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Resumen 

 

China ha buscado fortalecer su posición e influencia internacional a través de una 

estrategia encaminada al desarrollo pacífico, en donde la Cooperación Internacional se 

convierte en una de las herramientas empleadas por el gigante asiático para consolidar y 

expandir sus intereses nacionales. El objetivo principal del presente ensayo es entender cómo 

a través de la cooperación China expande su influencia en América Latina, con el fin de buscar 

un balance de poder a Estados Unidos en la región, se analizará el caso específico de 

Venezuela y cómo sus relaciones bilaterales pueden ser entendidas como una estrategia de 

China de expandir su zona de influencia con el objetivo de consolidar sus intereses 

geoeconómicos y geoestratégicos. Además, se intenta explicar que el interés de China en 

Venezuela está ligado principalmente a los recursos naturales del país, convirtiéndose en un 

punto clave dentro de sus relaciones. Por último, se busca exponer que la cooperación entre 

China y Venezuela no corresponde a relaciones horizontales de mutuo beneficio, sino que 

responde más a una expansión y cooperación asimétrica, con la cual China busca fortalecer 

su posición en el sistema internacional. Para el desarrollo del presente ensayo se abordará 

inicialmente la teoría de transición del poder propuesta por A.F.K Organski para analizar 

cómo todos los intentos de China de hacer presencia en la región responden a su búsqueda 

de equilibrio de poder con relación al país hegemón, Estados Unidos. 
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Introducción: 

 

El crecimiento exponencial de China y de sus capacidades dentro del sistema 

internacional se desarrolla principalmente desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, 

logrando aumentar su relevancia principalmente en aspectos económicos, comerciales, 

militares y políticos. Este crecimiento se ha dado de tal forma que China, en unas cuantas 

décadas, llega a convertirse en una de las grandes potencias mundiales que en este momento 

se 
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presenta como un fuerte rival de la hegemonía estadounidense, la cual se encuentra en un 

declive relativo, es decir, un descenso lento, mientras observa el ascenso de otras potencias, 

en este caso China, limitando su capacidad estratégica hasta entonces preponderante 

(Izquierdo, 2020). 

Se puede evidenciar que la expansión china ha tenido varias aristas, entre ellas, su 

crecimiento interno, que logra que su economía pase de ser mayoritariamente agrícola a ser 

altamente tecnificada e industrializada, para convertirse en uno de los principales 

protagonistas en la escena internacional, a tal grado, de ser considerado la segunda economía 

más importante del planeta, tras Estados Unidos. 

Adicional a esto, China es el primer productor mundial de manufacturas y se encuentra 

dentro de los cinco países con mayor Inversión Extranjera Directa (IED) (Slipak, s, f). Este 

aumento en las capacidades chinas y el declive estadounidense, también se puede ver 

ejemplificado con el crecimiento del PIB, el cual, en el año de 2017, aumenta un 2,20% en 

Estados Unidos, mientras que, en el mismo año el PIB de China se incrementó en un 6.7% 

según CIA World Factbook (2020). El crecimiento de China se puede abordar como el primer 

elemento ligado a la teoría de la transición de poder, en la cual se afirma que el aumento de 

la capacidad relativa de poder de los Estados posibilita que surjan actores que sean capaces 

de ser contendientes o amenazas al Estado hegemón1 (Castro, 2020). 

En este momento, las capacidades chinas no se encuentran en un estado de paridad 

con relación a Estados Unidos, lo que significa que en la actualidad no hay un desequilibrio 

sistémico y que, por lo pronto, el ascenso de China no se convertirá en una guerra hegemónica 

en un futuro cercano. Esto deja abierta la posibilidad que la búsqueda de equilibrio de poder 

y el ascenso de China se logre de manera pacífica, lo cual pretende China a través de la 

cooperación internacional con varios países. 

 
1 Este aspecto se abordará en una sección dentro de los capítulos finales del presente trabajo. 
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Dentro del marco de competitividad entre China y Estados Unidos, América Latina se 

convierte en una zona de influencia relevante, en primera medida, por su cercanía con Estados 

Unidos en el sentido político, económico, comercial y estratégico, donde China también ha 

buscado expandir su influencia para preservar sus intereses; en este caso se analiza a 

Venezuela, por ser uno de los puntos de inflexión entre ambas potencias y que debido a su 

riqueza mineral se convierte en uno de los aliados estratégicos más importantes de China en 

la región, principalmente en la búsqueda de expandir su influencia hegemónica. 

 
 

Relaciones comerciales, políticas y económicas entre China y Venezuela. 

 

El interés de China en establecer lazos comerciales y de cooperación con países como 

Venezuela, se deriva en la creciente necesidad de suplir su demanda de productos minero 

energéticos, que representan una garantía en su avance en el sistema internacional. Este 

proceso se encuentra ligado a los acercamientos diplomáticos y comerciales que tiene China 

con Venezuela, que se han caracterizado un estrecho vínculo que los ha llevado a mantener 

buenas y cercanas relaciones a lo largo de las últimas décadas, llegando a ser tan importante 

que Venezuela se ha convertido en los principales receptores de inversión china. Las cifras de 

inversión muestran el crecimiento y el ascenso de la presencia china en la región de 

Latinoamérica, donde pasa de US$ 4,7 mil millones en 2005, a US$ 20 mil millones en 2018; 

durante este mismo periodo de tiempo comprendido de 2005 a 2018, Venezuela se convierte 

en el beneficiario de la mayor parte del dinero proveniente de inversión china con un total de 

US$ 21 mil millones aproximadamente (CIAR Global 2019). 

Para llegar a entender con más claridad porqué Venezuela es uno de los mayores 

receptores de inversión china, es importante ahondar en la historia de sus relaciones, las 

cuales datan de varias décadas atrás, aunque, se profundizaron desde el gobierno de Hugo 

Chávez, en donde Venezuela reafirma su interés de tener al gigante asiático como aliado 

estratégico, haciendo una contraposición al imperialismo norteamericano. De ahí en adelante, 
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la cooperación internacional se intensificó a tal grado que sólo durante el año 2001 se 

firmaron ocho acuerdos bilaterales de cooperación en áreas estratégicas en los sectores 

energético, minero, tecnológico, agrícola y cultural; a la fecha la cifra de acuerdos entre 

ambos países se ha incrementado a alrededor de 790 tratados, proyectos de cooperación, 

acuerdos y créditos otorgados por China al país latinoamericano. 

Dentro de estos acuerdos celebrados se encuentran algunos que han sido considerados 

icónicos dentro del desarrollo del país latinoamericano, y al mismo tiempo, dentro de los 

intereses chinos; en primer lugar, se resalta un acuerdo que exime a ambos países de pagar 

impuestos al tesoro del otro por sus inversiones, acuerdo que es considerado un hito 

principalmente por la ventaja que toma China respecto a Estados Unidos con este país, debido 

a que Venezuela no había establecido previamente ningún acuerdo similar con el socio 

tradicional de América Latina. Este acuerdo es una de las principales razones para que el 

aumento en las inversiones chinas en Venezuela creciera de manera exponencial, tanto así, 

que para 2005 China tenía presencia con más de 20 empresas en el país, sobre todo del sector 

petrolero; adicionalmente Venezuela se convierte en el principal receptor latinoamericano de 

inversión de fondos provenientes del gobierno chino. 

Desde comienzos de siglo, el sector energético y minero se ha constituido en uno de 

los principales ejes en la cooperación de ambos países. Uno de los acuerdos emblema en este 

sentido, es el que respecta a Orimulsión, combustible fósil desarrollado y patentado por la 

petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La exportación del combustible fósil había 

sido desde 1997 uno de los acuerdos más importantes entre ambos países, constituyendo un 

aproximado de 100.000 barriles del producto por día; en el 2007 el Ministro de Energía y 



6 
 

Petróleo venezolano, Rafael Ramírez, anunció que la patente de Orimulsión iba a cederse a 

empresas petroleras chinas bajo la premisa de ya no ser viable la producción de este material. 

Sin embargo, antes de que el anuncio se hiciera oficial por parte del gobierno venezolano, se 

filtra información que demuestra que Venezuela vendió la tecnología a China para la 

fabricación del combustible y China debía seguir pagando regalías para su fabricación 

(Gutiérrez, 2020). 

Otro de los acuerdos insignia entre ambos países es la creación del Fondo Conjunto 

China-Venezuela en el 2007, que aumenta la deuda externa del país latinoamericano con el 

gigante asiático, ya que permitió a Venezuela recibir préstamos de China a cambio de crudo; 

así el Banco de Desarrollo de China (BDC) es el único prestamista estatal que ha otorgado al 

país más de US$ 37 mil millones (Hermoso y Fermín 2019). Sin embargo, las cifras exactas 

de estos préstamos y cuáles son sus fines no han sido reveladas, de hecho, tampoco se conoce 

las condiciones que exige el gobierno Chino para el desembolso de los dineros a Venezuela, 

lo cual deja abierta la posibilidad que estos créditos sean malversados y derrochados por la 

corrupción de la cúpula política venezolana, a pesar de esto, la inversión de China a través de 

créditos es una de las más grandes en Latinoamérica, de hecho, se ha ido incrementando con 

el pasar del tiempo, como se evidencia en la siguiente gráfica tomada de Brookings 

Institution (2018). 
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Fuente: Brookings Institution, La Inversión China en América Latina Continúa creciendo, 2018. 

 

Https://Www.Brookings.Edu/Es/Research/La-Inversion-China-En-America-Latina-Continua-Creciendo/. 

 

 

 

Para finalizar con los grandes hitos de las relaciones sino-venezolanas, se encuentran 

los satélites en órbita que tiene Venezuela gracias a la cooperación con China; estos son los 

satélites Simón Bolívar, Miranda y Antonio José de Sucre, con los cuales se permite tener 

imágenes digitales de alta resolución al territorio venezolano y latinoamericano, inclusive, el 

último tiene una cámara de infrarrojos, que le permite a China y Venezuela tener un 

mecanismo de observación remota, lo cual es un elemento fundamental dentro de la 

geoestrategia del gigante asiático con respecto a Estados Unidos. 

Dentro de los acuerdos de cooperación llevados a cabo entre China y Venezuela se 

encuentra el proyecto que hará que el país latinoamericano forme parte de la Nueva Ruta de 

la Seda, la cual es una estrategia de cooperación internacional china más conocida como One 

Belt, One Road, que posteriormente acuña el nombre Belt and Road Initiative (BRI) que se 

remite a la antigua Ruta de la Seda China, la cual unía países de Asia y Europa, siendo una 

https://www.brookings.edu/es/research/la-inversion-china-en-america-latina-continua-creciendo/
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amalgama entre Oriente y Occidente a nivel comercial. Uno de los principales objetivos 

dentro de la política exterior china en las últimas décadas, ha sido volver a posicionar su país 

como gran potencia, tratando de eliminar cualquier rezago de humillación de las colonias 

europeas en su territorio. Este crecimiento exponencial de China en los mercados mundiales 

se ha logrado a través de la inyección de capital en forma de nuevas tecnologías e inversiones 

multimillonarias en países que han decidido aliarse con el gigante asiático. Dentro del margen 

de esta inversión extranjera que ha llevado a cabo el gobierno chino, se encuentra la inversión 

del proyecto BRI, en dónde el dinero es destinado a la construcción de gigantescas obras de 

infraestructura, vías férreas, rutas terrestres y marítimas que contribuyan al desarrollo de los 

países y a la expansión de la economía china a nivel global. 

En el 2013 Xi Jinping lanzó la estrategia BRI a países de Europa, Medio Oriente y 

África del Norte desde los principios del desarrollo pacífico, que ha sido el común 

denominador dentro de las relaciones diplomáticas en la mayoría de países del mundo por 

parte de China; estos principios abarcan el respeto, igualdad y el beneficio mutuo para 

garantizar una coexistencia pacífica. A medida que se fue consolidando el interés de países 

alrededor del mundo en la propuesta, se fue expandiendo el alcance geográfico de la misma, 

llegando a América Latina en el 2018, año en que se realiza la declaración de intenciones de 

ambos países en que Venezuela fuera parte de la estrategia BRI. Con el establecimiento de este 

proyecto, China no sólo conseguiría ser parte fundamental de un gran porcentaje del PIB 

mundial, sino que además garantiza su presencia dentro de Latinoamérica. 
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La importancia geoestratégica y geoeconómica de Venezuela dentro de los 

intereses de China 

 
 

En el capítulo anterior se ejemplificaba cómo la decisión China de tener a Venezuela 

como un socio estratégico dentro de la expansión de su influencia en América Latina, no fue 

tomada al azar, sino que, por el contrario, responde a una larga trayectoria de sus relaciones 

económicas, comerciales, geoestratégicas y políticas; que durante el gobierno de Hugo 

Chávez y Hu Jintao parecían ser de total armonía. Tras la muerte de Chávez en el 2013, 

Nicolás Maduro asume el poder en Venezuela, en el mismo año Xi Jinping, se convierte en la 

cabeza de la República Popular China, la sintonía que existía entre ambos países va 

decayendo debido al desplome en la producción de petróleo en Venezuela, y a su vez, del 

precio de este. 

También se empiezan a negar préstamos por parte de China a Venezuela debido al 

gran riesgo que implica la falta de capacidad de pago de la multimillonaria deuda por parte 

del gobierno de Maduro, a pesar de esto, las relaciones entre China y Venezuela siguen siendo 

de aliados estratégicos, a pesar del enfriamiento de las relaciones económico-comerciales. La 

siguiente gráfica tomada de Geopol 21 (2020) evidencia el decrecimiento de la producción 

petrolera en Venezuela, que es en gran medida la causa principal de la distancia entre ambos 

países a nivel comercial, sin embargo, a pesar de esto existe la pregunta de ¿Por qué China 

sigue apostando a la cooperación con Venezuela? 



10 
 

 

 
 
 

Fuente: Geopol 21 Medio de Análisis de la geopolítica global, 2020 

(https://geopol21.com/2020/04/13/venezuela-y-sus-recursos-naturales-estrategicos/) 

 

 
Los vínculos entre Venezuela y China van más allá del petróleo que a pesar de ser 

muy importante, no es el único hidrocarburo o mineral con el que cuenta el país 

latinoamericano que puede atraer la atención de China, sino que el potencial geopolítico 

general que tiene Venezuela puede ser la piedra angular dentro de sus relaciones. 

Uno de los principales minerales estratégicos es el coltán, el cual es considerado por 

muchos como el nuevo oro azul y puede encontrarse en Venezuela en grandes reservas 

valoradas en más de US $100 mil millones (Valer, 2020). Este material es empleado para la 

fabricación de productos electrónicos y tecnológicos, entre ellos teléfonos inteligentes, 

computadores y la mayoría de artefactos digitales que hoy se conocen. Además de esto, uno 

de los usos favoritos del coltán es en reactores nucleares en aleación, ya que su uso en conjunto 

con otras sustancias tiene una alta resistencia a la corrosión, se debe enfatizar que la 

exportación de energía nuclear es uno de los puntos claves dentro de la expansión china a 
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nivel global, de hecho en el 2016, China planeó la construcción de al menos treinta reactores 

nucleares dentro de los países miembros de la Franja y la Ruta (Fermín, 2019) dentro de la 

estrategia nuclear en el marco de este proyecto, Venezuela cuenta con otro material que es 

altamente codiciado por China, principalmente en su intención de generar “energía limpia” es 

decir, emplear la energía nuclear como alternativa al uso de combustibles fósiles y que ésta 

no requiera de agua para enfriar sus reactores; este material es el torio, el cual se encuentra en 

altas cantidades en el Arco Minero del Orinoco, del cual China tiene un amplio conocimiento 

tras haber sido el director del Mapa Geológico y Minero de Venezuela, las magnitudes de 

este material son tales pueden llegar a emplearse dentro de los próximos trescientos años en 

reactores nucleares. 

Otros elementos altamente codiciados son: el carbón, el hierro, bauxita, oro, diamantes 

y gas natural, las reservas de este último ascienden 5.701.000 de metros cúbicos, lo cual 

posiciona a Venezuela como el octavo país con mayores reservas de este recurso (Valer, 

2020). La distribución de la riqueza mineral en Venezuela se ve reflejada en la siguiente 

gráfica tomada de Geopol 21 (2020), donde se aprecia que la mayoría de estos recursos se 

encuentran ubicados en la región conocida como el Arco Minero del Orinoco. 
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Fuente: Geopol 21. Medio de Análisis de la geopolítica global, 2020 

(https://geopol21.com/2020/04/13/venezuela-y-sus-recursos-naturales-estrategicos/) 

 

 

 

 
En este punto es importante resaltar que dentro de la expansión de la política exterior 

china el área minero energética es un tema que debe lograr garantizar, tanto para su consumo 

interno como para su voluntad de consolidarse en el sistema internacional. Para China es de 

vital importancia buscar nuevos motores que aseguren su abastecimiento de energía y 

materias primas, aumentando sus reservas unos años con previsión al futuro. Al necesitar de 

unas fuerzas militares y economía estable encuentra la vulnerabilidad de ser un país que 

consume más petróleo del que produce, a modo de perspectiva, por cada tres barriles de 

petróleo empleado por China, uno proviene de China y dos de países como Venezuela (Poveda 

y Velásquez, 2020). 
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El balance de poder y la disputa hegemónica que se lleva entre China y Estados Unidos 

es uno de los factores más importantes que contempla China en su acercamiento con 

Venezuela, ya que encuentra en el país latinoamericano la puerta de entrada para hacer 

presencia en la región y expandir su influencia, económica, política y comercial en América 

Latina, considerada por muchos académicos como “el patio trasero de Estados Unidos”. La 

presencia china en esta zona de tanta importancia geopolítica y geoestratégica, es una de las 

mayores amenazas para el país norte americano. Por esta razón, Venezuela es un punto 

importante dentro de la geopolítica global, porque ejemplifica un obstáculo dentro de la 

política de Estados Unidos en Latinoamérica. Analizando la presencia de China en Venezuela 

desde la teoría de la transición de poder, es una amenaza a la estructura planteada por el 

hegemón, en tanto que, dentro de la estructura propuesta por la teoría, el país hegemón es 

quien disfruta “la porción más grande de los recursos” promoviendo sus intereses y los de sus 

aliados (Reynoso, 2014). En este caso, China se convierte en el país que no se encuentra 

satisfecho con su rol dentro del sistema internacional, e intenta socavar esta jerarquía en la 

región a través de la expansión de su influencia y el disfrute de gran parte de los recursos 

naturales de Venezuela. 

Por otra parte, dada la complejidad de las relaciones entre Estados Unidos-Venezuela 

y la cercanía entre China y el país latinoamericano, puede llegar a ser un punto de tanta 

relevancia como la relación entre Cuba y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Como un 

símil adicional, se puede encontrar que la relación entre China y Venezuela es tan importante 

como la relación entre Estados Unidos y Corea del Sur, de modo que, es la forma tener un 

aliado y expandir sus intereses de política exterior a nivel, económico, cultural, político y 

militar al otro lado del mundo. 
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Dentro de este recuento de los principales acuerdos de cooperación entre China y 

Venezuela, se puede empezar a evidenciar a la cooperación como un mecanismo para la 

redistribución del poder en el sistema internacional; a través de la diplomacia y de estrategias 

comerciales y económicas, que encubren la cooperación con el gigante asiático con los 

principios de Cooperación Sur-Sur, es decir, desde la narrativa de relaciones horizontales de 

beneficio mutuo. 

No obstante, se debe considerar las diferentes asimetrías entre China y Venezuela, en 

donde el vínculo parece más una relación de cooperación internacional Norte-Sur. Se habla 

de una asimetría principalmente por la disparidad de capacidades de ambos países, y las 

estrategias en la consecución de intereses nacionales con respecto al otro. Según Brantly 

Woomack (2008), el concepto de asimetría se entiende de dos formas. La primera, es que crea 

la percepción de un Estado fuerte y uno Estado débil. La segunda, es que entre ambos Estados 

se genera una especie de confianza al no percibir una amenaza del otro, es decir, el Estado 

fuerte no se sentirá en riesgo por un eventual ataque del Estado débil. Y el Estado débil no 

percibe que su soberanía esté en peligro por el Estado fuerte. De esta forma y según sus 

capacidades económicas, militares e incluso políticas, China se convierte en el Estado fuerte 

y Venezuela en el débil, así, a pesar de su vínculo, China no se ve amenazado por Venezuela, 

ni Venezuela siente que China es un riesgo dentro de su autodeterminación o soberanía. 

 
 

Teoría de la transición de poder dentro del análisis de las relaciones sino- 

venezolanas 

En la teoría de la transición del poder se postulan tres premisas fundamentales para el 

análisis de las relaciones entre Venezuela y China. La primera de ellas es la satisfacción con 

el sistema; la segunda, es búsqueda de un equilibrio de poder y por último la importancia de 
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las alianzas2 para la potencia que busca consolidarse como hegemón dentro del sistema 

internacional, esto es explicado por Reynoso (2014) dentro del análisis de las teorías 

racionalistas o de transición de poder. 

 
 

Dentro de la teoría de transición de poder, se encuentra un punto indispensable que es 

el grado de satisfacción con el sistema, es decir, el nivel de conformidad con las reglas de la 

jerarquía internacional; implementadas por Estados Unidos como hegemón. Si existe un 

Estado insatisfecho puede intentar modificar el orden establecido por la potencia dominante. 

(Castro, 2021). 

De acuerdo con Reynoso (2014), los motivos de insatisfacción pueden ser 

promovidos por factores históricos, ideológicos, culturales, territoriales o religiosos; 

cualquiera que sea su motivación, hará que consideren que el sistema es injusto y pretenderán 

a través de diferentes estrategias que se modifique a su favor, en beneficio de sus intereses. 

No cualquier actor del sistema internacional cobra relevancia dentro del análisis de la 

satisfacción, según Reynoso, para la teoría de transición de poder, los actores o potencias 

menores, serán los que encuentren un mayor grado de insatisfacción y a pesar de ello, el statu 

quo del sistema internacional seguirá intacto, toda vez que se trata de potencias débiles. 

Entonces, sólo las grandes potencias serán las que representen un verdadero reto al poder 

imperante. 

En el siguiente diagrama se puede encontrar una distribución de la satisfacción de acuerdo a 

la teoría de la transición del poder, tomada del capítulo I de Las teorías de Transición de Poder 

y la teoría de Cambio Sistémico. (Reynoso, 2014). 

 

 

 

 

2 Se entiende que el término alianza es empleado para demostrar una cooperación militar con el fin 
de enfrentar a un Estado rival. Sin embargo, en este capítulo se aborda de forma más amplia para 
abarcar relaciones estratégicas. 
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Fuente: (Reynoso, 2014) Las teorías de Transición de Poder y la Teoría del Cambio sistémico. 

 

 

Teniendo en cuenta la definición y el grado de satisfacción, se puede inferir que China 

es un país catalogado dentro de las grandes potencias insatisfechas con el statu quo actual, por 

tal motivo, se convierte en uno de los principales contendientes de Estados Unidos y su 

hegemonía, por motivaciones de índole histórica, política y cultural. No obstante, para Jack S 

Levy (2021) China no es un país que se encuentra totalmente insatisfecho, las determinantes 

de la satisfacción china con el sistema internacional radican en la similitud institucional, la 

cual ha apoyado su crecimiento; y la interdependencia económica del gigante asiático a 

instituciones internacionales liberal-democráticas. De esta forma, Guzmán Castro (2021) 

plantea dos escenarios dentro del ascenso de China: El pacifico; en el cual, se mantiene su 

grado de satisfacción, y el conflictivo; donde la insatisfacción y tensión con Estados Unidos 

aumentaría la posibilidad de un conflicto entre ambos países, generando una guerra 

hegemónica. 
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Desde finales de la Guerra Fría China ha sido el mayor rival a la hegemonía 

estadounidense, aunque en un principio Estados Unidos relegó la contención al crecimiento 

chino a sus aliados regionales, bajo la estrategia de offshore balancing, con la cual, una gran 

potencia usa a sus aliados para contener el ascenso de una potencia hostil (Mearsheimer y 

Walt, 2019). Esta estrategia fue empleada por Estados Unidos al sentirse geográficamente 

distante del país asiático y protegido por su poderío militar, a pesar de esto, el crecimiento 

económico chino se ha dado a pasos agigantados y la cercanía entre China y Venezuela se ha 

convertido en una preocupación para el país norteamericano, principalmente por el alto grado 

de conflictividad que existe entre ambos países (Ellis, 2018). 

China ingresa a América Latina expandiendo su influencia a través de la cooperación, 

intentando hacer un contrapeso al poder ejercido por Estados Unidos, en este caso, China 

pretende convertirse en el socio aliado alternativo a los valores y exigencias de Estados 

Unidos en la región, a partir de alianzas y lazos fuertes con América Latina con el fin mantener 

a futuro la creciente demanda de recursos primarios chinos (Hale, 2019). Además, esta 

situación ejemplifica el declive relativo de la hegemonía estadounidense con una forma de 

erosión de su poder, al limitar su capacidad estratégica en Venezuela. 

Por último y como uno de los puntos claves dentro de la teoría de transición de poder 

según Reynosa (2014), se encuentran las alianzas, ya que el incremento de poder puede darse 

a través de varios mecanismos, entre ellos los lazos externos que la potencia retadora pueda 

emplear, en este caso, las alianzas que China realice para lograr su ascenso. 

Dentro de la rivalidad de China con la potencia dominante, se deben garantizar 

alianzas y cooperación con diferentes países que le permitan ganar ventaja dentro de su 

búsqueda de contener la hegemonía estadounidense, sin llegar a ejercer una política directa 

sobre los países vulnerables, a diferencia de la expansión de Estados Unidos en la región, 

principalmente en la post Guerra Fría, Como asegura Diego Guelar (2013) No se puede acusar 
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a China de un planteo imperialista en América Latina, lo que está ocurriendo se desarrolla 

desde un modelo de relación unilateral desde las necesidades de las dos partes, con el 

consentimiento entusiasta de la otra. 

Con relación a lo dicho con anterioridad, en las alianzas hechas con Venezuela se 

pueden encontrar puntos con los cuales entender la relevancia de la relación entre ambos 

países, el primero de ellos es la estabilidad, que se refleja en las décadas de buenas vínculos, 

además, en la existencia de intereses que se promulgan entre ambos y que buscan mantenerse 

incluso a pesar de las directrices realizadas por la jerarquía internacional, como se ha 

evidenciado principalmente en las alianzas entre el gobierno de Xi Jinping y Nicolás Maduro, 

una forma de demostrar dichas alianzas es a través de la creación de un Consejo Militar para 

Venezuela, en donde además del gigante asiático, participarán países como Rusia, Irán y 

Cuba. El propósito de este Consejo Militar, Científico y Tecnológico es, según Nicolás 

Maduro, dar independencia en armamento a Venezuela y estar preparado ante una posible 

agresión de Colombia o Estados Unidos (Deutsche Welle, 2020). 

El crecimiento de la influencia China a través de sus buenas relaciones diplomáticas 

con Venezuela, puede llegar a captar el interés de otros países en la región, que se encuentren 

en un grado alto de insatisfacción con el statu quo, ampliando el apoyo y sus aliados en la 

región. Woosang Kim (1991) afirma que una guerra hegemónica es mucho más probable 

cuando el poder del retador se aproxima al de la potencia dominante después de considerar el 

apoyo de sus aliados. En este punto, es importante resaltar la importancia de algún tipo de 

contrapeso, es decir, la existencia de un Estado fuerte que sirva de cohesión para evitar que 

se incremente un antagonismo entre las alianzas existentes con el Estado que confronta al 

hegemón. En el caso de que una alianza carezca de una coalición de contrapeso, se 

incrementan las probabilidades de que pueda sentirse animada a emprender acciones hostiles 

respecto de otros miembros de la comunidad internacional (Oro,2010). 
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Otro de los puntos que hacen que las alianzas entre ambos países sean importantes en 

la búsqueda de China de posicionarse a nivel internacional, se encuentra ligado al capítulo 

anterior en donde se demostraba la importancia de los recursos minero energéticos de 

Venezuela para los intereses chinos. En este momento, China es el segundo país con mayor 

consumo de petróleo con 10,5 millones de barriles al día (Poveda y Velásquez, 2020) y su 

producción interna no da abasto con su demanda; por esta razón tener como aliado al país con 

mayores reservas de petróleo, que además paga sus deudas con crudo, no es una decisión sin 

una profunda reflexión de fondo, además del petróleo, el coltán es uno de los materiales más 

codiciados en la actualidad y representa para China el seguir difundiendo sus productos 

tecnológicos a nivel mundial. 

Conclusiones 

 

El interés chino de expandir su influencia en Venezuela a través de la cooperación 

internacional y las buenas relaciones diplomáticas y comerciales responde en gran medida a 

su interés de contener la hegemonía estadounidense, retarla y continuar en el aumento de sus 

capacidades con el fin de consolidarse en el sistema internacional. A pesar del declive de la 

hegemonía norteamericana y el ascenso de China, no se puede hablar de China como un país 

hegemónico, o que tenga paridad de capacidades con relación a Estados Unidos, sin embargo, 

si se puede decir con certeza que se está acercando, principalmente a la hegemonía económica, 

que para Robert Keohane (1988) se constituye a través del acceso a cuatro puntos relevantes. 

 
 

Para que a un país se lo considere hegemónico dentro de la economía política mundial 

debe tener acceso a materias primas esenciales, controlar fuentes de capital principales, 

sostener un gran mercado de importaciones y ventajas competitivas en la producción de bienes 

de valor elevado (pp. 50-52). 
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Si se analizan las premisas de Keohane, se puede entender cómo China pretende 

alcanzar la hegemonía de la economía mundial, y la relevancia de sus relaciones con 

Venezuela radica en garantizar el acceso a materias primas esenciales, que es una de las 

falencias del gigante asiático. A partir del fortalecimiento de este punto, puede consolidar los 

demás y lograr llegar a posicionarse como una potencia dominante en el sistema internacional. 

La búsqueda de China por contener y equilibrar el poder norteamericano a través de 

una estrategia pacífica, es interesante de analizar dentro de la posibilidad de una transición de 

poder pacifica, al consolidar alianzas rígidas que disminuyan la probabilidad de una 

confrontación directa (Oro,2010) y que, además garantice su grado de satisfacción dentro del 

statu quo. 

En el caso de Venezuela, China intenta mostrarse como el aliado alternativo a la 

hegemonía de Estados Unidos y su intromisión dentro de sus asuntos internos. Adicional a 

esto, China postula el mecanismo de la deuda extranjera para lograr su crecimiento, este 

mecanismo se ve ejemplificado en la multimillonaria deuda que tiene actualmente Venezuela 

con China, que se incrementará en el marco de la Nueva Ruta de la Seda, como se explicó en 

capítulos anteriores. 

De esta forma, se puede llegar a relacionar la actual estrategia China de expandirse 

mediante la deuda como una especie de Plan Marshall, empleando el discurso del beneficio 

mutuo, relaciones horizontales y todas las características de la cooperación sur-sur, como un 

instrumento para establecer relaciones estratégicas, sin embargo, en el caso de China y 

Venezuela se deben tener en cuenta las asimetrías de ambos países uno respecto al otro. En 

primera medida, en su posición dentro de la estructura internacional; en donde China figura 

como una gran potencia en función de sus capacidades estatales y Venezuela como un país 

débil, según las definiciones realizadas por Reynoso (2014). 
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Adicional de la posición que ocupan dentro del statu quo del sistema internacional, se 

debe tener en cuenta que los contenidos del intercambio bilateral entre ambos países no son 

equiparables. China intercambia con Venezuela principalmente créditos y tecnología, 

Venezuela en su condición de país débil dentro del sistema internacional, responde dentro de 

la cooperación bilateral con materias primas. A pesar de esto, Venezuela es un país que 

representa un alto valor para China desde el punto de vista de la geoestrategia y la 

consolidación su ascenso, en búsqueda del equilibrio de poder respecto a la hegemonía de 

Estados Unidos. 



22 
 

Bibliografía. 

 

América, L., & Ellis. (N.D.). Hacia Una Asociación Estratégica: Las 

Inversiones De China En. Http://Chinayamericalatina.Com/Wp- 

Content/Uploads/2018/03/WP-N%C2%B03-Marzo-2018-REDCAEM.Pdf 
 

Castro, Guzmán (2010). El Ascenso De China Y Las Teorías Verticales 

De Relaciones Internacionales: Contrastando Las Lecciones De Las Teorías De 

La Transición De Poder Y Del Ciclo De Poder. Revista Uruguaya De Ciencia 

Política, 19 (1), 185-206 Https://Www.Redalyc.Org/Pdf/2973/297322675008.Pdf 

Cia.Gov. (2021). Https://Www.Cia.Gov/The-World-Factbook 
 

Dollar, D. (2018, March 22). La Inversión China En América Latina 

Continúa Creciendo. Brookings; Brookings. 

Https://Www.Brookings.Edu/Es/Research/La-Inversion-China-En-America- 

Latina-Continua-Creciendo/ 
 

Entendiendo La Relación Entre Venezuela Y China – Supchina. (2020). 

Supchina. Https://Supchina.Com/Espanol/Entendiendo-La-Relacion-Entre- 

Venezuela-Y-China/ 
 

Fermín, V. (2019, Januaryver 14). The Venezuela-China Relationship, 

Explained: Belt And Road | Part 2 Of 4 | Supchina. Supchina. 

Https://Supchina.Com/2019/01/14/Venezuela-China-Explained-2/ 

Geopolítica Y Cooperación Espacial: China Y América Del Sur. (2020). 

 

Urosario.Edu.Co. 

Https://Revistas.Urosario.Edu.Co/Xml/3596/359662515005/Html/Index.Html 

Hale, L (2019). El Socio No Tradicional: Un Análisis De Las Inversiones 

Chinas En La Argentina Y La Articulación Bilateral Argentino-China. 

Independent Study Project (ISP) Collection. 

http://chinayamericalatina.com/wp-content/uploads/2018/03/WP-N%C2%B03-marzo-2018-REDCAEM.pdf
http://chinayamericalatina.com/wp-content/uploads/2018/03/WP-N%C2%B03-marzo-2018-REDCAEM.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2973/297322675008.pdf
https://www.cia.gov/the-world-factbook/
https://www.brookings.edu/es/research/la-inversion-china-en-america-latina-continua-creciendo/
https://www.brookings.edu/es/research/la-inversion-china-en-america-latina-continua-creciendo/
https://supchina.com/espanol/entendiendo-la-relacion-entre-venezuela-y-china/
https://supchina.com/espanol/entendiendo-la-relacion-entre-venezuela-y-china/
https://supchina.com/2019/01/14/venezuela-china-explained-2/


23 
 

How Size Matters: The United States, China And Asymmetry. (2021). The 

Journal Of Strategic Studies. 

Https://Www.Tandfonline.Com/Doi/Abs/10.1080/01402390108437858 

Https://Digitalcollections.Sit.Edu/Isp_Collection/3224/ 
 

Https://Www.Jstor.Org/Stable/2111496 
 

I Las Teorías De Transición De Poder Y La Teoría De Cambio Sistémico. 
 

(N.D.). 

 

Http://Catarina.Udlap.Mx/U_Dl_A/Tales/Documentos/Lri/Reynoso_B_P/Capitul 
 

o1.Pdf 
 

KEOHANE, R(1988). Después De La Hegemonía, Buenos Aires, Grupo 

Editor Latinoamericano. 

Kim, W. (1991). Alliance Transitions And Great Power War. American 

Journal Of Political Science, 35(4), 833-850. Doi:10.2307/2111496 

Lic. Guzmán Castro. (2021). El Ascenso De China Y La Teoría Política 

Internacional: La Teoría De La Transición De Poder. Letras Internacionales, 68- 

3. Https://Revistas.Ort.Edu.Uy/Letras-Internacionales/Article/View/1897 
 

Macarena Vidal Liy. (2019, January 29). China Y Venezuela: Una 

Relación Basada En La Deuda.ELPAIS 

Https://Elpais.Com/Internacional/2019/01/25/Actualidad/1548438622_696886.H 

tml 
 

Mearsheimer, J. J., & Walt, S. M. (2019, August 14). The Case For 

Offshore Balancing. Foreign Affairs. 

Https://Www.Foreignaffairs.Com/Articles/United-States/2016-06-13/Case- 

Offshore-Balancin 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402390108437858
https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/3224/
https://www.jstor.org/stable/2111496
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/reynoso_b_p/capitulo1.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/reynoso_b_p/capitulo1.pdf
https://revistas.ort.edu.uy/letras-internacionales/article/view/1897
https://elpais.com/internacional/2019/01/25/actualidad/1548438622_696886.html
https://elpais.com/internacional/2019/01/25/actualidad/1548438622_696886.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-06-13/case-offshore-balancin
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-06-13/case-offshore-balancin


24 
 

Osorio, J. (2016). Paradojas De La Política Y La Democracia En América 

Latina. Una Crítica A La Teoría De La Transición Democrática. Sociológica 

México, 45-46, 391–408. 

Http://Www.Sociologicamexico.Azc.Uam.Mx/Index.Php/Sociologica/Article/Vi 
 

ew/465 
 

Oviedo, E. (N.D.). China En América Latina: ¿Influencia O Hegemonía? . Retrieved 

August 5, 2021, From 

Https://Rephip.Unr.Edu.Ar/Bitstream/Handle/2133/2679/2006%20Influencia%2 

0o%20hegemon%C3%Ada.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y 
 

Poveda Pinzón, J. R., & Velásquez Vásquez, D. G. (2020). Las 

Implicaciones Del Acercamiento De China Al Sector Petrolero Venezolano 

Durante Los Años 2009 Al 2018. Retrieved From Https://Ciencia.Lasalle.Edu.Co/ 

Negocios_Relaciones/219 

Redacción. (2019, April 9). El “Belt And Road Initiative” Y Sus Dos 

Puertas De Entrada A. Ciar Global. Https://Ciarglobal.Com/El-Belt-And-Road- 

Initiative-Y-Sus-Dos-Puertas-De-Entrada-A-Latinoamerica/ 
 

Sociología, G. (N.D.). La Pugna Por La Hegemonía Regional Entre China 

Y Estados Unidos Autora: Irma Izquierdo Suárez Tutor: José Abu-Tarbush 

Quevedo Facultad De Ciencias Políticas, Sociales Y De La Comunicación. 

Retrieved August 5, 2021, From 

Https://Riull.Ull.Es/Xmlui/Bitstream/Handle/915/19674/La%20pugna%20por%2 

0la%20hegemonia%20regional%20entre%20China%20y%20Estados%20Unidos 
 

..Pdf?Sequence=1 
 

Tapia, C., Notas, L., El, S., & De Poder, E. (2010).. VIII, 53–69. 

 

Https://Www.Redalyc.Org/Pdf/960/96014701004.Pdf 

http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/465
http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/465
https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/2679/2006%20Influencia%20o%20hegemon%c3%ada.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/2679/2006%20Influencia%20o%20hegemon%c3%ada.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ciarglobal.com/el-belt-and-road-initiative-y-sus-dos-puertas-de-entrada-a-latinoamerica/
https://ciarglobal.com/el-belt-and-road-initiative-y-sus-dos-puertas-de-entrada-a-latinoamerica/
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/19674/La%20pugna%20por%20la%20hegemonia%20regional%20entre%20China%20y%20Estados%20Unidos..pdf?sequence=1
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/19674/La%20pugna%20por%20la%20hegemonia%20regional%20entre%20China%20y%20Estados%20Unidos..pdf?sequence=1
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/19674/La%20pugna%20por%20la%20hegemonia%20regional%20entre%20China%20y%20Estados%20Unidos..pdf?sequence=1
https://www.redalyc.org/pdf/960/96014701004.pdf


25 
 

Valer, L. (2020, April 13). VENEZUELA: RECURSOS ESTRATÉGICOS. 

 

GEOPOL 21; GEOPOL 21. Https://Geopol21.Com/2020/04/13/Venezuela-Y- 
 

Sus-Recursos-Naturales-Estrategicos/ 

https://geopol21.com/2020/04/13/venezuela-y-sus-recursos-naturales-estrategicos/
https://geopol21.com/2020/04/13/venezuela-y-sus-recursos-naturales-estrategicos/

