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AMÉRICA LATINA EN LA GEOPOLÍTICA DEL SIGLO XXI: IMPACTOS 

REGIONALES DE LA TENSIÓN ENTRE CHINA Y ESTADOS UNIDOS 

 

 

 

1) TÍTULO:   China y Estados Unidos en los espacios australes – antárticos. Entre la     

presencia y la cooperación con Chile y Argentina.  

 AUTORA:    Dra. Karen Manzano Iturra. U. San Sebastian, Chile 

    karen.manzano@uss.cl 

 RESUMEN: Durante el siglo XXI, dos grandes potencias han comenzado un 

acercamiento cada vez mas notorio con América del Sur, siendo los 

espacios australes – antárticos los más solicitados. Entre una presencia 

real en el territorio, como las antenas en Neuquén, inversiones para 

hidroeléctricas y una cooperación a nivel de fuerzas armadas, como 

ejercicios y bases conjuntas, China y Estados Unidos están buscando 

aumentar su influencia con Chile y Argentina, especialmente en los 

planos de comunicaciones, bases y ejercicios conjuntos. Mediante este 

trabajo se pretende analizar la presencia de estas dos potencias en esta 

zona y como se relacionan con chilenos y argentinos, a través de una 

metodología cualitativa, con enfoque geopolítico y una dimensión 

temporal establecida (2010 – 2024). 

  

 

2) TITULO: Asistencia en seguridad de Estados Unidos hacia América latina y el 

Caribe: propuesta metodológica y perspectiva estratégica” 

 AUTORA: Dra. Tamara lajtamn. USACH, Chile 

                         tamara.lajtman@gmail.com 

RESUMEN: El debate sobre la asistencia militar y en seguridad de Estados Unidos 

(EE.UU.) para América Latina y el Caribe (ALC) ha resurgido a raíz de 

los planes antinarcóticos, la redefinición de las amenazas a la seguridad 

interna de EE.UU. y más recientemente por la presencia de China y Rusia 

en la región. Como punto de partida, esta ponencia revisa la definición y 

el modo en que el gobierno estadounidense y los enfoques liberales 

presentan los datos sobre asistencia en seguridad. Para contrastar esta 

información, se propone una metodología para analizar de modo crítico 

la base de datos ForeingAssistance.gov y reclasificar los rubros de la 

asistencia, planteando una categoría más amplia de asistencia militar y en 



seguridad. Un hallazgo es que los datos oficiales 2001-2023 muestran que 

un 87% corresponde a la asistencia económica y un 13 % a la asistencia 

militar, mientras que, según la reclasificación propuesta, esta asistencia 

asciende al 38 % del total. Se concluye que existe una fuerte presencia de 

bienes y servicios vinculados a la seguridad en los programas de 

asistencia, que la clasificación oficial tiende a ocultar al identificar 

programas de seguridad no militares como parte de la asistencia 

económica, sea en administraciones demócratas o republicanas. 

 

 

3) TITULO:     La cooperación en infraestructura entre China y América Latina en 

el marco de  la Iniciativa Franja y la Ruta. Desafíos y amenazas frente 

a las pujas geopolíticas contemporáneas. 

 AUTOR:  Dr. Sebastián Schulz. Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 

                        jsschulz@gmail.com 

 RESUMEN: El incremento del protagonismo de la República Popular China en el 

escenario internacional actual nos demanda abordar aquellas dimensiones 

que se relacionan específicamente con nuestra región. América Latina y 

el Caribe (ALC), por distintas razones, representa un área estratégica en 

el horizonte de varios países que disputan el poder hegemónico a nivel 

global. El presente trabajo se propone caracterizar la forma que ha 

adoptado la Iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina y el 

Caribe, haciendo hincapié en algunos proyectos de infraestructura que se 

han desprendido de la adhesión de los países de la región a la misma, entre 

2018 y 2024. Entendiendo que los proyectos de infraestructura son una 

expresión concreta del estado de situación de la cooperación 

multidimensional entre China y ALC, lo que nos permite desprender 

oportunidades y amenazas para la región, en un contexto de declive 

hegemónico relativo de los Estados Unidos. 

  

4) TITULO: China: La tensión por el dominio y presencia en el Indo-Pacífico 

 AUTOR: Dr. Rodrigo Álvarez, USACH. Chile 

           rodrigo.alvarez@usach.cl 

 RESUMEN: Las últimas tensiones económicas, políticas y militares entre China y los 

Estados Unidos están generando un interés global sobre el escenario que 

dominará sus relaciones bilaterales resultado de la respectiva política 

exterior de cada uno de ellos. En este contexto, el Indo-Pacífico se 

vislumbra como el área de mayor interacción entre estos países, donde 

deberían producirse nuevas discrepancias. Así, las relaciones bilaterales 

China-Estados Unidos están en un momento tenso, solo comparable a las 

que se experimentaron entre 1949 y fines de los 60s. La acción y presencia 

más activa de China, regional y global, lo que los sinólogos 

norteamericanos definen como “assertiveness”, comienza a tomar mayor 

preponderancia. A este respecto, la creciente corriente de análisis es que 

ambos actores seguirán en un proceso de tensión creciente. En esencia, 



desde sus respectivas aspiraciones globalizadoras, están llevando sus 

relaciones bilaterales a la contradicción “encuentro-desencuentro". Esto 

se debe a que China experimenta lo que defino como re-significación 

estratégica; es decir, está en pleno proceso de incrementar su influencia 

más allá de la variable económica; sino que también, política, cultural y 

programática. Efectivamente, como corresponde a su nuevo status de 

actor con proyección global, está experimentando con la influencia 

militar; donde su proyección ya no es solo territorial, sino que también de 

carácter marítimo, en especial, en el área del Indo-Pacífico. 

 

5) TITULO: China y Estados Unidos en tensión ¿Crisis de sucesión hegemónica, crisis 

sistémica y terminal, reorientación a un orden previo…? Elementos 

de un debate (inconcluso) desde la perspectiva análisis de sistemas-

mundo 

 AUTOR: Dr. Juan Pablo Vásquez Bustamante. U. Alberto Hurtado, Chile  

                      vasquezb.jp@gmail.com 

 RESUMEN: La creciente expansión y emergencia  de China en las últimas décadas, se 

ha constituído en un fenómeno de atención y debate global. En este 

contexto, han surgido una serie de preguntas en torno al rol de este gigante 

asiático en el sistema mundial: ¿Hacia dónde se dirige China en la 

actualidad? ¿busca este país convertirse en una nueva potencia 

hegemónica? ¿Se mueve China hacia el centro del moderno sistema-

mundo en el siglo XXI? Y de ser así ¿se trataría de la economía-mundo 

que conocemos o de un nuevo sistema postcapitalista? Si bien, existen 

voces escépticas respecto a una posible constitución de China como 

nuevo centro hegemónico del sistema global, lo cierto es que su ascenso 

se genera simultáneamente al declive de la hegemonía de los Estados 

Unidos y en un contexto histórico de fuertes crisis, conflictos y guerras. 

Si bien, pareciera ser que existe un histórico cambio de eje de la economía 

mundial desde un conocido centro europeo/estadounidense hacia uno 

nuevo en Asia del Este, desde una perspectiva de larga duración y 

alimentada de elementos y conceptos históricos y geopolíticos, se ha 

señalado que China estaría reposicionándose en su histórico rol como 

centro económico, político y cultural del sistema mundial anterior al 

periodo, de menor extensión temporal por cierto, de la hegemonía 

europeo occidental/estadounidense. Y si bien, el debate parece centrarse 

en una tensión entre Estados Unidos y China, se ha señalado que el fondo 

de esta etapa crítica es el desarrollo de una crisis terminal del sistema-

mundo capitalista, significante del fin del largo ciclo sistémico iniciado 

con el auge del capitalismo histórico en el “largo siglo XVI”, marco en el 

cual China lideraría la transición hacia un nuevo sistema histórico. A 

partir de una revisión bibliográfica, esta presentación propone retomar un 

debate (inconcluso) entre tres de los principales exponentes y 



responsables intelectuales de la perspectiva análisis de sistemas-mundo, 

Imanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi y André Gunder Frank, en donde, 

por una parte, se discute respecto a la actual fase de la economía-mundo 

capitalista y su evolución, y por otra, acerca del rol y significado de la 

emergencia de China dentro de ella y de la decadencia de Estados Unidos 

como potencia hegemónica.   

 

6) TITULO: Ecología geopolítica: cuando el mundo cambia, el enfoque debe ajustarse 

 AUTOR: Juan Agulló, UNILA, Brasil. 

          juan.agullo@unila.edu.br 

 RESUMEN: La agitada coyuntura que vive el sistema internacional, con eventos 

disruptores como la creciente tensión entre los dos grandes motores 

económicos del planeta, la pandemia global y las guerras de Ucrania y 

Gaza descansa sobre dos grandes dinámicas estructurales: la transición 

digital y la ecológica. Ambas, lejos de transformar la demanda de 

materias primas, la han incrementado. Peor aún: la polarización de las 

relaciones internacionales está duplicando la presión sobre América 

Latina (y muy especialmente sobre Sudamérica) debido al ‘cierre’, para 

Occidente, de un enorme ‘mercado’ de materias primas como Rusia. En 

ese marco los enfoques formalistas asociados, por ejemplo, a marcos 

nacionales, deben ser superados. Lo que esta ponencia sostiene es que 

precisamente ahí, la Geopolítica se erige como una opción analítica sólida 

capaz de problematizar, con rigor, las consecuencias políticas, sociales, 

económicas y ambientales del incremento exponencial de la demanda 

global de nuestras materias primas. 

 

7) TITULO: Estados Unidos versus China: Mapeando trayectorias en logística e         

infraestructura antártica en el siglo XXI 

 AUTORES: Dr. Cristian Lorenzo, CADIC/CONICET, Argentina. Mg. Lucía Roitman, 

ICPA/UNTDF, Argentina. Dra. María Victoria Nuviala Antelo, 

UBA/CONICET, Argentina 

                            clorenzo@untdf.edu.ar 

RESUMEN: El continente blanco se ha caracterizado por la excepcionalidad, definida por 

un estatus quo de paz y cooperación, desde la firma del Tratado Antártico 

en 1959. Sin embargo, esta excepcionalidad podría verse afectada por 

dinámicas geopolíticas. En un contexto de disputa por la hegemonía 

global, se analizan las dinámicas de confrontación entre China y Estados 

Unidos durante el primer cuarto del siglo XXI, en relación con la región 

antártica. A través de una estrategia de análisis inductiva, se analizan los 

lineamientos políticos de estos países hacia la región antártica, las 

localizaciones, las temporalidades y las inspecciones que recibieron sus 

bases, como también, el papel de la prensa en Argentina en torno de la 

visita de la Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos de América a la 



Base Naval Ushuaia. Las fuentes consultadas incluyen documentos de la 

Secretaría del Tratado Antártico, el Consejo de Administradores de 

Programas Antárticos Nacionales (COMNAP), así como informes 

gubernamentales de Argentina, China y Estados Unidos, y diarios 

argentinos. Los resultados de este trabajo se inscriben dentro de los 

estudios de geopolítica contemporánea, con un enfoque particular en las 

regiones polares. 

 

8) TITULO:   Del Unipolarismo al Multipolarismo. El peligro de América Latina y el 

Caribe  de transformarse en un “Sur absoluto” 

 AUTOR: Fernando Estenssoro. USACH. Chile 

               Fernando.estenseoro@usach.cl 

 RESUMEN: Se plantea que el orden mundial está atravesando por un periodo de 

transición en sus relaciones de poder desde un orden unipolar surgido tras 

el fin de la guerra fría a otro de carácter multipolar. Periodo de transición 

que se conoce como interregno hegemónico. Este interregno se 

caracteriza por la declinación hegemónica de Estados Unidos y el ascenso 

de las llamadas potencias emergentes, encabezadas por China, y que 

crecientemente desafían al poder estadounidense. Frente a este proceso 

de cambio estructural en las relaciones de poder global, se propone que el 

mayor peligro de América Latina y el Caribe, que desde el fin de la guerra 

fría se ubicó en el llamado Sur global, es quedar en una suerte de “Sur 

absoluto” o endémicamente periférica en el nuevo orden multipolar en 

gestación. O sea, en permanente estado de en vías de desarrollo y 

subordinada a los nuevos y no tan nuevos centros. 

 

9) TITULO:    Terreno intermedio. Un concepto para el Realismo Periférico y algunas 

para Chile ante el predominio comercial de China. 

 AUTOR:  Andrés Figueroa Jimenez. USACH-Chile 

                andres.figueroa@usach.cl 

 RESUMEN: Este documento formula el concepto “terreno intermedio” como un 

instrumento teórico y metodológico-analítico asumido como útil para 

ajustar los ejercicios investigativos en el modelo “Realismo Periférico” 

desarrollado por Carlos Escudé hacia 1980-1990. Lo anterior, desde 

considerar los caracteres de este concepto como insumos colaboradores 

en la realización de exámenes y adecuaciones sobre el  Realismo 

Periférico en tanto, estos exámenes y afinaciones, implican indagaciones 

con capacidad correctiva sobre la base empírica que subyace y sostiene a 

la consideración Escudeiana respecto de una anatomía global como proto-

jerárquica y además, sobre el alcance efectivo de los constreñimientos 

político-económicos y estratégicos posibles de ser experimentados por 

Estados Periféricos en el seno de interacciones globales ligadas a 

ejercicios de poder e influencia. El trabajo posee tres secciones. Primero, 



expone el modelo de Escudé y algunas de sus alternativas analíticas 

competidoras. Segundo, presenta el concepto terreno intermedio como un 

insumo que ayuda a ajustar operaciones de observación, recolección, 

análisis, interpretación y obtención de evidencias y resultados en 

investigación internacionalista. Por último, argumenta la utilidad del 

concepto para su aplicación en tareas de formulación de política exterior 

con cariz político y de seguridad económico-estratégica en Chile ante el 

escenario abierto por China y su primacía comercial global. 

 

10) TITULO: La relaciones en el Eje Washington-Ciudad de Singapur-Beijing. 

AUTOR: Benjamin Nuñez Vargas. licenciatura en estudios internacionales USACH. 

                 benjamin.nunez.v@usach.cl 

 RESUMEN: Estados Unidos en la última década, ha buscado reforzar su posición en 

Asia, esto por medio de la creación de alianzas de seguridad como lo 

podrían ser QUAD o AUKUS, estas alianzas responden ante el ascenso y 

mayor protagonismo de China en el continente asiático, ya que, algunas 

de las acciones del gigante asiático buscan consolidar la posición de líder 

regional de China y disminuir la presencia norteamericana. De los 

múltiples actores en la región se puede destacar la ciudad estado de 

Singapur, la cual ha buscado tener una posición neutral y poder 

relacionarse de la misma manera con ambas potencias, esta isla posee 

buenas relaciones diplomáticas con ambas naciones, a esto se le debe 

sumar su posición geográfica en la entrada del estrecho de Malaca, uno 

de los más importantes pasos de bienes y materias primas del sudeste 

asiático. Es ante este panorama y bajo el marco de un aumento de 

tensiones entre Washington y Beijing, que la pequeña ciudad estado 

buscará mantener su posición neutral ante un panorama que exige a las 

naciones de esta región un apoyo de carácter más tácito a una de estas dos 

potencias. 

 

11) TITULO: China antihegemónica: Xi Jinping y su transición paradigmática hacia  

la consolidación     

AUTOR:   Alonso Opazo Farías. licenciatura en estudios internacionales USACH 

                    alonso.opazo@usach.cl 

RESUMEN: China, desde la instauración en el poder de Xi Jinping, se encuentra en un 

proceso de consolidación hegemónica, adaptándose a tensiones geopolíticas, 

económicas, y de seguridad internacional, impactando tanto su política interna como 

externa. En este contexto, esta investigación propone la construcción de un paradigma 

explicativo de esta transición, definido como ‘neo-socialismo maoísta’. Este paradigma, 

sobre la base de un posicionamiento más activo en el sistema internacional, entendiendo 

la consolidación de China desde tres corrientes teóricas fundamentales: el 

confucianismo, el marxismo-leninismo, y el maoísmo. En el primero de ellos se 

recogen, principalmente, las estructuras sociopolíticas jerárquicas desarrolladas por 



Confucio como ortograma moral para la triangulación de la sociedad china con el PCCh 

y la figura de Xi Jinping. En el segundo, destaca sustancialmente el materialismo 

histórico y la concepción del socialismo como fin esencial del PCCh en el proceso de 

transformación del país. El tercero, cumple su papel como ideología sostenedora del 

neo-socialismo en la lógica de ideologías delgadas y gruesas, con propósito de 

autonomizarlo como paradigma válido. Lo importante es destacar que de estas tres 

corrientes se rescatan elementos constitutivos tanto en ámbitos económicos, como 

socioculturales/filosóficos, y políticos, para la construcción conceptual del ‘neo-

socialismo maoísta’. De esta manera, este paradigma dispone una función explicativa 

de la congregación filosófica/política llevada a cabo por Xi Jinping y el PCCh. Así, su 

construcción permite analizar la posición de China frente a Estados Unidos y el Sistema 

Internacional en general; admitiendo diferenciar los alcances a nivel del rol 

internacional de China desde Deng hasta Xi. En este sentido, Xi Jinping tensiona la 

relación China-Estados Unidos, articulando la idea de un futuro internacional donde una 

posición ideológica actualizada posibilitaría a China ser una alternativa pragmática 

global. 


