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Resumen: 

La cooperación de China con los países africanos ha sido considerada por muchos autores de 

relaciones internacionales como una Cooperación Sur-Sur. La cooperación tuvo su inicio en 

1955 con la Conferencia de Bandung, pero en los últimos años ha ido adquiriendo cada vez 

más un carácter económico y siendo más persistente en el tiempo. Los estados africanos han 

sufrido un gran proceso de descolonización, contando la mayoría con muchos procesos de 

inestabilidad interna después de lograr su independencia.  

 

China aprovechó este momento para convertirse en el principal aliado de los estados africanos, 

apoyándose en las organizaciones internacionales y suministrando una serie de préstamos para 

que lograran desarrollar sus instituciones, infraestructuras y canales de distribución. De esta 

manera China consigue satisfacer una serie de objetivos nacionales como son la obtención de 

recursos naturales y abarcar un mayor territorio para su red económica. 

 

La relación de China con los países africanos está en el punto de mira internacional ya que se 

opina que bajo el velo de una cooperación Sur-Sur se puede llegar a pensar que se esté 

produciendo un nuevo modelo de colonialismo moderno, conocido como el 

“neocolonialismo”. 

 

Palabras clave:  

cooperación, relaciones diplomáticas, diplomacia económica, neocolonialismo, intereses 

nacionales, ayuda y política exterior. 

 

Abstract:  

China's cooperation with African countries has been considered by many international relations 

authors as South-South cooperation. Cooperation began in 1955 with the Bandung Conference, 

but in recent years it has become increasingly economic in nature and more persistent over 

time. African states have undergone a major decolonisation process, with most of them 

experiencing many processes of internal instability after gaining independence.  

 

China took advantage of this moment to become the main ally of African states, relying on 

international organisations and providing a series of loans to help them develop their 
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institutions, infrastructures and distribution channels. In this way, China was able to satisfy a 

number of national objectives, such as obtaining natural resources and covering more territory 

for its economic network. 

 

China's relationship with African countries is under international scrutiny, as it is believed that 

under the veil of South-South cooperation a new model of modern colonialism, known as "neo-

colonialism", may be taking place. 

Keywords:  

cooperation, diplomatic relations, economic diplomacy, neo-colonialism, national interests, aid 

and foreign policy. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. 
 

 

1.1 Introducción 
 

Antes de empezar a hablar sobre los acontecimientos más significativas en la historia sino-

africana debemos dejar claro que las relaciones sino africanas han existido desde hace miles de 

siglos. Podemos encontrar información sobre las expediciones del viajero Zheng He al 

continente africano en el siglo XV, “en 1430 autorizó a Zheng He a realizar un séptimo viaje 

hacia la India, Persia, y África llegando incluso un poco más lejos que en los seis anteriores”1.   

Por lo que a pesar de centrar nuestro trabajo en las relaciones que tuvieron lugar en el siglo XX 

y XXI, no debemos olvidar de que ya comenzaron las relaciones entre ambos mucho tiempo 

atrás. 

Hasta ese momento, debemos ser conscientes de que el continente africano debido a su riqueza 

en materias primas y su posición geológica siempre había sido abusado por otros países de 

occidente, siendo totalmente colonizado. La colonización del continente africano va a ser muy 

importante para nuestro trabajo a la hora de encontrar puntos en común con China. La 

colonización europea en África es un hito histórico que ha sido fuertemente criticado por 

diversos autores a lo largo de la historia, lo podríamos definir como “para el colonialismo, el 

valor político de África fue desalojado y sustituido por uno extranjero, poniendo así un palo 

redondo en un agujero cuadrado”2 

El colonialismo que sufrió África durante mucho tiempo de la historia, nos lleva a hablar sobre 

el primer hito histórico que vamos a mencionar en nuestro trabajo, sobre la relación sino-

africana, siendo este la Conferencia de Bandung en 1955. 

El contexto histórico del continente africano nos lleva a que los Estados que los conforman 

sean considerados como estados en vías de desarrollo, estados que pertenecen a la parte “Sur”. 

Supletoriamente, podemos definirlos también como países que han sufrido la interferencia de 

los países de occidente durante mucho tiempo. Debemos tener en cuenta estos criterios ya que 

van a ser a través de los que vamos a encontrar una identidad común en la Conferencia de 

Bandung. 

 

 

                                                 
1 Bericat, M., 2021. Los viajes de Zheng He (鄭和) - Revista Enraizada. [online] Revista Enraizada. Available at: 

<https://revistaenraizada.com/index.php/2021/01/20/los-viajes-de-zheng-he/> [Accessed 4 April 2022]. 
2 Ibgoin, B., 2011. Colonialism and African cultural values. [online] Academicjournals.org. Available at: 

<https://academicjournals.org/journal/AJHC/article-full-text-pdf/8DCB1CE40953> [Accessed 4 April 2022]. 
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1.2  Hipótesis, objetivo e interés. 
 

La hipótesis principal de este trabajo consiste en poder determinar si es correcto el empleo 

del término Sur para un país como es China, sabiendo del tamaño a nivel económico que 

tiene y la fuerza que posee para ejercer presión y dependencia sobre otros estados, en 

particular a los países africanos.  

 

A lo largo de este trabajo estudiaremos como las relaciones diplomáticas entre China y África 

han sido configuradas, centrándonos en las teorías de las relaciones internacionales, las 

económicas y sociales.  

El principal objetivo de este trabajo consiste en determinar si estamos ante una relación Sur-

Sur o ante una posible entrada de un nuevo neocolonialismo en el continente africano. 

Nos vamos a apoyar en la relación existente en el continente de una manera amplia, para poder 

sacar los principales rasgos de esta relación en términos generales. Acabaremos el último 

apartado del trabajo, realizando un case-study en mayor profundidad sobre la relación existente 

entre China y Angola. 

Debemos tener en cuenta que las relaciones diplomáticas entre varios estados engloban muchos 

aspectos a estudiar como pueden ser las relaciones políticas, económicas y sociales. 

Atenderemos también al supuesto ampliamente discutido de si se debe seguir considerando las 

actuaciones de China como un país “Sur”. 

 

Al estudiar las diversas cuestiones, podremos realizar una conclusión sobre si la presencia de 

China en el continente atiende más a una cuestión de su beneficio propio o tiene un mayor 

interés en el desarrollo político, económico, cultural y social de este continente. 

 

La motivación de realizar el trabajo sobre las relaciones sino-africanas se debe a una serie de 

cuestiones muy diversas: 

En primer lugar, me gustaría mencionar que, dentro del grado de las relaciones internacionales, 

las asignaturas que más he podido disfrutar son el Derecho Diplomático y Consular y 

Cooperación Internacional. Ambas me han podido dar mucha más perspectiva sobre cómo 

funcionan y son las relaciones internacionales, así como los distintos factores que las 

configuran. 
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En segundo lugar, en el momento de decidir sobre el tema a estudiar durante el trabajo de fin 

de grado, tenía claro que me gustaría hacerlo sobre una cuestión que estuviera relacionada con 

China. Decisión fundada en la gran importancia que tiene este estado en la actualidad mundial 

y el poder que puede ejercer sobre los distintos estados. 

 

Finalmente, he podido trabajar con distintas ONGS cuya actuación estaba en el continente 

africano. Tuve la oportunidad de pasar dos estancias de un mes en Costa de Marfil y en Etiopía 

en distintos años. Desde ese momento, supe que tanto desde la perspectiva del derecho como 

la de las relaciones internacionales, me gustaría desempeñar mi profesión en una cuestión que 

esté relacionada con el continente africano 

 

1.3 Marco Teórico 
 

Como hemos estudiado a lo largo de la carrera, las relaciones internacionales giran en torno a 

los tres paradigmas más populares: liberalismo, realismo y constructivismo.  

Tanto el realismo como el liberalismo tienen claro que el elemento más importante de las 

relaciones internacionales está formado por los Estados. Para el constructivismo, tiene la visión 

de que lo importante no son los Estados o los actores en sí, sino que lo verdaderamente esencial 

son las decisiones que los actores tomen en la realidad internacional.  

En primer lugar, hablaremos del liberalismo. Pertenecen a este paradigma de las relaciones 

internacionales autores muy importantes como pueden ser John Locke o Inmmanuel Kant. 

Como adelantamos anteriormente, el liberalismo va a prestar especial atención a los Estados 

en la realidad internacional. Opina que son los principales actores y por lo tanto los elementos 

más importantes para el Estado. Sin embargo, lo que diferencia el liberalismo del realismo, es 

que según esta corriente no se tiene la visión de los Estados como un elemento de superioridad, 

sino que se piensa que son los actores encargados de buscar una cooperación entre los estados, 

la paz mundial, el desarrollo. Por lo que no se tiene la visión de los Estados como un elemento 

para ejercer la superioridad sobre otros. 

El realismo coincide con el liberalismo en el que los principales actores de la realidad 

internacional son los Estados. Sin embargo, la manera en la que los realistas ven el papel de 

los Estados es completamente distinta. Los realistas ven a los Estados como un instrumento 

para poder ejercer presión sobre otros Estados y lograr tener un mayor poder en la realidad 

internacional. De este movimiento, el autor que más ha destacado es Hans Morgentahu. 



   
 

   
 

9 

Finalmente, hablaremos sobre el constructivismo que como ya adelantamos se centra en la 

figura de las decisiones llevadas a cabo por los Estados para determinar lo que realmente ha 

provocado las situaciones. Pone la atención, en la idea de que son las decisiones de los Estados 

las que realmente importan ya que será de la manera en la que podamos entender como 

realmente han actuado. Dentro de esta corriente podemos nombrar a algunos autores como 

Friedich Katrochwill.  

Una vez definidas las tres teorías, podemos establecer que los tres paradigmas van a tener un 

papel muy importante en nuestro trabajo. Del paradigma del liberalismo procedemos a analizar 

la relación de cooperación Sur-Sur que alega China que está realizando en África. Del 

paradigma del realismo observaremos como uno de los principales objetivos de China a nivel 

nacional es convertirse en la mayor potencia mundial. Finalmente, a través del proceso 

histórico observaremos como las decisiones de China y Angola se han producido de tal manera, 

es decir, desde el paradigma constructivista. 

 

 

1.4 Metodología. 
 

El trabajo de fin de grado será llevado a cabo través del estudio y consulta de diversos medios 

para poder llegar a una conclusión basada en las distintas opiniones desde un punto de vista 

objetivo. Se consultarán una serie de fuentes diversas, que comprenden las siguientes 1) Libros 

y artículos académicos que han sido realizados por expertos en la materia. Tanto los libros 

como los artículos académicos corresponden a distintos periodos temporales, lo cual nos va a 

dar una perspectiva de las relaciones históricas, así como los resultados que se esperaban como 

los llevados a cabo.  

También consultaremos las páginas oficiales proporcionadas por las embajadas y páginas de 

los respectivos ministerios de asuntos exteriores de los países a estudiar. Así como la 

documentación proporcionada por organismos internacionales de gran envergadura como 

pueden ser el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI). De la misma 

manera, nos apoyaremos en artículos e informes adquiridos a través de páginas webs y 

periódicos. A través de las cuales podremos obtener información mucho más detallada. 

Finalmente, también haremos uso del material aportado por asignaturas del grado de relaciones 

internacionales como pueden ser Derecho Diplomático y Consular, Cooperación Internacional 

y Estudios Regionales Africanos. 
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A lo largo del trabajo hemos ido realizando una serie de métodos para llevar a cabo nuestro 

trabajo. El primer método ha consistido en el “método descriptivo”, el cual se ha basado en la 

lectura de diversas fuentes con el objetivo de crear una línea cronológica de los 

acontecimientos, permitiéndonos crear un hilo histórico de las relaciones sino-africanas. 

El segundo método que hemos utilizado en nuestro trabajo consiste en el análisis. Este método 

ha resultado ser de gran importancia para poder llegar a las conclusiones de nuestro trabajo. 

Hemos utilizado dos focos a través del análisis para llegar a nuestra conclusión: 1) el primer 

foco ha consistido en examinar la relación sino-africana a nivel de todo el continente, para 

poder comprender la actuación de China con el continente y como son sus objetivos de política 

exterior a nivel mundial, 2) el segundo foco ha consistido en la relación de Angola con el país 

asiático en específico para comprender si el modelo en cuestión es más parejo a una 

Cooperación Sur-Sur o al neocolonialismo. 

Como mencionamos al principio de este apartado la revisión bibliográfica ha contado con 

determinados documentos muy variados en orden de obtener una base empírica que nos haya 

permitido hablar con criterio y una opinión contrastada sobre la relación diplomática entre 

China y Angola. 

 

1.5 Estado de la Cuestión 
 

En este apartado resumiremos brevemente el estado de la cuestión en la que se encuentra el 

tema de nuestro trabajo. Respecto a la relación sino-africana es un concepto que ha existido 

desde hace mucho tiempo atrás, pero no podemos negar que ha adquirido un interés para el 

panorama internacional desde el año 1950. 

Los países africanos siempre han generado un interés desde el punto de vista de las relaciones 

internacionales ya que la gran mayoría de ellos han pasado por un proceso de colonización de 

los estados occidentales. A través del estudio de la construcción paulatina de la relación 

diplomática de China y África llegaremos a comprender tanto el origen como las características 

de la misma. 

Mediante el libro escrito por el autor Chris Alden, “China in Africa” se desarrollan todos los 

aspectos de la relación sino-africana, así como China suele actuar independientemente del país 

con el que mantenga relaciones. Se nos muestran los principales rasgos de la actuación de 

China en la política exterior con el continente africano. A lo largo del trabajo, haremos un 

estudio personalizado de la relación de China con Angola y podremos observar si estas líneas 

de actuación se producen en este caso. 
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Además, el trabajo realizado por Morillas, también nos ha proporcionado una visión más 

amplia de los conceptos de diplomacia a nivel internacional. El autor muestra una concepción 

de la diplomacia más adaptada al siglo XXI, en la cual, el factor económico resulta uno de los 

principales instrumentos para desarrollar una relación diplomática, se enuncia el concepto de 

diplomacia económica. 

A través del libro de Perla Maribel Oleguín, hemos podido realizar el estudio de la relación 

diplomática entre Angola y China. Se muestra como el modelo es desarrollado y las 

dependencias generadas por parte del país africano hacia China. Gracias a este libro y los datos 

encontrados en la página web del Banco Mundial hemos podido crear un criterio sobre cómo 

es la verdadera relación entre los dos estados. 

 

 

Finalmente, hay que dejar claro que mediante este trabajo se está analizando una relación 

diplomática que lleva en curso 20 años pero que no tenemos una evidencia de c´mo podrá 

desenvolverse en el futuro. A día de hoy, aún nos sigue faltando muchas obras doctrinales y 

data que provengan de autores o países africanos para poder tener un criterio menos 

contaminado.  

 

 

 

1.6 Clasificación del trabajo según sus partes. 
 

El trabajo sigue una serie de partes que describiremos a continuación: 

• La primera parte del trabajo tratará sobre una introducción histórica sobre la llegada de 

China al continente africano. Describiendo principalmente los principales objetivos que 

han ido moviendo cada momento temporal como las relaciones diplomáticas más 

significantes. 

• La segunda parte del trabajo tendrá un aspecto más técnico acerca de una serie de 

conceptos que nos permitan poder hablar con claridad sobre las relaciones existentes 

sino-africanas desde una perspectiva del derecho diplomático y la cooperación 

internacional. Se definirán una serie de conceptos importantes para el trabajo como 

pueden ser una relación diplomática y sus distintos factores, como que entendemos por 

una relación sur-sur o neocolonialismo. 
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• La tercera parte tratará sobre la situación actual de China respecto a sus posibles 

intereses diplomáticos en el continente africano que puedan fundar la expansión que 

está sufriendo el continente africano. 

• La cuarta parte del trabajo tratará sobre un case-study sobre las relaciones entre China 

y Angola. Determinando sus principales relaciones diplomáticas, así como los intereses 

entre ambos Estados y principales objetivos. 

• La quinta y sexta parte tratarán sobre la perspectiva de futuro entre la relación existente, 

así como la conclusión final del trabajo. 
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CAPITULO 2: HISTORIA DE CHINA Y EL CONTINENTE 

AFRICANO. 
 

2.1  Conferencia de Bandung. 
 

La Conferencia de Bandung tuvo lugar entre el 18 y 24 de abril de 1995, estuvo formada por 

29 países asiáticos y africanos (Egipto, Etiopía, Liberia, Libia, Sudan y la Costa del Oro). El 

principal objetivo de la conferencia giraba en ejercer una presión contra los países occidentales 

tras los graves daños causados por su influencia e interferencia en estos estados, “puede 

observarse la voluntad de los pueblos antes dominados por un sector del mundo, de hacer 

frente a un Occidente en su ocaso y a un ultra Occidente en su cenit”3. 

La Conferencia tuvo una importante repercusión a nivel mundial ya que es uno de los primeros 

momentos históricos en los que se reúnen una serie de Estados juntos, con la voluntad de 

hacerse oír y generar una presión a los estados que históricamente les habían dominado. 

Debemos ser conscientes de que la gran mayoría de los países asiáticos que formaban parte de 

la Conferencia ya habían logrado su independencia.  

La inclusión de China en esta Conferencia fue muy controvertida y generó mucha discusión a 

nivel internacional, “la decisión de invitar a la República Popular China contribuyó en gran 

medida a crear la tensión durante la conferencia”4. El principal motivo se debe a que la 

posición de China desde el punto de vista internacional del resto de los Estados no era vista 

como un buen “amigo”, por problemas que arrastraba anteriormente con otros Estados como 

las Coreas o por su régimen político comunista en el contexto de la Guerra Fría. Sin embargo, 

fue la habilidad diplomática Zhou Enlai, que fue personaje imprescindible para el desarrollo 

de la Conferencia y la matización de sus objetivos, “la conferencia se salvó de una fractura 

irreparable y de la desintegración”5. 

Podríamos establecer por lo tanto que los principales objetivos de la Conferencia de Bandung 

consisten en la denuncia del colonialismo, la lucha por la independencia y soberanía de los 

estados y la no interferencia de los países occidentales en estos estados. 

                                                 
3 Martín de la Escalera, C., 1955. La Conferencia de Bandung, sus conclusiones y posible alcance. [online] 

Cepc.gob.es. Available at: <https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/32716rpi022091.pdf> 

[Accessed 4 April 2022]. 
4 Shimazu, N., 2014. Diplomacy as theatre: staging the Bandung Conference of 1955. [online] Modern Asian 

Studies. p. 227.  Available at: 

<https://www.jstor.org/stable/pdf/24494187.pdf?casa_token=Id4VRPHyTosAAAAA:rtXQP9bAIsMkptGxtp05

No3vE0nZaobvXwGg8idxGsDZytzimSzeYWFBtu4aRC3qZKxDIuyY01PHuNX4gTX-kPwhXQj-9RNX-

0Hcv3SJBIfBdUrX> [Accessed 4 April 2022]. 
5 Ídem. 
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Los principios que se establecieron en Bandung siguen latentes en la actualidad, siendo unos 

de los pilares fundamentales de la política exterior China. La repercusión de esta conferencia 

es de gran importancia ya que hay numerosos estados africanos que tienen una posición 

favorable a la hora de relacionarse con el Estado chino a raíz de estos principios. 

La Conferencia de Bandung tuvo una serie de repercusiones muy importantes en el continente 

africano, ya que siguieron el ejemplo de la independencia de muchos estados asiáticos y dio 

pie a que se desarrollaran movimientos orientados en muchos estados hacia la independencia, 

“en el curso de los primeros nueve meses de 1961 se ha notado una especie de reflujo contrario 

al impulso con el que gran parte de los flamantes naciones de las zonas africanas ecuatoriales 

se lanzaron desde 1957 a 1960 a proclamar que una vez libres y soberanas no necesitaban 

nada de sus extutores o sus ex-colonizadores"6. 

 

2.2 Política ejercida por China durante los procesos de independencia. 
 

Como indicamos en el apartado anterior, la Conferencia de Bandung tuvo muchos efectos en 

los países africanos respecto a la lucha por su independencia y soberanía ejercida por los países 

occidentales. En este momento el estado chino era consciente de la inestabilidad que estos 

movimientos estaban generando y que suponía una situación muy atractiva para poder ejercer 

su política exterior en estos estados en arras de aumentar su posición a nivel internacional. 

El legado de la Conferencia de Bandung llega al continente africano, atravesando múltiples 

procesos de independencia en distintos estados y ante el miedo de poder volver a ser 

colonizados surge la necesidad de crear una organización a nivel africano. Esta organización 

es la que conocemos como la Organización de Unión Africana (OUA), “como estados tratando 

de asegurar su independencia, los países africanos entendieron que se hacía necesario un 

acercamiento con sus países regionales para hacer frente a los desafíos”7. 

A la vez que se iban produciendo estos procesos de independencia el gobierno chino presentó 

el 15 de enero de 1964 los ocho principios del gobierno chino para la ayuda económica y la 

asistencia técnica a otros países8. Estos principios fueron presentados por el primer ministro 

                                                 
6   Gil Benumeya, R., 1962. Movimientos de estructuración africana en 1962. [online] Dialnet, p. 110 Available 

at: <https://dialnet.unirioja.es/documentos> [Accessed 5 April 2022]. 
7  
8 "The Chinese Government's Eight Principles for Economic Aid and Technical Assistance to Other Countries," 

January 15, 1964, History and Public Policy Program Digital Archive, Zhonghua renmin gongheguo waijiaobu 

and Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi, eds., Zhou Enlai waijiao wenxuan (Selected Diplomatic Papers of 

Zhou Enlai) (Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 1990), 388. 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121560 
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Zhou Enlai durante una visita en Ghana en 1964, “que puede ser resumida en cuatro palabras 

claves: autosuficiencia, no interferencia, obras de infraestructura y beneficio mutuo”9 

Este ministro fue muy importante para las relaciones sino-africanas, en 1964 embarcó lo que 

se conoce como la gira-africana, que duró siete semanas. En esta gira pudo visitar varios países 

africanos con los que hasta el momento no había relaciones diplomáticas. Durante ese año se 

firmaron una serie de acuerdos, lo cual produjo que comenzara la inmersión de China en África 

a través de una serie de préstamos, “los préstamos se concedieron sin intereses, en forma de 

equipamiento completo y asistencia técnica proporcionada por Pekín, y debían devolverse 

durante un largo periodo de tiempo con las exportaciones africanas a China”10 

Una de las cuestiones más controvertidas durante este espacio temporal fue el factor de que las 

relaciones que China ejerció sobre el continente africano no fueron sólo los préstamos para el 

desarrollo de los estados en tecnología a cambio de materias primas. Como mencionamos en 

el primer párrafo de este apartado, China aprovechó este momento temporal para ejercer su 

hegemonía y posición internacional respecto a otras potencias internacionales como eran la 

Unión Soviética o Estados Unidos. China prestó ayuda militar a organizaciones rebeldes en 

países que luchaban por su independencia como pueden ser el Movimiento Popular de 

Liberación de Angola (en adelante, MPLA) y el Frente Nacional de Liberación de Angola (en 

adelante, FLNA) en Angola, el FLN en Argelia o los rebeldes en Congo- Kinshasa, “el apoyo 

de China a estas organizaciones se basaba en la necesidad de aumentar su prestigio en la 

Organización de la Unidad Africana (OUA) y la AAPSO, pero también en su intento de 

competir con las superpotencias por la influencia a largo plazo, en particular con el bloque 

soviético”11. 

En definitiva, podemos observar como en este período de tiempo el Estado Chino aprovecha 

la situación inestable que estaban atravesando una serie de naciones africanas para afianzar sus 

relaciones diplomáticas con estos Estados. Esta forma de acercamiento de China la 

describiremos en apartados posteriores, debido a que hay muchos factores que intervienen 

como pueden ser su interés en que los propios estados logren su independencia, afianzar su 

relación con los nuevos estados o utilizarlos para debilitar a los estados occidentales y la Unión 

Soviética. 

                                                 
9 Dussort, M. and Marchetti, A., 2010. La cooperación de china en africa en el area de la infraestructura de 

conectividad física. El caso de la vía ferroviaria Mombasa-Nairobi. [online] Repositorio.ual.pt., p. 104 Avalarle 

at: <https://repositorio.ual.pt/bitstream/11144/4389/6/pt_vol10_n2_art07.pdf> [Accessed 13 April 2022]. 
10 Alden, C. and Alves, A., 2008. History & Identity in the Construction of China's Africa Policy. [online] Review 

of African Political Economy, pag 49. Available at: <https://www.jstor.org/stable/20406476> [Accessed 10 April 

2022]. 
11 Ídem. 
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Debemos de la misma manera ser conscientes de que la política llevada a cabo por el Estado 

chino, ha sido empleada en numerosas ocasiones por otros estados en otros territorios, como 

pueden ser el papel de EEUU y la Unión Soviética en la guerra fría. El hecho de dar dinero a 

las fuerzas insurgentes de un Estado puede ser conocido como una forma de garantizar unas 

relaciones diplomáticas más fuertes en un futuro si los “rebeldes” llegan a tener el poder de ese 

estado en un futuro. 

 

2.3 Política del Tercer Mundo. 
 

Como avanzamos anteriormente, China y la Unión Soviética atraviesan una etapa muy 

conflictiva durante este período temporal, originada básicamente por las tensiones a causa de 

la intrusión de China en el continente africano para conseguir materias primas. Además, 

debemos tener en cuenta que, a partir de 1971, China se convierte en un gran aliado de EEUU 

a través del presidente del país norteamericano Nixon. En ese mismo año también tuvo lugar 

el regreso de China a las Naciones Unidas, que fue fuertemente apoyado por los estados 

africanos, causando una gran presión y un buen bloque de aliados en esta organización. 

Debido a las fricciones originadas tanto con los países occidentales como con la Unión 

Soviética, China decide llevar a cabo una nueva estrategia de política exterior con el objetivo 

de intensificar las relaciones diplomáticas con los estados africanos, es la que conocemos como 

la política del Tercer Mundo, “en la medida en que sus relaciones la URSS se deterioraban, 

las aspiraciones de China al liderazgo del “Tercer Mundo” la pusieron a la vanguardia en el 

apoyo ideológico y militar de las luchas anticolonialistas y los regímenes revolucionarios”12. 

La política del Tercer Mundo tiene un objetivo similar a los principios de la Conferencia de 

Bandung en cuanto a que su principal atracción consiste en buscar una identidad común con 

los países africanos. En esta política se lleva a cabo una clasificación de los estados en tres 

grupos según sus posibilidades. El primer tramo va a estar formado por lo que China considera 

como las potencias hegemónicas: Estados Unidos y la Unión Soviética. El segundo estará 

formado principalmente por los países occidentales y potencias industriales. El tercer grupo y 

el que requiere mayor importancia para nuestro trabajo consiste en los países menos 

desarrollados. China se incluye dentro de este grupo y aboga por una CSS.  

                                                 
12 Oleguín Vélez, P., 2011. EL compromiso de China con el desarrollo del Tercer Mundo: el Caso de Angola. 

[online] El colegio de México, p. 606. Available at: <https://www.jstor.org/stable/41415153?seq=1> [Accessed 

10 April 2022]. 
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Para nuestro trabajo, esta política va a ser de gran importancia ya que es la primera vez que se 

van a tener en cuenta conceptos como la inclusión de China como un país en vías de desarrollo 

o la CSS, conceptos que realizaremos una delimitación conceptual en el segundo apartado de 

nuestro trabajo ya que serán muy importantes a la hora de entender la relación diplomática 

existente de los estados que estudiaremos. 

Debemos tener en cuenta que en 1975 tuvo final la construcción del ferrocarril Zambia-

Tanzania, que lo conocemos como una de las principales obras de infraestructura de esta época 

y que ha podido influir mucho en la continuación de las relaciones sino-africanas, “el ejemplo 

más contundente y que ha trascendido las relaciones entre China y los países africanos fue la 

construcción del ferrocarril entre Tanzania y Zambia (TAZARA)”13. 

Este proyecto fue idea de los países occidentales, en concreto de Gran Bretaña, pero nunca se 

llegó a realizar por estos. Tanto Zambia como Tanzania tenían en cuenta que para poder 

desarrollar un proyecto de esas dimensiones necesitaban una gran cantidad de inversión 

internacional con la que no contaban en ese momento. El gobierno chino, dirigido por el 

presidente Mao, aprovechó esta oportunidad para financiar el proyecto, “ofrecieron financiar 

el proyecto con un préstamo sin interés, proporcionar ayuda para la construcción, la 

experiencia y el equipo, incluidos edificios, talleres, escuelas de capacitación e infraestructura 

relacionada”14. El desarrollo de este ferrocarril era de gran interés para el país asiático ya que 

además de intensificar las relaciones con los países africanos, se conseguía crear una red de 

comunicación más segura y rápida. 

Después de esta política, llegamos a un punto en el que las relaciones sino-africanas atravesaron 

un gran declive llegando prácticamente a ser muy poco significativas. La pérdida de las 

relaciones diplomáticas fue provocada por la Revolución Cultural China (1966-1976), “el 

gobierno de Beiing comenzó a llamar a sus embajadores en el exterior”15. Durante este período 

China tuvo que lidiar con muchos más problemas internos “tiempo en el que China se enfocó 

más en el manejo de su propia reforma interna que en el gasto de grandes cantidades de 

recursos y fondos para África”16, dejando atrás el gran empujón que había llevado en la política 

                                                 
13 Dussort, M. and Marchetti, A., et al, op. cit, p.104 
14  Dussort, M. and Marchetti, A., et al, op. cit, p.109 
 
15 Anguiano Roch, E., 2017. Gran Revolución cultural proletaria de China, 1966-1976. [online] 

Economia.unam.mx, pág 16 Available at: 

<http://www.economia.unam.mx/deschimex/cechimex/chmxExtras/documentos/cuadernos/Revista%20Cchmx

%203%202017%20INDAUTOR.pdf> [Accessed 13 April 2022]. 
16 Oleguín Vélez, P., et al, op. cit, p.608. 
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exterior. Sin embargo, nunca dejó de tener la mirada puesta en los países africanos para seguir 

combatiendo contra la Unión Soviética. 

Este período que sufrió China durante estos años sirve para realizar un trabajo de investigación 

en condiciones, por lo que trataremos de delimitarlo de la manera más conceptual y breve 

posible. Durante este período, el país asiático tuvo que realizar una serie de cambios que giraron 

en torno a la cooperación internacional. Durante este momento de inestabilidad, se produjo la 

undécima Asamblea del Partido Comunista de China (1977) en la que se presentó una reforma 

económica que tenía como principal objetivo la visión internacional, “hubo una transformación 

gradual de la política china para el desarrollo económico y en el enfoque exterior (…) Dos 

factores provocaron este cambio: la opinión internacional y la transformación del legendario 

pensamiento estratégico”17. 

 

2.4 Informe Berg y los Cuatro Principios para la cooperación Económica y 

tecnológica sino-africana. 
 

La relación sino-africana va a estar marcada en este período temporal por el desarrollo de 

mecanismos, con la idea de potenciar la cooperación sur-sur (en adelante CSS) y el desarrollo 

económico de las naciones africanas. Debemos tener en cuenta que en los principios de 1980 

tanto los países africanos como China contaban con unos datos muy bajos respecto a las 

condiciones de vida. Es muy importante a la hora de analizar datos de países como China tener 

en cuenta valores que reflejen realmente la situación social y económica del país, ya que si 

solamente se atienden aspectos como el desarrollo tecnológico no vamos a poder hacernos una 

imagen real de cuál es la situación de los habitantes de ese estado. En China la renta per cápita 

en 1980 era de 307 euros18 y en cuanto a niveles de producción la situación del estado la 

podemos calificar como bastante precaria, “la productividad del trabajo en China apenas 

equivalía al 5 por ciento de la productividad en EEUU”19. 

Respecto a la situación económica de los países africanos, no había mejorado prácticamente 

nada desde su independencia. Fue en este momento cuando se realiza por el Banco Mundial en 

1981 el Informe Berg, el cual fue duramente criticado por la visión tan internalista y poco 

autocrítica. Mediante este informe se trató de reflejar que la gran crisis que estaban sufriendo 

                                                 
17 Oleguín Vélez, P., et al, op. cit, p.608. 
18 https://countryeconomy.com/gdp/china?year=1980. 

 
19 Quiroga, G., 2009. Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLII (2009) 463-480 / ISSN: 1133-3677 

China, 30 años de crecimiento | Course Hero. [online] Coursehero.com, p. 470. Available at: 

<https://www.coursehero.com/file/44136472/Dialnet-China-2916327pdf/> [Accessed 13 April 2022]. 
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las naciones africanas en 1980 se debía fundamentalmente a la dureza por parte de los nuevos 

gobiernos africanos y su poca visión y gestión para gobernar, “su evaluación de las causas de 

las crisis africana era muy internalista y muy crítica hacia la política de los gobiernos 

africanos por haber socavado el proceso de desarrollo destruyendo los incentivos que habrían 

permitido a los productores agrícolas incrementar la producción y las exportaciones”20 

Como adelantamos anteriormente, el informe Berg trajo consigo muchas críticas por distintos 

actores sobre el enfoque del documento y la manera de atribuir la crisis a los nuevos gobiernos 

africanos. La respuesta más significativa que tuvo lugar fue la llevada a cabo por los propios 

gobiernos africanos en Lagos, en 1980. El mensaje principal fue el hecho de que la acción 

llevada a cabo por los países occidentales tanto en el colonialismo, como cuando lograron su 

independencia había contribuido de una manera muy notoria al desarrollo de la crisis africana, 

por lo que había una gran crítica al concepto “internalista” del informe de Berg, “atribuían la 

crisis a una serie de impactos externos, entre los que se encontraban el deterioro de los 

términos de intercambio para los productos del sector primario, el creciente proteccionismo 

de los países ricos, los elevados tipos de interés y el agobiante servicio de la deuda”21. La 

reunión celebrada por la OUA en Lagos para dar una respuesta al Banco Mundial desembocó 

en lo que conocemos como el Plan de Acción de Lagos, cuyo principal objetivo estaba puesto 

en conseguir aumentar la productividad interna de los estados para ser capaces de ser más 

competitivos a nivel internacional. 

Una vez hemos podido explicar de una manera individual la situación depresiva de ambos 

protagonistas en nuestro trabajo, procedemos a explicar cómo fue la relación de ambos durante 

este período temporal. Debemos acordarnos en este punto que las relaciones entre ambos se 

habían enfriado duramente en los últimos años por la Revolución Cultural China llegando en 

momentos a ser prácticamente inexistentes. 

Una vez la Revolución llego a su fin, se hizo con el control del estado chino el presidente Deng 

Xiapoing, con el que la mirada hacia el exterior y obtener relaciones diplomáticas con distintos 

estados volvieron a ser una de sus principales preocupaciones Hay que recordar que hasta este 

momento los objetivos de la política exterior china con los estados africanos continuaban 

siendo los enunciados por Zhou Enlai durante su gira por el territorio. Los chinos sabían que 

aquellos principios habían sido muy efectivos durante los años 70, pero que necesitaban 

                                                 
20 Arrighi, G., 2022. La Crisis Africana. Aspectos derivados del sistema-mundo y aspectos regionales.. [online] 

Newleftreview.es, p.7.  Available at: <https://newleftreview.es/issues/15/articles/giovanni-arrighi-la-crisis-

africana.pdf> [Accessed 15 April 2022]. 
21 Íbidem, p.8. 
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desarrollar una nueva política que atendiera mejor a las necesidades de ese momento y que 

fuera aún más atractiva para los estados africanos. Esta política es la que conocemos como los 

cuatro principios para la cooperación económica y tecnológica sudafricana, “los líderes chinos 

propusieron durante sus visitas africanas los Cuatro Principios sobre Cooperación Económica 

y Tecnológica entre China y los Países Africanos: igualdad y beneficios mutuos, énfasis en los 

resultados prácticos, diversidad de formas de interacción y consecución de progresos 

comunes”22. 

Desde este momento, las relaciones sino-africanas volvieron a ser como las que describimos 

anteriormente. La gran mayoría consistían en la entrega de grandes préstamos sin un interés 

fijo a un gran plazo de años para los países africanos, en particular, para el desarrollo de su 

infraestructura.  

Una cuestión que hemos mencionado anteriormente con mucha brevedad pero que es de gran 

importancia para el desarrollo de nuestro trabajo consiste en la relación amistosa que existe 

entre China y los estados africanos a nivel internacional, esta relación amistosa podemos 

calificarla en algunos momentos incluso como una alianza. Cuando nos referimos a nivel 

internacional, queremos decir organismos internacionales como es el de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU). China volvió a formar parte de la ONU en 1971 a través de la 

resolución de la Asamblea 2758. El papel de los estados africanos en la entrada de China en el 

organismo internacional fue determinante, ya que todos se encontraban a favor de su entrada y 

en bloque constituyen una mayoría bastante grande en la organización internacional, “los 

países africanos representan por si solos más de la tercera parte de los miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas”23. 

Finalmente debemos matizar, que una vez China vuelve a ser parte de las Naciones Unidas va 

a colaborar diplomáticamente con los estados africanos de una menara distinta. En este 

momento tendrá dos formas de colaborar diplomáticamente: la primera se llevará a cabo través 

de una relación bilateral de estado a estado y la segunda por medio del organismo internacional 

de las Naciones Unidas como puede ser con el Programa de las Naciones Unidas para la 

Recuperación económica de África (1986-1990). 

                                                 
22 Shelton, G., 2006. China, África y Sudáfrica. Avanzando hacia la cooperación Sur-Sur. Buenos Aires: 

CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, p.348. 

 
23 Niquet, V., 2022. La estrategia africana de China. [online] Diplomatie.gouv.fr, p.2.  Available at: 

<https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/0805_Niquet_ESP.pdf> [Accessed 7 June 2022]. 
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2.5  Cambio de China a un mercado socialista. 
 

A partir de los 90, las relaciones de China con países extranjeros van a sufrir un gran cambio, 

principalmente provocado porque China realiza una serie de cambios en su organización 

política comunista. Los chinos empezaron a observar qué siendo un país comunista, iba a ser 

muy complicado mantener relaciones diplomáticas y económicas con muchos estados. Por lo 

que en el término económico comenzó a tener una mayor visión socialista y a mirar los 

mercados internacionales con una mayor visión capitalista. 

En 1996, tuvo lugar una nueva gira por parte del presidente de China, Jiang Zemin, en este 

nuevo viaje se desarrolló una estrategia de política exterior en el continente africano, conocida 

por el nombre de los “Cinco puntos”. En esta nueva política se reflejan unos principios que 

consisten en afianzar la amistad con China y otros pilares básicos de la cooperación como 

pueden ser la no interferencia, igualdad y desarrollo de beneficios y objetivos conjuntos.  

Sin embargo, esta teoría ha sido criticada por autores como Chris Alden, que establecen que es 

una nueva forma de ejercer el control sobre un territorio para obtener sus propios beneficios 

pero envuelta en una nueva política, pasando desapercibida al haber sido la técnica empleada 

históricamente en este territorio, “cuatro son los factores que conforman el enfoque actual de 

China para el continente africano: la ambición de China de asegurarse recursos; los nuevos 

mercados y las nuevas oportunidades de inversión; la diplomacia simbólica y la cooperación 

para el desarrollo”24. 

China al tener una visión más capitalista comienza a experimentar un crecimiento económico 

muy grande y empieza a darse cuenta de la necesidad de materias primas y recursos que 

necesita para ser capaz de experimentar una productividad equiparable al crecimiento. Uno de 

los elementos que más necesidad va a tener de adquirir e importar va a consistir en el petróleo, 

donde pone su objetivo en el continente africano para reducir su interdependencia de otras 

potencias mundiales.  

Al tener una visión económica socialista y orientada al capitalismo vamos a encontrarnos ante 

el fenómeno de la entrada de grandes compañías chinas con el respaldo estatal en el mercado 

internacional, este va a ser el caso de la “National Petreolum Corporation”. Esta compañía ha 

realizado muchos acuerdos con estados africanos para conseguir cantidades de petróleo como 

Angola o Sudán. En estos acuerdos ha existido una contraprestación por la que China obtiene 

petróleo, mientras que los países africanos obtienen bienes necesarios para sus actividades, 

                                                 
24 Alden, C., 2008. China en África. Barcelona: Intermón Oxfam, p. 27. 
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incluido en ocasiones hasta armas, “China ha empleado una variedad de instrumentos 

económicos adicionales – ayuda financiera, proyectos de construcción de prestigio y ventas 

de armas – para consolidar los vínculos con estos países productores de petróleo” 25. 

Otra cuestión relacionada con el aseguramiento de los recursos, la encontramos con el 

problema de abastecimiento de alimentos que está sufriendo China. El presidente Hu Jintao 

tuvo que elaborar unos estudios sobre este problema tras la gran crisis del trigo sufrida en 2003. 

A partir de este momento China comenzó a elaborar un programa de inversión en Africa que 

consiste principalmente en que “las empresas con capital chino que tomen parte en la 

producción de maquinaria agrícola, las instalaciones agroindustriales y el comercio de 

pequeños productos con visitas al mercado mundial encontrarán en África un inmenso 

potencial de negocio”26. A través de diversos métodos para incentivar la actividad agrícola de 

china con el continente africano se han desarrollado una serie de acuerdos con distintos estados 

como pueden ser Gabón, Namibia o Zimbawe. 

En lo relativo a los nuevos mercados, China puso el ojo en el continente africano por diversas 

cuestiones entre las que destacan la visión de un mercado muy básico y con unas capacidades 

de satisfacción muy bajas y también una forma de poder evitar las duras restricciones que 

imponen organizaciones a nivel internacional.  

La visión del mercado africano como un espacio en el que se pueda invertir se debe a que en 

muchas partes del continente la economía sigue siendo muy rudimentaria, lo que provoca que 

no se necesiten la elaboración de productos muy complejos (menor coste de producción) y que 

las exigencias de los consumidores no sean muy altas. Por lo que a priori podemos observar 

que para la economía china es atractivo, “ha sido capaz de encontrar un mercado para bienes 

de consumo de bajo precio adquiridos por empresas importadoras de control chino y vendidos 

mediante una creciente red informal de puestos de venta establecidos en toda África, tanto en 

zonas urbanas como rurales”27. 

Otra cuestión relacionada con el nuevo mercado consiste en el aterrizaje de muchas empresas 

chinas en el continente africano, “más de 600 empresas de capital chino se establecieron en 

África durante la pasada década”28. Las principales razones se deben a que la Organización 

Mundial del Comercio en el continente africano no opera con las mismas exigencias que en 

otros territorios, consiguiendo producir bienes sin tantas restricciones y a mano de obra más 

                                                 
25 Ibidem, p. 28. 
26 Garth Shelton “The peoples republic of China (PCR) and Africa”, artículo inédito, 2001, p 4. 
27 Alden, C., et al, op. cit, p. 29. 
28 Alden, C., et al, op. cit, p. 30. 
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barata, incluso con jornadas laborables y salarios más altos. Se consigue menos costes de 

producción y una capacidad de ser más competitivas que las empresas occidentales. El sector 

principal que está recibiendo la entrada de empresas chinas es la industria textil, un ejemplo 

puede ser el Polígono Industrial Mulungushi de Kabwe en Zambia. 

Otro ejemplo que está teniendo bastante trascendencia en la relación sino-africana consiste en 

la estrategia empresarial conocida como las Joint Ventures (JV), que consiste en una 

agrupación empresarial de determinadas empresas con independencia jurídica pero que siguen 

las mismas normas. La llegada de esta estrategia empresarial tuvo un gran impacto en la década 

de los 90, en la que se contaban que había 29 JV en el continente africano en países como 

Burundi, Costa de Marfil o Nigeria, que actuaban en una serie de sectores muy específicos que 

se caracterizaban por la necesidad de un desarrollo tecnológico muy alto, las empresas 

conjuntas operaban en los siguientes sectores: 10 en telecomunicaciones/medios de 

comunicación, tres en servicios de aviación, cuatro en minería/refinería, una en saneamiento 

de agua, dos en industria manufacturera, tres en electricidad y energía (térmica, biomasa y 

renovables), tres en la construcción y tres en el sector textil29. 

 

2.6  FOCAC 
 

Finalmente, acabaremos el apartado histórico hablando sobre el Foro China- áfrica (FOCAC, 

Forum on China- African Cooperation), que es la institución diplomática protagonista en las 

relaciones actuales entre el estado chino y los africanos en la actualidad. Este foro consiste uno 

de las principales herramientas para fomentar la CSS además del ámbito económico. En su 

formación, China cuenta que su principal preocupación consistía en conseguir crear un foro 

que no fuera expresamente económico o con un carácter político simple, se busca la 

cooperación y desarrollo de los estados, “se creó con el fin de incrementar no sólo el comercio 

bilateral, sino definir un marco de cooperación y planes de acción entre los que se consideran 

economías complementarias”30. 

La FOCAC se ha reunido varias veces para tratar asuntos concretos que reciben el nombre de 

Cumbres. La primera Cumbre tuvo lugar en Pekín en el 2000, formada por 51 estados africanos 

                                                 
29 Ado, A., Su, Z. and Wanjiru, R., 2017. Learning and Knowledge Transfer in Africa-China JVs: Interplay 

between Informalities, Culture, and Social Capital. Journal of International Management, 23(2), p.170. 

 
30 Rabbia, N., 2015. El continuo y creciente interés chino en Africa. [online] Sedici.unlp.edu.ar, p. 6. Available 

at: 

<http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49368/Documento_completo__.pdf?sequence=1&isAllowed=

y> [Accessed 22 April 2022]. 
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y China. A partir de ese momento se decidió celebrar una Cumbre cada 3 años para ir marcando 

una serie de objetivos y asegurarse de que se hubieran cumplido los objetivos de la Cumbre 

anterior. 

Mediante este tipo de cumbres se llevaron a cabo una serie de planes con la doble vertiente de 

conseguir tanto un desarrollo económico como el desarrollo de los estados. Los planes llevados 

a cabo en estas cumbres son algunos que ya hemos ido mencionando a lo largo del trabajo, 

como pueden ser la creación de las JV, el desarrollo agrícola para conseguir una mayor 

alimentación o incluso desarrollo tecnológico para conseguir que tuvieran suministro de agua 

en los estados. 

En 2015 se celebró la IV Cumbre de la FOCAC en septiembre, para ayudarnos a hacernos una 

idea de la cooperación que ha sido llevada a cabo debemos tener en cuenta que hasta esta fecha 

gracias a las Cumbres, Africa había desarrollado una serie de infraestructuras muy grandes 

debido a la inversión de China, “más de 3.800 kilómetros de trenes y 4.334 kilómetros de 

carreteras se habían construido o estaban en construcción (…), más de 200 escuelas de 

diversos niveles se habían establecido con ayuda o financiamiento chino”31.  

En la cumbre IV de la FOCAC se estableció la Agenda 2063 que constituye un plan global 

para el desarrollo de África definido bajo el lema de “A global strategy to optimize use of 

Africa´s resources for the benefits of all Africans”. Además, en cuanto a lo que nos importa 

notablemente en nuestro trabajo se establecieron cinco tipos de cooperación distintas en las que 

se comprometían a cumplirlas 

• Cooperación política. 

• Cooperación económica. 

• Cooperación social 

• Cooperación cultural 

• Cooperación en materia de seguridad. 

 

 

 

                                                 
31 Marchetti, A., 2016. VI Cumbre del FOCAC: avance hacia la "asociación estratégica de cooperación 

integral". [online] Iri.edu.ar. Available at: <https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/09/a-2016-africa-

articulos-marchetti.pdf> [Accessed 22 April 2022]. 
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CAPÍTULO 3: DELIMITACIÓN DE CONCEPTOS DE 

DERECHO DIPLOMÁTICO Y DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL. 
 

3.1 Derecho Diplomático. 
 

Comenzaremos este apartado mencionado la famosa frase de Pérez de Cuellar para delimitar 

el concepto de diplomacia respecto al de la política exterior “mientras que la política exterior 

es el conjunto de posiciones y acciones que adopta un Estado en su relación con otros Estados 

o en el seno de organismos internacionales con la finalidad de preservar su seguridad, sus 

interés e influencia, la diplomacia es el arte de poner apropiadamente en práctica esa política 

exterior”. Por lo que podríamos deducir a partir de esta frase que la diplomacia consiste en la 

aplicación práctica de la política exterior.  

La diplomacia va a ser llevada a cabo a través de distintos órganos encargados de las relaciones 

internacionales, que los encontramos recogidos en la Convención de Ginebra sobre el Derecho 

de los Tratados de 196932. Que se encuentren recogidos en esta Convención va a ser de suma 

importancia ya que van a permitir vincular a los Estados sin la necesidad de tener una 

acreditación específica. Dentro de los principales sujetos de la diplomacia, los podemos dividir 

en dos partes: 1) Órganos centrales del Estado: jefe del estado/del gobierno y 2) Órganos 

exteriores del Estado: misiones diplomáticas y la diplomacia ad hoc. 

La diplomacia ad hoc es aquella que se utiliza para objetivos concretos y solo temporalmente, 

hasta alcanzar unos objetivos conseguidos. Es la que conocemos a través de organismos 

internacionales, delegaciones en Congresos, Conferencias Internacionales y la diplomacia 

multilateral.  

En las relaciones sino-africanas podemos encontrar que se llevan a cabo muchos casos de 

diplomacia ad hoc como puede ser la FOCAC. Mediante este tipo de diplomacia se consiguen 

llevar a cabo una serie de relaciones con muchos más estados al mismo tiempo bajo unos 

objetivos comunes, como ya mencionamos anteriormente la agenda de 2063, bajo el lema de 

“un desarrollo tecnológico africano para los africanos”. 

El principal objetivo de este apartado es poder delimitar una serie de conceptos que nos ayuden 

a entender la pregunta de nuestro trabajo, que en definitiva radica en si la relación existente 

entre África y los países africanos atiende más a un posible neocolonialismo o CSS. Para poder 

                                                 
32 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969. 
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decidir si existen una relación de cooperación, la diplomacia supone un instrumento de gran 

importancia. 

En relación con lo mencionado anteriormente procederemos a analizar los principales 

requisitos y características de la diplomacia, con brevedad, ya que estamos delimitando los 

conceptos. Para estar ante una relación diplomática se precisa obligatorio que sea una relación 

oficial, formada, entre sujetos de derecho internacional. Si uno de los sujetos no goza de 

personalidad jurídica internacional, no estamos ante un supuesto de diplomacia. 

 Las principales características de la diplomacia a efectos prácticos son las siguientes: 

• Coexistencia entre sujetos de derecho internacional. 

• Negociación: siguiendo el método diplomático enunciado por Maresca. 

• Relación personal. 

• Búsqueda inmediata de la paz. 

Debido a la transformación de la sociedad, la diplomacia ha ido adquiriendo distintos 

metodologías y tipos más allá de lo que conocemos como diplomacia en sentido estricto. Es de 

suma importancia entender este concepto ya que podemos encontrarnos ante supuestos que 

constituyen diplomacia a pesar de no ser su concepción clásica. Existen diversas concepciones 

de diplomacia en la actualidad como pueden ser la diplomacia pública o la diplomacia 

corporativa (llevada a cabo por compañías multinacionales). Todo lo mencionado es aplicable 

a la relación sino-africana ya que es cuestionada por muchos autores que consiste simplemente 

en una relación económico por parte de China para satisfacer sus intereses. Sin embargo, en la 

actualidad también nos podemos encontrar ante una supuesta “diplomacia económica”. 

“Con frecuencia los gobiernos han invitado a sus embajadores a interesarse por las 

exportaciones y la inversión de sus nacionales, la diferencia es que en la actualidad esta 

actividad tiende a constituir un elemento central de la actividad económica en un buen número 

de países, especialmente los desarrollados”33. Es evidente, que, en la actualidad, en muchas de 

las reuniones que se pueden llevar en organizaciones internacionales, resolver cuestiones 

económicas supone una parte imprescindible. Se debe entender el concepto de diplomacia 

económica no como un sustitutivo de la diplomacia tradicional, sino como un elemento 

fundamental de la diplomacia en el Siglo XXI. El catedrático Javier Morillas define la 

                                                 
33 Morillas, J., 2000. “La diplomacia económica, La otra mediación del Estado en el mercado”, p. 1. [online] 

Iri.edu.ar. Available at: 

http://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/w8W9s4_diplomacia%20relaciones%20inter

nacionales%20economica.pdf. [Accessed 22 April 2022]. 
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diplomacia económica “como la utilización de la capacidad de influencia política de los 

Estados a favor de sus intereses económicos en los mercados internacionales”34.  

Respecto a la relación sino-africana, como ya hemos adelantado a lo largo del proceso 

histórico, las relaciones económicas han supuesto una parte fundamental. Según autores como 

Chris Alden, la relación sino-africana no puede ser considerada como una relación diplomática 

ya que busca solo el objetivo comercial o económico, pero podemos constatar que por que la 

relación se base principalmente en objetivos económicos esta puede ser también una forma de 

diplomacia. 

 

 

3.2  Cooperación internacional 
 

En este apartado trataremos de intentar aclarar los conceptos internacionales relativos a la 

cooperación internacional entre los Estados. Entendemos por cooperación como la relación 

existente entre varios estados con el objetivo de mejorar la situación existente entre los estados, 

“la Cooperación Internacional para el Desarrollo, refiere la movilización de recursos 

financieros, técnicos y humanos para resolver problemas específicos del desarrollo, fomentar 

el bienestar y fortalecer las capacidades nacionales; donde los recursos que se involucran 

pueden ser de naturaleza reembolsable, así como no reembolsable”35. 

A raíz de esta definición podemos sacar unos elementos a tener en cuenta para ser capaces de 

entender la importancia de la cooperación para nuestro trabajo. La definición que hemos 

utilizado, se refiere a un tipo de cooperación internacional específica que atiende a “el 

desarrollo en sí”. Consiste principalmente en la puesta a disposición de una serie de elementos 

consistentes en recursos financieros que sirven para el resolver un problema específico con el 

objetivo de conseguir que el estado “necesitado” pueda desarrollar sus necesidades.  

Por lo tanto, de la cooperación internacional podemos destacar que para que sea efectiva se 

necesita la participación de dos estados o más. En la gran mayoría de las ocasiones nos 

encontramos ante un escenario en el que existe una reciprocidad implícita. A través de la que 

el estado necesitado es ayudado por otro Estado y este a cambio recibe una serie de beneficios 

en función de sus intereses nacionales. Por ejemplo, podemos hablar de cooperación cuando 

existe un conflicto bélico en un Estado y este es ayudado por una serie de estados. El estado 

que se encuentra en guerra conseguirá mediante la ayuda de los terceros estados la paz para sus 

                                                 
34 Ídem. 
35 https://www.oecd.org/acerca/. 
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ciudadanos. Mientras que el beneficio que pueden conseguir el resto de estados consiste en 

conseguir la paz a nivel mundial, mantener la seguridad de sus posibles instalaciones en este 

Estado o afianzar unas relaciones diplomáticas positivas. 

Por lo que una vez descritos los elementos principales de la cooperación internacional podemos 

observar que son conceptos que se encuentran fuertemente relacionados con la ayuda 

humanitaria y la ayuda oficial de los estados para el desarrollo (término conocido en inglés 

como “ODA”). La manera en la que la cooperación internacional actué, dependerá en la gran 

mayoría de las ocasiones de los donantes, pudiendo atender a factores como: la naturaleza de 

la ayuda transferida, las condiciones asociadas a la ayuda, los canales a través de los que se 

produce la ayuda o el nivel de las relaciones diplomáticas existentes entre los estados 

involucrados en la cooperación, así como la estabilidad del Estado. 

Por lo que, en atención, a nuestro trabajo debemos tener en cuenta de que existen varias formas 

de cooperación entre los estados y que atendiendo a la naturaleza de las mismas, podremos 

observar de que relación en concreto, se está utilizando para poder resolver la respuesta que 

lanzamos en nuestro trabajo. Atendiendo a la naturaleza de la relación, podremos observar las 

relaciones diplomáticas entre China y Angola, así como si esta relación puede tender a una 

verdadera CSS o a una moderna forma de ver el neocolonialismo.  

Cuando nos encontramos ante un escenario de cooperación internacional, nos podemos 

encontrar ante diversas formas de cooperación: asistencia multilateral, asistencia bilateral, 

ayuda humanitaria o ayuda técnica (“technical assistance (en adelante, TA)”). Para nuestro caso 

en particular, a partir de ahora hablaremos de TC ya que es la forma de cooperación que más 

se asemeja a nuestro caso en concreto.  

El Banco Mundial define la TA esta forma de ayuda como “la transferencia o adaptación de 

ideas, conocimientos, prácticas, tecnologías o habilidades para fomentar el desarrollo 

económico”36. Si atendemos al apartado anterior, en el que hemos realizado una evolución 

histórica de las relaciones sino-africanas en términos diplomáticos y económicos, observamos 

como este tipo de relación encaja a la perfección en este molde. 

Los principales elementos de la TA, fueron también enunciados por el Banco Mundial en 1990, 

definiéndolos principalmente como la planificación de una política de desarrollo, un proceso 

de institucionalización, conseguir tener la capacidad de desarrollar la construcción y un 

programa o proyecto que lo sostenga. 

                                                 
36 https://www.bancomundial.org/es/home 
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La TA siempre ha sufrido una presión social que suele tender a comentarios negativos. Las 

críticas hacia esta forma de cooperación siempre han girado en torno a la figura de los donantes. 

Matizando que la posición de los donantes en esta forma de cooperación, tiene un rasgo 

“egoísta” muy fuerte. En muchas ocasiones, se comenta que los donantes solamente realizan 

este tipo de donaciones con el objetivo principal de satisfacer sus propios intereses. Las críticas 

también muchas veces comentan que mediante este tipo de cooperación lo único que se está 

consiguiendo es que los países donantes puedan satisfacer sus intereses mediante sus objetivos 

en los países que precisan sus ayudas, pero que estos países no son capaces de conseguir de 

una forma real el “verdadero desarrollo” por el que en sí se presta la ayuda. 

La política ejercida por el país chino en África como hemos comentado anteriormente, se 

remonta a muchos años atrás, pero desde este momento de sus inicios, siempre se ha definido 

como que la relación sino-africana consiste en una relación de CSS. Este tipo de cooperación 

la conocemos como “cooperación entre países periféricos como una relación esencialmente 

política que apunta a reforzar las vinculaciones bilaterales y a formar coaliciones en los foros 

multilaterales, para obtener mayor poder de negociación conjunto, en defensa de sus intereses 

(…), es una construcción política que por su propia naturaleza requiere de ciertos supuestos 

básicos comunes, que se explicitan en las negociaciones diplomáticas pero también se 

complementan con variadas actividades con variadas actividades como el fomento del 

comercio, la asistencia técnica y la promoción cultural entre otras”37. 

A raíz de la definición con la que hemos descrito la CSS, queda bastante claro que además de 

entrar dentro de los rasgos descritos en la TA, abarca más campos. Mediante la CSS, se 

consigue más cosas que el desarrollo de los países, se consiguen aumentar de una manera 

notable las relaciones diplomáticas entre los países, así como su influencia y presencia en 

organismos internacionales multilaterales.  

Sin embargo, de todos los elementos que figuran en la definición de CSS, el rasgo más 

importante gira en torno al término de “países periféricos”, es decir, la condición a través de la 

cual un estado debe ser considerado como un estado que forme parte de una CSS. Puede parecer 

fácil en un primer receso mental, considerar que país forma parte del mundo desarrollado y 

cual no está desarrollado, pero resulta una cuestión muy compleja ya que entran muchos 

factores en juego. 

                                                 
37 Morasso, C y Pereyra G, 2012. “Argentina y Brasil: Proyecciones Internacionales, Cooperación Sur-Sur e 

Integración”, Rosario: UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, e-book, p. 18.  
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 Contamos con varias definiciones que nos pueden conducir a establecer unos criterios para 

poder clasificar a un Estado como formante de la CSS, pero siempre depende del foco de 

aproximación con el que estas sean llevadas a cabo, por ejemplo desde el punto tecnológico y 

económico, contamos con esta definición,        

 “en la medida en que la tecnología determina la productividad potencial del conjunto 

de los factores y, por tanto, la competitividad de las empresas, el ritmo de innovación 

constituye el vehículo mediante el cual el bienestar de un país se aproxima o se aparta del 

imperante en las áreas más desarrolladas del planeta, que pueden considerarse en la frontera 

tecnológica mundial o cercanas a ellas”38 

Comprendemos como desde este punto de vista del conocimiento y crecimiento económico, la 

tecnología constituye un elemento fundamental para considerar un país como desarrollado y 

formante de los “Países Norte”. No debemos cometer el error de confundir cada teoría como 

la verdadera, ya que para poder comprender que países están desarrollados va a depender 

mucho del enfoque y teoría que se utilice en cada caso concreto.  

Para nuestro trabajo en concreto, las relaciones sino-africanas han sido consideradas por 

muchos autores de relaciones internacionales como correspondientes a la CSS. Este es uno de 

los puntos que más controversia puede generar en nuestro trabajo, ya que la consideración de 

China como un país en vías de desarrollo resulta bastante escéptica desde muchos enfoques de 

las relaciones internacionales. El problema de la consideración de China como parte de la CSS, 

también ocurre con otra serie de estados, es lo que conocemos como la aparición de las 

potencias emergentes, “las economías emergentes en la agenda de debate son Brasil, China, 

India, Malasia, Sudáfrica y Tailandia. (…) A través de estas asociaciones, los países 

emergentes quieren fortalecer sus voces y ser parte en la construcción de una novedosa 

arquitectura de la ayuda al desarrollo”39.  

El país chino desde una perspectiva puramente económica es innegable clarificar que en la 

actualidad es una de las potencias más hegemónicas a nivel mundial, pudiendo mencionar su 

gran desarrollo industrial tanto a nivel nacional como internacional, bastando con poder 

mencionar el OBOR, como un ejemplo claro de este desarrollo. Sin embargo, a unión de lo que 

hemos razonado a lo largo de este apartado, el foco a través del que se pueda considerar un 

Estado como en vías de desarrollo varía mucho. Imaginemos que ponemos como foco para 

                                                 
38 CEPAL (2004): Desarrollo productivo en economías abiertas, Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, Santiago de 

Chile, p. 211. 

 
39 Morasso, C y Pereyra G., et al, op. cit, p.54. 
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medir que país está desarrollo los factores de la educación o los derechos humanos, según esta 

reflexión podríamos tener completamente claro que el estado chino es un país en vías de 

desarrollo. 

 Para el autor Bruno Ayllón, existen muchas cualidades sobre como como cada estado puede 

llevar a cabo sus relaciones en la CSS, estableciendo algunos conceptos como la 

complementariedad, autosustentabilidad y el cofinanciamiento. Ayllón también menciona en 

uno de sus libros40, que no debemos dejarnos influenciar en ocasiones por la idea de que para 

que exista una CSS debe estar siempre acompañada por varios proyectos unidos al desarrollo. 

La CSS no está unida a una cantidad de proyectos muy alta, puede que en ocasiones existan 

pocas pero que sean muy efectivas. 

En definitiva, a través del análisis llevado a cabo de distintas fuentes y autores, consideramos 

en este trabajo que la relación de cooperación internacional llevada a cabo entre África y China 

atiende a una CSS debido a la unión histórica y simbólica que han tenido ambos a lo largo de 

la historia. La buena relación diplomática existente entre ambos estados se debe a una 

identificación de factores históricos y simbólicos que viene desde 1955, “la cooperación Sur-

Sur enriquecida en el espíritu del programa de la Conferencia de Bandung de 1955 para la 

solidaridad africano-asiática y la colaboración para lucha contra la injusticia global, la 

discriminación y la marginalización de los países en desarrollo”41. Mediante esta frase de 

Garth Sheldon, lo que queremos dejar claro es que la identificación de factores comunes a lo 

largo de la historia consiste en uno de los elementos más importantes a la hora de establecer 

unas relaciones diplomáticas satisfactorias. En el derecho diplomático, la identificación de 

valores históricos consiste un factor muy importante ya que si dos países han sufrido una 

evolución histórica similar se van a encontrar en muchas ocasiones con factores comunes que 

van a producir que la relación entre ambos estados pueda ser más similar y sea más sencilla 

llevarla a cabo, “los analistas chinos sobrestiman la denominada “enfatizan que la 

identificación de China con los países en desarrollo y su diplomacia de “cooperación sur-sur” 

y “Nuevo Orden Internacional” son elementos suficientes para resolver las asimetrías 

económicas entre China y el resto de los países en desarrollo”42. 

 

                                                 
40 Ayllón, B. y Surasky, J., 2010, La cooperación Sur-Sur en Latinoamérica. Utopía y realidad, Madrid, Editorial 

Catarata. 
41 Shelton, G., et al, op. cit, p.375. 
42 Gálvez, L., 2022. China y los países en desarrollo: el caso de America Latina. [online] Estudios 

Internacionales.  
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En definitiva, después de haber realizado un análisis de las relaciones diplomáticas entre China 

y África y haber clarificado los conceptos sobre los que trabajaremos en el case-study más 

adelante, resulta evidente establecer que los relaciones entre ambos consisten un episodio 

internacional muy interesante a discutir y que perdurará sobre los años. A modo de resumen, 

establecemos que la consideración de la cooperación entre ambos estados deriva en muchas 

ocasiones de criterios subjetivos según el foco de atención con el que sean analizadas. Desde 

un punto de vista diplomático, a pesar de que el derecho que existe entre ambos estados pueda 

parecer muy distinto, la identificación de factores históricos y sociales puede en muchas 

ocasiones generar muchas necesidades comunes, así como criterios a seguir en la codificación 

de unas de las partes. “La cooperación y colaboración continúas basadas en hechos pasados 

constituye un buen augurio para una continua y cálida amistad y una asociación estratégica 

de largo plazo entre China y África”43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43  Shelton, G., et al, op. cit, p.373. 
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CAPÍTULO 4: INTERESES DE CHINA EN LA POLÍTICA 

EXTERIOR. 
 

 

4.1 Introducción. 
 

El objetivo de este apartado consiste en elaborar un marco sobre los principales intereses de la 

política exterior de China a nivel mundial. Una vez hayamos identificado cuáles son sus 

principales objetivos, trasladaremos los analizados a la realidad africana. Resulta de especial 

importancia atender a este apartado de una manera muy precisa ya que a través del mismo 

conseguiremos aportar una mayor evidencia empírica para poder contestar de una manera más 

concreta nuestra pregunta. 

 

Del apartado anterior, sacamos como principales conclusiones qué si se habla de una CSS, se 

critica en muchas ocasiones el carácter preferente del país donante sobre el menos desarrollado. 

Así que ya sabemos que encontraremos varias fuentes que criticaran el predominio de China 

sobre el continente africano. Pero, ¿serán suficientes estas críticas para poder estar hablando 

de un neocolonialismo? 

 

China es un estado que a nivel global se debe tener en cuenta que su configuración política e 

ideas hacen que sea más parecido a países como Rusia, que bajo la opinión pública de los países 

“westernalizados” va a ser fuertemente juzgado y criticado ya que supone un peligro a nivel 

mundial para estos países. Por lo que, a lo largo de este trabajo, estamos tratando de contrastar 

varias fuentes que nos puedan dar una opinión más fiable sobre el asunto. 

 

Los objetivos de China en su política exterior reflejan la consecuencia de sus objetivos 

nacionales, es decir, China lleva a cabo su política exterior con el objetivo de que sus intereses 

nacionales se cumplan. De aquí surge la principal crítica de los países donantes en la CSS, ya 

que se argumenta que China utiliza su política exterior sin aportar desarrollo o beneficios para 

los países con los que coopera. Podremos dictaminar si se produce esta argumentación en el 

apartado siguiente sobre la relación entre China y Angola. 

 

La política exterior de China tiene como principal objetivo convertirse en la mayor potencia 

mundial a través del crecimiento económico. En los últimos años China ha ido construyendo 
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una serie de lazos económicos con casi todos los estados del mundo. Su crecimiento económico 

ha ido acompañado en muchas ocasiones con grandes procesos de industrialización en países 

considerados como en vías de desarrollo. El crecimiento de China en la globalización ha creado 

un escenario completamente nuevo para muchos estados, “la actual reconfiguración de fuerzas 

muestra turbulencias, con procesos simultáneos y a la vez contradictorios. Están emergiendo 

nuevos poderes en los niveles político y económico que se disputan el establecimiento de las 

reglas de juego, al tiempo que crisis de variado tipo, especialmente financieras, movilizan a 

los actores en el escenario internacional”44. 

 

La llegada de China al continente africano a nivel mundial como un supuesto de 

reconocimiento internacional tuvo lugar en 2000, cuando se produjo la primera reunión entre 

distintos ministros. Podemos decir que China fue un estado que llegó a África en un momento 

muy acertado desde el punto de vista internacional ya que existía un claro agotamiento por 

parte de Estados Unidos y los países de la Unión Europea respecto a la inversión en estos 

países, consecuencia de la inseguridad política, “todavía “afropesimismo” y “donors fatigue” 

eran los nombres que podrían calificar a un continente que, para muchos, debido a su situación 

social e inestabilidad política, solo podía ser objeto de las preocupaciones de la Cruz Roja 

Internacional”45. 

 

4.2  Intereses de China a nivel mundial. 
 

China respecto a la planificación de sus intereses a nivel mundial no es un país muy innovador 

ya que la enunciación de sus principales intereses sigue la directiva de antecesores de hace 

tiempo como fue Deng Xiaoping. Los objetivos chinos respecto a su política exterior son tres 

principalmente: continuidad del régimen comunista, conseguir mantener una integridad 

territorial y convertirse en la principal potencia económica mundial, “los dirigentes chinos 

hablan de un “poder nacional global”, con una dimensión no solo militar, sino sobre todo 

económica y política”46 

                                                 
44 Lechiny, G., 2022. China en África: discurso seductor, intenciones dudosas | Nueva Sociedad. [online] Nueva 

Sociedad | Democracia y política en América Latina, p.115.  Available at: <https://nuso.org/articulo/china-en-

africa-discurso-seductor-intenciones-dudosas/> [Accessed 7 June 2022]. 

 
45 Íbidem, p.118. 
46 Delage, F., 2003. La política exterior de China en la era de la globalización. [online] Revista CIDOB d´Afers 

Internacionals. P. 69 Available at: 

<https://www.jstor.org/stable/pdf/40585986.pdf?casa_token=wIeKNAvlwWYAAAAA:sykby23_Jx7S8Jdz9-
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La situación internacional de China a nivel mundial resulta un caso muy particular e interesante 

desde el punto de vista de las relaciones internacionales. De los objetivos que hemos 

mencionado anteriormente, hay dos que resultan muy complicados según la configuración 

política de China. Conseguir ser una potencia económica a nivel mundial y mantener un 

régimen comunista supone una situación muy complicada, “pero los dirigentes chinos también 

se sienten vulnerables a las influencias ideológicas y culturales del exterior”47. Una de las 

principales consecuencias de la globalización consiste en la influencia de tu Estado en el resto 

de los estados del mundo, es decir, la extra polarización de las culturas llegando en ocasiones 

a producirse el multiculturalismo.  

 

Para el caso de China, intentar mantener la hegemonía de su cultura supone un episodio muy 

complicado, ya que siendo un régimen comunista se exponen en muchas ocasiones a que se 

produzca un intercambio de información de sus ciudadanos con el exterior.  

 

En la actualidad, los 5 principios que se establecieron en la Conferencia de Bandung conocidos 

como los “principios de coexistencia pacífica”, siguen estando latentes en la política exterior 

de China. Sin embargo, hay una serie de principios que se han ido abandonando poco a poco, 

principalmente los dos que más se han ido reformando son precisamente la integridad territorial 

y la no interferencia en los asuntos de otros estados. Los principios enunciados en 1954 no 

tienen nada que ver con la realidad existente en la actualidad para el país chino.  

 

En la actualidad, el objetivo principal de China consiste en ser una superpotencia a nivel 

mundial y para poder llevar este objetivo, los analistas chinos fueron muy asertivos a la hora 

de reconocer que la inversión extranjera en su territorio consistía en una necesidad 

fundamental, “como consecuencia de la creciente integración china en la economía mundial, 

los intereses se imponen progresivamente sobre la ideología”48.  

 

A principios del siglo XXI, China fue el estado que más inversión extranjera recibió a nivel 

mundial, así como uno de los países que más exportaciones realizó a Estados Unidos. Existe 

                                                 
szg07H28b4SH_mK3VCLhIWBdttb8YbWJlT4sHLc92Ny9_IvQ3_wK-

z8j_4bQb_L1oj8lZyDUA9yb8AJWDjnSBfeLfhY1a4> [Accessed 29 May 2022]. 

 
47 Ídem. 
48 Ibidem, p. 71. 
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una fuerte creencia de que China ha sido el que mayor se ha beneficiado de la globalización, 

debido a que al ser un país comunista en su configuración política ha logrado crear unas 

relaciones diplomáticas en las que el país se ha podido involucrar de una manera más fría, pero 

este pensamiento no es correcto. China a pesar de ser un país comunista, vive en la etapa de la 

globalización y su interdependencia con el resto de estados existe ya que es una consecuencia 

clara de la globalización, “si la economía china es hoy la gran beneficiaria de la globalización, 

también se ha visto sujeta a una dependencia creciente del exterior”49. A pesar de lo 

mencionado, es evidente que China, al ser prácticamente la potencia hegemónica en la 

actualidad, su interdependencia con el resto de estados es menor que la pueden sufrir otros 

estados.  Un claro ejemplo en que el podemos observar la dependencia de China con el resto 

de países del mundo la encontramos con los países de Oriente respecto al petróleo. En este 

sentido también podremos determinar si uno de los factores del interés y desarrollo de 

relaciones diplomáticas en África pueden verse influenciadas en la búsqueda del petróleo.  

 

La no interferencia en los asuntos de otros Estados es evidente que es un principio que no se 

ha seguido ya que la globalización implica en sí la interferencia en otros estados a través de las 

empresas transnacionales.  

 

4.3 Intereses de China en África. 
 

Los intereses de China en el continente africano se encuentran en cierta parte muy relacionados 

con el objetivo de convertirse en una la superpotencia económica mundial. Los objetivos que 

iremos mencionando tendrán una gran conexión con los enunciados en el apartado anterior ya 

que China intenta siempre trasladar sus principales objetivos mundiales a todas las escalas. 

 

La política exterior de China en el continente africano va a girar en torno a tres líneas de 

actuación principalmente. En primer lugar, se van a centrar en la obtención de las materias 

primas, así como la búsqueda de posibles recursos energéticos, para conseguir principalmente 

el petróleo. El objetivo principal de china de ser una superpotencia económica, se consigue en 

cierta parte gracias a la presencia del imperio chino en África, ya que es una tierra en la que la 

obtención de materias primas y recursos naturales es muy amplia, “por lo que respecta a las 

                                                 
49 Íbidem, p.71. 
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inversiones, el objetivo primordial se centra en la adquisición de yacimientos de materias 

primas y fuentes energéticas”50. 

 

En la actualidad, la búsqueda y obtención de petróleo en África se ha convertido en uno de los 

principales objetivos para China, ya que si se consiguiera la obtención de esta se lograría 

reducir el nivel de interdependencia con otros estados, los cuales China considera menos 

aliados que los países del continente africano, “el objetivo central de la búsqueda de una mayor 

independencia energética se acompaña de otras políticas complementarias como préstamos 

bonificados preferenciales, proyectos empresariales mixtos o no, o ayuda directa”51. 

La forma en la que China ha actuado en el continente africano ya la hemos mencionado en el 

primer apartado del trabajo, siendo principalmente la inversión de préstamos a largo plazo con 

un tipo de interés fijo y la creación de las “joint ventures”. 

 

China en el continente africano desde el primer momento tuvo claro que iba a ser un aliado 

muy importante para el desarrollo de su crecimiento económico. Para poder llevar a cabo el 

crecimiento económico era muy necesario el desarrollo de grandes infraestructuras y obras 

públicas a lo largo del continente. China llevo a cabo una serie de planes por los que el 

desarrollo de estas infraestructuras y obras, son llevadas a cabo por las empresas chinas que 

estaban localizadas en el continente. En ocasiones, el hecho de que el concurso de obras 

públicas en África haya sido llevado a cabo casi siempre por empresas chinas ha sido criticado 

por otros países, “las voces críticas, quejosas de su voracidad a la hora de ganar los concursos 

de obra pública, las acusan de competencia desleal, pero la ofensiva económica no parece 

encontrar freno”52, a pesar de las críticas para los países del continente africano el desarrollo 

de estas obras públicas no les supone ningún problema que sea llevado a cabo por los chinos 

ya que muchos los ven como su principal aliado. 

 

A pesar de que, en la gran mayoría de ocasiones, la información que obtenemos de China en el 

continente africano gira mayoritariamente sobre términos e inversiones económicas, China 

también está desarrollando una serie de proyectos que tienen su foco de atención en otros 

aspectos de la realidad social, como pueden ser el campo cultural o social.  

                                                 
50 Ríos, X., 2006. China y su papel en África, por Xulio Ríos. [online] CIDAF – UCM, p. 205 Available at: 

<https://cidafucm.es/china-y-su-papel-en-africa-por-xulio-rios> [Accessed 30 May 2022]. 

 
51 Ídem. 
52 Íbidem, p.207. 
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“China, por último, presta gran atención a las relaciones culturales, fomentando, a diferencia 

de los países occidentales, (…), un reconocimiento de la identidad cultural africana a través 

de multiplicación de iniciativas culturales en su propio país y el fomento del intercambio”53.  

 

Sin embargo, a pesar de que China preste atención  a otros aspectos distintos a la economía, 

siguen existiendo evidencias empíricas que demuestran que existen países africanos con 

grandes infraestructuras desarrolladas pero que siguen sufriendo grandes miserias en aspectos 

relativos a necesidades básicas, “lamentablemente, por el momento, ese crecimiento no se ha 

traducido en una mejora de las condiciones de vida de la población de los principales países 

productores, lo cual parece que no vaya a abordarse motu proprio”54. 

 

Los intereses de China en África generan una gran incertidumbre para la situación internacional 

ya que no se sabe muy bien como estas tendencias puedan acabar en un futuro. La realidad es 

que los países occidentales se comportaron en África de una manera muy distinta hace mucho 

tiempo, pero no deja de ser mencionada la posibilidad de que estos países africanos puedan 

estar sufriendo una nueva colonización por parte de China, en la sombra. Sin embargo, es una 

situación que solamente se podrá especular hasta dentro de mucho tiempo ya que no se puede 

saber de una manera certera si la actuación de China está beneficiando a los países africanos.  

 

Los modelos de crecimiento para estados en vías de desarrollo no necesitan que solamente se 

realicen el desarrollo de grandes infraestructuras o inversiones de capital a nivel 

gubernamental. Las relaciones diplomáticas deben centrarse en la cooperación entre los estados 

para conseguir ayudar y sobrepasar las principales necesidades de cada estado. Es evidente que 

África, necesita una gran ayuda económica, pero la creación de una clase media formada 

intelectualmente, es la manera que estos países conseguirán evolucionar y lograr cambiar su 

país. Por lo que gran pregunta es si realmente China quiere que estos países crezcan y sean 

verdadera aliados a nivel mundial en todos sus aspectos o si solo los quiere mantener como un 

“aliado” del que aprovecharse y contar con su voto en las organizaciones internacionales como 

la ONU 

                                                 
53 Ibídem, p.207 
54 Ibídem, p.204. 
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CAPÍTULO 5: EL CASO DE ANGOLA. 
 

5.1 Introducción.  
 

Una vez hemos realizado un análisis de la relación diplomática sino-africana tanto a nivel 

histórico como en la actualidad, procedemos a realizar un análisis más concreto sobre la 

relación de China y Angola. Angola supone un claro ejemplo de país africano muy atractivo 

para China, debido a su alto nivel de industrialización y gran proveedor de materias primas. 

Como hemos visto a lo largo del trabajo el principal instrumento diplomático a través del que 

China establece relaciones con otros estados consiste en la economía. Angola es uno de los 

grandes aliados de China respecto al suministro de petróleo, siendo el mayor proveedor al 

imperio chino después de Sudán. 

 

Angola es un Estado que en la actualidad se encuentra en un crecimiento exponencial muy alto, 

pero como muchos países africanos no han tenido un pasado histórico muy gratificante. Angola 

fue una colonia portuguesa durante cuatro siglos consiguiendo su independencia en 1975. Sin 

embargo, como muchos países africanos tras lograr su independencia se vieron envueltos en 

una guerra civil, que enfrentó a su sociedad por la totalidad de 27 años, comprendiendo los 

años de 1975 a 2002, “una guerra civil estalló entre los tres partidos políticos más importantes 

del país que buscaban llegar al poder: Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), 

el frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) y la Unión Nacional para la Independencia 

Total de Angola (UNITA)”55. 

 

En 2002 la guerra llegó a su fin, saliendo victoriosos la MPLA, que era el partido político que 

estaba financiado por la URSS y Cuba. Como ya mencionamos en uno de los apartados, era 

muy común el apoyo de las superpotencias a los partidos rebeldes en función de lo que podía 

suponer mucho más atractivo para sus intereses. Este partido se hizo con el gobierno en 2002 

y comenzó un proceso de reconstrucción que continúa en la actualidad, “el MPLA se hizo la 

potencia dominante en Angola y recibió el reconocimiento de gobierno legítimo de la Unión 

Africana, las Naciones Unidas, Portugal y otros diez países”56. 

 

                                                 
55 Olguín, P., et al, op. cit, p.600. 
56 Olguín, P., et al, op. cit, p.600. 
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Uno de los principales problemas a los que se tuvo que enfrentar Angola tras la Guerra Civil 

fue la grave devastación en la que el país se encontraba tras la guerra. El país africano se 

encontraba en una situación de mucha precariedad, provocada en gran parte por la crisis 

alimenticia que el país tenía que soportar. Otro de los problemas que surgieron fue la gran 

escasez de los canales de distribución, la mayor parte de la economía se desintegró desde que 

los europeos emigraron masivamente y se llevaron todo lo que fuera transportable”57. 

 

En definitiva, Angola tras la guerra civil era un país donde la calidad de vida era una de las 

peores del mundo, en el índice del “Human Development Report”, la esperanza de vida de un 

angoleño en el año 2000 era de 46 años y medio. Su nivel económico se encontraba fuertemente 

atascado y las posibilidades de inversión en el estado resultaban muy complicadas debido a la 

gran inflación y la inseguridad del Estado. 

 

 

5.2 Modelo de cooperación de China y Angola. 
 

De la introducción realizada en este apartado debemos quedarnos principalmente con dos ideas. 

La primera es que el país africano se encontraba en un proceso de crisis muy grande con mucha 

dificultad de conseguir inversión financiera de instituciones ya que Angola no quería meterse 

en organizaciones a través de las cuales pudiera perder su independencia gubernamental. La 

segunda idea es que Angola a pesar de sufrir una gran crisis económica, es un país que goza de 

infinitud de materias primas. Angola cuenta con mucho petróleo lo cual hace que sea un estado 

muy atractivo para mantener relaciones diplomáticas. 

 

En todo este contexto, China vio la oportunidad de invertir en Angola. Decidió reunirse con 

los líderes del país africano para poder llevar a cabo la estrategia de alianza. Si lo pensamos en 

frío ambos países son realmente atractivos para cada uno. China mediante el suministro de 

petróleo por parte de Angola consigue rebajar su interdependencia de otros estados como 

pueden ser algunos de Oriente Próximo y no tiene que competir ante las posibles subidas de 

precios por la alta demanda junto con los países occidentales. Mientras que para Angola que 

China quisiera invertir en su Estado suponía una oportunidad que no habían tenido hasta el 

momento. La situación financiera del estado comenzaba a ser drástica, ante la negación por 

                                                 
57 Olguín, P., et al, op. cit, p. 601. 
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parte del gobierno de Luanda de recibir préstamos por parte de las instituciones financieras, 

parece que la llegada de China como socio era la oportunidad más atractiva.  

 

China plantea en la reunión un modelo de cooperación a través de dos canales principalmente. 

El estado chino realizaría una serie de préstamos al estado angoleño sobre dos áreas de 

infraestructura principalmente. El primer bloque de préstamos de infraestructura va a girar en 

torno a la construcción de instituciones necesarias para el país, principalmente van a estar 

formadas por escuelas, hospitales para los ciudadanos, máquinas para conseguir agua potable, 

pozos y conseguir luz eléctrica. La segunda área en la que China va dar una serie de préstamos 

financieros va a ser para que se pudiera crear una red de transportes a lo largo del país para 

poder fomentar el comercio del Estado y reducir las importaciones de materias primas, “el mal 

estado de la infraestructura de carreteras y caminos (en su mayoría minadas) no ofrece las 

condiciones necesarias para introducir ayuda al país”58. 

 

China a cambio de realizar estos préstamos financieros para el desarrollo de Angola pide a 

cambio que la devolución de los mismos siempre fuera realizada en petróleo y siguiendo los 

precios establecidos en el panorama internacional. Con esta técnica China además de estar 

obteniendo petróleo para sus intereses nacionales, está configurando una gran alianza con 

Angola ya que está ayudando a desarrollar el estado, para que en un futuro este pueda ser aún 

más fuerte. 

 

El modelo funciona mediante la presentación de un proyecto de infraestructura por parte del 

Ministro de Finanzas al gobierno chino. El gobierno chino examina el proyecto y lo transfiere 

al Banco Exim, que funciona como un banco normal y corriente. Angola realiza el pago en 

petróleo al gobierno chino cuando el proyecto haya finalizado, “los ingresos por las ventas de 

petróleo son depositados en una cuenta bancaria, donde es calculado y cubierto 

simultáneamente el monto exacto por la deuda de los servicios”59.  

 

En definitiva, observamos como el modelo encaja dentro del marco teórico definido en la CSS, 

ya que ambos países obtienen del otro las principales necesidades para el desarrollo de sus 

estados. 

                                                 
58 Olguín, P., et al, op. cit, p 603. 
59 Olguín, P., et al, op. cit, p 616. 
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5.3 Datos de la Cooperación. 
 

Una vez hemos explicado como es el modelo de cooperación entre los dos estados pasaremos 

a analizar los principales datos del país angoleño, para poder una opinión sólida sobre si la 

cooperación establecida entre los Estados ha sido satisfactoria y ha funcionado como un 

modelo de cooperación o un posible neocolonialismo. 

El suministro de proyectos por parte de China se puede clasificar en dos fases. La primera fase 

fue llevada a cabo por las empresas chinas. Con esto lo que queremos decir es que el dinero no 

fue entregado al gobierno angoleño en sí, sino que los proyectos fueron desarrollados a petición 

del gobierno por las empresas chinas “joint ventures”. Sin embargo, la segunda fase si que fue 

entregado el dinero en sí a Ministro de Finanzas angoleño. 

 

En la primera parte de este apartado, analizaremos datos sobre índices de desarrollo humano 

entre 2002 y 2019, para poder analizar cómo han evolucionado la calidad de vida de los 

angoleños, ya que el principal campo sobre el que China ha desarrollado su infraestructura es 

en el desarrollo de proyectos como hospitales o el transporte para poder luchar contra la 

hambruna. 

 

El primer dato que vamos a comentar consiste en la esperanza de vida al nacer, ya que es un 

dato que simboliza con carácter general el desarrollo de la calidad de vida en el Estado. En el 

año 2000 la esperanza de vida en Angola era de 46 años, mientras que en el año 2002, se ha 

conseguido que esta haya avanzado hasta los 61 años60. Es cierto que debemos tener en cuenta 

que la esperanza de vida en el año 2002 estaba fuertemente influenciada por la Guerra Civil 

pero aun así podemos ver como esta ha avanzado notoriamente convertiéndose en una de las 

esperanzas de vida más alta a nivel africano. 

 

El siguiente dato que vamos a comentar también va a ser muy importante y muy significativo 

para nuestro trabajo, consiste en la tasa de desempleo de Angola. Muchas de las críticas que 

recibe China hacia su tendencia neocolonialista consiste en el uso y traslado de sus empresas 

nacionales para el desarrollo de infraestructuras. Provocando en ocasiones que la tasa de 

empleo de los países que reciben la ayuda son especialmente bajos. Los datos son muy 

significantes respecto a las fases de inversión de los préstamos financieros de China. Desde el 

2002 al 2009 la tasa de desempleo de la población activa de Angola es del 3.8% con una 

                                                 
60 https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN?locations=AO 
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tendencia estable y decreciente a lo largo de todos esos años. Vemos que coincide 

principalmente con la primera fase en la que los proyectos eran llevados principalmente por las 

empresas chinas. A partir de 2010, Angola sufre un gran repunte llegando a cifras de un 

desempleo total de la parte activa del 9,4%61, producido principalmente por la escolarización, 

así como el crecimiento de la población producido por el fin de la Guerra Civil. 

 

El siguiente dato que vamos a comentar consiste en el PIB per cápita de Angola. El Banco 

Mundial nos permite acceder a estos datos para poder llevar a cabo el análisis de cómo ha 

influido la cooperación en el PIB de los ciudadanos angoleños. En 2002, el PIB per cápita de 

Angola era de 872, 5 euros. En el año 2014 Angola obtuvo su máximo histórico de PIB per 

cápita alcanzando los 5.408,4 euros. Sin embargo, en el año 2020 el PIB per cápita ha sufrido 

un gran descenso con el valor de 1776,2 euros62. Mediante este dato, podemos llegar a la 

reflexión de que a pesar de la inversión china en las infraestructuras, el PIB refleja la situación 

de un país que no termina de evolucionar, implica que sigue habiendo mucha pobreza en el 

estado. 

 

El último dato que analizaremos es la tasa de escolarización de Angola. El dato más reciente 

que hemos encontrado corresponde al año 2015, el cual refleja al país en la posición 153 de 

187 países63. Por lo que a pesar de que se hayan desarrollado muchos proyectos que giren en 

torno a la escolarización de Angola, todavía sigue habiendo mucho índice de abandono escolar 

y de analfabetismo. 

 

La presentación de estos datos resulta de especial importancia ya que refleja como la 

financiación de las infraestructuras de China a pesar de que se haya realizado no ha tenido el 

impacto en la sociedad que se espera en un modelo de CSS. Los datos demuestran que siguen 

existiendo muchas carencias a nivel social en Angola.  

 

China como país aliado y socio no está demostrando una involucración en el país africano para 

conseguir que este pueda desarrollarse y superar sus dificultades. Vemos como la tendencia 

China en estos países está fuertemente influenciada por el cumplimiento de sus objetivos a 

nivel nacional de convertirse en la principal potencia económica a nivel mundial. A pesar de 

                                                 
61 https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?end=2020&locations=AO&start=2001 
62 https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?end=2020&locations=AO&start=2002 
63 https://es.db-city.com/Pa%C3%ADs--A%C3%B1os-promedio-de-escolarizaci%C3%B3n 
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realizar los préstamos para el desarrollo de las infraestructuras no se está consiguiendo el 

desarrollo social que se espera de un modelo de CSS de 20 años. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIÓN. 
 

La relación existente de China y África es una de las mayores incógnitas en cuanto a sus 

posibles efectos en el futuro. China está sufriendo un proceso de crecimiento económico en los 

últimos años muy grande, si este continúa de la misma manera, no hay dudas de que llegará a 

ser la principal potencia económica mundial.  

 

En la era de la globalización en la que nos encontramos en la actualidad, no hay dudas de que 

ser una potencia económica constituye una de las principales herramientas diplomáticas para 

establecer alianzas a lo largo de todo el mundo. Anteriormente, parecía que tener una 

configuración política similar era el principal factor común de identidad entre estados, como 

puede reflejar la Guerra Fría. Sin embargo, hemos podido observar a lo largo del trabajo como 

el peso económico ha ido dejando atrás estas diferencias.  

 

El primer punto a concluir consiste en la práctica empleada de identidad de factores históricos 

para establecer alianzas diplomáticas ejercida por China en África. Esta técnica tiene un sentido 

de gran valor, ya que si la aplicas a la esfera personal, siempre vas a tener más cosas en común 

con aquellos que hayan pasado por etapas de la vida parecidas a las tuyas.  

 

Sin embargo, no estamos de acuerdo con la consideración de China como un país que pueda 

ejercer estas simbologías. El origen de la consideración de un país en vías de desarrollo fue a 

través de la Conferencia de Bandung. En 1955, China había sufrido una etapa histórica débil, 

pero esta no puede ser considerada de ninguna manera como la situación que habían sufrido 

los países asiáticos y africanos que habían sido colonizados. La participación de China en la 

conferencia de Bandung fue utilizada como una técnica para establecer aliados y conseguir 

poder recuperar su posición hegemónica a nivel mundial.  

 

En la actualidad, los datos del Banco Mundial nos muestran que el PIB per cápita de China es 

de 10.000 euros aproximadamente. Si lo comparamos con los datos de España (el PIB per 

cápita es de 23.000 euros), parece que China tiene un valor mucho más inferior y que puede 

ser un estado de una categoría inferior. Pero no debemos cometer el error de entrar a clasificar 

a China como un Estado menor que otros en base a los datos. Esto se debe principalmente a 

dos factores: el primer factor va a consistir en que China es probablemente uno de los estados 

más grandes a nivel mundial y con mayor densidad de población. Que el PIB per cápita de 
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China sea 10.000 euros supone un valor enorme de la riqueza de este estado si tenemos en 

cuenta la densidad de población del mismo. El segundo factor constituye la configuración 

política de China, a pesar de tener un modelo económico socialista, China no deja de ser un 

país comunista. Los índices de los datos en muchas ocasiones no pueden ser comparables entre 

un país con un sistema comunista y un país con un sistema democrático. 

 

Para añadir más a nuestros argumentos, me gustaría traer a debate también el trabajo realizado 

por Morasso y Pereyra ya que consideran a China como una potencia emergente, metiéndola 

dentro de la categoría de países como Brasil. China, en nuestra opinión, hace mucho tiempo 

que dejó de ser una potencia emergente en el panorama internacional. No se puede considerar 

a un país categorizado a nivel mundial como uno principales motores económicos como una 

“potencia emergente” ya que hace ya mucho tiempo que ha quedado consolidado a nivel 

internacional. 

 

Por lo que después de haber realizado el estudio pertinente en este trabajo, establecemos que 

entre China y el continente africano, si se habla de cooperación, en ningún momento se puede 

estar hablando de un modelo de CSS, ya que China no debe ser considerado ni como una 

potencia emergente ni como un Estado en vías de desarrollo. 

 

La siguiente cuestión que vamos a discutir es la relación de China con el país africano de 

Angola. A pesar de que opinemos que China no pueda ser considerado como un país “Sur”, 

vamos a concluir como si fuera un país de esta categoría para analizar la relación existente 

entre ambos estados. La relación de estos dos Estados nos puede aportar una opinión para 

entender como es la relación llevada a cabo por China en el Continente Africano 

 

A través del último apartado, observamos como la cooperación entre estos dos estados está 

basada en el trueque, a través del intercambio de unos préstamos financieros para la 

restructuración institucional de Angola a base del suministro de una serie de litros de petróleo 

al año a China.  

 

La forma en la que China coopera con los estados que son sus aliados es bastante peculiar ya 

que aporta una serie de préstamos para que se lleven a cabo unas reestructuraciones 

empresariales, pero para que estas sean realizadas a través de empresas chinas. Pongamos un 

ejemplo para poder desarrollar lo mencionado. China aportó a Angola una serie de dinero en 
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2005 para que Angola desarrollara una serie de proyectos como escuelas o hospitales. Sin 

embargo, estos proyectos fueron realizados por empresas chinas. De esta manera, el país 

angoleño contará con estas infraestructuras, pero no serán capaces de aprender la manera en la 

que las empresas chinas trabajan para conseguir desarrollarlas en un futuro, tampoco podrán 

inyectar el dinero que supone para poder crear una clase media que aporte capital al Estado y 

tampoco contarán con la total libertad de poder desarrollar los proyectos que crean 

convenientes para su Estado. 

 

China transfiere préstamos a Angola a partir de la aprobación del gobierno chino por la 

presentación de propuestas por parte del Ministro de Finanzas angoleño. Por lo que realmente 

es el gobierno chino como donante el que decide si el dinero merece ser invertido en función 

de las necesidades, por lo que se puede dar el caso de que una necesidad que los angoleños 

consideren vital pero no China y por tanto no destine el dinero. 

 

Observamos como China realmente está ejerciendo su poder como “donante” sobre Angola 

para satisfacer sus intereses propios. China de Angola está obteniendo el petróleo a base de 

mandar unos préstamos, sin tener una consideración importante en el desarrollo del país 

africano. No podemos por lo tanto considerarlo como una cooperación ya que los datos 

obtenidos en la página del Banco Mundial no aportan una mejoría económica y social del país 

africano. 

 

Si consideramos el neocolonialismo como una forma de ejercer “soft power” sobre los estados 

en vías de desarrollo para satisfacer sus necesidades, podríamos considerar que la relación de 

China y Angola está empezando a convertirse en neocolonialista. Angola necesita la 

financiación de China para llevar a cabo infraestructuras básicas como colegios y hospitales, 

pero por encima de ello para poder llevar a cabo el transporte de elementos ya que todas las 

redes de distribución han sido elaboradas por los chinos. 

 

No podemos tener una certeza futura de como acabarán derivando las relaciones entre estos 

dos estados, pero si hacemos balance de los últimos 20 años de estas, podemos decir claramente 

que China se está beneficiando más de Angola que el país africano de los chinos. Para China 

prestar unos préstamos financieros a Angola, no le produce ningún tipo de compromiso ya que 

sólo busca la entrega de petróleo de los mismos. No podemos hablar de CSS en este caso ya 

que si en algún China pudiera generar petróleo por si misma o encontrar un aliado que se lo 
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deje en un precio más competitivo abandonaría su alianza con Angola. El único elemento que 

le une al país africano es el objetivo que tiene China a nivel nacional de convertirse en la 

potencia hegemónica a nivel mundial, combatiendo con Estados Unidos y Rusia a nivel 

económico. 

 

La relación existente entre China y Angola la podemos trasladar al resto de estados africanos, 

al final lo que quieren es conseguir aprovechar el mayor terreno posible a nivel mundial para 

su estrategia comercial. No buscan el desarrollo de los países aliados como socios, sino como 

“apoyos” al nivel de cada uno para satisfacer sus objetivos nacionales. 
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