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Intereses geopolíticos de China en Centroamérica y 

su similitud con la relación China-Yibuti. 
 

China’s geopolitical interests in Central America and it’s 

similarity with the China-Djibouti relationship. 
 

David Guillermo Gómez Rey1

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” 

 

Resumen: China a nivel global viene creciendo en sus relaciones internacionales y en su 

influencia a nivel mundial. Este progreso tiene campos de acción que van desde las relaciones 

diplomáticas hasta el desarrollo e intercambio comercial con otras naciones. Un caso 

particular sucede en Yibuti donde este desarrollo tuvo una evolución particular que llevó 

finalmente a China a instalar en ese territorio su primera base militar en el exterior. En 

Centroamérica, China inició sus relaciones con Costa Rica en 2007 posterior seguido de otros 

países, desde lo cual han venido presentado un desarrollo similar al de Yibuti. Este artículo 

analiza y hace una comparación sobre la evolución de las relaciones e influencia de China 

con las regiones en mención, identificando a partir de ello, un posible patrón y una proyección 

de los escenarios futuros que tendría China en Centroamérica. 

 

Palabras clave: Centroamérica; China; Yibuti; geopolítica; relaciones internacionales. 

 

Abstract: China at the global level has been growing in its international relations and in its 

influence worldwide. This progress has fields of action ranging from diplomatic relations to 

development and commercial exchange with other nations. A particular case occurs in 

Djibouti where this development had a particular evolution that finally led China to install 

its first military base abroad in that territory. In Central America, China began its relations 

with Costa Rica in 2007 followed by other countries, from which they have been presenting 

a development similar to that of Djibouti. This article analyzes and makes a comparison on 

the evolution of China's relations and influence with the regions in question, identifying 

from it, a possible pattern and a projection of the future scenarios that China would have in 

Central America. 

 

 
1 Capitán de Corbeta de la Armada de Colombia. Candidato a magíster en estrategia y geopolítica, Escuela 

Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesional en Ciencias Navales, Escuela Naval 

de Cadetes “Almirante Padilla”, Colombia. https://orcid.org/0009-0002-9254-1965 - Contacto: 

gomezdg@esdeg.edu.co. 
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Introducción 

El desarrollo de China desde su independencia en 1949 hasta la actualidad ha tenido unos 

avances significativos con referencia a sus relaciones internacionales, su influencia 

económica y el desarrollo de diversos países a nivel mundial. Estas interacciones han pasado 

desde el reconocimiento internacional en la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la 

República Popular China (RPC) sobre la República Democrática de China (RDC) conocida 

como Taiwán, así como la financiación de proyectos o donaciones como estadios, hospitales 

y centros culturales. El fortalecimiento de los lazos diplomáticos e incremento de la inversión 

extranjera directa (IED) hasta finalmente, convertirse en ciertos casos como su principal 

socio comercial (Molinero, 2019). 

Parte de este desarrollo de la RPC en el exterior se realiza mediante el proyecto Belt 

and Road Initiative (BRI) o también conocido como el proyecto de la Ruta de la Seda.  Como 

lo plantea Dismoser el BRI es “el megaproyecto chino que comprende el desarrollo de una 

serie de corredores económicos mediante grandes inversiones en infraestructura” (2017, p. 

27). Gracias a este mecanismo, China ha aumentado su influencia tanto en lo comercial, 

económico y diplomático en los países que se han ido anexando a su proyecto. 

Un caso particular de esta influencia se presentó en África con el país de Yibuti. 

Desde el año 1977 se iniciaron sus relaciones con China, pasando de un reconocimiento 

internacional ante la ONU, seguido de donaciones, inversiones en infraestructura, préstamos, 

desarrollo de proyectos estratégicos, negociación de zonas francas, hasta llegar a la 

instalación de la primera base militar en el exterior de China. Estos avances o momentos 

históricos en Yibuti y su región circundante podrían presentar unas características 
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particulares en su evolución. Lo anterior, sirve como punto de partida para analizar la 

progresiva influencia que tiene China sobre la región centroamericana (Ruiz, 2017). 

Los países de Centroamérica como Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua y 

Honduras, presentan unas características similares a la nación de Yibuti de finales del siglo 

XX. En efecto de este grupo de países en mención, el primero en reconocer a la RPC fue 

Costa Rica en 2007 seguido de Panamá en 2017 posterior los otros ya mencionados, estos 

países presentaron uno hitos similares en cooperaciones y establecimiento de relaciones con 

China, algo similar a lo presentado con China-Yibuti y la región de África del Este. Todo lo 

anterior, servirá como base para el análisis y la comparación de las historias de las relaciones 

políticas y económicas de estas naciones con China y su influencia regional en sus respectivas 

áreas (Cerda & Lemus, 2021). 

La comparación se divide en 3 secciones; en el primero se presenta la evolución del 

desarrollo político-económico de China y las herramientas de influencia para sus relaciones 

exteriores. La segunda, es una revisión de la historia de las relaciones, desarrollo y la 

influencia de China en Yibuti y su región circundante, y por último, una explora la influencia 

de China en Centroamérica y los posibles escenarios que podrían suceder con referencia a lo 

sucedió en Yibuti. Finalmente, se analizan los escenarios futuros sobre Centroamérica por la 

influencia que China acuerdo a sus intereses geopolíticos.   
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Metodología 

Este trabajo de investigación se plantea bajo un enfoque cualitativo buscando identificar y 

comparar los orígenes y desarrollo de las relaciones de los países en cuestión. Las principales 

variables para emplear será la influencia, inversiones e indicadores económicos de China, 

Yibuti y Centroamérica para identificar factores semejantes, influencias regionales, 

desarrollo, amenazas y proyecciones de interés. Los datos recolectados provendrán de 

fuentes abiertas y el revisionismo histórico, así como datos del Banco Mundial y La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 

La RPC y el constructivismo procesal de la Escuela Qin Yaqing 

Esta investigación para su revisión usará la teoría del constructivismo procesal de la Escuela 

o enfoque de Qin Yaqing, el cual explora un punto de mixto entre las teorías internacionales 

y la construcción de su teoría con base en la historia, desarrollo y relaciones que China ha 

desarrollado en su historia. Un aspecto clave de Qin es que el sistema internacional no se 

aborda como una unidad homogénea si no su esencia y crecimiento deriva de las mismas 

relaciones dinámicas entre sus miembros, donde precisamente establece la esencia de las 

relaciones con su alter-ego, donde se busca la inclusividad logrando con ello alejarse de la 

homogenización y se alcance una identificación positiva de todos los sujetos del sistema. 

(Pintado, 2018) 

Así mismo, se describirá la influencia de China en las regiones de Yibuti y 

Centroamérica no de forma intervencionista o con un enfoque neocolonialista, si no desde 

un punto de vista del desarrollo de las naciones y sus regiones. Así como lo expresa Walt 
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donde plantea que los factores que determinan cómo los Estados eligen sus alianzas va a 

modelar la evolución del sistema internacional en su conjunto (Waltz, 1987). 

Para la descripción de la historia y desarrollo de las naciones en mención se 

abordará de forma individual en cada Estado y finalmente se planteará su interacción con el 

sistema internacional. Tal como afirma expone Waltz (1979) “El primero es jerárquico, con 

una división del trabajo entre las diferentes unidades y el segundo es anárquico, de auto- 

ayuda, en el que cada Estado aspira a maximizar el poder como un instrumento de 

sobrevivencia” (p 82). 

Para el caso de China su estructura política y comercial tiene forma jerárquica con 

una posición superior de su dirigencia política hasta llegar su sociedad. En el ámbito del 

sistema internacional se abordará desde lo anárquico, donde China en sus relaciones 

internacionales busca unas relaciones para el desarrollo mutuo y no desde el imperativo de 

un superior con mayor poder sobre uno inferior.    

 

El origen del desarrollo, la estrategia y la influencia comercial de China  

China es una de las civilizaciones más antiguas, con características que tienen un impacto a 

nivel global en su era más moderna. Su evolución se puede agrupar en tres fases 

principales. La primera, una era de dinastías iniciando con la dinastía Xia que se remonta a 

más de 2100 años a.C continuado por alrededor de 18 dinastías hasta 1912, donde finaliza 

con la dinastía Qing (1844 a 1912). La segunda, desde el inicio de la República 

inicialmente dirigida por el Sun Yat-sen y su derrota por la revolución de Mao Tse-tung, y 

por último una era de desarrollo donde se generaron los cambios más impresionantes y en 
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el menor tiempo en su crecimiento, economía, estructura política y sobre todo influencia a 

nivel global. 

Era de Dinastías 

Para entender a la actual China hay que tener en cuenta diferentes aspectos que han 

marcado huella en su cultura, momentos claves de su historia y la influencia ideológica que 

han permeado su cultura y sociedad. Corrientes y doctrinas como el Taoísmo y el 

Confucianismo, fueron bases fundamentales en el pensamiento de su sociedad, donde se 

destacan valores de armonía, paz familiar y social. Por lo cual, se puede inferir que desde 

sus origines culturales se evita el conflicto, se respeta al individuo pero siempre 

manteniendo una armonía universal. (Molinero, 2019) 

Durante los cambios de dinastías se empezó a marcar un desarrollo en la agricultura 

mediante sistemas de riego eficientes, esto fue la base para que China se expandiera a lo 

largo de su amplio territorio. Esta expansión fue en forma general más pacífica que en otras 

regiones del planeta al no presentar un colonialismo o luchas de independencia. (Molinero, 

2019) 

La falta de interacción con el exterior llevó a China a tener un aislamiento y a 

evaluar mal el mundo exterior, colocándose en una pésima postura frente potencias 

extranjeras, sufriendo con ello lo que se conoce como “El siglo de la humillación”. El ansia 

expansionista y colonialista de los europeos llevó a que misiones comerciales llegaran a 

puertos chinos donde presionaron para una apertura comercial ventajosa para los 

extranjeros bajo la posible amenaza de una andanada de las naves marítimas de guerra 

(Alcalde, 2021). 
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Los europeos ante la aparición de problemas para la comercialización en puertos 

chinos introdujeron el opio, esta sustancia generó todo tipo de caos al interior de China, 

desatando lo que se conoce como las guerras del opio. La primera del 1839 al 1842. Ante 

las políticas chinas de incautación del opio aumentaron las tensiones con los británicos 

llevándolos a que se declarara la guerra en 1840, finalizando con la rendición de China y la 

perdida de Hong Kong y la apertura de nuevos puertos para el comercio exterior (Alcalde, 

2021). 

Años posteriores de 1856 a 1860 se desata la segunda guerra del opio, en esta 

ocasión China sufrió la perdida de la ciudad de Cantón por parte de una alianza franco-

británica. El resultado de esta llevó a China a la firma de tratados en los cuales cedía la 

soberanía de territorios cercanos a Hong Kong, así como derechos comerciales y de 

navegación en sus aguas. Estas guerras produjeron el declive de la dinastía Qing, lo cual 

hábilmente fue aprovechado por los Zares de Rusia para hacerse de los territorios chinos en 

al norte de Mongolia y el este de Manchuria, el cual le dio acceso al pacífico a lo que hoy 

es el actual puerto de Vladivostok (Molinero, 2019). 

Esta demostración de debilidad fue aprovechada también por Alemania que se hizo 

con Quigdao y la península de Shandong y Francia consolidó su poder sobre Vietnam. Por 

último, al borde del siglo XX, el reino de Japón, desató la primera guerra sino-japonesa de 

1894 a 1895 por el control de la península de Corea, saliendo China derrotada. Estas 

pérdidas y posiciones de debilidad llevaron a que en 1911 mediante una revolución 

terminara la última dinastía imperial (Alcalde, 2021) 



Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” 

Bogotá D.C., Colombia 

11 

La Naciente República 

Con la naciente república en 1912 aparece el partido político Kuomintang (KMT, Partido 

Nacionalista Chino) así como un pequeño Partido Comunista Chino del cual sería parte 

Mao. Ambos partidos en sus inicios tuvieron un apoyo del Partido Comunista de la Unión 

Soviética (PCUS), buscando que en China se afianzara una alternativa burguesa, no 

socialista y con una lucha reivindicativa (Martínez, 2008). 

Los años 30´ fueron claves en la consolidación del moviendo revolucionario 

campesino y la popularización de la fama de Mao dentro del PCC, esto mediante momentos 

clave como la Gran Marcha en 1935-35 y la difusión de sus ideas en sus primeros escritos 

ante el Partido y el campesinado. En 1937 comienza una invasión a gran escala de Japón 

sobre territorios de China en la Manchuria, iniciando un periodo de defensa del gobierno 

central y las guerrillas de Mao contra los invasores. Paradójicamente un legado de esta 

invasión fue la instalación de industrias extractivas de materias primas en la Manchuria  

(Molinero, 2019). 

Posterior mediante la revolución de Mao, este y su partido tomarían control de 

China. El Gobierno de Mao comprendido de 1949 a 1976, recibió una nación con una 

vocación agraria ancestral donde la tierra era controlada por familias dominantes en cada 

región que fungían como terratenientes. Esta característica fue la base para que se 

presentara una pobreza extrema en la clase campesina (Brum & Guzmán, 2009). 

Sumando a lo anterior, el país estaba en un estado de destrucción en gran parte por 

el desenlace del siglo de la humillación, las injerencias de potencias extranjeras, las guerras 
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civiles y la invasión japonesa. Para mitad del siglo XX China era una de las naciones más 

atrasadas del mundo, muy cercano a los países más pobres de África (Molinero, 2019) 

Entre las acciones más destacas de Mao con buenos o malos resultados se 

encontraron la política de marchas forzadas para mejorar y garantizar la seguridad 

alimentaria con una fuerza propia. La infraestructura industrial se reforzó con reparaciones 

y mejoras a la base instalada en Manchuria por los japoneses. La propiedad rural pasó a ser 

comunal bajo la supervisión del Estado. El gobierno pasó a ser el propietario de las 

industrias, transporte y comunicación. Se establecieron controles para evitar la migración 

del campo a los centros urbanos, buscando con ello mantener la fortaleza del campo y 

evitar que presentaran focos de pobreza extrema en las ciudades (Molinero, 2019). 

Para 1953 se inició el plan quinquenal, que se caracterizó por una sobreproducción 

del campo con un consumo mínimo del mismo, buscando volcar los excedentes a la 

industria. Este plan se basó en 156 grandes proyectos con el apoyo de la URSS en equipo, 

técnicos y capacitación de fuerza laboral local. Entre los años 1958 al 1960 inició la etapa 

llamada el “Gran Salto Adelante” donde se buscaba maximizar el crecimiento industrial en 

mínimos tiempos, el cual fue uno de los máximos errores de todo el período de gobierno de 

Mao (Brum & Guzmán, 2009). 

El afán del desarrollo de este plan, sumando a las adversas condiciones climáticas 

de 1960 generaron la peor hambruna registrada en toda la historia de la China, alcanzando 

alrededores de 30 millones de muertes. (Brum & Guzmán, 2009). 

Para 1972 se presentaron los inicios de las relaciones con EEUU bajo el gobierno de 

Richard Nixon y Mao. Esto conllevó a que la RPC fuese reconocida ante la ONU y ocupara 

el asiento que venía llevando la República Democrática de China bajo la representación de 
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Taiwán. Un punto clave en las RRII y la aceptación global fue el alejamiento al proyecto 

del pacto de Varsovia de la URSS (Molinero, 2019). 

El creciente desarrollo 

Tras la muerte de Mao en 1976 continuó con el control la llamada “Banda de los Cuatro”, 

de estos su segunda esposa fue encarcelada y los otros 3 ejecutados. Por unos años la 

dirigencia del partido y el cargo de primer ministro lo tuvo Zhao Ziyang aunque desde ese 

momento el poder real lo tenía Deng Tsiao-ping.  

A partir de 1979 China inicia la etapa de Reforma y Apertura, con una duración de 

alrededor de 40 años siendo la más conocida en el mundo como una etapa de crecimiento 

destacando por alcanzar PBI de 9.4% anuales. Esta época se caracterizó por el aumento de 

las exportaciones de mercaderías, un cambio con un gradualismo que se mantiene a la 

fecha, avanzando en las políticas que se demostraban exitosas y revirtiendo aquellas que no 

funcionaban (Brum & Guzmán, 2009). 

China no buscaba recorrer de forma acelerada el mismo camino que utilizaron otras 

potencias económicas para lograr su desarrollo, pero si buscaba los objetivos que el 

hegemón había obtenido, como el desarrollo económico integral, una independencia 

científica, tecnológica y una fuerza de seguridad militar defensiva. Para lograrlo se 

desarrollaron reformas rurales, se incrementaron los procesos de sus productos y se dio la 

libertad de comercializar los excedentes con precios superiores a la cuota. Este excedente 

generó una reinversión en mejores herramientas e insumos (Brum & Guzmán, 2009). 

Otro cambio fue que las familias del campo se pudieran ocupar en tareas no 

agrícolas, acelerando el crecimiento de trabajadores en pueblos y aldeas, impulsando con 
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ello las fábricas de propiedad comunal. Otro aspecto clave fue que se permitió a las 

empresas extrajeras instalarse en las Zonas Económicas Especiales pero no en una forma de 

capitalismo salvaje. Para 1989 el crecimiento de las industrias rurales fue exponencial, las 

cuales eran parte de propiedad colectiva, privada, extranjera o nacionales del Estado 

(Molinero, 2019). 

Las empresas del Estado cambiaron su forma de operar no basándose 

exclusivamente en el planeamiento para el cubrimiento de un producido para el Estado, si 

no producir también para suplir el mercado mediante la dinámica de oferta y la demanda. 

Con ello se empezaba el Capitalismo de Estado chino. En este ambiente propicio para el 

desarrollo se implementaron cambios fiscales e impositivos y la implementación de un 

sistema financiero y bancario. Esto sirvió como adaptación para que 1993 China fuera 

reconocida como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC)(Salvador, 

2008). 

Deng deja la política en 1994 y fallece en 1997 meses antes del retorno de Hong 

Kong a la soberanía de China, etapa importante que ayudó a seguir potenciando su 

desarrollo. Para finales de 2012 el PCC elige a Xi Jinping como su Secretario General y 

Presidente Militar Central y el siguiente año como Presidente de la RPC. (Molinero, 2019). 

Entre sus principales retos estaba la transformación de una economía liderada por 

las exportaciones a otra apalancada por el consumo interno, así mismo, modificar la matriz 

energética impulsada principalmente por el carbón a otro tipo menos contaminante. Debido 

a la modernización de las industrias que modifica el sistema de mano de obra, su excedente 

de trabajadores debía volcarse a un sector de servicios, el cual no había sido desarrollado 

por las administraciones anteriores.  
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En el sector defensa, China presenta unas disputas por el control del mar de China 

ante sus vecinos con frontera marítima, lo cual llevó a un desarrollo en tecnología militar, 

construcción de unidades y capacidades con el fin de mostrar un liderazgo militar en la 

región. Todo lo anterior, hace parte de un plan sistemático y ordenado conocido como el 

plan Made in China 2025, el cual tiene el objetivo desarrollar industrias de alta complejidad 

tecnológica, basadas en la innovación y la capacitación de su personal a todo nivel 

(Molinero, n.d.). 

Complementando lo anterior, se destacan la construcción de unidades estratégicas 

de combate como los portaviones clase Fiujan, destructores tipo 055 Renhai, submarinos 

nucleares clase Jin y aviones bombarderos H20 o de transporte Y-20. Esto lleva a pensar 

que China necesita la ubicación de bases de ultramar o convenios para el uso de puertos o 

pistas con el fin de explotar al máximo las capacidades de estas unidades (Jiménez, 2021). 

En el ámbito comercial y como una herramienta de expansión a nivel mundial y de 

mejora de sus RRII, se creó la BRI  la cual se presentó como una mega iniciativa de 

corredores económicos para unir a China, Asia Central, África, Europa y posteriormente a 

América. Esto mediante la inversión en infraestructura portuaria, aeroportuaria, vías 

férreas, carreteras, redes eléctricas, centros urbanos y zonas francas, así como la facilidad 

de préstamos bancarios e IED (Ghiotto & Slipak, 2019). Para marzo de 2022 eran 

aproximadamente 147 países los que se habían adherido a la BRI (Nedopil, 2023). 
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Historia de las relaciones, desarrollo y la influencia de China en Yibuti y 

su región  

Yibuti originalmente estaba bajo el control de Francia como una de sus colonias hasta el 

año de 1977 cuando logra su independencia, esto bajo la dirigencia política de Hassan 

Gouled Aptidon hasta 1999, año en el que se realizan nuevas elecciones y ante el hecho de 

una ausencia real de oposición, obtiene la victoria Ismaïl Omar Guelleh el sobrino del 

presidente saliente, el cual por el cambio del sistema de reelección, se mantiene aún hoy en 

día como el actual gobernante (Sánchez & Palacián, 2018). 

 Para el 2020 Yibuti tenía una población aproximada de 988.000 habitantes, con una 

superficie terrestre de 230.000 km2, con un territorio que limita al norte con Eritrea; al 

oeste y al sur con Etiopía; al oeste con Somalia, el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Cuenta 

con un PIB a fecha 2022 de 3,512 (miles de millones de US$) producido principalmente 

por el sector de servicios. En relación a su comercio actualmente su principal proveedor es 

China con 43% y su principal cliente es Arabia Saudita con 42% (Banco Mundial, 2023). 

Referente al desarrollo de su población, un indicador para tener en cuenta es la tasa 

de analfabetismo, la cual para el año 2022 se aproximaba a un 32.1% un valor alto pero 

muy significativo teniendo en cuenta que un informe de la UNESCO establecía que para el 

año 2009 era de un 73%, demostrando con ello un desarrollo destacado de su población 

(Sánchez & Palacián, 2018). 

 En una perspectiva general, es una nación que no posee recursos naturales 

significativos, presenta problemas para el suministro de agua potable y distribución 

eléctrica para su población, así mismo, la falta de políticas públicas ha llevado a que 
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dependa de muchos recursos exportados para su normal desarrollo, colocándolo en una 

situación de vulnerabilidad alimentaria. Entre sus principales fuentes de capital está el 

arrendamiento de tierras para el funcionamiento de bases extrajeras, lo que lleva a la 

dinamización de su economía en servicios para la logística (Wan et al., 2020). 

 Para entender la influencia de China en la región Este de África y en particular con 

la nación de Yibuti, esta se puede dividir en 3 secciones, primero la importancia 

geoestratégica de la ubicación de Yibuti, segundo la historia y desarrollo de las relaciones 

China-Yibuti y por último, las implicaciones que conlleva la instalación de la primera base 

militar en el exterior China dentro de su territorio. 

Importancia geoestratégica de Yibuti 

Yibuti limita en sus cercanías con Eritrea, Etiopía y Somalia y en un área regional con 

Sudán del Sur y Yemen. Estos países mantienen ciclos de violencia e inestabilidad por 

diversas razones, como los son el accionar de grupos terroristas, conflictos internos por el 

poder o luchas de clanes por intentar su independencia. Aun existiendo estos factores de 

inestabilidad en la región, Yibuti tiende a mantener una estabilidad considerable en 

comparación a la región. Lo que la hace ver como un área atractiva para la inversión 

extranjera y alianzas a nivel internacional. 

 La independencia de Eritrea de Etiopia en 1993, hizo que este último quedara sin 

salida al mar Rojo y al Golfo de Adén, esta situación fue un factor clave para que Yibuti se 

convirtiera en un punto clave para la salida y entrada de productos desde el mar hacia 

Etiopia (Sánchez & Palacián, 2018). Hacia Somalia su frontera no está definida, debido a 
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que su frontera terrestre desde 1991 pasaría a ser con Somalilandia, una nación con 

reconocimiento limitado que se independizó de Somalia (Paredes, 2021).   

Visto desde la región, en Sudan del Sur se presenta un conflicto interno continuado 

entre las fuerzas del gobierno del presidente Salva Kiir y las milicias el Movimiento de 

Liberación del Pueblo Sudan leales al vicepresidente Riek Machar, esto por una pugna de 

poder y control del Estado (Díez, 2014). Fuera de esta situación de inestabilidad, Sudan del 

Sur y Yibuti comparten una gran inversión de capital Chino, lo cual a futuro podría 

representar una oportunidad para enlazarse comercialmente y evitar conflictos dado a sus 

intereses económicos comunes. 

Por último, en lo regional, al otro lado del estrecho del Bad el Mandeb se encuentra 

Yemen un país hundido por la guerra y el terrorismo, que aunque no tiene afectación 

directa sobre Yibuti si afecta a la seguridad y estabilidad de este estrecho, el cual es un área 

estratégica para el mundo. Por esta área navegan gran cantidad de barcos que movilizan 

parte del comercio entre la Unión Europea y Asia, también pasa el 30% del petróleo que se 

transporta vía marítima hacia occidente (Sánchez & Palacián, 2018). 

La navegación por este estrecho ha sufrido múltiples amenazas por grupos 

terroristas que tuvieron presencia en Yemen como Al Qaeda a principio de siglo, así como, 

ataques a barcos por grupos insurgentes huties, sumado a esto la piratería somalí en el 

Cuerno de África. Estas amenazas al comercio internacional inclinaron a que varias 

potencias mundiales hagan presencia con sus fuerzas navales, bases militares y despliegue 

de tropas, buscando la seguridad de sus activos estratégicos, la navegación segura, la lucha 

contra el terrorismo y la estabilidad regional (Aguilera, 2020). 
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Historia y desarrollo de las relaciones China-Yibuti 

Yibuti inició formalmente sus relaciones diplomáticas con la RPC el 8 de enero de 1979, 

este reconocimiento como el de muchos países de África hacia la RPC, tenía unos objetivos 

entre los que se encontraba inicialmente ganar su simpatía mediante el apoyo y 

reconocimiento de sus independencias frentes a sus colonias, y el de conseguir el voto y 

reconocimiento de la RPC sobre Taiwán ante la ONU (Gómez, 2020). 

Aunque la RPC ha realizado múltiples relaciones de forma bilateral con las naciones 

de África, también ha sido clave sus relaciones con el continente en una forma de bloque, 

esto mediante el mecanismo del Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAD) 

del cual Yibuti es miembro. Desde su primer foro en el año 2000 hasta el octavo en 2021, 

China ha mejorado sus relaciones e inversiones en materia de desarrollo económico y social 

en África (Gómez, 2020). Otro organismo Africano clave en las relaciones con China es la 

Unión Africana la cual ha recibido por parte de la RPC múltiples apoyos y cooperación 

(Prieto, 2020). 

Aunque Francia, EEUU y la Unión Europea han proporcionado paquetes de ayuda 

humanitaria a Yibuti, fue China la que se convirtió en la principal fuente de ayuda exterior, 

manifestado por la IED, proyectos de desarrollo y donaciones. Se destacan en esta última, 

la construcción del Palacio del Pueblo, el Monumento a los Mártires, el Estadio Nacional, 

escuelas primarias, el edificio de las oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores, el 

edificio de las oficinas del Palacio Presidencial, el edificio Nacional de Bibliotecas, dos 

hospitales y un Instituto Confucio (Wan et al., 2020). 

A partir del año 2000 la RPC incrementó su participación en la construcción de 

grandes proyectos en Yibuti mediante la IED, entre estos proyectos esta la construcción de 
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una Zonal de Libre Comercio, la cual se espera sea una de las más grandes de África. La 

empresa Huawei está desarrollando un proyecto el cual conectará a Yibuti con Pakistán 

mediante un cable submarino como parte del nuevo cable Asia-África-Europa con una 

longitud de 7.500 millas (Ploch & Collins, 2019). 

Para el año 2015 se anunció que China construiría una “instalación de apoyo 

logístico” entendida internacionalmente como una base militar. Como complemento a esta 

construcción, el China ExIm Bank realizó un préstamo de 3.500 millones de dólares para 

ampliar las instalaciones portuarias y abrir un parque industrial. En palabras del presidente 

de la empresa China Merchant Group (CMG) participante de la inversión, expresó que 

Yibuti podría ser un “nuevo Shekou” haciendo referencia al pequeño pueblo pesquero de 

Guangdong, que se transformó en una metrópolis manufacturera mediante la 

implementación de una zona económica especial (Alden & Mendez, 2021). 

De forma paralela, China financió la construcción del ferrocarril Addis Abeba-

Yibuti, con una longitud de 759 kilómetros conectando los puertos de Yibuti con Etiopia, 

este inició sus operaciones en 2017. Es de destacar que para ese mismo año acuerdo cifras 

del Ministerio de Comercio de la RPC el país de Etiopia fue el quinto destino de la 

Inversión Extranjera Directa (IED) de China en África, con esto se evidencia la necesidad 

de conectar este país al mar (Alarcó, 2019).  

Para el año 2019, China, Etiopia y Yibuti firmaron un memorando de entendimiento 

para que la empresa POLY-GCL de origen chino, realizara la exploración, explotación y 

transporte de gas desde Etiopia hasta Yibuti mediante una línea de gasoducto que sería 

procesada en una planta de licuefacción en Yibuti. Aunque a la fecha dicho proyecto ha 

presentado retrasos y conflictos debido a incumplimientos de pagos y compromisos de la 
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empresa con Etiopia (Botos et al., 2022). Todas estas inversiones y prestamos, han elevado 

la deuda pública de Yibuti hasta alcanzar valores aproximados al 80% de su PIB, donde 

China posee la mayoría de esa deuda.  

Primera base militar en el exterior de China en territorio de Yibuti. 

Los primeros desarrollos de operaciones militares de China en territorio africano datan del 

año 2014 cuando participó en la misión de paz en Sudan del Sur, posterior a eso, le 

siguieron en 2017 participaciones en 6 misiones de mantenimiento de paz de la ONU en 

Darfur, República Democrática del Congo, Mali, Sudan del Sur y despliegues más 

pequeños en Costa de Marfil y Sáhara Occidental (Botos et al., 2022). 

En el ámbito marítimo, China desde 2009 viene desplegando unidades navales 

como un esfuerzo para combatir la piratería somalí, esto como un esfuerzo para proteger su 

comercio marítimo en esta importante área. Esta operación naval se desarrolló a más de 

4.000 millas náuticas de sus puertos, este esfuerzo dejó en evidencia la necesidad de una 

base naval en cercanías de África para poder continuar con estas operaciones. Una 

necesidad similar sucedió cuando estalló el conflicto armado en Yemen en 2015, por el cual 

se requirió la evacuación de alrededor de 571 ciudadanos chinos mediante vuelos 

comerciales. (Alden & Mendez, 2021) 

En el año 2014 Yibuti firmó un acuerdo de defensa con China y en 2016 se 

comenzó a construir unas instalaciones de apoyo logístico como lo nombró China, pero 

vista en occidente como una base militar. Esta se firmó bajo un contrato de 10 años para el 

arrendamiento del terreno por un valor de 20 millones de dólares por año. (Ploch & Collins, 

2019). Estas instalaciones ubicadas en la localidad portuaria de Doraleh están bajo el 
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control de la Armada China, desde donde se cumpliría con misiones de apoyo a las labores 

humanitarias en el continente africano, apoyo a la lucha contra la piratería, la evacuación de 

no-combatientes chinos por catástrofes naturales o conflictos bélicos en la región y la 

protección de las líneas marítimas en el mar Rojo (Fatjo et al., 2022). 

Esta base militar proyecta a China geopolíticamente sobre áreas estratégicas 

comerciales que se alinea una vez más, a su proyecto del BRI, logrando así expandir su 

influencia en el océano indico. Esto lo logró de una forma en la que no se viera como una 

amenaza global o intervencionista, debido a que Yibuti ya tenía bases militares extrajeras 

instaladas en su territorio, de países como Francia, EEUU, Italia y Japón (Jiménez, 2021). 

Lo expuesto, coincide con lo propuesto por Baqués (2019) donde expresa que 

“China hace exactamente lo mismo que antes han hecho otras potencias. Juega sus cartas en 

función de su interés nacional, atendiendo a las ventanas de oportunidad que le concede el 

sistema internacional” (p.71). 

 

Influencia de China en Centroamérica, similitud con China-Yibuti 

Centroamérica es una región o subcontinente conformado por los países de Panamá, Costa 

Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice. Estos países con 

características físicas y demográficas en su mayoría muy parecidas, podría considerarse que 

antes del año 2007 poco se le podría relacionar con China fuera de intercambios 

comerciales. Las relaciones diplomáticas del istmo con China se mantenían al margen, esto 

debido que todas mantenían aun sus relaciones diplomáticas con Taiwán (Aguilar, 2014). 
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 Lo anterior, coincide inicialmente con lo planteado por Mendez (2010) acerca de los 

objetivos geopolíticos de China en sus relaciones internacionales: “La dinámica actual de la 

política exterior de la RPC es el resultado de sus prioridades internas: asegurar el acceso a 

los recursos energéticos garantizando los actuales niveles de desarrollo y evitar el 

reconocimiento internacional de Taiwán como Estado soberano” (p.39). 

Centroamérica como región no destaca sobre otras, fuera de ser el exportador mas 

grande de piñas y cardamomo a nivel mundial, el segundo de bananos y el tercero en café. 

Esto acuerdo cifras publicadas en 2022 por la Secretaria de Integración Económica de 

Centroamérica (SEICA). Pero si cuenta con un punto neurálgico para transporte marítimo a 

nivel mundial, el cual es el Canal de Panamá. Aunque es un activo propio de un país, el 

resto del istmo por su ubicación podría ser una alternativa para la construcción de canales 

similares o conexiones férreas entre puertos de los océanos pacífico y atlántico.  

 A continuación, se describirá la evolución de las relaciones de China con cada país 

de Centroamérica con los cuales ha sido reconocido, así mismo, en cada uno se analizará 

que aspectos o sucesos coinciden con lo sucedido con Yibuti.  

El primer aliado: Costa Rica 

Junio de 2007 marcó el punto oficial del inicio de las relaciones diplomáticas entre China y 

Costa Rica, como parte del proyecto político en su momento del presidente Oscas Arias 

(2006-2010) para integrar al país al comercio mundial. En el corto plazo, se destaca la 

compra de bonos de deuda pública por 300 millones de dólares, proyectos de cooperación 

como la construcción del Estadio Nacional en 2011 y su modernización en 2018, estas 
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acciones conocidas internacionalmente como la diplomacia de los estadios (Wintgens, 

2020). 

 Así mismo, en el sector de seguridad apoyó financieramente la construcción de la 

nueva Escuela Nacional de Policía, donó dos aviones ligeros Y-12E y para la policía donó 

350 patrullas, 100 motocicletas y diverso material de seguridad. En el sector educativo, este 

instaló en 2008 un Instituto Confucio en la Universidad de Costa Rica, así mismo, 

desarrolló proyectos de enseñanza del mandarín en mas de 10 escuelas secundarias (Ellis, 

2023). 

En el largo plazo, sus relaciones fueron la oportunidad para diversificar los 

mercados y las oportunidades con Asia y con ello abrir la puerta para un reconocimiento 

internacional. Con la firma del TLC en 2010 y la adhesión al BRI en 2018, las 

exportaciones a China aumentaron pero su balanza comercial negativa también, 

colocándolo como la tercera fuente de déficit detrás de EEUU y México (Alamilla, 2019). 

La IED y los prestamos de la banca China han sido significativamente bajos en 

comparación con otros países con relaciones con China, esto debido a la cancelación o 

retrasos en la construcción de los principales proyectos como la ampliación de la Ruta 32 y 

la Refinería Costarricense de Petróleo, principalmente debido a escándalos y dificultades de 

las empresas chinas para la ejecución de los proyectos acuerdo las leyes y reglamentaciones 

costarricenses (Ellis, 2023). 

El potencial de Costa Rica para China radica en varios aspectos. Primero en su 

posición geoestratégica favorable al poder acceder a dos océanos y poder explotar unas 

rutas interoceánicas. Segundo, el acceso a mercados que tiene Costa Rica con tratados 

comerciales en la región y su potencial para establecer posibles ZEE en este territorio para 
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la expansión comercial de empresas Chinas. Por último, los beneficios obtenidos por las 

relaciones con China, serían un incentivo para la región para el inicio de nuevas relaciones. 

(Wintgens, 2020) 

 China aprovechó de Costa Rica un aprendizaje sobre las relaciones a futuro con 

otros países de Centroamérica, sus intereses, normatividad y política. Este caso en 

particular es clave porque demuestra que las relaciones con China y EEUU no representan 

un juego de suma cero, y que un país puede convivir y desarrollarse con ambas relaciones y 

sus intereses independientemente de forma favorable para todos los actores. 

El estratégico: Panamá 

Panamá posee un canal interoceánico considerado una de las infraestructuras estratégicas 

de mayor importancia en nivel mundial, alrededor de 5% del comercio mundial transita por 

él. La operación y servicios complementarios producen alrededor del 10% de su PIB anual. 

Sumado a la ampliación del canal y su infraestructura instalada, es considerada como el 

segundo mayor Hub a nivel mundial (Wintgens, 2020). 

 El hecho de que China sea el segundo mayor usuario del canal a nivel mundial, 

genera un incentivo para que este estreche vínculos comerciales, diplomáticos y ejerza una 

mayor influencia en Panamá. A diferencia de Costa Rica, Panamá parece ser mas favorable 

a las inversiones, esto al tener un marco regulatorio más adecuado, con esto se aliena de 

cierta forma a los intereses de China al esfuerzo de aumentar sus actividades comerciales y 

su inversión en el hemisferio occidental (Wintgens, 2020) 

Panamá en el año 2017 inició el reconocimiento de China sobre Taiwán y todo lo 

concerniente a nuevas relaciones diplomáticas y comerciales, gracias a esto se firmó un 
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memorando para su anexión al proyecto BRI y los acercamientos para un TLC. Estas 

relaciones fueron más aceleradas y con mayor flujo de capital en comparación con Costa 

Rica. Por ejemplo, ese mismo año se inauguró un Instituto Confucio en la Universidad de 

Panamá. A final de 2018 ya se habían firmado 47 acuerdos y se iniciaron los diálogos para 

la implementación de un área de libre comercio (Alamilla, 2022).  

Panamá desde el año 2000 mucho antes del inicio de sus relaciones oficiales con 

China, venía incrementando sus exportaciones a este país. Un fenómeno muy diferente al 

del resto de países de Centroamérica, que aumentaron solo hasta su reconocimiento o 

firmas de memorandos. De forma, al del resto de países en Centroamérica la balanza 

comercial con China es negativa (Alamilla, 2022). 

En IED y proyectos de infraestructura destacan: la construcción por parte de la 

empresa China Construction America (CCA) de 2250 apartamentos del proyecto Ciudad 

Esperanza (Ministerio de Vivienda y ordenamiento territorial Panamá, 2023). En 2017 la 

China State Construction Engineering Corporation inició la construcción del Centro de 

Convenciones Amador en la capital por un valor de 195 millones de dólares. Una empresa 

de la filial China Shanghai Gorgeous Investment Development se encargaría de la 

construcción de una terminal marítima en Colón, con un costo aproximado de 900 millones 

de dólares (EFE, 2019). 

Otros proyectos que se destacan por parte de la empresa Shanghái Gorgeus es la 

inversión de 1.800 millones de dólares para la construcción de una planta de gas y la 

concesión para su operación. La empresa China Harbour Engineerin Company participa en 

la construcción de una terminal de cruceros en Amador (Jaén, 2019). 
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Los recientes: El Salvador, Nicaragua y Honduras 

En agosto de 2018 se realizó la declaración pública por parte de El Salvador para el inicio 

de sus relaciones oficiales con China y así como la terminación con Taiwán. Ese mismo 

año se firmaron 13 acuerdos, con uno en particular sobre su anexión al proyecto BRI, algo 

muy analizado y discutido debido a que El Salvador no representa un interés potencial o 

estratégico para este proyecto. En 2019 el gobierno de El Salvador inauguró su embajada 

en Pekín (Méndez, 2021). 

 Iniciado el periodo presidencial de Nayib Bukele en junio de 2019 este intentó 

mejorar las relaciones y buscar apoyo para IED en EEUU, en varios discursos había hecho 

público su malestar ante las nuevas relaciones con China y proponía una revisión de los 

acuerdos firmados. Y aunque EEUU es el principal socio comercial de El Salvador, los 

recortes de presupuesto para el triángulo del norte impuesto en el gobierno Trump, generó 

que el gobierno de El Salvador tomara nuevamente el punto de aceptación y armonía de sus 

relaciones con China. Demostrando con esto que el atractivo chino es poder colmar la 

ausencia norteamericana (Mendez, 2021). 

 Entre los proyectos planteados pero no ejecutados aun por China en El Salvador esta 

el mega puerto de La Unión, un proyecto portuario multimodal con zonas económicas 

especiales, aeropuerto y desarrollo urbanístico. Por diversos problemas y posibles 

escándalos no se ha podido ejecutar. Otros proyectos en desarrollo son el Estadio Nacional, 

la Biblioteca Nacional, instalaciones para el tratamiento de aguas, construcción del muelle 

turístico de La Libertad y acercamientos para aportar al desarrollo del proyecto de 

desarrollo urbanístico de Surf City. (Ellis, 2021) 
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 Para el año 2019, se estableció el primer instituto confusión en la Universidad de El 

Salvador. Así como, programas de enseñanza del mandarín en escuelas y becas a 

estudiantes universitarios en China. Un hecho particular sucedió en 2023 cuando en un 

evento en Madrid el Vicepresidente Félix Ulloa, manifestó que China ofreció comprar toda 

la deuda externa de El Salvador. Es claro que El Salvador no representa un mercado 

atractivo para la IED, para las exportaciones o proyectos estratégicos en los cuales podría 

estar interesado China, lo cual lleva a pensar ¿cuál es el interés real de esta relación con uno 

de los países mas pobres de la región? (Guzmán, 2021).   

 El caso de Nicaragua previo a la restauración de sus relaciones con China, venia de 

unas condiciones frágiles, afectador por una crisis política, económica y golpeada por los 

embates de los desastres naturales, sumado a unas pésimas políticas para afrontar la 

pandemia del Covid-19. Esto puso al país en una situación de necesidad de financiación 

extranjera libre de sanciones internacionales. Llevando a que en diciembre de 2021 

Nicaragua reconociera a China sobre Taiwán para sus relaciones internacionales (Rocha, 

2022). 

 Con esto China se vuelve un aliado de gran importancia para Nicaragua como su 

principal forma de dinamizar la economía de las exportaciones e importaciones. Sumado a 

esto la cooperación no reembolsable de China ha ofrecido impulsar programas de 

construcción de viviendas y zonas francas, con un posible impulso al desarrollo social 

prometido por el presidente Ortega. Por último, mantener vigente su viejo deseo de la 

construcción del proyecto comercial del Canal de Nicaragua (Hermosa, 2022). 

 Honduras desde 1940 mantenía unas relaciones económicamente prosperas con 

Taiwán, al punto de tener un TLC junto con el Salvador y Taiwán. Así mismo, la Banca de 
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Taiwán era un socio estratégico como prestamista directo y miembro extrarregional del 

Banco Centro Americano de Integración Económica, el cual es una de las principales 

fuentes de financiamiento de Honduras. Con la llegada al poder de Xiomara Castro, en 

marzo de 2023 se publicó un comunicado oficial exponiendo la ruptura de las relaciones 

con Taiwán y reconociendo a la RPC como la única China (Bonanno, 2023). 

 Esta naciente relación conllevó a la firma de un memorando de entendimiento en 

relación a la anexión de Honduras al proyecto BRI, como una forma de dinamizar y 

expandir el comercio de este país con destino a Asia. No es despreciable también el hecho 

del interés de China por una posible construcción de un tren interoceánico que conecte las 

costas atlántica y pacífica de Honduras (Bonanno, 2023). 

Una mirada desde lo Regional 

En este marco, la reciente llegada de China se presenta como una nueva opción a la ya 

reconocida influencia de los Estados Unidos, demostrada en forma regional el aumento de 

casi 300% de los intercambios comerciales entre 2006 y 2016, colocándolo como uno de 

los principales socios comerciales en la región. La IED, los tratados de libre comercio, la 

adhesión al proyecto BRI y la cooperación internacional no reembolsable China en la 

región, la mantiene día a día como un referente para las buenas relaciones y futuros 

acuerdos con la región (Herrera et al., 2021). 

 En concordancia con lo dicho, China se ha integrado en forma de bloque y mediante 

acuerdos con la región, como lo fue en 2015 y 2018 con el Foro de Cooperación 

Multilateral China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

(Herrera et al., 2021). Para marzo de 2023 China ya era reconocida por 6 de los 8 países del 
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Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y más recientemente en agosto de 2023 

fue aceptada como Estado Observador del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) al 

tiempo que era expulsada del mismo estatus a Taiwán (Traeder, 2023). 

 

Conclusiones 

La historia pre-república China nos demuestra que principalmente su evolución se asemeja 

más a un Estado/Civilización que a un Estado/Nación, ya que su desarrollo no obedeció a 

un carácter de conquista, defensa o lucha por su independencia. Esto sumado a su cultura 

de armonía y desarrollo, lo que orienta sus relaciones internacionales en conceptos de 

armonía y respeto a los asuntos internos, con esto promoviendo el multilateralismo como 

una posibilidad viable en Centroamérica, el cual presenta diferencias en sus tipos de 

gobierno y sus ideologías. 

La base militar China en Yibuti vista como el último paso en un plan de sus RRII y 

en concordancia a lo anterior, no representa un intento de neocolegialización o un intento 

de llevar su poder militar para ser aplicado en otra región. Se puede deducir que esta 

presencia militar va enfocada a la protección de los intereses comerciales chinos, pero no 

frente a otro Estado, si no a actores violentos no estatales. 

Con respecto a la evolución de las RRII y la influencia de China en Centroamérica, 

se puede identificar que China respeta la tendencia política de cada Estado y no busca 

alinearse con algún tipo específico de gobierno. Se han presentado unas similitudes donde 

en algunos países ha prevalecido la inversión en proyectos no reembolsables y donaciones, 

en otros la IED ha sido más preponderante, así como los acuerdos y tratados firmados o en 
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evaluación. Esto evidencia que aunque China tiene relaciones en bloque con 

Centroamérica, también se puede ver unas relaciones bilaterales con características 

particulares acuerdo los intereses de cada Estado. 

Las características de Yibuti con los países de Centroamérica tienen unas 

coincidencias particulares, ya que son países territorialmente pequeños, con una economía 

muy básica (sin tener en cuenta a Panamá) que dependen de inversiones y flujo de capital 

externo para poder desarrollarse. Un aspecto clave en común son sus posiciones 

geoestratégicas en el comercio marítimo, favorable para el mundo y en especial para China 

en su proyecto BRI. 

Solo quedaría una diferencia en particular entre ellos, y son las amenazas 

trasnacionales en esas regiones, para el caso de Centroamérica no hay una amenaza en 

particular que pueda afectar directamente los intereses de China en esa región, como si se 

presenta en el estrecho de Bab el-Mandeb y en África del Este. Aunque habría de 

considerarse la evolución de las pandillas o las drogas sintéticas, como podrían a futuro 

afectar la seguridad de China. 

Concerniente a las similitudes entre las RRII de China-Yibuti y China-

Centroamérica se puede ver unos patrones donde la aceptación de China por un Estado, 

crea un ambiente atractivo para que en la región se copie esta conducta. Así mismo, la 

diplomacia de los estadios, la IED, la inclusión de los institutos Confucio, la firma de 

tratados y sobre todo la anexión al proyecto BRI, se identifican como unas herramientas en 

común entre estos dos sujetos de estudio.  

Lo anterior, sumado a que algunos países de Centroamérica han tenido presencia de 

bases militares permanentes, temporales o permisos para despliegue de unidades de los 
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EEUU, nos lleva a preguntarnos si estas similitudes y la influencia de China en 

Centroamérica llegará al último paso, al de una construcción de instalaciones de apoyo 

logístico (base militar) en Centroamérica tal como sucedió en Yibuti? 

La respuesta no se debe enmarcar en un sí o un no, si no en cuando. Logrando el 

objetivo de China de ser reconocido sobre Taiwán en todos los pases de Centroamérica 

(faltan Guatemala y Belice) que paso podría venir en la evolución de sus relaciones?. Acá 

entra en juego un suceso histórico que está afectado el funcionamiento del Canal de 

Panamá, que es la restricción a la navegación por la baja cantidad de agua dulce para su 

operación. El cambio climático está afectado directamente al Canal de Panamá y con ello 

una afectación al comercio mundial.  

China ha manifestado en varias ocasiones su interés en la construcción de 

conexiones interoceánicas en varios países de Centroamérica, las cuales desde 2017 con el 

inicio de las inversiones chinas en Panamá, quedaron abandonadas. Pero China podría 

retomar esta idea, ya que las afectaciones al canal hoy en día no tienen en el corto plazo una 

solución y las estrategias estudiadas no garantizan que la operación del canal vuelva a su 

normalidad. En este aspecto el país o países que puedan interconectar eficientemente los 

océanos mediante puertos, líneas férreas y carreteras, podría tener una ventaja a nivel 

económico y de influencia a nivel mundial. 

China ha demostrado tener ventaja y experiencia en la construcción, optimización y 

administración portuaria, así como el desarrollo de vías férreas y autopistas modernas. Esto 

sumado al BRI y al potencial interoceánico de Centroamérica, podría presentar un atractivo 

para que China aumente su influencia en Centroamérica e incremente sus esfuerzos para el 

desarrollo de un proyecto de esta envergadura. Si esto llegara a suceder, sería 
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preponderante para China contar con una base de apoyo logístico para generar un ambiente 

de seguridad y proteger sus intereses. Esto sería de gran interés y contaría con el apoyo un 

regional y en cierta forma global. Esta sería la mejor razón para que China instalase una 

base militar sin generar un ambiente de amenaza frente a EEUU y en general a occidente.  
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