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Tema 

El conflicto en el Mar Meridional de China: La ocupación de las Islas Spratly y 

Paracel. La disputa por su dominio y los intereses geopolíticos de la República Popular de 

China.  

 

Problema a Investigar  

 

Antecedentes 

En “La crisis en los mares de China: implicaciones geopolíticas y en materia de 

seguridad”, el autor español, Xulio Ríos, estudia el conflicto desde dicha perspectiva, donde 

intereses de las naciones litigantes se contraponen con las aspiraciones hegemónicas de la 

República Popular de China1 y de Estados Unidos como actor de contrapeso. Además, explica 

la importancia geopolítica de la región y cómo se vincula económicamente en un mundo 

interdependiente.  

Por otro lado, Mario Laborie Iglesias, desarrolló ligero análisis en torno a la 

cuestión del Mar de China Meridional en 2012 sin embargo, ha realizado un aporte muy 

sustancial con respecto al destino del conflicto en aquellos años cuando los actores principales 

comenzaban a replantearse sus competencias.  Asimismo, su postura con respecto a las 

estrategias militares de la RPC y de Estados Unidos muestra cómo el dilema de la seguridad 

se encuentra a merced de dichas naciones y cómo se gestan las políticas de Estado en el marco 

de un conflicto cada vez más complejo.  

Finalmente, el sinólogo argentino, Dr. Jorge E. Malena, estudioso sobre los 

asuntos asiáticos, en su libro, China: La construcción de un “país grande” expone una 

 
1 RPC de ahora en adelante 
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perspectiva de cómo se ve China así misma y que proyecciones tiene sobre su papel en el 

escenario internacional a largo plazo. Si bien, esta obra no se trata de forma exclusiva el 

conflicto en el Mar Meridional de China, el aporte que brinda resulta de gran interés ya que su 

experiencia en el suelo chino brinda una visión objetiva sobre la estrategia nacional china.  

Finalmente, numerosos académicos de las Relaciones Internacionales en todo el 

mundo estudian el tema desde el comienzo de este conflicto. Es por ello que, este trabajo se 

basa en la investigación de los hechos ocurridos como así también las posturas de los 

estudiosos para lograr comprender de forma exhaustiva la magnitud y la significancia que 

posee el tema a tratar.  

 

Planteo del Problema 

El problema principal de esta controversia ubicada en el Mar Meridional de China 

se basa en los reclamos por la soberanía de las Islas Spratly y Paracel entre Malasia, Filipinas, 

Brunéi, Vietnam, Taiwán y la RPC. A pesar de ello, la disputa trasciende dichos reclamos por 

lo que la lucha por la hegemonía de las islas se convierte en el foco más importante. 

Asimismo, es esencial determinar las cuestiones que tienen relación a la política expansionista 

del gobierno de Pekín.  

¿Qué significaría que China posea el control total de las islas y que efectos 

militares y económicos tendría en la región del Sudeste Asiático? ¿Es posible el ascenso de 

China como potencia mundial teniendo en cuenta que los enclaves de las Islas Spratly y 

Paracel son pilares fundamentales del proyecto de expansión llamado “Collar de Perlas” que 

forma parte de la Nueva Ruta de la Seda? 
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Justificación de la Investigación  

El presente trabajo de investigación pretende distinguir la relevancia estratégica 

de la zona del Mar Meridional de China y lo que representa el dominio económico de la 

región por el Estado que la detente. En el caso de la RPC, representaría su ascenso en la tabla 

de las potencias mundiales. ya que la mitad del transporte comercial del mundo atraviesa las 

aguas de este mar que se dirigen desde Europa, África y Medio Oriente hacia Asia Oriental, e 

incluso se estima que en esa área se concentra una gran reserva de petróleo, gas natural, entre 

otros  

Esta investigación tiene además como propósito de contribuir tanto al análisis del 

conflicto en el Mar Meridional de China de forma descriptiva como así también desde la 

visión estratégica de las Relaciones Internacionales. Además, ante un escenario internacional 

que ha sufrido cambios drásticos en el último año, surge la necesidad de comprender el rol de 

la RPC y de entender las personalidades de los actores ante una escalada de conflicto de no 

retorno que signifique un cambio en el orden internacional.  

 

 Objetivos de la Investigación 

El objetivo del trabajo será determinar la importancia económica y geoestratégica 

del Mar Meridional de China y las consecuencias que, ocasionalmente, tendría la región la 

hegemonía del gobierno chino.  

Como objetivos específicos se busca establecer escenarios potenciales de 

conflicto y distinguir la personalidad de los actores; y analizar la política exterior de la RPC 

en la región. 
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Metodología de la Investigación  

En el primer y segundo capítulo de este trabajo se ha de emplear el método 

descriptivo y explicativo ya que se dará lugar a una exposición detallada del conflicto en el 

Mar Meridional de China como así de la República Popular China. Asimismo, se realizó una 

recolección de datos desde el 2014 tanto de fuentes periodísticas como académicas con el 

objetivo de entender la política exterior de los diferentes actores involucrados a través de 

hechos y declaraciones.  

 

Marco Teórico 

La segunda parte de este trabajo será realizado bajo la lectura de la Teoría del 

Poder Marítimo de Alfred. T. Mahan; la cual sostiene que la nación que domine el mar es 

capaz de dominar el mundo. Este se encuentra amparado sobre la superioridad de un poder 

mucho más amplio que el terrestre y su fórmula está basado en tres factores clave: el 

comercio marítimo, la adquisición de colonias y la marina de guerra. El primero se centra en 

la monopolización del comercio exterior para así poder impulsar la colonización de 

territorios; el segundo factor, promueve la obtención de comunicaciones marítimas; y 

finalmente, las unidades navales se construyen a partir del comercio y son el brazo armado de 

una nación fuerte que posee ambiciones hegemónicas. (Lopez, José I., s.f).  

Este poder marítimo, para Mahan no puede ser ejercido por cualquier nación, si 

no por aquella que disponga de un fundamento geográfico apropiado para el desarrollo del 

poder naval. Por otro lado, Luis M. Lalinde (2017) reconoce en el pensamiento de Nicholas 

Spykman la relevancia del control del mar circundante para tener dominar del corazón 

estratégico de la región del pivote estratégico de Halford Mackinder.  Por consiguiente, un 
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Estado fuerte que cumpla con las características necesarias para desarrollarlo, podría erigirse 

como potencia mundial en el concierto de las naciones.  

En términos del poder, el meollo del conflicto en el Mar Meridional de China no 

yace en la lucha por el dominio regional, sino que la cuestión se proyecta a nivel mundial. 

Zbigniew Brzezinski (1998) en su obra “El Gran Tablero Mundial”, le asigna a China la 

etiqueta de “no global, si no regional” porque para Beijing, Estados Unidos es considerado el 

principal obstáculo que tiene ante sus aspiraciones mundiales. El apoyo que Washington 

realiza a Japón desde la Segunda Guerra Mundial y la influencia que ejerce en Filipinas2 y 

Vietnam, frustra los deseos de la RPC de lograr el predominio y su ascenso debido a su 

presencia en el escenario en disputa.   

A pesar de ello, el poder económico que posee el gigante asiático y la creciente 

necesidad energética son disparadores suficientes para que la Teoría del Poder Marítimo sea 

tomada como eje de la política exterior y de defensa del Partido Comunista Chino3.   

 
2 Para Washington, la conquista de las Filipinas en el siglo XIX ha rendido frutos ya que es utilizada como punto 

de apoyo - como una colonia de las que Mahan indicaba en su teoría-. 
3 PCCh de ahora en adelante. 
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Capítulo I: La ocupación de las Islas Spratly y Paracel 

 

Geografía del Mar Meridional de China 

El Mar Meridional de China se encuentra en el Pacífico, posee una superficie de 

3.5 millones de km2 desde el Estrecho de Taiwán hasta Singapur y sus aguas bañan las costas 

de China, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Brunéi (Laborie Iglesias, 2012; Luis M. Lalinde, 2017) 

e Indonesia.  

Mapa 1: Ubicación del Mar Meridional de China 

Fuente: Google Maps (2021) 
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Si bien también puede identificarse como Mar del Sur de China, su nombre ha 

sido objeto de controversia ya que, dado el conflicto, los Estados ribereños lo llaman de 

diferentes formas. La RPC, Nanhai – que significa Mar del Sur en chino – mientras que 

Filipinas, lo nombra Dagat Kanluran ng Pilipinas – que significa Mar de Filipinas Occidental 

en tagalog-.  

Tal como expone Manera Salom (2018), es un mar semi-cerrado con numerosos 

estrechos que permiten la entrada y la salida de más de la mitad del comercio marítimo 

mundial. Entre ellos se encuentran al norte, el Estrecho de Taiwán; al noreste, el Estrecho de 

Luzón; al este, el Estrecho de Surigao y San Bernardino; al sureste, el Estrecho de Macasar y 

Lumbok; al suroeste, el Estrecho de Sonda; y al este, el Estrecho de Malaca.   

Según varios autores, el Mar Meridional de China esta conformado entre 200 y 

400 formaciones entre ellas: bancos de arena, islotes, arrecifes, cayos, corales, rocas que 

conforman las Islas Pratas al norte, las Islas Paracel – Xisha en chino - al noreste, las Islas 

Spratly – Nansha en chino - al sur, y el arrecife Scarborough al este.  

 

Cronología del Conflicto 

 

Antecedentes 

El Archipiélago Spratly y el Archipiélago Paracel han sido objeto de disputa 

desde hace más de nueve decenios entre numerosos actores de la región. Según Ríos Navarro 

& Camacho de La Vega (2012), éste inconveniente se remonta desde la década de 1930 

cuando Francia anexiona dichas islas a su entonces colonia de Conchinchina, el actual Estado 

de Vietnam, mientras Japón procede a la obtención de las islas a través de la fuerza.  
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Como detallan Ríos Navarro & Camacho de La Vega (2007), en 1939 Japón 

anuncia que tomaría posesión de las Islas Spratly despertando recelo en Francia - quien tenía 

su colonia Conchinchina, ahora Vietnam – en aguas cercanas; sin embargo, decide ocuparlas 

en 1941. El dominio nipón fue de corto plazo ya que, durante el régimen nacionalista chino 

denominado “Kuomintern” de 1946 – que se encontraba en plena guerra civil contra los 

comunistas – ocupa las islas más grandes que conforma el archipiélago Spratly y Paracel: Itu 

Aba y Phu Lan. Cuando el partido comunista triunfa en China, Taiwán desaloja las islas en 

1949. Resulta importante remarcar que, Vietnam – en su momento Conchinchina - al 

independizarse de Francia, heredó todos los derechos sobre las Spratly y Paracel, por lo tanto, 

se convirtió en la primera nación que había anexionado de forma oficial las islas en 1933. 

Décadas más tarde, Japón renuncia a cualquier reclamación sobre el derecho de las islas en 

cuestión y Vietnam ejerce su control sobre las mismas entre 1956 y 1963.  

A pesar de ello, los reclamos no cesaron. En 1956, Filipinas protesta y exige la 

posesión de las Spratly. Asimismo, el dominio militar vietnamita decrecía en la zona y en la 

década del setenta se descubren yacimientos de petróleo, lo cual le dio motivos a China en 

1974 para entrar en acción y establecer su hegemonía sobre las islas despertando recelos entre 

los países de la región. Es así como en 1988, Vietnam y China se enfrentan en las aguas del 

Mar de China Meridional dejando victoriosa a la RPC.   

Los siguientes años se caracterizaron por numerosos y reiterados enfrentamientos 

militares bilaterales entre la RPC, Taiwán, Filipinas y Malasia4.  

 

 

 

 
4 Ver Tabla 1 
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 El conflicto en la actualidad 

Acorde a lo expuesto por Ríos Navarro & Camacho de La Vega (2012), a inicios 

de este nuevo siglo, China ha llevado un perfil más bajo en cuanto a las confrontaciones en 

esta cuestión, por lo que la llevó - y a los países miembros del ASEAN5 - a firmar una 

Declaración Conjunta con respecto a su conducta y en la cual establecieron la solución 

pacífica del conflicto apelando a los elementos diplomáticos.  

Sin embargo, la paz no duró mucho y los últimos acontecimientos marcan que, 

según MacKinlay Ferreirós (2012), buques civiles chinos llevaban el rastro, en marzo de 

2009, de un barco recolector de inteligencia norteamericano conocido como “USNS 

Impeccable” que se encontraba a cincuenta millas al sudeste de la isla de Hainán. Dos años 

después, China saboteó el sistema de búsqueda de hidrocarburos correspondiente a un buque 

de nacionalidad vietnamita, y más tarde lo hicieron con una embarcación científica noruega 

contratada por Vietnam ya que su objetivo era no permitirle a su competencia el conocimiento 

de la gran cantidad de crudo y gas que yacen en la Zona Económica Exclusiva que está en 

constante reclamo.  

En 2012, la tensión en el área de las Islas Spratly se fue acrecentando entre China 

y Filipinas lo que llevó al año siguiente a Filipinas presentar su fallo ante la Corte 

Internacional de la Haya. 

Según varias fuentes periodísticas, a principios de 2014, la República Popular de 

China había comenzado la construcción de islas artificiales sobre los arrecifes, que contaban 

con helipuertos y embarcaderos. Asimismo, el gobierno de Pekín había inaugurado dos faros 

y acelerado la construcción de las bases militares. Lo cual incrementó la tensión en la región 

 
5 Asociación de Naciones del Sureste Asiático en inglés.  
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incluso hasta el año 2015. Así fue como se dio el pacto de defensa entre Filipinas y Estados 

Unidos con el objetivo de fijar una mayor presencia militar en el área de disputa.   

En 2016, la Corte Internacional de La Haya dictaminó una sentencia a favor de 

Filipinas negando la base legal que China había presentado para justificar su soberanía sobre 

las islas. Sin embargo, el gobierno liderado por Xi Jinping hizo caso omiso y siguió 

ejecutando su política basada en la ocupación ilegal. Ese mismo año, el gigante asiático fue 

acusado de trasladar armas y construir torres antiaéreas en la Isla Woody, perteneciente al 

archipiélago de las Islas Paracel.  

Durante el 2017, Filipinas expresó la necesidad de resolver el conflicto a través de 

la vía pacífica en el marco de la cooperación evitando los fallos judiciales, sin embargo, no 

logró respuestas positivas. Por otro lado, Estados Unidos, bajo el mandato del entonces nuevo 

presidente Donald Trump, decidió enviar un buque de guerra a fin de incursionar por las 

aguas del Mar Meridional de China y lograr un efecto disuasivo. El gobierno de Beijing 

etiquetó de acción provocadora e invitó a los estadounidenses a retirarse de sus aguas.  

El año 2018 transcurrió de la misma forma que el anterior, sin variaciones. 

Estados Unidos permaneció bajo la doctrina disuasiva a través del envío de buques y naves 

militares, mientras que China siguió insistiendo que dichas acciones atentaban contra la paz y 

seguridad internacionales debido a la violación estadounidense del territorio marítimo 

perteneciente a China.  

Un año más tarde, la actitud de China hacia sus vecinos se torna mucho menos 

amigable y decide realizar ejercicios militares en zonas más alejadas de las Islas Spratly y 

Paracel, lo que despertó desconfianza en los gobiernos de Vietnam y Filipinas. El gobierno de 

Hanoi realizó sus pertinentes quejas, pero quedo en evidencia su debilidad cuando fue 

obligado a cancelar un proyecto petrolífero en sus propias aguas por China. Como resultado, 
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AÑO PAISES IMPLICADOS ACCION MILITAR

1988 China, Vietnam 

Choque entre naves chinas y vietnamitas en el arrecife Johnson, 

perteneciente al archipiélago de las Islas Spratly. Varias lanchas 

vietnamitas hundidas y 72 marinos muertos.

1992 China, Vietnam 

Vietnam acusa a China de perforar en busca de petróleo en aguas 

vietnamitas del golfo de Tonkín, y de desembarcar tropas en el 

arrecife de Da Luc. Confiscados por China 20 cargueros vietnamitas 

que transportaban mercancía de Hong Kong. 

1994 China, Vietnam 

Enfrentamientos navales entre China y Vietnam en aguas 

internacionalmente reconocidas como pertenecientes a Vietnam: 

en disputa los bloques de prospección 133, 134 y 135 que China 

reclama como pertenecientes a su bloque Wananbei-21.

1995 China, Filipinas

China ocupa el Mischief Reef pretendido por Filipinas y establece 

un pequeño puesto militar. Las naves filipinas que tratan de 

acercarse son desviadas por la Armada china.

1995 Taiwan, Vietnam
La artillería taiwanesa de Itu Aba dispara contra un buque 

vietnamita de aprovisionamiento.

1995 China, Malasia

Patrulleras de Malasia disparan contra un pesquero de arrastre 

chino frente a Sarawak, cuatro miembros de la tripulación china 

heridos. 

1996 China, Filipinas
Escaramuza de cañonazos durante 90 minutos entre 3 naves chinas 

y una cañonera filipina cerca de la isla Campones.

1997 China, Filipinas

En abril, naves filipinas expulsan de Scarborough Shoal a una lancha 

rápida china y dos pesqueros. Pescadores filipinos retiran las boyas 

chinas y enarbolan su bandera. China envía tres unidades para un 

reconocimiento de las islas de Panata y Kota ocupadas por Filipinas. 

1998 China, Filipinas
Unidades filipinas detienen pescadores chinos frente Scarborough 

Shoal. 

1998 Filipinas, Vietnam
Soldados vietnamitas disparan contra un pesquero filipino cerca de 

Tennent (Pigeon) Reef.

1999 China, Filipinas

Tres pesqueros chinos son atacados por una cañonera filipina cerca 

de Scarborough Shoal, y uno de ellos es abordado y hundido. Se 

rescata a los pescadores pero Pekín envía a Manila una fuerte nota 

de protesta

1999 Filipinas, Vietnam
Fuerzas vietnamitas de Tennent Reef disparan contra un avión de 

las fuerzas aéreas filipinas que sobrevolaba la isla.

1999 Malasia, Filipinas

Aviones de Malasia y de Filipinas estuvieron a punto de 

enfrentarse cerca de un arrecife ocupado por Malasia en el 

archipiélago de las islas Spratly. 

Fuente: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, ‹‹South China region››, 

enero de 2000 e información adicional de BBC News Online Network citado por Klare, M. T.  

(2000). Guerras por los recursos. Barcelona: Ed. Urano. 

desde entonces Vietnam ha buscado apoyos en actores regionales como Filipinas, pero 

también extra regionales como Estados Unidos, Rusia y algunos Estados europeos.   

  

Tabla 1: Enfrentamientos militares en el mar de China Meridional, 1988-1999 
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Reclamos Territoriales  

La región se presenta como un gran desafío dado que las Zonas Económicas 

Exclusivas6 se superponen y la cantidad de Estados litigantes hacen que la naturaleza de este 

conflicto sea compleja.  

 
6 ZEE, de ahora en adelante.  

Fuente: The Wall Street Journal (2015), The South China Sea Dispute. 

Mapa 2: Reclamos territoriales 
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En el caso de la RPC, según el U.S. Energy Information Administration (2013), en 

2009 publicó un documento conocido como la “Línea de las Nueve Puntos” donde se reclama 

la totalidad de las Islas Spratly y Paracel7, alegando que sus pretensiones se derivan del 

ejercicio de la soberanía durante la dinastía Han (en el 110 a.C.), la dinastía Tang (618-907) y 

la dinastía Ming (desde 1403-1433).  

En la actualidad, es el país que posee mayor influencia a escala regional y 

mundial; y es la que más parte reclama en este conflicto – el 90% de la zona-, incluso las Islas 

Pratas que se encuentran al suroeste de Taiwán y al oeste de Filipinas.  

La República de China (Taiwán) es el segundo actor en posicionarse ante las 

pretensiones de sus reclamos ya que, al igual que la RPC, exige el 90% de la soberanía 

marítima de las Islas Spratly y Paracelso. En la actualidad, el gobierno de Taipéi posee una 

base naval en Itu Aba, el islote con más superficie del archipiélago de las Islas Spratly. 

El tercer actor que reclama la totalidad de las islas Spratly y Paracel es Vietnam. 

Sin embargo, la extensión de sus reclamos territoriales marítimos no ha sido expuestos en 

textos ni en mapas. Vietnam es el Estado ocupa las islas en mayor porcentaje. De acuerdo al 

U.S. Energy Information Administration (2013), el gobierno de Hanoi considera a las Islas 

Spratly, un distrito costero de la provincia de Khanh Hoa.  

En cuarto lugar, Filipinas exige parte de las Islas Spratly tal como se puede 

visualizar la línea verde en el mapa expuesto anteriormente – dentro del área está incluido el 

arrecife Scarborough, también llamado Bajo de Masinloc i-. Según Klare (2001) y Ríos 

(2013) este segmento es nombrado como Kalayaan (Tierra de la Libertad) y como sus 

vecinos, ha enviado pequeñas guarniciones para aseverar sus reclamos en las siete u ocho islas 

que ocupa. 

 
7 Según Laborie Iglesias (2012), el Archipiélago Paracelso está conformado por 130 islas coralinas.  
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O

X

Reclamo Total

Reclamo Parcial

Ocupación

Sin reclamo

Spratly Paracelso Pratas Banco Macclesfield Arrecife Scarborough

CHINA O O O O O

TAIWÁN X O O O O

FILIPINAS X O

VIETNAM X X O

MALASIA O

BRUNÉI O

En quinto lugar, Malasia aspira a obtener una ZEE adyacente a la Isla Natuna – al 

sur del Mar de China Meridional – y la parte más importante se localizaría frente a Sabah – 

ubicado en el extremo nororiental de Borneo-. (Klare, 2000) 

Y en último lugar, se encuentra el país que menos pretensiones posee. En pocas y 

claras palabras, Klare (2001) expone que el sultanato quiere una ZEE en forma de franja 

estrecha que profundice las doscientas millas náuticas hacia el interior como se estipula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Territorios reclamados por actores litigantes 

Fuente: Información extraída de Manera Salom (2018) 
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Capítulo II: La República Popular de China y los factores del poder marítimo según 

Alfred T. Mahan 

 

Para el Alte. Alfred. T. Mahan hay dos tipos de factores geopolíticos 

trascendentales que los Estados requieren si desean desarrollar el poder marítimo: los estables 

(la situación geográfica, la configuración y conformación física del territorio, su extensión, los 

recursos naturales) y los variables (población, carácter nacional, forma de gobierno).    

 

Factores Geopolíticos Estables 

China se sitúa en Asia Oriental y posee una superficie de 9.597 millones de km2 - 

es el tercer país más grande del mundo y el primero en Asia -. Comparte fronteras terrestres 

con 14 estados: al norte limita con Rusia y Mongolia; al oeste con Kazajistán, Kirguistán, 

Tayikistán, Afganistán y Pakistán (Cachemira); al sur con India, Nepal, Bután, Myanmar, 

Laos, Vietnam; al este con Corea del Norte; mientras que, con Corea del Sur, Japón, Filipinas, 

Brunéi, Malasia e Indonesia comparte fronteras marítimas.  

En China se pueden encontrar todo tipo de climas, característico de un país de 

gran superficie. En general el Oeste es seco, con abundantes desiertos, y entre ellos, tierras 

poco fértiles. El Este, llanuras y suaves colinas, las deltas de sus grandes ríos, son tierras ricas 

que sustentan a la mayor parte del país. Al Norte, llanuras, cultivo de cereales o ganadería, 

muy frías y al Sur selvas siempre verdes. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación de España, 2020). De los cinco tipos de accidentes topográficos conocidos en la 

Tierra, no falta ninguno en China. Las áreas montañosas representan dos tercios de la 

superficie total nacional. (Chinese Embassy, 2021) 
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Mapa 3: Climas de la República Popular de China 

 

Su costa continental, de 18.000 kilómetros de longitud, es llana y cuenta con 

muchos y excelentes puertos, en la mayoría de los cuales las aguas no se congelan en 

Fuente: Viaje de China. Disponible en https://www.viajedechina.com/guia-de-china/mapa-de-climas-de-china.htm 
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invierno. El territorio chino está bañado al este y al sur por los mares Bohai, Huanghai (Mar 

Amarillo), Donghai (Mar del Este de China o Mar de la China Oriental) y Nanhai (Mar del 

Sur de China o Mar de la China Meridional). Sus aguas jurisdiccionales cubren una extensión 

de 4.730.000 kilómetros cuadrados. El Bohai es un mar interior de China, mientras que el 

Huanghai, el Donghai y el Nanhai son mares marginales pertenecientes al océano Pacífico. 

(China Embassy, 2021) 

Por la influencia topográfica, la gran mayoría de los ríos chinos fluyen en sentido 

este o sur y vierten directa o indirectamente en el mar, formando extensas áreas exorreicas 

que ocupan aproximadamente dos tercios de la superficie terrestre nacional. La mayoría de los 

ríos desemboca en el Pacífico, la minoría en el Índico, y solamente el río Ertix, Xinjiang, 

corre hacia el oeste, sale del país y desemboca en el océano Ártico. (Chinese Embassy, 2021) 

Fuente: Antonio Boix (2017). Disponible en https://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com/2017/01/geografia-de-china-fisica.html 

Mapa 4: Geografía física de la República Popular de China 
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En cuanto a los recursos naturales, especialmente en relación a los recursos 

energéticos, Michael T. Klare en su obra “Guerras por los Recursos” consideraba que la 

situación de China en 2001 era favorable ya que era poseedora de considerables existencias de 

petróleo, gas natural y hulla. Además, agregaba que el gigante asiático era particularmente 

rico en carbones fósiles. 

La mayor parte del petróleo de esquisto conocido de China se encuentra en cinco 

cuencas: Jianghan, Greater Subei, Tarim, Junggar y Songliao. Las reservas de petróleo 

también abarcan la frontera con Mongolia en las cuencas del este de Gobi, Tamtsag y Erlian y 

bordean el sureste de Beijing en la cuenca de la bahía de Bohai. Se encuentran depósitos de 

petróleo en las cuencas de Sichuan y Ordos, que se extienden por el centro de China, que 

alberga los yacimientos petrolíferos más antiguos del país. Los petróleos pesados, tanto 

Fuente: Gordon, Sautin & Tao (2014). Disponible en https://carnegieendowment.org/2014/05/06/china-s-oil-future-pub-55437 

Mapa 5: Mapeo de los Recursos Petroleros de la RPC 
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bituminosos como kerógenos, también se encuentran en toda China. (Gordon, Sautin, & Tao, 

2014) 

La mayoría de las perforaciones se encuentran situadas en la plataforma costera, 

precisamente en el Mar de Bohai, en la costa nororiental y en la desembocadura del Río de las 

Perlas, próximo a Macao y Hong Kong. Con respecto a esta última, los autores Gongcheng, 

Li, Lei & Zhao (2015) indican en su obra que se han descubierto decenas de campos de 

petróleo y gas, y que las reservas probables y posibles en total superan las 10x108 t con más 

del 90% de petróleo y menos del 10% de gas.  

Sin embargo, Klare (2000) consideraba que las reservas mermarían debido al 

rápido crecimiento económico, por lo que el gobierno de Beijing agilizó la explotación de 

petróleo en la cuenca del Tarim. Dado que los resultados no fueron los esperados, la atención 

viró hacia la explotación de los fondos marinos y he aquí el motivo principal por la que China 

se encuentra en la búsqueda de recursos no lejanos a su zona de influencia.  

Por otro lado, China posee todos los minerales conocidos en el mundo. En la 

actualidad tiene reservas reconocidas de 156 elementos minerales. Sus reservas globales 

ocupan el tercer lugar del mundo. Se encuentran en primera fila, a nivel mundial, sus reservas 

de carbón, hierro, cobre, aluminio, antimonio, cinc, molibdeno, manganeso, plomo, estaño y 

mercurio. Las reservas básicas de carbón son de 331.760 millones de toneladas, 

principalmente en el noroeste y norte, sobre todo en Xinjiang, Shanxi y Mongolia Interior. 

Las reservas básicas de minerales de hierro, 21.360 millones de toneladas, se encuentran en el 

nordeste, norte y sudoeste. China es rica también en petróleo, gas natural, esquistos 

bituminosos, fósforo y azufre. Las reservas de petróleo están sobre todo en el noroeste y, 

también, en el noreste, el norte y en la plataforma continental de mares poco profundos de 
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este. Las reservas de tierras raras de China son mayores que el total del resto del mundo. 

(China Embassy, 2021) 

 

Factores Geopolíticos Variables 

Población. Según el Banco Mundial (2021), la población llegaba a los 

1.402.112,00 de habitantes, mientras que otras fuentes como el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2021) afirman que la RPC llegó a los 

1.439.324,00 de habitantes en el 2020 8 . Con respecto a la composición, la población 

masculina representa el 51,24% mientras que la femenina el 48.76% de la población total.  

Rosales (2020) indica que China presenta un problema de envejecimiento de su 

población en consecuencia de la política de planificación familiar y de hijo único establecida 

en 1979. Si bien el gobierno de Beijing ha abandonado dicha política en 2015 y en mayo de 

este año, el Comité Central del PCCh ha anunciado la posibilidad de que las familias tengan 

tres hijos, el desafío demográfico persiste haciendo que la población económicamente activa 

disminuya y el PBI se vea afectado considerablemente.  

Con relación a la distribución de la población., en 1935, el demógrafo chino Hu 

Huanyong, trazó una línea imaginaria de 3.750 km que se extiende desde la ciudad Heihe 

hasta Tengchong. Esta teoría también conocida como “La línea Hu” o “Línea Heihe-

Tengchong” fue dibujada con el objetivo de explicar cómo China se divide en dos mitades 

muy diferentes donde las grandes concentraciones se ubican en las provincias costeras o en 

las que se encuentran cercanas a las vías fluviales que poseen salida hacia el Mar de China o 

hacia el Pacifico.  

 
8 Se estima que para el 2030, la población crecerá, pero dejará de ser la más grande del mundo.  
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Mapa 6: Distribución de la población china y "La Línea Hu" 

Las causas principales de que un 94% de la población se concentre en el este de 

la línea y que solamente un 4% en el oste, se debe a tres factores: clima, terreno y etnias.  

Como se pudo apreciar anteriormente, la RPC presenta una gran variedad geográfica, por lo 

Fuente: Sixth Tone. Disponible en https://www.sixthtone.com/news/1000459/hu-line-chinas-forgotten-frontier 
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que las llanuras, las leves colinas y los ríos ubicados en un ambiente subtropical configuran 

las condiciones perfectas para que prácticamente toda la población china se concentre en 

dicha zona. Finalmente, teniendo en cuenta lo expuesto por García (2014), dentro de las 55 

etnias oficiales, las minorías étnicas - como por ejemplo los tibetanos, mongoles, uigures, 

kazakos, zhuang y entre otros - representan el 8,41% de la población china, las cuales habitan 

las regiones ubicadas al oeste de la línea, que según Huanyong (1990) a pesar de tener 

abundantes recursos, no se han desarrollado.  

Sin embargo, los factores expuestos no son determinantes en la cuestión de la 

distribución ya que el periodo de reformas económicas ejecutado por Den Xiaoping a partir de 

1987 ha sido un factor sumamente importante en la configuración de la nación china. Rosales 

(2020) expone que el proceso de urbanización fue alimentado por el flujo migratorio campo-

ciudad haciendo que el nivel de vida se concentre al este y, por ende, la riqueza también.  

De acuerdo con Escudero García (2018), el litoral chino comprende tres de las 

provincias más ricas del país: en primer lugar, la isla de Hainan, Cantón – también llamada 

Guangdong-, Shenzhen, Fujian; y la región autónoma de Guanxi. Asimismo, el autor 

considera que Shenzhen y Guangzhou son dos de las diez ciudades más pobladas de China. 

Estas dos ciudades, junto a Macao y Hong-Kong – que poseen regímenes administrativos 

diferentes -, concentran 35 millones de personas en un espacio con alta densidad demográfica.  

 

Carácter nacional. Según King Fairbrack citado en Malena (2010), hay 

numerosos elementos que se encuentran presentes en la mentalidad de la sociedad china como 

producto de la herencia cultural.  

El imperativo de grandeza y de estatus de gran potencia se considera que proviene 

por la ubicación geográfica de China en un lugar central y la tradición confuciana. Esta 
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última, sostenía que el arte chino de gobernar y el nivel de vida superior, otorgaba a China la 

capacidad de regir a los demás Estados por su virtud moral. Esta visión sinocentrista, como 

explica Malena (2010), fue aplicada a partir de la dinastía Han, responsable de que la cultura 

china se extendiera por Medio Oriente hasta Europa a través de la Ruta de la Seda. Fitzgerald 

(citado en Malena, 2010) ratificaba que esta posición ha ido adaptándose con el paso de los 

años y el objetivo de ubicar a China en el centro de la escena de la política internacional 

persiste en el tiempo.  

Siguiendo la línea de pensamiento de Malena (2010) es importante destacar la 

necesidad de salvaguardar la esencia cultural del pueblo chino. Luego del periodo de 

injerencia extranjera que sufrió China en manos del mundo occidental a partir de 1839, la 

toma de la capital y la destrucción del Palacio de Verano fueron los acontecimientos claves 

que hicieron dar cuenta a la dirigencia china que debían modernizar sus técnicas de combate 

para preservar el legado de su nación. Sin embargo, la corriente conservadora, ubicada en el 

seno de la Corte, consideró que la implementación de las reformas conllevaría ciertas 

consecuencias negativas a la cultura propia y principalmente porque atentaba contra el orden 

confuciano, por lo que en 1898 la revolución modernista llegó a su fin.  A pesar de ello, más 

adelante se logró un acuerdo entre la mayoría conservadora y la minoría reformista en el cual 

se accedía a la incorporación de técnicas occidentales sin relegar la esencia propia.  

El debate entre el ti – lo esencial - y el yong – lo utilitario - planteadas por 

Fairbrack y Deng citados en Malena (2010), fueron objeto de discusión a lo largo de la 

historia china. Las posturas oscilaban entre aquellos que concebían la idea que debía 

descartarse todo lo que ingrese del exterior pasando por el grupo de pensadores que 

consideraban en que los valores chinos no se verían afectados y otros discurrían en que la 

esencia cultural se vería engrandecida al contacto con lo ajeno. Teniendo en cuenta lo 
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expuesto, es conveniente destacar que, en líneas generales, la política exterior china ha sido 

aislacionista desde los finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX 

 La razón de preservar la esencia cultural proviene del siglo de “humillación 

nacional” que China sufrió como consecuencia de la Guerra del Opio (1839). El esquema 

colonial de Gran Bretaña, la repartición de China en esferas de influencia entre potencias 

extranjeras, las abrumadoras indemnizaciones que afectaron la economía del imperio celeste, 

llevaron a que el pueblo chino pierda la confianza en sí mismos logrando efectos psicológicos 

adversos devenidos en rencor hacia lo foráneo, aislamiento y un deseo impetuoso de prevenir 

lo ocurrido.  

Cuando Mao Zedong proclama la RPC, resaltó la laboriosidad, la valentía, y la 

brillantez del pueblo chino a pesar de la opresión del imperialismo. Es por ello por lo que, la 

mezcla entre el rencor y el recuerdo de la grandeza del imperio, dieron como resultado el 

llamado “orgullo nacional”.  Este importante factor, ha sido desarrollado por Sun Yat-Sen. 

Este autor citado en Malena (2010), exponía en su obra publicada en 1924 que para lograr la 

“salvación nacional” y, por ende, elevar a China a una posición de igualdad en el escenario 

internacional había que llevar a cabo el redescubrimiento de la moral tradicional, cultivar la 

virtud, establecer una unidad bajo una única autoridad nacional, solidarizarse con el Estado y 

emprender un modelo de democracia liberal.   

Si bien, el camino hacia la salvación nacional que Sun Yat-Se proclamaba fue 

sinuoso, dado el enfrentamiento entre el Kuomitang liderado por Chiang Kaisheky el PCCh 

dirigido por Mao Zedong, ambos bandos fueron apelando al nacionalismo en mayor o menor 

medida hacia la consecución de una China gloriosa y próspera.  

Evocando las palabras del Dr. Malena (2010) y de los intelectuales que se 

especializan en estudios chinos, se puede considerar que China posee un carácter nacional 
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distintivo, el cual la hace merecedora de un lugar de privilegio en el escenario internacional. 

Asimismo, este rasgo único sumado a la capacidad de resiliencia en consecución a los 

objetivos autoestablecidos – por ejemplo, la recuperación de territorios arrebatados y la 

defensa de la soberanía- ha permitido que China se transforme en una nación ejemplar ante la 

comunidad internacional.  

 

Sistema Político.  Para determinar el régimen político de China es necesario hacer 

referencia al Capítulo 1: Principios Generales que se exponen en la Constitución promulgada 

en 1982.  

Art. 1 - La República Popular China es un Estado socialista bajo la dictadura 

democrática popular, dirigido por la clase obrera y basada en la alianza obrero-

campesina.  

El sistema socialista es el sistema básico de la República Popular China. Está 

prohibido el sabotaje por parte de cualquier organización o individuo contra el 

sistema socialista.  

 

En primer lugar, Rosales (2020) explica que es un Estado socialista con 

características chinas ya que en el Tercer Pleno del XII Congreso llevado a cabo en 1984, se 

distingue en un documento que la principal diferencia entre el capitalismo y el socialismo está 

en la propiedad pública o privada de los medios de producción. Asimismo, otro elemento a 

destacar es la búsqueda de la prosperidad compartida.  

En segundo lugar, el concepto de “dictadura democrática popular” - presentado 

por Mao Zedong - según Anguiano (2011) hace referencia a aquella forma de gobierno 
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llevada a cabo por un frente unido conformado por la clase obrera, el campesinado, la 

pequeña burguesía urbana y la burguesía nacionalista; en resumidas palabras, la dictadura del 

proletariado.  

En cuanto a la práctica del poder, Anguiano (2011) hace referencia al concepto de 

dualidad, es decir, que es ejercido de forma simultánea entre el Estado y el Partido. El autor 

indica que se conserva la idea de que la Asamblea Popular Nacional es el órgano principal del 

Estado, sin embargo, el ejercicio del poder recae plenamente en el partido quien posee la 

última palabra.   

Figura 1: Organización Política de la República Popular China 

 

Otra característica esencial del sistema político chino es que no admite la 

existencia de otros partidos políticos que no estén aglomerados bajo la órbita del PCCh. 

(Anguiano, 2011). Si bien, algunos intelectuales y la RPC admiten la existencia de partidos no 

comunistas bajo el nombre de “partidos amigos o partidos democráticos”, el Preámbulo de la 

Constitución de la RPC considera al PCCh como el predilecto: 

La victoria de la revolución de la nueva democracia y los éxitos de la causa 

socialista de China han sido alcanzados por el pueblo chino de todas las 

nacionalidades bajo el liderazgo del Partido Comunista de China y la guía del 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida desde http://cu.chineseembassy.org/esp/ y de Haiquel Herrero (2007) 

http://cu.chineseembassy.org/esp/
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marxismo-leninismo y del pensamiento de Mao Zedong, persistiendo en la 

verdad, rectificando los errores y superando numerosas dificultades y escollos. 

 

Finalmente, con relación a la organización territorial del país, China se divide en treinta y 

cuatro unidades administrativas de carácter provincial, abarcando cuatro municipios (Beijing, 

Shanghái, Tianjin y Chongqing), veintitrés provincias - entre las cuales se considera a Taiwán 

como parte de la RPC a pesar del conflicto actual - cinco regiones autónomas y dos 

administraciones especiales (Hong Kong y Macao) que poseen su propia Constitución.  

 

Conclusiones Parciales 

En primer lugar, de acuerdo con Terzago Cuadros (2006), la situación geográfica 

debe asegurar un fácil acceso al mar que le permita vincularse con las regiones de mayor 

interés y conveniencia. En relación zona a lo antes expuesto, podemos deducir que China al 

ser poseedora de una amplia salida al mar, se le permite establecer conexiones con sus 

vecinos, como así también forjar su presencia en la próxima al extraordinario flujo del 

comercio marítimo mundial que surcan los mares orientales, cumple con el primer elemento 

de la teoría del poder marítimo.  

En segundo lugar, la tendencia de la concentración de la población cerca de las 

vías fluviales o de las zonas costeras, marca un fuerte perfil comercial sustancial para la 

consolidación del poder marítimo y su crecimiento económico. A pesar de ello, el gobierno de 

Beijing debe prestar suma importancia al problema del envejecimiento de su población, ya 

que en caso de que la tasa de natalidad descienda abruptamente, puede influir fuertemente en 

detrimento de la economía china.   
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En tercer lugar, la forma de gobierno de la RPC puede representar una desventaja 

en la configuración del poder marítimo de China. En tanto no demuestre rasgos democráticos 

y cooperativos, la aceptación de la mayoría de la sociedad internacional como superpotencia 

mundial se verá frustrada o al menos, ralentizada. Creo que es importante destacar el enfoque 

de Brzezinski (1997), quien sostiene que el asunto de la democratización y los Derechos 

Humanos no pueden posponerse eternamente; de esta manera, hasta tanto no se solucione el 

conflicto histórico con Taiwán en primera instancia, Estados Unidos no debe preocuparse por 

compartir el poder marítimo mundial.  

Finalmente, vale recordar que la RPC nunca fue caracterizada por el ejercicio del 

poder marítimo, dado que su sistema económico y sus aspiraciones previas al gobierno de 

Deng Xiaoping no tenían como prioridad el avance de la nación por la vía naval.  Sin 

embargo, a la luz del notable incremento del gasto militar en dicha área y del cambio de 

paradigma en su concepción estratégica, es posible que sea estos sean los factores que lleven a 

la RPC a lograr la superioridad marítima que busca consolidar de cara al 2030. 
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Capítulo III: El razonamiento estratégico del conflicto 

 

Escenario Exploratorio 

El Conflicto del Mar Meridional de China es un choque de voluntades que se 

viene gestando desde 1930. Sin embargo, ha ido escalando y se han reavivado los intereses 

antagónicos entre los actores principales: China, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y 

Brunéi.  

Podemos decir que, a partir del 2014, el conflicto ha pasado de tener una 

dimensión regional a una mundial, de acuerdo con varios estudiosos de la materia. Esto se 

debe a la presencia norteamericana en la zona de disputa. 

 

Actores Principales y sus Intereses 

 

República Popular China.  

Objetivos e Intereses. China ha sido caracterizada históricamente por su dominio 

terrestre debido a la extensa área nacional: “(…) desde los áridos valles y estepas de Asia 

central, hasta el estrecho de Formosa, pasando por las llanuras de la Manchuria y por control 

de su porción del Himalaya (…)” (Mijares, 2006). Desde la dinastía Xia en el año 2017 a.C 

hasta la dinastía Qing en el año 1911 d.C., China ha ejecutado una política sino centrista y 

aislacionista, debido a los numerosos intentos de países extranjeros por dominar el destino del 

Reino Celeste y a la necesidad de preservar el legado cultural.  

Sin embargo, el paso de los años sumado a las nuevas necesidades, los intereses 

nacionales han sido sujeto de cambio al igual que las políticas en materia geoestratégica. 
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Además de defender el Mar de China Oriental y el Mar Amarillo, la RPC se vio obligada a 

establecer una nueva disposición que atesore el Mar Meridional de China.  

Los intereses fundamentales de la RPC han mantenido la idea de sostener su 

posición en un lugar central en el escenario internacional, tal como su nombre en chino lo 

indica – Zhōngguó, país del medio, del centro-. La ejecución de la política exterior fue 

cambiando de manera constante a través de las diferentes fases de la historia diplomática9; por 

lo que, la dirigencia china optó minimizar los elementos ideológicos – es decir, el marxismo – 

para poder llevar a un nivel más alto su influencia política y cultural. En tal sentido, hemos 

percibido que los intereses nacionales principales de China, según Malena (2010) son: 

mantener el sistema político y salvaguardar el régimen; promover la paz del sistema 

internacional; y proteger y conservar la unidad territorial. No, obstante también podemos 

dilucidar aquellos intereses que no son expresados formalmente, pero son parte de la 

ejecución de la política exterior como, por ejemplo, la explotación de hidrocarburos que yacen 

en el Mar Meridional de China y el dominio de las islas que se ubican dentro de dicha área.  

A estos intereses fundamentales se le corresponden una serie de objetivos propios 

que podemos especificar a través de las manifestaciones del gobierno de Beijing o bien, de 

acuerdo con su accionar a lo largo de su historia: fortalecer el Estado desde adentro hacia 

afuera; lograr un desarrollo económico constante y extraordinario para evitar la desintegración 

territorial; prevenir un futuro bloqueo de las rutas comerciales; forjar los enclaves estratégicos 

del corredor marítimo de la “Nueva Ruta de la Seda” a través de la consolidación de su poder 

marítimo; y establecer acuerdos comerciales con sus vecinos que le otorguen la capacidad de 

afianzar su posición en la región.  

 
9 El experto en China, Jorge Malena, en su obra “China, la construcción de un país grande” (2010) realiza un 

análisis de las tres etapas de la diplomacia de China apoyándose en el pensamiento de Dangdai Zhongguo 

Waijiao (1987).  
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De acuerdo con el último Libro Blanco de Defensa Nacional titulado “Defensa 

Nacional de China en la Nueva Era” asume la determinación de no buscar la hegemonía, ni 

expansión en las esferas de influencia. Sin embargo, el accionar de la RPC no condice con los 

postulados expuestos. El aumento del gasto militar, las proyecciones realizadas por el Partido 

Comunista en términos económicos, la publicación del Libro de Defensa Nacional y su 

traducción al idioma inglés, significa que China está preparándose para elevar su status en la 

arena internacional en un plazo de diez años. 

 

Personalidad. En los últimos tiempos, la actitud de la RPC ha sido caracterizadas 

por una gran perseverancia en la consecución de sus objetivos en base a decisiones firmes y 

con proyección a largo plazo. Las reuniones anuales del PCCh son un claro ejemplo de una 

personalidad fuerte, decisiva y planificadora que busca poner los intereses de su nación por 

encima de cualquier líder. Asimismo, podemos decir que la llegada de Xi Jinping como 

Secretario General del PCCh y presidente de la RPC, ha significado la adopción de una nueva 

concepción estratégica de cómo China se muestra hacia la comunidad internacional y de su 

manejo de las cuestiones internas. En octubre de 2017, logró que sus catorce principios 

políticos fueran incorporados en la constitución del partido consiguiendo un reconocimiento 

interno tan grande como Mao Zedong. (Gil, 24 de octubre de 2017).  

Por otro lado, Golden (2010) explica que la cultura china y su tradición milenaria 

ha sido influenciada bajo la obra de Sun Tzu, “El Arte de la Guerra”, por lo que ha presentado 

una significativa aversión al riesgo dándole una importancia a la armonía frente al desorden, 

primando una metodología de análisis basada en el estudio de los factores cuantitativos y 

cualitativos. Sin embargo, a partir de la conducción de Xi Jinping, el carácter de la RPC ha 

cambiado parcialmente, ha virado de ser baja a media. Es importante destacar los puntos que 
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Golden puso en relieve a la hora de establecer la actitud frente al riesgo, los cuales pueden ser 

riesgos internos o externos. Luego de hacer una breve investigación, en cuanto a los primeros, 

podemos decir que la aversión al riesgo es media, teniendo presente que en los últimos años 

del desarrollo del conflicto la RPC ha llevado al borde de la crisis en su relación con Vietnam 

en el 2014. Asimismo, ha actuado de forma arbitraria en el tránsito de las aguas marítimas 

cercanas a sus bases militares en las Islas Spratly advirtiendo a barcos pesqueros, avionetas y 

cualquier individuo o grupo que se acerque, que estaban bajo aguas territoriales y cualquier 

acto en contra de la soberanía sería tomado como una agresión. La RPC sabe de límites y es 

consciente del papel predominante que posee en la región, por lo que, la relación con sus 

países vecinos se contrae de a momentos y luego puede experimentar momentos de 

distensión. 

 

Medios. Según Mingst (2006), los Estados tienen diversas formas de ejercer su 

poder para con otros: a través del poder económico, militar y diplomático.  

En el caso de la RPC, lo primero que debemos resaltar es que hoy en día es el 

segundo Producto Interno Bruto (PBI) en el ranking mundial y que su crecimiento económico 

ha sido el más sostenido del mundo desde 1976 hasta la llegada de la pandemia por el 

COVID-19.  

Según El Economista (2021), la agencia de noticias gubernamental Xinhua 

publicó un informe con el objetivo de disipar dudas la desaceleración de su crecimiento 

económico dejando en evidencia que el rebrote de COVID-19 y las inundaciones sufridas a 

mediados de este año son causas temporales de la caída del PBI. Sin embargo, algunos 

especialistas sostienen que esta desaceleración de la economía se debe al incentivo fiscal y 
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crediticio del gobierno chino hacia las empresas estatales, lo que puede desencadenar en una 

crisis interna con un fuerte impacto en la economía global.  

No obstante, es importante destacar que el poder económico estatal chino es 

diferencialmente mayor frente a los países de la región, otorgándole un amplio margen de 

acción en el marco del conflicto estudiado. Según el Observatorio de Complejidad 

Económica10 (2021) la RPC es el principal socio comercial de Taiwán, Vietnam, Filipinas, 

Malasia y el segundo socio comercial de Brunéi. Por lo tanto, las economías de dichos 

Estados dependen en gran parte del mantenimiento de las relaciones bilaterales con China.  

Un ejemplo de la combinación del poder económico, político y militar de China 

pudo verse cuando, según la Revista Vietnam (2014), la compañía petrolífera estatal china - 

Zhōngguó Háiyáng Shíyóu Zǒnggōngsī – colocó una plataforma petrolífera conocida como 

“Haiyang Shiyou 981” cercana a las Islas Paracel, dentro de la Zona Económica Exclusiva de 

Vietnam, por lo que su vecino reclamó ante la presión de la opinión pública nacional. En 

consecuencia, se produjo una escalada de violencia dado que China ponderó su capacidad 

militar y desplazó una importante flota para disuadir a su vecino y para brindar seguridad ante 

posibles ataques de pequeñas flotas vietnamitas. Esta situación hizo entrever la vulnerabilidad 

de Vietnam la cual tuvo que cancelar los proyectos petrolíferos con Repsol. (La Vanguardia, 

2018) 

La cara diplomática de China se puede entrever a la hora de realizar negociaciones 

que tengan correlación con las relaciones económicas y la proyección del soft-power en la 

región.  Sirva de ejemplo, la Asociación Económica Integral Regional11 firmado a finales del 

2020, en el cual incluye a los integrantes de la ASEAN, Australia, Corea del Sur, Japón, 

Nueva Zelanda y por supuesto, China.  

 
10 De ahora en adelante, OEC, por sus siglas en inglés.  
11 RCEP, por sus siglas en inglés.  
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Durante el pico de la pandemia por el COVID-19 en 2020, hemos sido testigos de 

cómo la RPC ha ejecutado la “diplomacia de las vacunas” a través de la donación masiva a 

diferentes países en desarrollo. En el caso de Filipinas y China, las relaciones bilaterales no 

eran del todo óptimas por dos causas: en primer lugar, el gobierno de Manila había ganado en 

2016 el fallo ante la Corte Internacional de La Haya sobre la ocupación china en el Mar 

Meridional; y, en segundo lugar, Filipinas poseía un acuerdo de defensa con Estados Unidos 

desde 1998 lo que significaba una mayor presencia de las tropas estadounidenses en la zona 

de disputa. Sorpresivamente, el presidente filipino, Rodrigo Duterte, anula el acuerdo en 

febrero de 2020 a la luz de la emergencia sanitaria y comienza a forjar un nuevo lazo con 

China para la obtención de vacunas que le permitiesen llevar adelante la gestión de la 

pandemia dejando a su propio país en una posición de vulnerabilidad en términos de defensa. 

De ahí que, la RPC aprovecha dicha situación para fortalecer su posición en la región a través 

de acciones político-administrativas12 y militares13.   

Por último, es importante resaltar que la capacidad militar de China ha aumentado 

exponencialmente en los últimos siete años. Teniendo en cuenta el porcentaje más alto del 

mundo, es decir, el de Estados Unidos que representaba el 3,7% de su PBI en el 2020, según 

el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo14 (2021), China se encuentra 

en el segundo lugar, representando el 1,7% de su PBI. Esto quiere decir que, la RPC se 

encuentra en franca ventaja con respecto a sus vecinos de la región.  

El Ejército Popular de Liberación (EPL) chino cuenta con el mayor número de 

tropas, unos dos millones de soldados, y la mayor flota del mundo, con cerca de 

360 buques, y aspira a convertirse en una fuerza de combate totalmente 

 
12 China estableció dos nuevos distritos en la ciudad de Sansha, los cuales están conformados por los territorios 

en disputa: el archipiélago de las Islas Spratly y Paracel y el atolón Scarborough. (EFE, 2020) 
13  China movilizó numerosos helicópteros y naves tanto del Ejército como de la guardia costera en aguas 

correspondientes a los Estados de Vietnam, Filipinas, Malasia e Indonesia. (Almoguera, 2020).  
14 De aquí en adelante SIPRI, por sus siglas en inglés.  
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modernizada para 2027, el centenario de su fundación. Fabrica dos nuevos 

portaaviones, que doblarán el número de estas naves de las que dispone, desarrolla 

cohetes de largo alcance y compite con Estados Unidos en el terreno de las armas 

del futuro, desde la tecnología cuántica a misiles hipersónicos. (Vidal Liy, 2021) 

Algunos especialistas, como el argentino Julio Hang (2020), estima que importe 

destinado al presupuesto de defensa chino puede ser mayor ya que muchas actividades tienen 

relación con la defensa, pero no están incluidas directamente como, por ejemplo, la policía 

militarizada, la infraestructura aeroportuaria, la radarización y los retiros y/o pensiones.  

 

República de China (Taiwán).  

Objetivos e Intereses. En relación con las declaraciones del portavoz 

presidencial, Huang Zhongyan, el principal objetivo de Taiwán es afirmar su soberanía sobre 

las islas reclamadas y proteger los intereses estratégicos que representa la zona través de la 

resolución pacífica y negociada de forma multilateral acorde al derecho internacional (EFE, 

2016). 

De estos objetivos se deduce que los intereses nacionales son obtener el 

reconocimiento internacional como Estado independiente de la RPC y desarrollar 

económicamente la zona de forma cooperativa sus vecinos.  

 

Personalidad. Lo dicho anteriormente supone que Taiwán no desea enfrentarse 

militarmente con los Estados querellantes por lo que podríamos afirmar que es un Estado de 

carácter afable y, por consiguiente, posee una alta aversión al riesgo.   
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Medios. Para el 2020 el PBI de Taiwán representaba el 3,1% aumentando una 

décima con respecto al 2019. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional15 (2021), 

Taiwán posee un PIB nominal de 785.589 millones de dólares situándose por debajo de 

Turquía - que se ubica en el puesto número 21 del ranking de las economías mundiales-.  Con 

respecto a los actores de este conflicto, se encuentra en tercer lugar y representa el 0,84% del 

PBI mundial.16  

El poder económico de Taiwán radica en que su principal fuente de ingresos 

proviene de la exportación de circuitos electrónicos integrados la cual, según el OEC 

representaba el 32,5% en el 2019. En la actualidad, Taiwán se encuentra viviendo el “sueño 

chino”, es decir que su economía se basa en la producción de bienes con alto valor agregado. 

Hay que mencionar, además que la RPC es el principal socio comercial de Taiwán y 

viceversa, sin embargo, China es la primera compradora de dichos bienes. Por consiguiente, 

podemos afirmar que, si bien hay una interdependencia económica muy grande entre ambas 

partes, Taiwán posee una ventaja importante en comparación del gigante asiático.  

Con respecto al poder diplomático, Taiwán no posee todas las cartas a su favor. 

Solamente posee reconocimiento internacional de quince Estados y no forma parte de la 

Organización de las Naciones Unidas17 dado a la política de “una sola China” del gobierno de 

Pekín. Sin embargo, su aliado número uno es Estados Unidos que, a pesar de los vaivenes de 

las últimas administraciones, en mayor o menor medida muestra su apoyo a la causa 

taiwanesa en pro de su independencia y de su protección ante las aspiraciones chinas.  

En cambio, al momento de hablar del poder militar de Taiwán, para el 2020 se 

registró un gasto de 12.155 millones de USD – y se posiciona como segunda fuerza militar en 

la región. El apoyo que recibe de Estados Unidos compensa el limitado poder diplomático que 

 
15 De aquí en adelante, FMI. 
16 Ver cuadro “PIB de los actores involucrados en el conflicto”. 
17 De aquí en adelante, ONU.  
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posee en el escenario internacional. Además, ante el incremento de las amenazas de China, 

Taiwán se vio forzada a aumentar un 10% el presupuesto de defensa con el objetivo de 

preservar su integridad e identidad nacional. (Europa Press, 2020) 

De acuerdo Global FirePower (2021), Taiwán se encuentra en el puesto 22 del 

ranking de los 140 países considerados en el Annual GPF Review y tiene una puntuación del 

0,4154 de PwrIndx18; y con respecto a su posición en la región asiática, goza del puesto 12 

debajo de Israel. Hay que mencionar además que, teniendo en cuenta los actores implicados 

en el conflicto, es el único Estado ha incrementado su poder militar en dicho espacio.   

 

Vietnam 

Objetivos e Intereses. Vietnam es el Estado que ocupa la mayor parte de las islas. 

Varios investigadores tal como Ríos (2013) y Rubiolo (2016) estiman que en la actualidad 

ocupa entre veintisiete o más de treinta islas y arrecifes en el archipiélago de las Islas Spratly. 

Por lo tanto, podemos aseverar que el principal objetivo de Taiwán es afirmar y ampliar su 

soberanía sobre las islas reclamadas ya que, el expresidente Nguyen Phu Trong, declaró que 

Vietnam defenderá de forma tenaz su soberanía e hizo un llamado a prepararse ante 

dificultades y desafíos. (EFE, 2017) 

Es importante resaltar que, en el año 2011, Vietnam lanzó la Estrategia Marítima 

hasta el 2020” la cual tenía como objetivo aumentar el PIB entre un 53 y 55% al año indicado 

(Manera Salom, 2018). De acuerdo con los datos del Banco Mundial (2021) indican que 

Vietnam ha sobrepasado el objetivo con un 59,55%. Por consiguiente, podemos presumir que 

el interés del gobierno de Hanoi posiblemente resida en continuar gozando de los frutos 

 
18 Este indicador tiene en cuenta el número de trabajadores, fuerza aérea, fuerza terrestre, fuerza naval, recursos 

naturales, logística, financiamiento y geografía.  
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económicos de la Estrategia Marítima para aumentar su influencia política, económica y 

militar de cara al conflicto por las Islas Spratly.  

En el 2019, Vietnam publicó su Libro Blanco de Defensa el cual demostró fuertes 

posturas en relación con sus pares. De acuerdo con González Sáez (2019) se expuso 

nuevamente una política de los “Tres No”: no a las alianzas militares, no a la coalición en 

detrimento de otra nación y no al acogimiento de bases militares en territorio vietnamita. Sin 

embargo, la realidad muestra que el gobierno de Hanoi no ha sido coherente ya que se ha 

apoyado considerablemente en la ayuda militar que Estados Unidos le ha brindado en los 

últimos años a cambio de posicionar su presencia militar ante China; y, además ha permitido 

escalas en puertos marítimos a buques militares de múltiples naciones.   

Con respecto al conflicto en el Mar Meridional de China, en palabras del autor 

González Sáez (2019), Vietnam declara que su voluntad es “cooperar con en la protección 

fronteriza, tanto terrestre como marítimas, que incluye patrullas e intercambios conjuntos”. 

Para comprender mejor, debemos tener en cuenta que Vietnam ha sido la nación con la que 

más enfrentamientos tuvo con el gigante asiático, por lo que estabilizar la región a través de 

mecanismos de seguridad conjunta es primordial para asegurar la libertad de navegación 

como también el libre vuelo del espacio aéreo.  

 

Personalidad. Para empezar, es oportuno resaltar que Vietnam prioriza las 

cuestiones económicas por sobre las políticas, ergo su personalidad puede variar dependiendo 

las condiciones que se presenten y si son en su beneficio o detrimento.  

En líneas generales, expresa su intención de resolver sus diferencias por la vía pacífica 

siempre y cuando se vea explícitamente amenazada tal como sucedió en el 2014 cuando 

China comenzó a perforar el fondo marítimo de sus costas y se vio forzada dar una respuesta 
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militar. No obstante, en el ámbito internacional, particularmente en los foros internacionales, 

posee una alta comunicación dado que en sus declaraciones oficiales hace hincapié en el 

diálogo para la resolución de diferendos.  

Lo expresado anteriormente también se podría objetar ya que Vietnam tiene una 

baja aversión al riesgo dado hábito en participar en conflictos internacionales y escaladas de 

violencia. Podríamos decir que la ideología socialista y el Partido Comunista como rector del 

Estado y la sociedad, conforman un factor determinante que lo conduce a llevar una conducta 

agresiva y prepotente a la hora de expresar sus deseos. Teniendo en cuenta esto, el fanatismo 

nacional, el desprecio hacia China y el choque de intereses puede llegar a demostrar su lado 

más belicoso.  

 

Medios. Según EFE (2021) se registró una contracción del 6,7% del PIB en el 

tercer trimestre de este año con respecto al 2020 y el gobierno atribuyó que la situación fue 

consecuenci1a del fuerte golpe que ha sufrido Ho Chi Minh por las restricciones impuestas 

para evitar la propagación del COVID-19. Para el gobierno vietnamita, las circunstancias no 

favorecen para nada a su desarrollo económico que venía viento en popa luego de los 

resultados obtenidos de la Estrategia Marítima citada anteriormente. De acuerdo con los datos 

publicados por el FMI, se estima que el GDP19 pasará de 3,8 – correspondiente al 2021 - a 6,9 

para el 2026. Esto significa que a Vietnam le costará cinco años retomar valores cercanos a 

los que gozaba antes de la pandemia. Aun así, las perspectivas económicas del FMI y de 

Banco Mundial destacan a Vietnam como la economía más dinámica de la región (Embajada 

Abierta, 2021) 

 
19 Gross Domestic Product, por sus siglas en inglés.  
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Con respecto al poder militar, Global FirePower (2021) indica que Vietnam se 

encuentra por debajo de Taiwán en el puesto 24 con una puntuación del 0.4189 de PwrIndx20. 

Con respecto a su principal contrincante, a grandes rasgos China tiene una gran ventaja en la 

mayoría de los indicadores excepto en las fuerzas paramilitares – se estiman 5.040.000 

fuerzas vietnamitas – y en la artillería remolcada, ya que hay solo una diferencia menor al 

10% con respecto a Vietnam.  

Por otro lado, por lo que se refiere al poder político de Vietnam es importante 

resaltar que este año se reeligió a Nguyen Phu Trong quien había ocupado el cargo de la 

Secretaría General del Partido Comunista de Vietnam por dos mandatos. Dicha acción, la cual 

no estaba prevista ni admitida según las reglas estipuladas, además de arrojar dudas sobre la 

comunidad internacional, puede entenderse como una maniobra para demostrar estabilidad 

interna y continuidad a las políticas económicas ejecutadas. El dilema de la política 

internacional vietnamita yace en sus relaciones con las dos potencias mundiales del momento: 

pactar lazos estrechos con Estados Unidos o con China. (Ambrós, 2021) 

En definitiva, Vietnam es un país que posee suficientes cualidades para ser 

etiquetada como un país emergente en la región. Sin embargo, hay que considerar que la 

relación que tenga con Estados Unidos y China es lo que determinará su futuro como actor 

regional y su posición en el conflicto del Mar Meridional de China.   

 

Filipinas 

Objetivos e Intereses. El objetivo de Filipinas es ejercer el control de las Islas 

Spratly y Paracelso ya que su interés principal, según Laborie Iglesias (2012), es emprender 

 
20 Ver Tabla 2 en Anexo. 
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acciones unilaterales con el propósito de explorar hidrocarburos en su respectiva Zona 

Económica Exclusiva (ZEE).  

 

Personalidad. Puede ser difícil establecer con claridad cuál es el nivel de firmeza 

de Filipinas conforme a las inconstantes declaraciones oficiales que dejan entrever una falta 

de continuidad política-discursiva. Luego de la situación transcurrida a principios de 2020 

entre China y Estados Unidos explicada anteriormente21, podemos decir que Filipinas posee 

una determinación y comunicación de nivel media a baja.  

Por otro lado, en términos de riesgos, en el transcurso del conflicto Filipinas 

siempre tuvo una tendencia media a fuerte a la escalada de violencia. Esto puede ser resultado 

de los bajos niveles de comunicación ya que reiteradas veces se ha manifestado de una forma 

poco diplomática en el marco del conflicto mostrando carencia de buen carácter y calma.  

 

Medios. Según el FMI (2021), se espera que al cierre del corriente año se registre 

un PIB de 785.589 millones de dólares. Cabe destacar que la economía filipina ha sido la más 

golpeada por la pandemia del COVID-19 - reconociendo un descenso del 9,6% de su PIB en 

el 2020-; y se estima que el porcentaje llegará solamente a un 3,2% este año, pero recién en el 

2023 podrá restaurar su economía a los valores previos a la pandemia.  

No obstante, en el caso que dichas predicciones se cumplan, será la nación que 

más rápido repunte sus niveles de crecimiento. Esto quiere decir que la capacidad de 

resiliencia económica demostraría un signo de fortaleza que le podría ayudar a sobrellevar la 

 
21 Ver apartado de Medios de la RPC  
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economía en caso de una importante escalada de violencia. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que, según el OEC (2021), el mayor socio comercial filipino es la RPC22.  

De acuerdo con los datos publicados del SIPRI (2021), el gasto militar en 2020 

fue de 3.733 millones de USD que representa el 1% de su PIB. Este bajo porcentaje se traduce 

en que Filipinas es el país que menos poder militar posee en relación con las naciones 

implicadas en el conflicto estudiado según los datos de Global FirePower (2021); además 

puede considerarse como consecuencia de la dependencia militar que el gobierno de Manila 

tiene para con Estados Unidos por el Tratado de Defensa Mutua de 1951 y del Acuerdo de 

Fuerzas Visitantes23 que data de 1998.  

Finalmente, en cuanto al poder diplomático podemos resaltar que Filipinas fue el 

único Estado que llevo su reclamo a instancias formales como consecuencia de los reiterados 

reclamos diplomáticos hacia China.  

 

Malasia 

Objetivos e Intereses. Los objetivos de Malasia es preservar la soberanía de las 

islas ocupadas del archipiélago Spratly; mantener el estado de paz ya que su territorio se 

encuentra dividido en dos regiones: Malasia Peninsular - al oeste - y Malasia Oriental; y 

atesorar el Estrecho de Malaca. transcendental para el desarrollo y estabilidad de los países 

asiáticos y sus economías pujantes.  

El arrecife Swallow – o también llamado el Arrecife de las Golondrinas - ha 

estado bajo su poder desde 1983 donde se sitúa una base de la Marina Real de Malasia com. 

 
22  Las exportaciones fueron valoradas en $13.6 miles de millones y las importaciones en $36.2 miles de 

millones. 
23 VFA, por sus siglas en inglés 
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De acuerdo con Krishnan (2021), en la actualidad, el gobierno malayo ocupa cinco islas: la ya 

nombrada Swallow Reef, Ardasier Reed, Mariveles Reef, Investigator Shoal y Erica Reef. 

En el 2020, calificó como el noveno exportador de gas natural en el mundo; y tal 

como expresa Monares Guajardo (2020), el gas natural representa entre un 60 y 70% de los 

recursos de hidrocarburos de la zona en disputa. Por lo tanto, podemos decir que el mayor 

interés de Malasia es preservar esa fuente de ingresos para mantener a flote uno de los 

principales sectores de su economía. 

 

Personalidad. En líneas generales, Malasia ha mantenido un perfil bajo. La 

mayoría de las protestas realizadas públicamente se ciernen al territorio nacional violado por 

navíos o vehículos aéreos chinos24 siendo pocas las veces que se ha pronunciado con relación 

a las islas ocupadas pertenecientes al archipiélago Spratly. 

Si bien podemos citar que Malasia ha enviado una carta a la ONU para rechazar 

las reclamaciones chinas sobre la región disputada y, que las declaraciones del nuevo primer 

ministro malayo, Ismail Sabri Yaakob, aluden al sobre el abordaje de esta disputa por vías 

pacífica y diplomáticas25; podemos decir que la determinación del gobierno es de categoría 

media y su nivel de comunicatividad es alta. En octubre de este año el Ministerio de 

Exteriores dijo que “Malasia vuelve a subrayar que todos los problemas relacionados con el 

mar de la China Meridional deben solucionarse en espíritu pacífico y constructivo, en plena 

correspondencia con la legislación internacional, incluida la Convención de la ONU sobre el 

Derecho Marítimo” (Sputnik, 2021) 

 
24 En esta oportunidad, Malasia denunció a China por invadir la ZEE de Sabah y Sarawak, provincias ubicadas 

en Malasia Oriental. (SWI Swissinfo.ch, 2021) 
25 El primer ministro se pronunció sobre la cuestión en la XVI Cumbre de Asia Oriental. (Vietnam Plus, 2021) 
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Asimismo, en cuanto a la aversión del riesgo, cada vez que Malasia se pronuncia 

sobre la cuestión, lo hace haciendo alusión a la importancia de mantener la zona pacífica y 

estable26, por lo que nos dice que prepondera la paz por sobre la guerra o cualquier situación 

que derive en violencia.  

 

Medios. Dada la reciente crisis política del 2020, el rumbo de la política exterior y 

de la política de defensa no estará totalmente definido hasta que las aguas de la elite política 

se apacigüen y pueda proyectarse el poder político a nivel internacional en la región del Mar 

Meridional de China. Sin embargo, hay que resaltar que, a la luz de las crecientes violaciones 

del espacio aéreo por parte de la RPC, se ha tomado la iniciativa de modernizar las flotas 

aéreas y marítimas27 con el objetivo de reivindicar su presencia en la zona. 

Si bien a Malasia, como a todos los actores del conflicto, la pandemia por el COVID-

19 ha resentido su administración, sin dudas su poder es económico como resultado de su 

posición geográfica. Dicha afirmación deviene de su cercanía al Estrecho de Malaca y el 

interés chino que se deposita en él.  

El Estrecho de Malaca, de 800 kilómetros de longitud, es uno de los cuellos de 

botella más importantes del mundo y separa el Océano Índico del Mar del Sur de 

China. A través del Estrecho de Malaca, pasa el 40% del comercio mundial y, 

respectivamente, el 80% y el 11% del petróleo y el gas natural importados por 

China. (Chingo, 2018) 

 
26 El gobierno de Kuala Lumpur también se pronunció en desacuerdo con la firma del AUKUS el cual podría 

fomentar el aumento del nivel de agresividad en la región. (El Mundo, 2021)  
27 Según Hispaviación (2021), a mediados de este año, Malasia ha lanzado una licitación para la adquisición de 

nuevos cazas ligeros para sustituir aquellas unidades envejecidas y de alto costo de mantenimiento. 
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No es sorpresa que China sea el principal socio comercial de Malasia. Según el 

OEC (2021), en septiembre del año pasado, el crecimiento de exportaciones año tras año con 

el gigante asiático representó un 43,4%.  

Sin embargo, el dato más importante es que su índice de complejidad económica 

en los últimos 20 años ha pasado del puesto 54° al 26°, lo que significa que la diversidad de 

sus exportaciones hace que su economía sea más fuerte y desarrollada. Por consiguiente, para 

que el paso fluido del Estrecho de Malaca y la libre circulación del Mar Meridional de China 

sea factible en la construcción de su poder, Malasia debe aumentar su gasto militar 

rápidamente28.  

  

Brunéi 

Objetivos e Intereses. El objetivo de Brunéi es conservar la soberanía de las islas 

que se encuentren en la proyección de la extensión de su plataforma continental. A pesar de 

que sus reclamos territoriales son los de menor calibre en este conflicto y que Brunéi es 

productor de petróleo, su interés radica en la importancia económica que podría obtener por la 

explotación de dicha área en cuestiones energéticas.   

Personalidad. Al igual que Malasia, Brunéi posee un bajo perfil dado a su 

hermetismo posiblemente causado por ser una de las pocas monarquías absolutas que quedan 

en el mundo y/o por la represión que su población padece. Sirva de ejemplo, la restricción a la 

libertad de prensa. Según Head (2019) a través de la BBC sostiene que Brunéi no permite 

ningún tipo de oposición y la existencia de sociedades civiles es casi nula. Además, se 

restringe la libertad de reunión y expresión desde que en 1962 se declaró el estado de 

emergencia. Por todo esto, podemos afirmar que la cuestión ideológica es un elemento clave 

 
28 Ver Tabla 1: Gasto Militar en millones de USD en el Anexo.  
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que puede dinamizar o ralentizar al momento de estrechar lazos con los diferentes actores de 

la comunidad internacional.  

En cuanto a la determinación y la comunicación, podemos decir que, al momento 

de reclamar ante los organismos internacionales, lo ha realizado oportunamente por los 

canales diplomáticos de forma pacífica como en los foros de la ASEAN. Sin embargo, el 

sultanato no muestra firmeza en las decisiones a través de reiteradas protestas como sucede 

con los demás estados litigantes.  

 

Medios. Tal como sostiene Fitzgerald (1972), Brunéi sobrevive en una pequeña 

área rica en petróleo. El 60,50% de su economía es representada por el sector energético 

mientras que el 39,50% es constituido por el sector agropecuario, forestal y perteneciente a la 

pesca. (Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 2021) 

Según el OEC (2021), las exportaciones de Brunéi descansan en el sector 

energético: gas de petróleo, petróleo crudo, petróleo refinado, alcoholes acíclicos e 

hidrocarburos cíclicos; y sus principales destinatarios son Japón, Australia, Singapur, India y 

Malasia. Por otro lado, es importante resaltar que Brunéi depende de las importaciones 

provenientes de Singapur (18%), China (13,5%) y Malasia (12,4%). Por lo tanto, es posible 

que las relaciones comerciales con los dos últimas tiendan a ser sean fluidas y pacificas con el 

objetivo de evitar sanciones económicas que puedan influir negativamente en su economía 

fuertemente dependiente de los hidrocarburos.  

Con respecto a la cuestión de defensa y el poder militar, el sultanato ha variado 

levemente en su gasto militar. En el 2014 se registró un gasto de 483.000 millones de USD 

(3,09%), llegando a su punto más bajo en el 2018 (352.000 millones de USD) y repuntando 

en el 2020 con un total de 437.000 millones de USD lo que significa un 4.1% de su PIB. No 
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obstante, es importante aclarar que es el país con menor transparencia de datos ya que no se 

sabe con exactitud la cantidad de unidades aéreas, navales o terrestres posee.   

 

Actores Extrarregionales 

 

Estados Unidos 

Objetivos e Intereses. Tal como sostiene Granados Quiroz (2016), Estados 

Unidos no posee ninguna aspiración territorial en la zona de disputa. Al comienzo del 

conflicto no reconocía la validez o apoyaba las reclamaciones de las partes litigantes; por lo 

que esto le concedía una posición neutral en el conflicto.  Sin embargo, a partir del 2010 la 

concepción estratégica estadounidense cambiaría. La entonces Secretaria de Estado, Hillary 

Clinton apuntó a la nueva política de “Pivot to Asia”, la cual demostraba una clara posición en 

relación al conflicto que se mantiene en la actualidad: preservar la libertad de navegación y el 

libre acceso a los recursos comunes marítimos respetando el derecho marítimo.  

Por otro lado, mantener la estabilidad de la región del Asia-Pacifico y lograr un 

equilibrio de poder que perdure en el tiempo forman parte de los principales objetivos de 

Washington de cara al conflicto en el Mar Meridional de China. 

Por todo eso, podemos afirmar que su mayor interés es promover y mantener su 

desarrollo económico y conservar su liderazgo como superpotencia regional ante la amenaza 

por el ascenso de China.   

 

Personalidad. Se considera a Estados Unidos un país sumamente determinado en 

la consecución de sus objetivos como así también en la coherencia de sus declaraciones y 

acciones. Esto se debe a que siempre han predominado las políticas de Estado por sobre las 
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políticas de gobierno; y que posee los medios necesarios para llevar a cabo los objetivos que 

se propone. Por ejemplo, la anteriormente citada política de “Pivot to Asia”.29  

Por otro parte, podemos decir que Estados Unidos siempre se caracterizó por ser 

un actor arriesgado considerando que es poseedor de capacidades que le permiten estar 

expuesto a eventos que pueden afectarle negativamente, o no. A mediados de este año, el 

buque destructor USS Benfold fue enviado a las aguas del Mar Meridional de China como 

parte de una de las tantas FONOPs30 que realiza para contrarrestar el creciente poder del 

gigante asiático. Una maniobra de la misma índole sucedió a principios de octubre del 

corriente año cuando el submarino de propulsión nuclear, USS Connecticut, chocó con un 

objeto mientras navegaba en las aguas disputadas.  

Otro rasgo por identificar es la experiencia en la participación de problemas 

mundiales. Estados Unidos posee una vasta experiencia debido a que la construcción de su 

poder a lo largo del tiempo lo ha llevado a gozar del estatus que posee en la actualidad. En la 

región, podemos citar la Guerra del Pacífico en el marco de la Segunda Guerra Mundial como 

también la Guerra con Vietnam durante la Guerra Fría. Como resultado, ha desarrollado el 

conocimiento necesario para estar a la altura de semejantes acontecimientos.   

 

Medios. Se considera que Estado Unidos posee el ejercicio pleno del poder 

político, económico y militar debido a su calidad de superpotencia mundial.  

 
29 Según Monzón Barata (2017) es una política exterior de Estados Unidos hacia la región de Asia-Pacífico que 

consiste en un concepto estratégico exclusivo que implica a otros Estados aliados, desde lugares de 

subordinación, con el desarrollo de políticas multidisciplinarias caracterizadas por el soft y hardpower.  
30 Freedom of Navigation Operations (por sus siglas en inglés) es un programa estadounidense formalmente 

establecido en 1979 que consiste en la ejecución de una estrategia complementaria de dos frentes para apoyar la 

movilidad global de las fuerzas de Estados Unidos y el tráfico del comercio licito sin impedimentos. El primer 

frente es llevado a cabo por el Departamento de Estado el cual lidera el primer paso a través de protestas 

diplomáticas; y el segundo frente es liderado por el Departamento de Defensa, complementando dichos esfuerzos 

mediante la realización de desafíos operativos con el objetivo de cuestionar sistemáticamente las reclamaciones 

marítimas excesivas formuladas por un amplio rango de Estados (aliados, socios y competidores). (US 

Department of Defense – United Stated of America, 2018) 
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En primer lugar, el poder político y económico de Estados Unidos puede verse 

fácilmente en la manera en la que establece estratégicamente sus alianzas con diferentes 

países alrededor del mundo y también, las sanciones económicas que aplica a sus rivales. 

Pongamos el caso de la guerra comercial con la RPC iniciada en el 2018 y que se prolonga 

hasta la actualidad – aunque con menos tensión que antes - a causa de la imposición de 

aranceles a mercancías chinas de acuerdo con el Art. 301 de la Ley de Comercial de 197431. 

Por otro lado, cabe resaltar que Estados Unidos no solamente impone sanciones economías 

negativas, sino que podemos hacer alusión a la expuesta por Mingst (2006) cuando se le 

confirió el rango de NMF32 a la RPC en 1980 aun siendo conocedores de los antecedentes del 

gobierno de Beijing por la violación de los derechos humanos.  

 En segundo lugar, la economía estadounidense ha sido catalogada como una de 

las más estables, pujantes y fiables del mundo. A pesar de la pandemia por el COVID-19, el 

FMI (2021) estima que el próximo año su PIB retome los valores previos al 2020 y aumente 

de forma abrupta entre finales de este año y del 2022; sin embargo, se prevé que hasta el 2026 

la economía sufra algunos desajustes dejándola como la segunda economía más grande del 

mundo, por debajo de China33.  

Finalmente, según el SIPRI (2021), el gasto militar estadounidense representó el 

3,7% de su PIB; y Global Firepower (2021) lo ubica en el primer puesto de su ranking como 

el poder militar más grande del mundo. Su poder es proyectado por todo el globo y 

particularmente la zona del Asia-Pacifico ha sido de gran interés los últimos diez años. Allí se 

ubica su famosa 7° flota en Yokosuka (Japón) y, además posee bases navales en Corea del 

Sur, Guam, Filipinas, Singapur y Australia de gran importante geoestratégica.  

 
31 Se le otorga la facultad al presidente para imponer aranceles y otras restricciones a la importación cada vez 

que un Estado utilice prácticas desleales en materia comercial que afecten el comercio de Estados Unidos. 

(Aduana News, 2020) 
32 Nación Más Favorecida 
33 Ver Figura 2 del Anexo.  
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Fuente: Política Exterior (2017). Disponible en 

https://www.politicaexterior.com/la-politica-exterior-de-trump-

region-a-region/ 

Mapa 7: Presencia militar estadounidense en el Asia-Pacífico 



 

54 

 

CONCLUSIONES 

 

De la identificación y evaluación de los actores implicados, tanto regionales como 

extrarregionales, es posible observar la contraposición de intereses y objetivos que tiene la 

RPC con respecto a sus vecinos y a Estados Unidos.  

Podríamos decir que un escenario devenido en conflicto armado es admisible de 

concebir. Supongamos que China deja a un lado su política de “ascenso pacífico” ante la 

creciente y amenazante presencia estadounidense, recurre a su principio de tomar la iniciativa 

y se genera una crisis en el Mar Meridional de China. Esto podría conllevar a que otros 

actores como, por ejemplo, el Reino Unido y Australia participen en el conflicto con el 

objetivo de evitar que una posible alianza sino-rusa reflote de las cenizas y convierta la región 

en un polvorín. Las consecuencias serían enormes: la capitulación de China como potencia 

mundial acabaría con el desarrollo económico de la misma por un posible bloqueo económico 

de parte de los Estados litigantes y de sus aliados, por lo que la economía global entraría en 

shock; se tendría que ejecutar una versión más dura la política del “cerco de China” y 

conllevaría un despliegue de tropas internacionales sumamente costoso.   

¿Qué podría llevar a esta situación? Por un lado, el incremento del gasto militar de 

China aumentaría las posibilidades de que los otros países querellantes apelen a la 

internacionalización del conflicto - dado que una guerra asimétrica sería impensada – y se 

amparen en las alianzas militares que poseen con Estados Unidos – por ejemplo, Taiwán, 

Filipinas y Vietnam-; o llevaría a una prolongada carrera armamentista en la región teniendo 

en cuaenta la creciente emergencia energética que Michael Klare expone en su obra “La lucha 

por los recursos”.  
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Afortunadamente este escenario está muy lejos de suceder en un horizonte de 

mediano plazo por diferentes razones.  

En primer lugar, cabe destacar que hay pocas, pero importantes confluencias de 

intereses. La mayoría de los Estados implicados – tengan más o menos poder que la RPC - 

desean prevenir o evitar que las rutas comerciales marítimas sean bloqueadas por un conflicto 

causado por la militarización de zona.  

En segundo lugar, hay un grado de cooperación – aunque no con tanto entusiasmo 

– para que China desarrolle su economía de forma constante y extraordinaria. Esto puede ser 

debido a que el gigante asiático es el socio comercial de casi todos los actores y una economía 

china en regresión implicaría que el desarrollo integral de la región sea perjudicado, incluso el 

de Estados Unidos - en menor medida-.  

En tercer lugar, podemos ver que la forma de librar batallas ha cambiado con el 

paso del tiempo. Los costos de los enfrentamientos militares directos son gigantescos y más 

aun teniendo presente que el mundo fue sacudido por los efectos colaterales provocados por la 

pandemia del COVID-19. Hoy día, el ámbito comercial y el ciberespacio son los teatros de 

operaciones válidos para derrotar en primera instancia al enemigo.  

En cuanto a la resolución pacífica de este conflicto, es difícil que se logre un 

entendimiento entre China, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi - teniendo en cuenta 

las frustradas instancias diplomáticas bilaterales o multilaterales que se utilizaron previamente 

– y la falta de cooperación del gobierno de Beijing en el cumplimiento de las resoluciones 

formales de la Corte Internacional de la Haya. Sin embargo, no debemos descartar la 

posibilidad en que una resolución pacífica en el marco de la ASEAN o en otros foros 

internacionales, conlleve a un arreglo de la explotación conjunta de los yacimientos de 

hidrocarburos en la región y lleve calma al Mar Meridional de China.  
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En efecto esta disputa es compleja, no solo por la cantidad de actores implicados, 

sino que está cercana a otros puntos calientes34 que podrían hacer de la región Asia-Pacífico 

un peligro para la seguridad y estabilidad internacionales. Quizás el equilibrio de poder siga 

sosteniendo esta complicada y enredada lucha por las Islas Spratly y Paracelso, quizás no. Es 

por ello que, mientras China y el PCCh sigan construyendo su potencia naval – siguiendo la 

teoría de Mahan – y proyectando su poder hacia África y Eurasia, difícilmente será posible 

que puedan detener al Reino del Medio.   

 
34 El conflicto entre China y Taiwán, la pugna por las islas Senkaku entre Japón y China y el histórico conflicto 

en la Península de Corea. 
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Fuente: Elaboración propia con información extraída desde la base de datos del Fondo Monetario Internacional 

(2021) 

Figura 2: Proyección porcentual del GDP en precios constantes de las superpotencias 2019-2026 
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Figura 3: Proyección porcentual del GDP en precios constantes de Filipinas, Malasia, Vietnam y Brunéi en el periodo 

2019-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información extraída desde la base de datos del Fondo Monetario Internacional (2021) 
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Figura 4 : Proyección del GDP en precios constantes de las superpotencias 2021-2026 
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Fuente: Elaboración propia con información extraída desde la base de datos del Fondo Monetario Internacional (2021)  
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 Figura 5: Proyección del GDP en precios constantes de los actores regionales 2021-2026 
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Fuente: Elaboración propia con información extraída desde la base de datos del Fondo Monetario Internacional (2021). 

Dado el conflicto entre la RPC y Taiwán, la proyección da Taiwán ha sido realizada de acuerdo con el promedio del 

porcentaje de evolución de su PIB del período 2014-2020 consultado en Datos Macro (2021).  
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Figura 6: Crecimiento del PIB de Estados Unidos, China, Taiwán, Filipinas, Malasia, Vietnam y Brunéi en el periodo 

2014-2020 

 

  
Fuente: Elaboración propia con información extraída desde el Banco Mundial (2021) y de Datos Macro (2021) 
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Figura 7: Composición de efectivos de las naciones en disputa 
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Fuente: Elaboración propia con información extraída de Global FirePower (2021) 
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Figura 9: Composición de la Fuerza Terrestre de las naciones en disputa 

Figura 8: Composición de la Fuerza Aérea de las naciones en disputa 

  

Fuente: Elaboración propia con información extraída de Global FirePower (2021) 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de Global FirePower (2021) 
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Figura 10: Composición de la Fuerza Naval (Armada) de las naciones en disputa 

Tabla 2: Gasto Militar en millones de USD 

   

RANKING 

MUNDIAL
PAIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

% SEGÚN SU 

GDP al 2020

1 Estados Unidos 699.564,00   683.678,00   681.580,00   674.557,00   694.860,00   734.444,00   778.232,00   3,7%

2 China 178.806,00   192.843,00   203.944,00   216.487,00   229.168,00   240.333,00   252.304,00   1,7%

3 Taiwán 10.037,00     10.578,00     10.397,00     10.535,00     10.307,00     10.993,00     12.155,00     1,9%

36 Filipinas 3.010,00       3.294,00       3.392,00       4.303,00       2.965,00       3.472,00       3.733,00       1,0%

38 Malasia 4.277,00       4.606,00       4.409,00       3.705,00       3.381,00       3.769,00       3.808,00       1,1%

39 Vietnam 4.411,00       4.821,00       5.218,00       5.202,00       5.603,00       -                  -                  -

126 Brunéi 483,00           424,00           406,00           354,00           352,00           416,00           437,00           4,1%

Fuente: Elaboración propia con información extraída de Global FirePower (2021) 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de SIPRI (2021) 
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Tabla 3: Ranking de Poder Militar según el PwrIndx 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANKING 

MUNDIAL 
ESTADO PAIS 2020

1 Neutral Estados Unidos 0,0718%

3 Neutral China 0,0854%

22 Aumento Taiwán 0,4154%

48 Neutral Filipinas 0,8219%

44 Neutral Malasia 0,7451%

24 Neutral Vietnam 0,4189%

- - Brunéi -

Fuente: Elaboración propia con información extraída de Global Firepower 

(2021) y de SIPRI (2021) 

Figura 11: Gasto militar como porcentaje del gasto público 


