ¿Cómo 
influye la disputa económica y geopolítica con los Estados Unidos?

Tanto las definiciones oficiales de la potencia asiática (The State Council 
of the People’s Republic of China, 2019) como el número de transacciones 
comerciales, intercambios y acuerdos en el área militar a nivel mundial, se 
incrementaron notoriamente, abriendo ineludibles connotaciones estratégicas 
(Theohary, 2016). 

El objetivo de este artículo es caracterizar las relaciones militares de China 
considerando el comercio de armamento y equipamiento, los intercambios 
militares, ejercicios conjuntos, la transferencia tecnológica, la cooperación en 

1  En el marco de la realización del Posdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires (2022-2023) fueron publicadas dos versiones del autor sobre esta 
cuestión que aquí pretenden tener continuidad (Romero Wimer, 2023a; Romero Wimer, 2023b).  
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materia espacial, y la ‘ayuda’ humanitaria y las misiones de paz, teniendo en 
cuenta las modificaciones en los objetivos estratégicos de la potencia asiática 
y los cambios en su política de defensa.

Teóricamente, se adopta una perspectiva que recupera la larga tradición 
marxista que considera que, desde el parteaguas entre los siglos XIX y XX, 
prevalece como eje central de las disputas geopolíticas globales la rivalidad 
interimperialista (Lukáks, 2004 [1994]) gestada al interior de la dinámica capi-
talista mundial (Lenin, 1970 [1916]; Engst, 2017). Dichas rivalidades se expre-
san actualmente en la disputa entre EE.UU. y China y constituyen evidencias 
factuales de la relación dialéctica entre los fenómenos económicos y militares 
en el marco de las relaciones capitalistas (Yan, 2021), las finalidades económi-
cas del poder militar y la necesidad de asegurar los condicionantes materiales 
del triunfo militar (Engels, 1974 [1878]).

Asimismo, consideramos la relación entre política y guerra como lazo perma-
nente de la praxis histórica de grandes agregados sociales, en la cual las confron-
taciones bélicas continúan las contradicciones existentes entre los actores políticos 
(Clausewitz, 1968-1970 [1832]). Destacamos, además, que el ascenso económico 
de las potencias precisa del incremento del poder militar para resolver las contra-
dicciones con otros actores y la competencia interimperialista; a la vez que preten-
de garantizar la reproducción y concentración de su capital y poder (Harvey, 2009 
[2004]). En los últimos años, la competencia se ha acelerado y se manifiesta, entre 
otras dimensiones, en la intensificación de la incorporación de desarrollos de tec-
nologías industriales avanzadas (inteligencia artificial, biología sintética, micro y 
nanotecnologías, ciberconectividad, tecnologías cuántica e hipersónica, robótica, 
etc.) y en los equipos militares e industriales de ambas potencias (Mori, 2019).

Metodológicamente, se trata de una investigación cualitativa-cuantitativa. 
La estrategia consiste en la revisión de la información referente a cuestiones 
militares procedentes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa 
Nacional de China y los Libros Blancos. Además, se recurrió a datos de los 
medios de prensa chinos (Xinhua, CGTN y South China Morning Post -SCMP-) 
y de diferentes latitudes, entre otras fuentes. Se ofrecen también datos cuan-
titativos (fundamentalmente provenientes del Stockholm International Peace 
Research Institute -SIPRI-), a fin de dimensionar: las principales orientaciones 
oficiales de China sobre la cuestión militar, defensa y sus relaciones interna-
cionales; la magnitud del gasto militar de las principales potencias ; los inter-
cambios comerciales y donaciones de armamentos y equipamiento militar del 
gigante asiático; las llamadas ‘misiones humanitarias’ y de ‘mantenimiento 
de la paz’; las actividades en el área espacial; y la transferencia de tecnología 
militar que realiza China.



84 Revista de Estudios Globales. Análisis Histórico y Cambio Social, 3/2024 (6), 81-112

Fernando Romero Wimer

Relaciones de fuerza en el campo militar global 
En un proceso que inició en el XI° Congreso del Partido Comunista Chino 
(PCCh), celebrado en agosto de 1977, a la Tercera Sesión Plenaria a del CC 
del PCCh de diciembre de 1978, Deng Xiaoping logró erigirse como principal 
líder al frente de la RPCh, estableciendo un compromiso con las «cuatro mo-
dernizaciones» (de la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología, y la 
defensa) que darían lugar al proceso de «Reforma y Apertura». El ‘socialismo 
con características chinas’ (Deng, 1984), significó en los hechos una ruptura 
con el socialismo en China y una reorientación de la economía del gigante 
oriental con el sistema capitalista.  Entre 1977 y 2017, el Producto Bruto Inter-
no (PBI) de China promedió un crecimiento anual del 9,5%. En la evolución 
del PBI a precios actuales, China pasó de US$ 1,33 billones a US$ 17,96 billo-
nes entre 2001 y 2022 (Banco Mundial, 2024).

Desde 2009, China se ha posicionado como el primer exportador y segundo 
importador de mercaderías del mundo. En 2010, desplazó a Japón como se-
gunda potencia económica mundial en términos de PBI nominal. En 2011 su-
peró a los EE.UU. como primera potencia industrial. Desde 2014, la economía 
de China fue considerada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como 
la principal, en términos de PBI a valores de Paridad de Poder Adquisitivo 
(PPA) (Esteban, 2015). 

En el período 2001-2021, China se ha erigido en el tercer lugar del ranking 
mundial de salidas de Inversión Extranjera Directa (IED). Aunque vale men-
cionar que si a China se le suman las salidas de IED desde Hong Kong -Re-
gión Administrativa Especial bajo soberanía china y ubicada en sexto lugar 
del ranking- se ubicaría en segunda posición solo superada por EE.UU. y so-
brepasando a Japón. En 2021, considerando el stock de capitales acumulados 
en el exterior, China también se ubicó tercera (o segunda si consideramos a 
Hong Kong), los activos del gigante asiático son los de mayor crecimiento en 
lo que va del siglo XXI (UNCTAD, 2001-2024). En inversiones relacionadas 
con la fabricación de componentes de energía solar, los principales agentes 
mundiales son empresas chinas (Hangzhou Gene Solar Industries, JinkoSolar, 
Risen Energy, Longi Green Energy Technology), las cuales representan más de 
una cuarta parte de los proyectos.

Para sostener su crecimiento industrial y sus necesidades energéticas y ali-
menticias, China se ha convertido en el mayor demandante de materias pri-
mas y combustibles a nivel global. En 2021, el gigante asiático fue el mayor 
importador mundial de petróleo crudo, mineral de hierro, gas de petróleo, 
granos de soja y mineral de cobre (The Observatory of Economic Complexity, 
2023). 
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El ascenso global de los capitales chinos también se verifica en el aumento 
de la incidencia de los bancos chinos. Tanto los grandes bancos comerciales -la 
mitad de los principales 10 bancos comerciales del mundo son bancos chinos 
(Lexis Nexis, 2024)- como de los llamados bancos de desarrollo, constituyen 
una vía para la colocación de créditos que pavimentan el estrechamiento de 
los lazos económicos y políticos de diferentes países con la potencia asiáti-
ca. De esta estrategia también participan los bancos multilaterales con sede 
en China: el Nuevo Banco de Desarrollo (creado en el seno de los BRICS) 
(Nanwani, 2023) y del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) 
(Creutz , 2023).

EE.UU. ve en la expansión global y la creciente influencia de los intere-
ses chinos un competidor directo en su ‘patio trasero’ (Magnier, 2022). En 
2022, la Cámara de Representantes de los EE.UU. aprobó la Ley conocida 
como «América Compite» (America Competes Act) con la finalidad de pro-
mover la innovación científica y tecnológica y contrarrestar la influencia 
mundial de China. Esta normativa que incluye un fondo de US$ 76 mil 
millones en apoyo a la fabricación de semiconductores, autorizó US$ 2.000 
millones para respaldar los componentes críticos de la industria de auto-
móviles, productos electrónicos de consumo y sistemas de defensa. Ade-
más, dispuso financiamiento y cooperación militar a los países aliados en 
el Indo-Pacífico, África y en América Latina y el Caribe (ALC) (incluyen-
do la formación y el entrenamiento de militares), autorización de créditos 
para Programas de seguridad marítima del Sudeste Asiático y limitación 
de la asistencia para los países que acojan instalaciones militares chinas. 
Esta normativa estadounidense destaca que China es un competidor glo-
bal estratégico cuyos intereses son contrarios a los Estados Unidos y sus 
aliados (USA. Congress, 2022).

Si consideramos el gasto militar de las potencias, China -con un 14% del 
desembolso mundial- se ubica actualmente como el segundo mayor del 
planeta, condición a la que arribó en 2008. En 2021, entre EE.UU. y China 
reunieron un 52% del gasto mundial en el rubro militar. Si se suman los 10 
principales gastos mundiales, estos reúnen casi un 75% del gasto planeta-
rio. Además, entre 2001 y 2021, aunque el gasto militar de EE.UU. sigue 
siendo abrumadoramente superior al de China en términos absolutos, los 
estadounidenses aumentaron 139,9%, pero China multiplicó el suyo por 10 
(Tabla 1). 
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Tabla 1. Gasto militar en miles de millones dólares (precios corrientes). Años: 2001, 2011y 2021 

Posición 2021 Países 2001 2011 2021
2021

% del Gasto Mundial

1° EEUU 331,8 752,3 800,7 38
2° China 26,6 125,3 293,3 14
3° India 14,6 49,6 76,6 3,6
4° Reino Unido 39,5 66,6 68,4 3,2
5° Fed. Rusa 11,7 70,2 65,9 3,1
6° Francia 27,9 54,1 56,6 2,7
7° Alemania 25,8 45,2 56 2,7
8º Arabia 21 48,5 55,6 2,6
9° Japón 40,8 60,8 54,1 2,6
10° Rep. Corea 12,9 31 50,2 2,4

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de SIPRI (2001-2023).

Así mismo, China se ha ubicado recientemente como el cuarto mayor ex-
portador de armas del planeta (desde el período 2017-2021), participando en 
el período 2018-2022 con un 5,2 % de las exportaciones, sólo superada por los 
Estados Unidos (40 % de las exportaciones mundiales), Rusia (16%) y Francia 
(11%) (SIPRI (2001-2023). En el período 2019-2023, China redujo la importa-
ción de armas un 44% como parte del proceso de sustitución de importación 
de armamento ruso por el de fabricación local (SIPRI, 2024).

Si consideramos la posesión de armas nucleares, China es uno de los nueve 
Estados que poseen ese tipo de arsenal junto a EE.UU., Rusia, Reino Unido, 
Francia, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Las condiciones actuales -en 
donde se ubica en 3° lugar en términos de cantidad de ojivas nucleares, por 
detrás de Rusia y Estados Unidos (SIPRI, 2023)- distan de los posicionamien-
tos pioneros cuando, en el primer lustro de la década de 1960 y atravesando 
aún su experiencia de construcción del socialismo, el gigante oriental desa-
rrolló ese armamento con fines predominantemente defensivos frente a las 
superpotencias (Pollack, 1976; Yan, 2019).

En este panorama, las alianzas y alineamientos refuerzan la capacidad mi-
litar de cada Estado. Así, si consideramos las principales potencias mundia-
les en términos económicos y militares, EE.UU. lidera diversas alianzas como 
la Five Eyes (en la que participa con Reino Unido, Australia, Nueva Zelan-
da y Canadá) (Pfluke, 2019); la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN, que posee el mayor gasto militar combinado del planeta y reúne 4 
de los 10 mayores gastos militares del mundo -EE.UU., Gran Bretaña, Francia 
y Alemania-) y 6 de los mayores exportadores de armas -los 4 anteriores e 
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Italia y España-; el Quadrilateral Security Dialogue, junto a Japón, Australia e 
India y actúa como como contrapeso geoestratégico de China (Koga, 2023); y 
el AUKUS (un pacto militar trilateral que incluye además a Australia y Reino 
Unido) (Prime Ministre of Australia, 2021). Además, también desde la Guerra 
Fría y hasta la fecha, EE.UU. apoyó a Corea del Sur tanto en la reconstrucción 
capitalista del país como en la dotación de armamento (Toussaint, 2007), ha 
conseguido contar con el alineamiento de Arabia Saudita en Oriente Medio 
(Martínez, 2020) y mantiene en vigencia -desde 1979- el Acta de Relaciones 
con Taiwán con el cual se compromete en proveer sus fuerzas armadas y coo-
perar militarmente en caso de una agresión (Heduvan, 2019). 

En el caso de la Unión Europea (UE), Francia y Alemania están en la cúpula 
de los 10 mayores gastos militares; los cuales junto a Italia y España están en-
tre los 10 mayores exportadores de armas del mundo. En 1992, la UE estable-
ció la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de carácter interguber-
namental y se crearon estructuras político-militares permanentes. En 1999 se 
instauró como Política Europea de Seguridad y Defensa y se establecieron los 
mecanismos de consulta y cooperación entre la UE y la OTAN (Lannoo, 2023). 

Por su parte, para la Federación Rusa, la cuestión militar representa un sec-
tor clave de la economía y es uno de los sectores estratégicos de su comercio 
internacional y sus relaciones exteriores (Romero Wimer, 2021). Rusia se ha 
destacado en los últimos años como el segundo mayor exportador de armas 
del mundo, sólo superado por los EE.UU. Como contrapartida de la OTAN, 
en 1992, la cumbre de Tashkent dio origen a la Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva (OTSC), compuesta en la actualidad por seis países: 
Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán (Bachkatov, 
2013; Jureńczyk & Nicharapova, 2020; Gomes, 2023).

Rusia ha establecido una Asociación Estratégica con la RPCh y, desde 2001, 
pasó a conformar conjuntamente la Organización de Cooperación de Shanghái 
(OCS) (junto a China, Kazajstán, Kirguizistán y Tayikistán), sumándose poste-
riormente Uzbekistán, India y Pakistán. La OCS asume como principales temas 
la seguridad regional y la lucha antiterrorista, aunque también es una platafor-
ma de intercambios económicos. En la actualidad, esa alianza se refleja en la 
ausencia de condena por parte de Beijing a la invasión rusa a Ucrania y a decla-
raciones conjuntas en las que sostienen profundizar su vínculo a través de una 
«Asociación Estratégica Integral de Coordinación para una Nueva Era»  (Minis-
terio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, 2023). De todas 
maneras, ambas partes se esfuerzan retóricamente en restarle carácter militar y 
afirman que no está dirigida contra terceros países (Marrow, 2023). 
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En cuanto a China, en 2016, también estableció con Afganistán, Pakistán y 
Tayikistán el Mecanismo Cuadrilateral de Cooperación y Coordinación An-
ti-terrorista (MCCCA) de los ejércitos de esos países. No obstante, en 2021, 
el MCCCA no impidió el regreso al poder de los talibanes en Afganistán con 
los que China se aprontó a negociar (Ministry Foreign Affairs of the People’s 
Republic of China, 2021).

Vale destacar que el principal objetivo militar del gigante asiático a partir 
de las Reformas de 1978 fue la modernización de sus fuerzas armadas, que 
incluía el desarrollo de tecnología espacial, sistemas de satélites, misiles ató-
micos intercontinentales y portaaviones. Estratégicamente, la principal idea 
fuerza que motorizaba el posicionamiento internacional de China estaba aso-
ciada a la formulación de Deng Xiaoping que proponía ocultar la propia capa-
cidad y marcar la diferencia cuando el momento oportuno llegase. Ello llevó 
a la adopción de acciones tácticas que evadían las confrontaciones y el lide-
razgo internacional (Wang, 2011). Lo cual cambiaría -como veremos más ade-
lante- con la adopción del concepto de ‘sueño chino’ por parte de Xi Jinping 
(Chai & Chai,2013). En la actualidad, el Ejército Popular de Liberación (EPL) 
-fundado durante la lucha revolucionaria previa a la fundación de la RPCh- 
es el que tiene mayor número de soldados del mundo y su poder militar es el 
tercero del mundo (detrás de EE.UU. y Rusia) (Global Fire Manpower, 2023). 

En los últimos años, junto a la profundización de la expansión de los in-
tereses económicos globales de China, comenzaron a registrarse incidentes 
de seguridad contra ciudadanos y empresas chinas en diferentes partes del 
mundo. En febrero de 2018, el director general de COSCO en Pakistán fue 
asesinado a tiros en Karachi. En junio de ese año, la Embajada de China en Ar-
gelia aconsejó a los ciudadanos chinos que emplearan guardaespaldas tras el 
asesinato de un ciudadano chino en Dalbeda. En agosto de 2018, un autobús 
que transportaba mineros chinos fue blanco de un atentado en la provincia 
pakistaní de Baluchistán (Yousafzai, 2018), seguidos de la decapitación de dos 
profesores chinos en Quetta (Pakistán) y del asesinato de tres funcionarios de 
China Railway Construction Corporation en Bamako (Mali) (Arduino, 2019). 

Para dar cuenta de estas cuestiones, China -al igual que otras potencias- 
utiliza de forma restringida y circunscripta empresas militares y de seguridad 
privada (EMSP)2 -con una nutrida participación de veteranos del EPL y expoli-

2  Estas firmas comenzaron sus actividades en 1993 y estaban dirigidas inicialmente a dotar de guardias 
para la seguridad de las empresas dentro de China. Su uso en el extranjero se incrementó notoriamente a 
partir de la década de 2010 (Arduino, 2019). Para estas firmas chinas, la bibliografía sobre el tema los deno-
mina «contratistas de seguridad privada» (PSC, por sus siglas en inglés).
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cías3- vinculadas a inversiones, construcción de infraestructuras y actividades 
comerciales del capital chino en el extranjero, en el marco de la BRI. Las EMSP 
chinas son monitoreadas por el Estado de la potencia asiática, participan de 
su estrategia de fusión civil-militar (que se explica más adelante) y se destacan 
en su utilización en la seguridad marítima del Estrecho de Malaca (Arduino, 
2019) -en la que sobresale la empresa Huanxin Zhongan4- y en la dinámica 
política de África subsahariana (SIPRI, 2023). Estas firmas permiten evitar los 
rechazos y las preocupaciones políticas y militares de diferentes países sobre 
la presencia del EPL en el extranjero, atender cuestiones de emergencia en 
torno a la seguridad de las compañías chinas dispersas en todo el mundo,  
recopilar información adicional de inteligencia, ofrecer otra vía para la aso-
ciación de capitales chinos con socios locales de otras latitudes y la expansión 
adicional del control de rutas de transporte y recursos naturales estratégicos 
(Sukhankin, 2022).  

Redefiniciones del pensamiento estratégico-militar del gigante asiático en 
lo que va del siglo XXI
China sufrió entre la Primera Guerra del Opio (1839-1842) y el triunfo de la 
Revolución de 1949 un período de más de cien años de humillaciones interna-
cionales con la intervención de las potencias occidentales, Rusia y Japón en su 
territorio (Kaufman, 2010). Esta experiencia histórica ha sido determinante en 
las definiciones estratégico-militares elaboradas por los gobernantes chinos. 

Como ya se señaló, el viraje político y económico que significó el proceso 
de «Reforma y Apertura» también encarnó redefiniciones en materia militar, 
aun con continuidades importantes como la persistencia de las tensiones con 
la Unión Soviética. La reducción del presupuesto militar en la década de 1980 
fue en paralelo a una reorientación de las fuerzas armadas a la remodelación 
de fábricas y creación de empresas que produjeron bienes para el mercado, 
pasando a conformar un conglomerado industrial-militar gigantesco, el prin-
cipal en manos del gran conglomerado capitalista en manos del Estado chino 
(Engst, 2017: Feng Leiji, 2024). Al final de la década de 1990, el presupuesto 
militar aumentó significativamente para impulsar una mayor modernización 

3  Por ejemplo, la firma China Cityguard con oficinas en Brasil, Bogotá, México, Sudáfrica, Rusia, Dubai y 
Pakistán (China Cityguard, 2024), informaba en 2018 que 30% eran veteranos del EPL y el 50% ex policías 
(Arduino, 2019). 
4  Según el propio sito web de la compañía, Huanxin Zhongan «tiene más de 30.000 empleados naciona-
les y más de 800 empleados en el exterior, incluidos 660 empleados extranjeros. El 70% de los gerentes de 
nivel medio y superior de la empresa son militares retirados y más del 20% de los empleados de base son 
veteranos» (Huanxin Zhongan, 2024). Entre las oficinas en el exterior se encuentran las de Sri Lanka, Egipto, 
Malasia, Santo Tomé y Príncipe, Pakistán y Uganda.
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y avance tecnológico (Fairbank &Goldman, 2006). Todo eso en el marco de la 
orientación de Deng Xiaoping en política exterior de «mantener un bajo per-
fil» (García-Sanz, 2020).

Desde 1997, durante la presidencia de Jiang Zemin, el espacio de la OCS 
sirvió a China como experiencia de aplicación del denominado ‘Nuevo Con-
cepto de Seguridad’ (NCS) elaborado por el ministro de Relaciones Exteriores 
de China, Qian Fichen. El NCS era una propuesta de seguridad cooperativa, 
en que la interacción económica y la interdependencia jugarían un rol funda-
mental. Las actividades en el marco de esta nueva orientación consiguieron 
disminuir la influencia militar estadounidense en Asia Central. 

En lo que va del siglo XXI, destacamos en las redefiniciones del pensamien-
to estratégico-militar chino en los Libros Blancos del Estado chino -incluido 
uno procedente del siglo anterior- (Tabla 2) y otros discursos y documentos 
oficiales. A través de la lectura de estos textos puede observarse que los cam-
bios económicos experimentados se vinculan con las mudanzas en la política 
exterior y la cuestión militar.

Tabla 2. Principales Libros Blancos sobre defensa y fuerzas armadas de China. Años: 
1998-2024

Mes/año Título del documento

Julio/1998 Defensa nacional China en 1998

Septiembre/2002 Defensa nacional China en 2002

Diciembre/2004 Defensa nacional China en 2004

Enero/2009 Defensa nacional China en 2008

Marzo/2011 Defensa nacional China en 2010

Abril/2013 El empleo de las fuerzas armadas de China 

Mayo/2015 La estrategia militar China en 2015

Julio/2019 Defensa Nacional de China en la ‘Nueva Era’

Septiembre/2020 Fuerzas Armadas de China: 30 años de operaciones de manteni-
miento de la paz de la ONU

Enero/2024 El marco legal de China y medidas de lucha contra el terrorismo

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de The State Council of the People’s Republic of China (1998-
2024).

El gobierno de Hu Jintao (2003-2013) promovió el concepto de «desarrollo pa-
cífico de China» (Hu, 2004), que pretendía atenuar los temores a las consecuen-
cias del ascenso del gigante asiático como potencia, aun cuando los altos mandos 
chinos de las fuerzas armadas discutían la relación entre desarrollo económico 
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y modernización militar y las empresas chinas de armamento disputaban en ex-
portaciones (Cabestan, 2009). Durante la gestión de Hu, se destacaron tres Libros 
Blancos sobre Defensa Nacional (publicados en 2004, 2009 y 2011).  

El libro blanco «Defensa Nacional China 2008» partía de considerar que 
«la economía china constituye ahora parte clave dentro de la economía glo-
bal» (Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular 
China, 2009, p. 1). Por lo tanto, los intereses globales y los recursos estraté-
gicos a nivel planetario aparecen directamente imbricados con la seguridad 
y la defensa del Estado chino; geográficamente las referencias expuestas en 
el exterior están predominantemente en las regiones de Asia-Pacífico y Asia 
Central y, secundariamente, África. Si bien sobresale una narrativa pacífica y 
esperanzadora cuando se destaca que es posible evitar «durante un tiempo re-
lativamente largo, guerras globales y a gran escala de carácter mundial» (Ofi-
cina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China, 
2009, p. 3), este documento considera la continuidad de las disputas por los 
recursos y sitios estratégicos y la persistencia del hegemonismo, las guerras y 
la política de fuerza.

En «Defensa Nacional China en 2010», el texto inicia considerando el pro-
pósito de China de «construir, a través de su desarrollo pacífico, un mundo 
armonioso de paz duradera y prosperidad común» (The State Council Infor-
mation Office of the People’s Republic of China, 2011) pero enfatizaba que 
«la competencia estratégica internacional y las contradicciones se están in-
tensificando, los desafíos globales se están volviendo más prominentes» (The 
State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2011). Esa 
competencia también era definida de «feroz» y pasaba a considerar -sin es-
pecificar- que «algunas potencias han elaborado estrategias para el espacio 
ultraterrestre, el ciberespacio y las regiones polares, han desarrollado medios 
para realizar rápidos ataques globales, han acelerado el desarrollo de sistemas 
antimisiles y han mejorado las capacidades de operaciones cibernéticas» (The 
State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2011). Se 
destacan también las acciones de escolta en el Golfo de Adén (Somalia) que 
China pasó a realizar como parte de sus acciones de contraterrorismo y anti-
piratería desde diciembre de 2008.

Posteriormente, el concepto de «sueño chino» -que implica la revitalización 
de la civilización china, un país próspero, un pueblo feliz y una nación con 
fuerzas armadas rejuvenecidas, modernas y poderosas- utilizado en el libro 
del coronel Liu Mingfu (2015 [2010]) comenzó a ser esgrimido por Xi Jinping 
en 2012, cuando todavía era vicepresidente y flamante secretario general del 
PCCh. 
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La modernización e incremento del poder de las fuerzas armadas chinas 
bajo el liderazgo de Xi Jinping involucra de forma prioritaria -fundamental-
mente a partir del XVIII° Congreso Nacional del PCCh (2012)- una estrategia 
de fusión civil-militar (军民融合 Jūnmín rónghé)5.  En abril de 2017, se dio a 
conocer el «Plan Especial para el Desarrollo de la Fusión Civil-Militar de la 
Ciencia y la Tecnología durante el XIII Plan Quinquenal» (Ministry of Science 
and Technology of the People’s Republic of China, 2017). Esa propuesta incen-
tiva el desarrollo de tecnologías duales de uso militar y civil (Bitzinger, 2021), 
así como a las actividades de investigación y producción de armas y equipa-
mientos por empresas e instituciones estatales y privadas (es decir, incluye un 
complejo civil-militar académico) en búsqueda de la completa modernización 
de su sistema de defensa para 2035 y alcanzar el status de una fuerza militar 
de ‘clase mundial’ para 2049. El tránsito del ELP para la «guerra inteligente» 
(«intelligentized warfare») se articula con el desarrollo de empresas tecnológi-
cas como Huawei y Baidu, el uso de la inteligencia artificial e información de 
big data para aplicaciones militares (Oliveira, 2023).

En 2015, el Libro Blanco «La estrategia militar China en 2015» aludía al 
traslado del centro de gravedad económico y geopolítico al Asia-Pacífico, y la 
búsqueda de los Estados Unidos por una mayor presencia militar en la región 
y la formulación de alianzas, así como los constantes intentos de Japón de 
eludir las limitaciones que le fueron impuestas luego de la IIº Guerra Mundial 
(Consejo de Estado de la República Popular China, 2015).

En agosto de 2017, el EPL puso en funcionamiento en Yibuti -pequeño país 
del Cuerno de África- su primera base militar en el exterior (Styan, 2019). Los 
altos mandos de las fuerzas armadas chinas no descartan seguir emplazando 
bases en el exterior si cuentan con aprobación del país en donde se instalan 
(Zhao, 2019).

En 2019, el libro blanco «Defensa Nacional de China en la ‘Nueva Era’» 
reiteró su entendimiento sobre la expansión global de los intereses chinos y 
manifestó mayores alusiones a África, ALC, los países de Asia Central, Asia 
Meridional, Asia Pacífico y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN, por sus siglas en inglés) en relación a la realización de Foros de De-
fensa, la asistencia en el desarrollo de las capacidades de las fuerzas armadas 
y los intercambios militares (The State Council of the People’s Republic of 
China, 2019). Además, puede observarse un mayor énfasis en la alusión a con-

5  Los antecedentes de esta estrategia pueden remontarse al proceso de «Reforma y Apertura», cuando se 
utilizó para reconvertir las fábricas militares para la producción civil, aunque en esa década las empresas 
privadas tuvieron un desarrollo limitado. 
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formar mayores niveles de alianza entre países en torno a una «comunidad 
de futuro compartido con la humanidad», y en comprender los reajustes de 
la estrategia militar en referencia a las transformaciones en el uso de tecnolo-
gía militar («inteligencia artificial», «información cuántica», «internet de las 
cosas», etc.). El texto considera que: «La forma de guerra está evolucionando 
hacia una guerra informatizada, y la guerra inteligente está en el horizonte» 
(The State Council of the People’s Republic of China, 2019: 6. Traducción del 
autor). A esto se agrega un renovado énfasis en cuestiones relacionadas con 
acciones y mecanismos coordinados de contraterrorismo, en el que se desta-
can los llamamientos a la OCS como actor de seguridad en Asia central y me-
ridional. Se destaca, además, la incorporación de la idea estratégica de «Revo-
lución en Asuntos Militares con características chinas» en alusión a la rápida 
transformación y modernización tecnológica operada por las fuerzas armadas 
chinas bajo la cohesión del PCCh lidera por Xi Jinping y la casi absoluta anu-
lación de toda oposición interna.

En 2020, el Estado chino publicó el libro blanco «Fuerzas Armadas de Chi-
na: 30 años de operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU» en el 
texto sobresalen referencias reiteradas al «multilateralismo» y la «cooperación 
multilateral» conjugadas con la defensa de la «gobernanza global» y la «co-
munidad de futuro compartido para la humanidad» (The State Council of the 
People’s Republic of China, 2020). China participa en este contexto en diferen-
tes misiones internacionales bajo el auspicio de las Naciones Unidas.

El XIV Plan Quinquenal (2021-2025) estableció una orientación general para 
las políticas y los objetivos de desarrollo nacional hasta 2025. El documento 
pedía una mayor coordinación en el desarrollo de tecnologías críticas y emer-
gentes, que está en línea con la estrategia de fusión civil-militar.

   En el contexto de la pandemia de Covid-19, la hostilidad de algunas de-
claraciones de miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores de China fue 
caracterizada -tomando el nombre de taquilleras películas chinas de acción- 
como «diplomacia del lobo guerrero» para hacer alusión a las modificaciones 
de actitud de la gestión del gobierno de Xi Jinping en los asuntos internacio-
nales (Dai & Luqiu, 2022). Sin embargo, esas declaraciones con tono abierta-
mente confrontativo se dieron en contextos y situaciones específicas, siendo 
contestada esta acusación por los diplomáticos chinos como una trampa dis-
cursiva (Xinhua Wang, 2023). De todos modos, la referencia a la producción 
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cinematográfica china6 refleja este nuevo momento de los intereses globales 
de China, con el accionar de sus tropas más allá de la defensa de sus fronteras.7 

Recientemente China ha incrementado la acumulación de arsenal nuclear y 
la modernización de sus fuerzas armadas (Restivo, 2023) (incluyendo la pro-
yección de una marina de guerra de carácter oceánico). De esta manera, aun 
cuando -por ahora- China continúa centrada en su estrategia de moderniza-
ción y competencia económica y los analistas de defensa chinos aseguran que 
el programa nuclear de la superpotencia asiática está enfocado en un desarro-
llo de ojivas de «calidad en lugar de cantidad» (Chan, 2023) y en el poder de 
disuasión, el aumento del poderío chino y su carrera armamentista ha incre-
mentado las preocupaciones en los principales rivales de la potencia asiática.

En 2024 en el Libro Blanco «El marco legal de China y medidas de lucha 
contra el terrorismo», además de abordar la cuestión antiterrorista dentro de 
la política nacional china y enfatizar el involucramiento de sus fuerzas arma-
das en acciones de contraterrorismo, el Estado chino destaca la necesidad de 
cooperación internacional y aprendizaje compartido en la lucha antiterrorista:

en la lucha contra el terrorismo, la comunidad internacional debe apoyar 
diversas acciones basadas en la ley, rechazar los dobles estándares y opo-
nerse a la politización de cuestiones relacionadas. Al defender la visión de 
una comunidad global de futuro compartido, China está dispuesta a tra-
bajar estrechamente con otros países para impulsar la causa antiterrorista 
como parte de la gobernanza global. Sobre la base de la igualdad y el respe-
to, China participará en amplios intercambios, cooperación y aprendizaje 
mutuo para facilitar el esfuerzo global para combatir el terrorismo (The 
State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2024).

Es decir, la reafirmación de su papel de actor internacional proactivo con 
intereses globales.

 
Relaciones militares internacionales del gigante asiático 
Las relaciones comerciales, de inversión y financiamiento a nivel internacio-
nal, acompañadas del desarrollo de una de las mayores marinas mercante del 
mundo, constituyen la base material de la creciente influencia económica, po-
lítica y estratégica de China a nivel global. En lo que va del siglo XXI, China se 

6 Películas como «Lobo Guerrero II» (dirigida por Wu Jing, 2017) y «Operación Mar Rojo» (dirigida por 
Dante Lam, 2018) toman como tema central el accionar de las tropas chinas en África y Medio Oriente. 
7  En 1999, la China adoptó la estrategia de «Going Out», una política que alienta a las grandes empresas 
chinas a transnacionalizarse e invertir en el exterior. En 2001, China hizo su ingreso a la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC). 
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ha colocado entre los primeros socios comerciales de la mayoría de los países 
y principales fuentes de financiamiento. Desde 2010, el gigante asiático se ha 
convertido en uno de los mayores inversores extranjeros a nivel mundial, ocu-
pando la tercera posición de salidas de IED y stock de IED a nivel mundial en 
lo que va del siglo XXI (Romero Wimer, 2024). A partir de 2013, en el marco 
del megaproyecto de la BRI, un nuevo impulso llevó a incrementar el arribo 
de transnacionales chinas, fusiones y adquisiciones a nivel global, así como su 
participación en contratos de obras y concesiones (CEPAL, 2021). 

Asia constituye para China su espacio de expansión económica inmediata, 
principalmente los países que participan de la región Indo-Pacífico. En 2002, 
China firmó con el bloque de la ASEAN un acuerdo de libre comercio, que pasó 
a convertirse en su principal socio comercial desde 2020, formando el núcleo 
duro desde donde se constituyó el mayor espacio de libre comercio del mun-
do: la Asociación Económica Integral Regional (RECP, por sus siglas en inglés) 
(Laufer, 2024). En 2022, China anunció la construcción de un nuevo edificio para 
el Hospital Nacional de Pediatría de Camboya. Según el informe de inversiones 
de la UCTAD, más de la mitad de los proyectos de inversión en infraestructura 
eléctrica y nuevas redes de transmisión se enmarcan en la BRI y China lidera las 
inversiones en energía renovable en Asia Oriental (UCTAD, 2023).

China constituyó con África el Foro Para la Cooperación China-África (FO-
CAC) en el año 2000. En el continente africano, si bien los stocks de inversión 
extranjera de origen europeo (provenientes de Reino Unido, Francia y Países 
Bajos) siguen siendo los mayores, China se ha posicionado constantemente 
como el principal inversor en los últimos años, alcanzando un récord en 2008 
US$ 5.500 millones anuales cuando el Banco Industrial y Comercial de China 
(ICBC, por su sigla en inglés) adquirió el 20% del Standard Bank de Sudá-
frica (John Hopkins, 2024). Recientemente, se han anunciado grandes inver-
siones de la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) en Uganda 
en los yacimientos petrolíferos en el Lago Alberta y un oleoducto de más de 
1.400 kilómetros en el África Oriental (atravesando el territorio de Uganda y 
Tanzania). En Angola, China Gezhouba Group interviene en el desarrollo y 
financiamiento del proyecto hidroeléctrico de Caculo Cabaça, con un costo 
estimado de US$ 4.500 millones. Otros ejemplos similares, se reiteran en la 
asociación de capitales africanos con empresas chinas en el marco de BRI. 

Asimismo, ALC se ha transformado en el segundo mayor destino de la 
inversión extranjera del gigante asiático (Xinhua, 2021).  El aumento de la 
incidencia económica china se ha trasladado al ámbito político y cultural ante 
el declive relativo del poderío global y regional estadounidense, aun cuando 
los norteamericanos continúan siendo la principal potencia imperialista mun-
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dial. El gobierno de Beijing también ha cultivado crecientemente sus relacio-
nes con las fuerzas armadas y de seguridad de los países latinoamericanos y 
caribeños, a través de contratos de fabricación, ventas, donaciones, ejercicios 
conjuntos e intercambios de misiones. 

La presencia china plantea nuevas condiciones de competencia y disputa 
interimperialista en un contexto de transición hegemónica. Las relaciones de 
diferentes países de ALC comenzaron a plantearse como estratégicas a partir de 
la década de 1990, materializándose con mayor impulso a partir de 2001. Así se 
establecieron las «asociaciones estratégicas» con Brasil Venezuela, México, Ar-
gentina, Perú, Chile, Costa Rica, Ecuador y Bolivia. A partir de 2012, comenza-
ron a elevarse a la categoría de «asociación estratégica integral» las asociaciones 
de China con países latinoamericanos y caribeños, alcanzando esta condición 
los vínculos con Brasil, México, Perú, Argentina, Venezuela, Chile y Ecuador. 
Este nuevo estatus de las relaciones transciende el tema económico e incluye un 
abanico de dimensiones diversas que van desde lo político y cultural hasta tópi-
cos como el cambio climático, la producción alimentaria, la complementariedad 
tecnológica, la salud, la reducción de la pobreza y la seguridad.

En 2004, China obtuvo la condición de observador en la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y en 2009 ingresó como miembro al Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). Además, organizó dos foros con la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el primero en 2015 y el 
segundo en 2018, para un mayor estrechamiento de las relaciones con los paí-
ses latinoamericanos y caribeños. 

En 2008 y 2016, la potencia oriental explicitó en dos «Libros Blancos» los 
objetivos políticos de Beijing hacia ALC. En el primero expuso la aspiración 
china de enmarcar las relaciones con ALC en un mundo multipolar y, especí-
ficamente, en referencia a la cuestión militar manifestó su disposición a desa-
rrollar con la región «el intercambio militar y el diálogo y la cooperación en 
defensa» (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2008).

En el segundo libro se propuso -a través del Plan de Cooperación China-CE-
LAC 2015-2019- acrecentar hacia 2020 el comercio bilateral y las inversiones 
chinas en la región en sectores como energía, infraestructuras, agricultura, 
manufactura e innovación científica y tecnológica. En términos militares, al 
igual que en 2008, se manifiesta el interés por la instrucción, los intercambios, 
las visitas de delegaciones y buques, «operaciones del mantenimiento de la 
paz de la ONU», la «ayuda humanitaria y acciones antiterroristas», la coope-
ración tecnológica militar y el comercio de armamentos, entre otras cuestiones 
(Ministry Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2016). Vale des-
tacar que China -al igual que EE.UU.- también pretende competir en iguales 
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términos: el gigante asiático ya acumula Tratados de Libre Comercio (TLC) 
con Chile, Costa Rica, y Perú (Aróstica & Sánchez, 2019); condición a la que se 
suma recientemente Ecuador y Nicaragua en 2023. Beijing ha estado aumen-
tando su influencia en la región a través de la inversión en infraestructura, 
la ayuda sanitaria (intensificada durante la pandemia de Covid-19) y la asis-
tencia militar. Desde 2012, altos representantes militares de China y ALC se 
han reunido en el Foro de Defensa China-Estados de ALC. En 2018 se reunió 
en Beijing el IV° Foro -en el que participaron altos mandos de Chile, Bolivia, 
Brasil, Costa Rica, Cuba, México, Venezuela y Uruguay (Ministry of National 
Defense of the People’s Republic of China, 2018)- y en 2022 se realizó el V° 
mediante teleconferencia con la participación de 24 países de ALC o sea más 
de un 73% de los 33 países de la región (Xinhua, 2022).

En abril de 2019, Geng Shuang -vocero del ministerio de Asuntos Exteriores 
de China- salió al cruce de versiones que aseguraban que asesores del EPL 
aconsejaban a las fuerzas armadas de Venezuela (Telesur, 2019). Ese mismo 
año, China se posicionó abiertamente en el Consejo de Seguridad de la ONU 
contra la posibilidad de intervención militar en Venezuela (Xinhua, 2019 a) y 
ha instado a detener las medidas punitivas estadounidenses contra este país 
(CGTN Español, 2023).

Al mismo tiempo, en las hipótesis de conflicto elaboradas en EE.UU., las 
instalaciones de puertos comerciales con presencia de grandes operadoras 
portuarias chinas en México, Panamá, Venezuela, Bahamas y Jamaica preocu-
pan a los analistas de la potencia norteamericana por un eventual uso militar 
en las proximidades de los puertos y a las bases militares de Estados Unidos 
en ALC (Evan-Ellis, 2023). En 2022, cobraron relevancia los acercamientos en-
tre el gobierno de la provincia argentina de Tierra del Fuego y la empresa chi-
na Shaanxi Chemical Industry Group con el objetivo de construir un puerto 
multipropósito y facilitar una plataforma para la proyección de China en la 
Antártida (Hong, 2021). En Perú, el proyecto del megaproyecto del puerto de 
Chancay está asociado al potencial doble uso civil y militar de esta ubicación 
estratégica bajo construcción de dos empresas chinas: Cosco Shipping Ports 
Limited y Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC) (Sukhanjin, 2024). 

En abril de 2022, se realizó la Reunión de ministros de Relaciones Exteriores 
de China y los países del Caribe, en la cual el ministro chino Wang Yi se reunió 
con sus contrapartes de Dominica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, 
Guyana, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago, y Barbados. En el encuentro se 
acordó la creación de un fondo con aportes del Estado chino para ayuda en la 
prevención y mitigación de desastres en los países caribeños (Zhou, 2022). To-
dos los participantes afirmaron además el apoyo al proyecto chino «Iniciativa 
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de Desarrollo Global» y la «Iniciativa de Seguridad Global» (Ministry Foreign 
Affairs of the People’s Republic of China, 2022). 

Vale destacar que algunos países latinoamericanos son estratégicos para 
la provisión de alimentos y minerales. Brasil además de gran proveedor de 
alimentos es decisivo para China en cuanto a la provisión de niobio, un com-
ponente esencial de la industria militar y alta tecnología. En el caso de Argen-
tina, Chile, Bolivia y México son clave para la provisión de litio tanto para el 
uso industrial civil como militar. 

Comercio y donaciones de armamento y equipamiento
En Asia, los intereses económicos van acompañados de exportaciones de ar-
mamentos, entre 2019 y 2023, China dirigió un 21% de sus ventas a los países 
de Asia y Oceanía y se ubicó en tercer lugar en los suministros a ese mercado, 
proveyendo el 13% de las adquisiciones (detrás de EEUU -34% de las adquisi-
ciones de ese mercado- y Rusia -que sumó el 19% de las importaciones de esa 
región-) (SIPRI, 2024). 

Algunos ejemplos destacados de las relaciones militares de China con Asia 
y Oceanía se expresan en el suministro de armas chinas a Pakistán; el gigante 
asiático proveyó el 82% de las importaciones que adquirió ese país (SIPRI, 2024).

En África, el gigante asiático ha conseguido desarrollar una diversidad de 
clientes desde viejos socios a potenciales nuevos amigo. A través de acuerdos 
y transacciones comerciales de armamento también, China ha negociado la 
concesión de recursos naturales como petróleo, maderas, acceso a la riqueza 
pesquera y mineral africana que se han incrementado en el marco de la BRI. 

En lo que va del siglo XXI hasta la fecha, de los 54 Estados independientes 
africanos reconocidos se registran 37 países receptores de armamentos chinos. 
La lista está compuesta por Argelia, Angola, Burundi, Benín, Burkina Faso, 
Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Yibuti, República Demo-
crática del Congo, Egipto, Guinea Ecuatorial, Gabón, Ghana, Guinea, Costa 
de Marfil, Kenia, Malí, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Malawi, Nami-
bia, Nigeria, Níger, Ruanda, Senegal, Seychelles, Somalia, Sudán, Sudán del 
Sur, Tanzania, Túnez, Uganda, Zambia y Zimbawe. 

En estas relaciones de provisión de armamentos y equipamientos militares 
se destacan los drones militares, misiles navales y antitanques, navíos y radares 
adquiridos por Argelia. Yibuti han adquirido buques de guerra, vehículos anfi-
bios y aviones de transporte militar suministrados por China. Nigeria y Congo 
han recibido drones para uso militar. Kenia accedió a armamento chino -vehí-
culos blindados y aeronaves- a la par que cedió derechos de pesca en el marco 
de abusos ambientales y laborales de las firmas chinas y Zimbawe adquirió 
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aviones de combate, tanques y vehículos blindados en paralelo a establecer con-
cesiones de minas de zinc y aluminio a empresas chinas. Además, China ha 
invertido en minería de litio en Namibia, Zambia y Zimbawe y en cobalto en 
estos tres países y la República Democrática del Congo (Savage & Miriri, 2024). 

La actuación china tensiona las injerencias históricas del neocolonialismo 
francés en el continente africano. Un informe vinculado al Ministerio de De-
fensa de Francia ha llamado la atención sobre la ubicación de China como 
segundo mayor proveedor de armas de la África subsahariana durante el pe-
ríodo de 2016-2020, con un 20% del aprovisionamiento. El gigante asiático 
fue sólo superado por Rusia con un 30% y seguido por Francia 9,5% y Esta-
dos Unidos con un 5,4%. Recientemente, considerando los datos del período 
2019-2023, China -con el 19% de las ventas- destronó a Rusia como principal 
proveedor de armas a África Subsahariana (SIPRI, 2024). Si se considera todo 
el continente africano, China se ubicó entre 2001-2020 en quinto lugar, con 
una captación de un 7,5% del mercado detrás de Francia que estaba en cuarto 
lugar (5% del mercado), Alemania (17%), Estados Unidos (19%) y Rusia que 
lideraba los suministros con 34% (Mariani,2021). 

El armamento y el equipamiento militar no son un mercado de relevancia 
en ALC. Si consideramos los datos aportados por el SIPRI, entre 2014 y 2018, 
América del Sur participó con un 2,4% de las compras de grandes armas a 
nivel mundial. Respecto el gasto militar, en 2017, el expendio de América del 
Sur fue de US$ 57.000 millones y el de América Central y el Caribe de US$ 
7.600 millones, lo cual representaba conjuntamente el 3,7% del total mundial. 
En 2019, ese gasto conjunto fue del 3,2% y en 2021 el 2,6%. Entre 2001 y 2022, 
el gasto militar promedio anual del conjunto de ALC representó el 1,25% so-
bre el PBI; comparativamente -en el mismo período- podemos destacar que 
EE.UU. destinó un promedio de 3,9% anual y China 1,8% (SIPRI, 2002-2023).

Desde el 2000 hasta la actualidad, la participación comercial de China en este 
mercado ha sido como un exportador secundario y aún no se ha consolidado. 
En el período 2002-2021, ALC tuvo como principales proveedores de armas a 
los países europeos con un 36,3% de las ventas, EE.UU. con un 19,2%, Rusia 
con el 15,7% e Israel con el 5%.  China figuró con el 2,52% de las exportaciones 
y el 21,3% se repartió entre distintos proveedores (Ortiz, 2022). Los problemas 
que las fuerzas armadas y de seguridad de ALC enfrentan en los últimos años 
están asociados al ámbito interno y no a conflictos internacionales.

En 2006, Venezuela -el país de ALC con mayores intercambios militares 
con China- adquirió 3 radares aéreos como parte de un programa de US$ 150 
millones para un sistema de vigilancia aérea militar-civil. Posteriormente, en-
tre 2008 y 2011, sumó 10 radares de defensa aérea. En 2010, compró 18 aviones 
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de ataque ligero y 100 misiles de equipamiento de esos aviones.  Entre 2012 
y 2015, mediante un acuerdo de US$ 500 millones, consiguió 8 aviones de 
transporte Y-8, 250 misiles antitanque Red Arrow-73, 18 morteros autopropul-
sados, 18 lanzacohetes múltiples, 121 vehículos blindados de transporte de 
tropas, 23 vehículos de combate de infantería, y 9 tanques ligeros ZTD-05. En 
2016, este país también compró 9 aviones ligeros de entrenamiento/combate 
K-8. Bolivia adquirió de China 500 misiles antitanque Red Arrow 8 en 2003, 
6 aviones K-8 de China (mediante un acuerdo de US$ 58 millones) en 2011, y 
6 helicópteros Z-9 por un valor de US$ 108 millones en 2014. En 2017, recibió 
del gigante oriental una donación 31 vehículos blindados para transporte de 
personal y otros 10 vehículos en 2018.

En 2006, México adquirió 13 cañones remolcados por US$ 14 millones. En-
tre 2009 y 2010, Perú obtuvo 25 misiles tierra-aire portátiles y, en 2015, 27 
lanzacohetes múltiples autopropulsados (estos últimos por US$ 39 millones). 
Argentina, en 2010, recibió 4 vehículos acorazados de infantería (WZ-551) me-
diante un acuerdo de US$ 2,6 millones.

Otra área de suministros militares es -predominantemente vía donación- la 
de uniformes militares, chalecos antibalas, cascos tácticos, sistemas de comu-
nicación, equipamiento logístico y vehículos a las fuerzas armadas y de segu-
ridad de los países de ALC. Guyana, en 2002, recibió la donación de un avión 
de transporte ligero y 31 vehículos en 2017. En 2006, Ecuador absorbió la con-
tribución china de 2 aviones de entrenamiento CJ-6 versión BT-6 y el préstamo 
de dos radares aéreos en 2010. En 2015, le fue donado a Trinidad y Tobago 
un buque patrullero de alta mar, tratándose de una embarcación de segunda 
mano. En 2017, Bahamas recibió 2 vehículos blindados para transporte de per-
sonal (Tiger) como parte de una ‘ayuda’ por US$ 1,2 millones. En 2011 y 2019, 
Uruguay recibió donaciones de equipamiento militar de US$ 500.000 y US$ 
5.000.000. En 2022, China entregó a Nicaragua materiales y equipos de pro-
tección a la Policía Nacional, sin quedar en claro la cantidad ni el valor de la 
donación. En 2023, fue el turno de Panamá, que recibió 6.000 chalecos y 6.000 
cascos de protección para Policía Nacional y otros estamentos. 

Intercambios militares y ejercicios conjuntos
En Asia Central, durante la década de 1990, en el marco que se fueron gestan-
do los acuerdos que dieron lugar a la OCS, China forjó con los países limítro-
fes que integraban la antigua Unión Soviética una estrategia de seguridad y 
«confianza militar fronteriza». La OCS llevaría a un incremento de los inter-
cambios militares y ejercicios conjunto con Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Ta-
yikistán, sobre todo con foco en acciones de contraterrorismo (Xinhua, 2016). 
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En 2018 y 2023, China realizó ejercicios militares conjuntos con los países 
de la ASEAN. En 2018, la actividad con los 10 países de la ASEAN puso su eje 
en el control, la seguridad y la defensa fronteriza (Xinhua, 2018). En 2023, reci-
bieron la denominación de «Paz y Amistad 2023» los ejercicios realizados con 
las fuerzas armadas de Camboya, Laos, Malasia, Tailandia y Vietnam, en la 
provincia meridional de Guangdong, con entrenamiento de antiterrorismo y 
de enfrentamiento a la piratería (Xinhua, 2023). Al mismo tiempo, el aumento 
de la realización de estas acciones ha conseguido un relativo desplazamiento 
del poderío de Estados Unidos en el continente.

Con respecto a África, existen relaciones militares que tienen como ante-
cedente la colaboración de China con los movimientos de liberación nacio-
nal y de independencia del siglo XX. Así, antiguos lazos vinculan al EPL con 
las fuerzas armadas de Zimbawe, incluyendo entrenamiento de pilotos. Con 
Sudáfrica, con la cual tiene una asociación estratégica en el seno de los BRICS, 
China también tiene intercambios militares de alto nivel, entrenamiento y 
ejercicios conjuntos y participación en misiones de paz. Desde 2008, bajo la 
autorización de las Naciones Unidas, China realiza misiones de escolta en 
el Golfo de Adén, en aguas de Somalia, con acciones de contraterrorismo y 
antipiratería (CGTN Español, 2022). Como expresión de las buenas relaciones 
militares, en 2023, el 96º aniversario de la creación del EPL fue conmemorado 
con ejercicios en Zimbawe, Sudáfrica, Tanzania, Etiopía, Kenia y Sudán del 
Sur. Recientemente, también se han anunciado simulacros navales multilate-
rales entre los países africanos y China en Nigeria (Xinhua, 2024).

Ya en la década de 1990, se registran visitas de ministros de Defensa y jefes 
de alto rango de las fuerzas armadas latinoamericanas a Beijing con el objeti-
vo de abrir canales de comunicación y «aventajar a las fuerzas armadas de los 
países vecinos» (Malena, 2020). También se registran viajes en comisión de altos 
representantes del EPL a países de ALC; los principales temas abordados esta-
ban en relación a la cooperación en telecomunicaciones, investigación espacial, 
construcción de satélites, capacitación antimotines e intercambios comerciales. 

En lo que va del siglo XXI, respecto a los ejercicios conjuntos -los cuales 
sirven para mostrar su capacidad militar ante posibles clientes y aliados- so-
bresale el operativo «Ángel de la Paz», realizada con Perú en 2010.  Esta acción 
tenía como finalidad probar el uso adecuado de un hospital militar donado 
por China. 

Además, China y Venezuela han desplegado intercambios en el ámbito de 
la educación militar, con intercambio de comisiones. Las fuerzas armadas de 
ambos Estados realizaron entrenamientos conjuntos como por ejemplo con el 
sistema de aviones de transporte mediano Shaanxi Y-8F-200W, de fabricación 
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china, que posee la Aviación Militar Bolivariana desde 2011, contando con un 
simulador de vuelo de esos aviones desde 2014 (Venezuela, Ministerio del 
Poder Popular para la Comunicación y la Información, 2014).

Los intercambios de los países de ALC que reconocen a China están rela-
cionados con el envío de efectivos a las academias militares chinas. En una 
proporción mucho menor, el ELP también ha enviado a sus oficiales a cursos y 
actividades formativas realizadas en los países latinoamericanos y caribeños 
(Horta, 2009).

En 2020, la Universidad de la Defensa Nacional de Argentina acordó el 
lanzamiento de un «Programa Estratégico Sino-argentino», con la finalidad 
de promover las interacciones con la potencia asiática (Argentina. Ministerio 
de Defensa, 2020). En este país, desde diciembre de 2023, el ascenso del ultra-
derechista Javier Milei ha abierto tensiones diplomáticas con China por lo que 
muchos proyectos de este tipo han quedado congelados.

Ayuda humanitaria y misiones de paz
China es el 2º contribuyente financiero de misiones de paz de la ONU, des-
pués de Estados Unidos y uno de los principales países en cuanto al envío de 
tropas durante el presente siglo. Las fuerzas militares chinas participaron por 
primera vez en misiones de paz de la ONU en 1990 y hasta la fecha han inter-
venido en más de 20 países; destacándose el envío de contingentes a Cambo-
ya, Líbano, Chipre, República Democrática del Congo, Liberia, Sudán del Sur, 
Malí y República Centroafricana (The State Council Information Office of the 
People’s Republic of China, 2020).

Desde 2004, China participó con el despliegue de 1.090 efectivos en la «Mi-
sión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití» (MINUSTAH) 
(Malena, 2020). En 2011, la «Misión Armonía» del buque hospital Arca de la 
Paz de la Armada del EPL visitó Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago y Costa 
Rica transportando 107 médicos y un total de 416 personas, contando con 300 
camas y ocho quirófanos, prestando servicios médicos a la población, al per-
sonal militar y administrativos de los países a los que arribó. En 2021, aun en 
el contexto de la pandemia de Covid-19, el gigante asiático donó a Bolivia un 
hospital militar móvil conformado por nueve vehículos que juntas proporcio-
nan una capacidad de 28 camas (Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
2021)8. Este tipo de ejercicio favorece, en términos geopolíticos, a la presenta-
ción de China como una potencia internacionalmente solidaria y responsable 

8  La relación estratégica de Bolivia con China permite la llegada al país de dos millones de barbijos y un 
hospital móvil para la lucha contra la Covid. 
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y emulan a las acciones del mismo tipo que realiza EE.UU. (Sánchez, 2018). En 
paralelo, permite a los militares chinos estar presentes en diversos territorios 
que presentan recursos y materias primas clave para las actividades económi-
cas de la potencia asiática.

Cooperación en materia espacial e instalaciones de doble uso
Esta cooperación internacional está ligada a un sector de prioridad estratégi-
ca en la que China ha realizado veloces transformaciones (The State Council 
Information Office of the People’s Republic of China, 2022) al punto de contar 
con su propia Estación Espacial en órbita y propagandizar las acciones de los 
taikonautas. En el presente siglo, China ha desarrollado con los países asiáti-
cos -tanto de Asia Central, los países de la ASEAN, como de la Liga de Estados 
Árabes- el Sistema de Navegación por Satélite Beidou (Xinhua, 2019c). En el 
caso africano, en 2007, Nigeria obtuvo su primer satélite con fabricación china 
y en 2011 el segundo. En 2017, Argelia lanzó su primer satélite con apoyo de 
Beijing y en 2019 fue el turno de Sudán y Etiopía. Además, Túnez -escogi-
do dentro del Foro de Cooperación China-Estados árabes- alberga el Centro 
del Sistema de Navegación por Satélite Beidou (Xinhua, 2019b). Desde 2005, 
Ecuador, Venezuela y Bolivia se han provisto de satélites de fabricación china 
que sirven tanto para uso civil como para la comunicación de unidades mili-
tares (Xinhua, 2017). 

En 2017, entró en funcionamiento en Argentina la Estación de CLTC-CO-
NAE-Neuquén, controlada por la China National Space Administration, la 
cual brinda apoyo al Programa Chino de Exploración de la Luna y otras inves-
tigaciones espaciales. Esta base ha sido cuestionada por altos mandos milita-
res de EE.UU. por su potencial uso militar-al igual que los puertos en manos 
del capital chino en Asia, África y ALC- y la no admisión de supervisión por 
parte del Estado argentino (Perfil, 2023). 

Transferencia tecnológica
A pesar de que se reitera como tópico en los acuerdos y las declaraciones ofi-
ciales de las relaciones de China con los países de Asia, África y ALC, la trans-
ferencia tecnológica es muy limitada. Casi la totalidad de la fabricación de los 
equipos militares y de los satélites se realiza en China. No obstante, existen 
algunas excepciones: los técnicos e ingenieros venezolanos consiguieron for-
mación técnica y participación en el diseño y la construcción del satélite «Si-
món Bolívar» (To & Acuña, 2019). 
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Conclusiones
Este artículo tuvo como punto de partida teórico el entendimiento de una 
relación dialéctica entre las cuestiones militares y los fenómenos de la eco-
nomía política internacional. El ascenso económico de China se ha expresa-
do también en un ascenso del gigante asiático entre las principales potencias 
militares del mundo. Las conclusiones obtenidas en relación a los objetivos 
propuestos son las siguientes. En primer lugar, se destaca que China se ha 
convertido en los últimos años en el segundo gasto militar mundial, tercer 
poder y cuarto exportador mundial de armas, con desarrollo de armas nu-
cleares tecnología espacial y el mayor ejército en cuanto número de efectivos 
permanentes. El gasto militar de China la convierte en la potencia de mayor 
crecimiento porcentual de erogaciones en este sector; mientras EE.UU., entre 
2001 y 2021, lo incrementó un 139,9%, la RPCh multiplicó el suyo por 10. En 
segundo lugar, se considera que los intereses económicos globales del gigante 
oriental también se han traducido en cambios en el pensamiento militar chino 
y en modificaciones de sus objetivos estratégicos a nivel planetario. En pos 
de esos intereses globales, China planea alcanzar una marina de dimensio-
nes oceánicas y unas fuerzas militares de «clase mundial». Un tercer aspecto 
de relieve es que una amplia diversidad de países asiáticos, africanos y de 
ALC profundizaron sus lazos económicos con China estableciendo acuerdos 
de cooperación, asociaciones estratégicas, asociaciones estratégicas integrales, 
tratados de libre comercio en el marco de la BRI. Además, los países asiáti-
cos, africanos y de ALC ofrecen a China provisión de producción alimentaria, 
materias primas, y recursos energéticos y minerales estratégicos. Asimismo, 
constituyen importantes mercados internacionales, puntos para la navega-
ción y rutas comerciales, a la vez que destino para las inversiones y el capital 
financiero de origen chino. 

En cuarto lugar, entendemos que los diferentes países asiáticos, africanos 
y de ALC estrecharon vínculos militares y de seguridad de mayor alcance 
con la potencia oriental. De este modo, se expresan relaciones que envuelven 
reuniones de altos mandos, ejercicios conjuntos, intercambios de efectivos, 
instrucción militar, ventas y donaciones de armamentos y equipamiento, coo-
peración en materia espacial, y diferentes políticas en torno a la seguridad, 
misiones de paz y ayuda humanitaria. Estas acciones son predominantemente 
favorables para China, dado que logra realizar ventas de equipos militares o 
fortalece su influencia con diferentes acciones (donaciones, reuniones de alto 
nivel, ejercicios y política de cooperación) y con la creciente dependencia de 
tecnología militar china y los correspondientes cursos e instructores (y los vín-
culos personales y presencia económica y territorial que conllevan). 
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Finalmente, ante las ‘oportunidades’ económicas y políticas que supone el 
ascenso del gigante asiático y la disputa hegemónica, se observa también en 
el terreno militar cómo las clases dominantes de los países ‘en desarrollo’ de 
África, Asia y ALC alinean su estrategia, sin conseguir una significativa ven-
taja en transferencia tecnológica ni romper la dependencia de la producción 
industrial-militar extranjera.
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