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Resumen
La región indopacífica, que se extiende desde Asia-Pacífico hasta África, pasando por Oriente Medio y a través 
del océano Índico, es cada vez más relevante en el debate académico y político global. Este estudio ofrece un 
análisis crítico del Indo-Pacífico desde la perspectiva china, desafiando las narrativas geopolíticas convencionales 
que presentan una visión estática y eurocéntrica de las dinámicas mundiales. Con el uso de teorías críticas de 
las Relaciones Internacionales, la investigación cuestiona las narrativas tradicionales que desestiman la diversa e 
intrincada índole de la región. Con el empleo de la geopolítica crítica, la teoría poscolonial y los estudios regionales, 
este enfoque teórico-metodológico se propone reinterpretar la geopolítica, economía y culturas del Indo-Pacífico, 
destacando el papel de China y su interacción con actores estatales y no estatales. El estudio indaga en las dinámicas 
de poder y los constructos ideológicos que definen las nociones espaciales y territoriales. A su vez, combina, 
mediante un enfoque multidisciplinar, análisis cualitativos y cuantitativos, extrayéndose los datos principales 
de documentos normativos, declaraciones oficiales y discursos de líderes chinos y los secundarios, de revistas 
académicas, libros y reputados medios de comunicación. Así, analiza las narrativas geopolíticas, las estrategias de 
China y los aspectos culturales y de gobernanza regional. La estructura del presente artículo comienza con una 
introducción que contextualiza la trascendencia del Indo-Pacífico en las políticas internacionales contemporáneas. 
A continuación, se examina la evolución histórica del concepto del Indo-Pacífico, así como el compromiso histórico 
de China con el territorio. En este estudio se identifican y se analizan los principales intereses estratégicos de China 
en la región, los cuales comprenden dimensiones económicas, militares y políticas y que se centran especialmente 
en Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y en sus políticas marítimas. El artículo explora cómo China proyecta su 
identidad regional mediante el análisis de narrativas y discursos aplicados por los líderes y responsables políticos 
chinos, así como su política de diplomacia cultural y poder blando. Se examinan las dinámicas de poder con actores 
significativos como Estados Unidos, India, Japón y la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (ASEAN), además 
de las consecuencias del auge de China en la estabilidad regional y las Relaciones Internacionales. Finalmente, el 
estudio brinda una serie de recomendaciones para que actores regionales e internacionales aborden los desafíos 
de la estrategia china en el Indo-Pacífico, sugiriendo diferentes vías para la cooperación, la estabilidad regional 
y el desarrollo inclusivo, así como para la resolución de conflictos y examinando el papel de las instituciones 
multilaterales. 
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Extended abstract
The Indo-Pacific region’s strategic importance is underscored by its vital maritime routes, which serve as lifelines for 
international trade and energy transport. Some of the busiest shipping lanes in the world, including the Strait of Malacca, 
the Suez Canal, and the Strait of Hormuz, traverse this area. Maintaining the safety and accessibility of these waterways is 
essential not only for local interests but for the global economy as a whole. The region’s thriving economies, including those 
of India and Southeast Asia nations, further highlight its significance. These economies are centres of industry, innovation, 
and expanding consumer markets, drawing substantial international investment and encouraging competition for influence 
among major nations.

The geopolitical landscape of the Indo-Pacific is characterized by a tangled web of alliances, rivalries, and security threats. 
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Territorial disputes in the South China Sea, North Korea’s nuclear ambitions, and escalating tensions between China and 
the United States contribute to the region’s complex security environment. The involvement of non-regional countries in 
these conflicts has the potential to alter the global geopolitical balance. Additionally, the region’s rich socio-political tapestry, 
shaped by a wide variety of cultures, religions, and historical traditions, creates obstacles to regional integration and peaceful 
cohabitation, calling for nuanced diplomatic initiatives.

This study aims to challenge the traditional view of the Indo-Pacific as a battleground for power struggles between Western 
liberal democracies and authoritarian regimes, primarily focusing on the strategic rivalry between the United States and 
China. These conventional geopolitical narratives often depict the region as a static and Eurocentric entity, neglecting its 
dynamic and evolving nature. By taking a critical stance, especially from a Chinese perspective, this study hopes to present a 
more sophisticated understanding of the Indo-Pacific.

The theoretical basis of this study is grounded in critical theories of International Relations, which question conventional 
understandings of global politics. These theories emphasize the role of historical, social, and cultural circumstances in shaping 
international phenomena. By shifting away from a state-centric and often Eurocentric approach, critical IR theories call for 
an investigation of how power dynamics, ideologies, and discourses impact international relations. This study applies these 
critical theories to the Indo-Pacific region, aiming to illuminate underrepresented voices, especially from the Global South 
and the Chinese perspective.

In addition to critical geopolitics, the study incorporates postcolonial theory to deconstruct the lasting impacts of colonialism 
and imperialism on the region’s political, economic, and cultural systems. Postcolonial theory emphasizes the importance 
of historical legacies, contemporary power imbalances, and international capitalist processes in shaping regional dynamics. 
This theoretical lens allows for a critical examination of the role of colonial legacies and contemporary power structures in 
shaping the actions and interactions of state and non-state actors in the Indo-Pacific.

Regional studies contribute to a nuanced understanding of the unique historical, cultural, and political contexts within the 
Indo-Pacific. This field of study recognizes the diversity of countries in the region, each with its own unique history, culture, 
and path to development. Regional studies urge an investigation of the distinct regional dynamics, instead of relying on overly 
simplistic or overly generalized global theories. This approach shines brightest when applied to the study of the interplay 
between specific regional conditions and more general shifts in international politics.

Methodologically, the study combines qualitative and quantitative analysis to provide a comprehensive understanding of the 
Indo-Pacific. Primary data sources include policy documents, official statements, and speeches by Chinese leaders, providing 
first-hand insights into China’s strategic intentions and narratives. Secondary data is drawn from academic journals, books, 
and reputable news outlets, offering a broad perspective on the existing body of knowledge regarding the Indo-Pacific and 
China’s foreign policy. Thematic analysis is employed to identify key patterns and themes related to Eurocentric geopolitical 
narratives, China’s geopolitical strategies, regional governance, and cultural dimensions. This methodological approach 
ensures that the study’s arguments are well-founded and grounded in both theoretical and empirical evidence.

The study’s structure is designed to systematically explore the research objectives and theoretical-methodological approach. 
The introduction contextualizes the significance of the Indo-Pacific in contemporary international politics, highlighting the 
region’s strategic maritime routes, thriving economies, and complex geopolitical landscape. The first section introduces the 
research questions and objectives, providing an overview of the theoretical and methodological approach.

The historical evolution of the Indo-Pacific concept and China’s historical engagement with the region are examined in the 
second section. This analysis focuses on key events and policies that have shaped the region’s identity, discussing the shift 
from the Asia-Pacific to the Indo-Pacific and its implications for regional dynamics. It highlights China’s strategic interests in 
the region, encompassing economic, military, and political dimensions.

The third section delves into China’s key strategic interests in the Indo-Pacific, with a particular focus on the Belt and Road 
Initiative (BRI) and China’s maritime policies. It analyses how these strategies influence regional security dynamics and 
economic interdependence. The section also explores how China constructs and projects its vision of regional identity in 
the Indo-Pacific, examining the narratives and discourses employed by Chinese leaders and policymakers. It discusses the 
role of cultural diplomacy and soft power in promoting China’s regional identity.

The power dynamics between China and other major actors in the Indo-Pacific, including the United States, India, Japan, 
and ASEAN, are examined in the fourth section. This analyses the implications of China’s rise for regional stability and 
international relations, discussing the strategic partnerships and alliances formed in response to China’s policies. Specific case 
studies of countries and regions within the Indo-Pacific are presented to illustrate China’s influence and interactions. This 
section includes an analysis of the South China Sea dispute and its significance in China’s Indo-Pacific strategy.

The fifth section provides policy recommendations for regional actors and international organizations to address the 
challenges posed by China’s Indo-Pacific strategy. It suggests ways to enhance cooperation and dialogue to promote regional 
stability and inclusive development. The section discusses the potential for conflict resolution and the role of multilateral 
institutions in fostering a cooperative regional framework.

The conclusion synthesizes the findings of the study, emphasizing the need for a decolonized and more nuanced understanding 
of the Indo-Pacific. It reiterates the importance of challenging traditional geopolitical narratives and incorporating critical and 
postcolonial perspectives to better reflect the region’s complexities. The conclusion also highlights the broader implications 
of the research for international relations scholarship and policymaking, advocating for more inclusive and context-sensitive 
approaches to regional and global affairs.

Keywords
Indo-Pacific; China’s Foreign Policy; Regional Identity; International Relations; Belt and Road Initiative; Maritime 
Policy; Critical Geopolitics.
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I ntroducción
La política internacional moderna gira en torno al Indo-Pacífico, una vasta área que se extiende 
desde las playas de África Oriental hasta las costas occidentales de América (Doyle y Rumley, 

2019, p. 13). Son múltiples las causas que han desviado notoriamente la atención geopolítica hacia 
el creciente protagonismo de la región. En primer lugar, el Indo-Pacífico se caracteriza por sus 
rutas marítimas estratégicas, que sustentan el mercado internacional y el transporte energético. 
Algunas de las rutas marítimas más transitadas a nivel mundial pasan por esta zona, entre ellas, el 
estrecho de Malaca, el canal de Suez y el estrecho de Ormuz (Wang et al., 2018, p. 1218), por lo 
que el mantenimiento de la seguridad y la accesibilidad de estas vías navegables no solo es crucial 
para los intereses locales, sino también para la economía global.

El segundo rasgo más distintivo de la región indopacífica es su próspera economía. El 
territorio es un núcleo industrial, de innovación y de mercados de consumo en expansión, pues 
alberga una de las economías mundiales con mayor crecimiento, como la de la India o las de 
las naciones del Sudeste Asiático (Zreik, 2023a, pp. 6-8). Tal vitalidad económica promueve la 
competencia por la capacidad de influencia ente las principales naciones y atrae considerables 
inversiones internacionales. La presencia de China, que representa la segunda mayor economía 
en el escenario internacional, refuerza aún más el peso económico de la región, pues su Iniciativa 
de la Franja y la Ruta (BRI) pretende erigir una red de proyectos comerciales e infraestructurales 
desde Asia Oriental hasta Europa y África (Li, 2020, pp. 169-181).

Del mismo modo, el panorama geopolítico del Indo-Pacífico se ve determinado por una 
enrevesada trama de alianzas, rivalidades y riesgos para la seguridad. La seguridad en la región 
se vuelve cada vez más complicada por las disputas territoriales en el mar de China meridional, 
las ambiciones nucleares de Corea del Norte o la intensificación de las tensiones entre China 
y Estados Unidos. La implicación en estos conflictos por parte de países no pertenecientes a la 
región podría llegar a alterar el equilibrio geopolítico mundial. 

El territorio indopacífico posee además un rico entramado sociopolítico, ya que allí 
confluyen una gran variedad de culturas, religiones y tradiciones históricas (Carrington et al., 2019, 
p. 4). Aunque dicha diversidad resulta sin duda un punto fuerte, obstaculiza también la integración 
regional y la convivencia pacífica, por lo que se precisan de iniciativas diplomáticas íntegras. 

En lo que a la política internacional concierne, la percepción tradicional del Indo-Pacífico 
constituirá el quid del presente estudio. Tradicionalmente, los planteamientos geopolíticos han 
descrito la región como un campo de batalla en el que se libran las luchas de poder entre las 
democracias liberales de Occidente contra los regímenes autoritarios, refiriéndose concretamente 
a la rivalidad entre Estados Unidos y China. Estas visiones se consideran estáticas, dado que 
no reconocen el carácter dinámico y evolutivo de la región, y eurocéntricas, porque reflejan 
principalmente las perspectivas occidentales, desatendiendo sus diferentes realidades históricas, 
culturales y políticas. El siguiente estudio busca rebatir estas creencias tan arraigadas a través de 
una postura crítica y, en especial, desde una perspectiva china. Con ello, se pretende exponer 
un sofisticado estudio del Indo-Pacífico que examine sus numerosos componentes geopolíticos, 
económicos y culturales y cómo China, en continua expansión, los concibe e influye. 



62
Licencia CC BY-NC-ND 4.0 Int

A
Relaciones Internacionales 
Número 57 • Octubre 2024 - Enero 2025
Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales 
Universidad Autónoma de Madrid 

La investigación trata de profundizar en la manera en la que las políticas y acciones chinas 
han repercutido en la gobernanza, los modelos de desarrollo y los paradigmas de seguridad 
del Indo-Pacífico. Mediante el empleo de las teorías críticas de las Relaciones Internacionales 
y las perspectivas poscoloniales, el artículo se propone desarticular los marcos eurocéntricos 
dominantes para remplazarlos por una alternativa más representativa. La relectura de este punto 
de vista procura cumplir con una doble función: contribuir al debate académico y asesorar de 
manera práctica a los responsables políticos al abordar la complejidad de esta zona de semejante 
relevancia estratégica, en pos de una comprensión más detallada de las Relaciones Internacionales 
en el Indo-Pacífico.

La base teórica del estudio se fundamenta en las teorías críticas de las Relaciones 
Internacionales, que desafían la percepción convencional de la política mundial. Estas ideas, 
originadas en la teoría crítica más amplia, cuestionan las estructuras de autoridad y las presunciones 
subyacentes de la teoría convencional de las Relaciones Internacionales. Por ende, al distanciarse 
de un enfoque estatista o eurocéntrico, recalcan el valor de las circunstancias históricas, sociales 
y culturales en la configuración de los fenómenos internacionales (Acharya, 2014, pp. 648-652).

Este método sostiene que un análisis objetivo e imparcial no es capaz de captar la 
complejidad de la política internacional. En cambio, las teorías críticas investigan la manera en la que 
las dinámicas de poder, las ideologías y los debates repercuten en las Relaciones Internacionales. 
Por ello, resulta imprescindible examinar las estructuras de poder y los legados históricos que 
configuran las acciones e interacciones de los actores estatales y no estatales. 

Se aplican teorías críticas al Indo-Pacífico a fin de prestar atención a voces subrepresentadas, 
particularmente del Sur Global y de China. En consecuencia, se necesita un examen crítico de la 
importancia de los legados coloniales, de los desequilibrios de poder contemporáneos y de los 
procesos capitalistas internacionales con respecto a la conformación de las dinámicas en la región. 
Esta perspectiva teórica permite entender mejor los matices, la diversidad y la complejidad de 
las Relaciones Internacionales en el Indo-Pacífico, así como en la esfera geopolítica. Así, se emplea 
un enfoque multidisciplinar que combina nociones de geopolítica crítica, estudios poscoloniales y 
regionales para brindar un exhaustivo análisis de la región indopacífica.

1. El Indo-Pacífico: coyunturas geopolíticas y económicas y la reinterpretación de 
los marcos regionales: implicaciones teóricas

1.1 Crítica de las narrativas geopolíticas eurocéntricas 

La vasta y diversa región del Indo-Pacífico se ha convertido en el tema central del debate 
internacional actual. Han surgido dudas sobre la validez y la imparcialidad de las perspectivas 
que ven este incipiente interés geopolítico y económico a través de una óptica principalmente 
eurocéntrica. Con una posición crítica ante estas consideraciones eurocéntricas, podrían 
identificarse significativos problemas y prejuicios a tratar. 

Las narrativas eurocéntricas suelen simplificar el complejo panorama geopolítico del Indo-
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Pacífico en una dicotomía de conflicto entre democracias liberales occidentales contra regímenes 
autoritarios, en concreto, en la confrontación estratégica entre Estados Unidos y China (Doyle 
y Rumley, 2019, pp. 21-22). Tal simplificación no contempla la complejidad de las relaciones entre 
los numerosos grupos de la región y, por tanto, tampoco sus lazos históricos, sus intercambios 
culturales ni sus diferentes sistemas de gobierno. Este enfoque ignora la autonomía de las entidades 
subnacionales y de los actores no estatales de la región pese a su papel determinante en las 
dinámicas geopolíticas que se dan en ella.

Igualmente, tales narrativas tienden a representar el Indo-Pacífico como un mero terreno 
donde entran en juego las políticas de las grandes potencias mientras se menosprecia su 
singularidad histórica, cultural y política en aras de una lucha de poder a escala mundial (Doyle, 
2018, p. 104). Afirmar lo contrario sería pasar por alto el profundo impacto que la historia colonial 
de la región y sus subsecuentes batallas por la descolonización han causado y siguen causando en 
su estructura geopolítica actual. Por lo general, las interpretaciones eurocéntricas banalizan las 
secuelas del colonialismo en las guerras regionales, las alianzas y las estructuras de poder debido 
a factores tales como fronteras arbitrarias o sistemas políticos forzosos. 

Por ejemplo, al analizar la economía de la región indopacífica, los relatos eurocéntricos 
y occidentalistas se centran normalmente en el potencial de mercado en el territorio y en la 
disponibilidad de recursos. A menudo se dejan de lado las aspiraciones económicas de la región 
y su afán por el desarrollo. La Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta (BRI) son simplemente dos ejemplos de cómo la región ansía forjar su identidad 
y marco económicos, ambos infravalorados (Zreik, 2022, p. 12). Impulsadas por colosos regionales 
como China y los países de la ASEAN, estas iniciativas se oponen al centralismo occidental del 
sistema económico existente y hacen hincapié en su anhelo de una mayor autonomía económica 
y diversificación en sus relaciones.

El auge de China como poder económico y militar se interpreta en las narrativas 
eurocéntricas como un peligro para la libertad del orden mundial. Con este planteamiento, se le 
resta importancia a la complejidad de la implicación china en la región, que comprende importantes 
relaciones comerciales, desarrollo infraestructural e intercambios culturales (Fonseca, 2019, pp. 
47-53). El ascenso de China se percibe comúnmente como un juego de suma cero, pero esta 
perspectiva ignora las posibilidades de cooperación y el beneficio compartido que surgen al 
encarar los problemas regionales como la pobreza, la piratería y los desastres naturales.

Asimismo, las narrativas geopolíticas eurocéntricas, por lo general, minimizan o 
malinterpretan las dinámicas socioeconómicas del Indo-Pacífico. La gran convergencia de culturas, 
lenguas y religiones en la región tiende a verse a través de una óptica reduccionista, lo que se 
traduce en una falta de conciencia sobre la amplia diversidad social en la región y su impacto en 
las políticas regionales y en las Relaciones Internacionales.

1.2 Estrategias geopolíticas e intereses económicos de China en la región

La voluntad de China de asumir un mayor protagonismo en los acontecimientos internacionales se 
ve reflejada en las variadas tácticas geopolíticas, siempre cambiantes, y en sus intereses económicos 
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en la región indopacífica. La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) consiste en un descomunal plan 
chino de inversiones e infraestructuras, abarcando Asia, Europa y África. Los ambiciosos fines 
de la presente iniciativa supone la expansión del poder geopolítico de China y de su influencia 
económica en estos tres continentes (Zreik, 2023b, pp. 83-85).

La BRI se considera un instrumento mediante el que China puede demostrar su poder 
económico e introducir una nueva era de comercio y colaboración internacionales a través de 
la construcción de puertos, carreteras y vías férreas (Hillman et al., 2021, p. 35). Aunque estas 
actividades son fundamentalmente de índole económica, conllevan aun así un considerable peso 
geopolítico. La capacidad de China para ejercer influencia y configurar la dinámica regional a su 
favor se ven reforzadas por el estrechamiento de sus vínculos con los países involucrados. Esto se 
refleja especialmente en el Indo-Pacífico, donde las decisiones sobre inversión en infraestructura 
dependen de factores estratégicos como el dominio de las principales vías marítimas y de los 
recursos naturales.

La estrategia en el mar de China meridional es representativa de sus objetivos en la región 
indopacífica. La finalidad de China es convertirse en una gran potencia en esta ruta navegable tan 
importante a nivel estratégico (Zhang, 2017, pp. 442-449). De esta manera, no solo se aseguran 
canales marítimos esenciales para las importaciones económicas y energéticas de China, sino 
que también permite a Beijing proyectar su fuerza militar en el territorio. Dichas actividades han 
acrecentado la inquietud entre las potencias regionales y extrarregionales, provocando así una 
mayor tensión en la situación de seguridad (Wood, 2021, p. 448).

La economía china ha crecido hasta el punto de convertirse en un actor fundamental; 
es un socio económico esencial para los países de la región, gracias a su amplio mercado y sus 
grandes capacidades de manufacturación. China trata de restructurar el orden económico del 
Indo-Pacífico mediante proyectos como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) 
y sus numerosos acuerdos de libre mercado (Hameiri y Jones, 2018, pp. 578-583). A diferencia del 
actual sistema dominado por Occidente, Beijing confía en que una red económica centrada en 
China conduzca a una estructura económica más equitativa a nivel global.

La implicación económica de China en la región va más allá de los proyectos financiados 
por el gobierno. La creciente demanda por los bienes de consumo chinos y el desarrollo de 
tecnologías punteras han llevado que las empresas privadas chinas aumenten su impacto en la 
región del Asia-Pacífico. Actualmente, el gobierno chino invierte enormes cantidades en sectores 
como las energías renovables, el comercio electrónico y las telecomunicaciones, lo cual no solo 
altera la economía global, sino que, del mismo modo, genera nuevas esferas de influencia para el 
país (Kroeber, 2020, pp. 142-158).

Sin embargo, la expansión de China en esta área ha suscitado debates acerca de las 
consecuencias del auge de Beijing. Unos afirman que el alcance económico de China se percibe 
como una oportunidad para crecer y desarrollarse, mientras que otros lo consideran una maniobra 
deliberada para aumentar su peso geopolítico. Así pues, se da lugar a una compleja dinámica en la 
que coexisten la dependencia económica y la rivalidad estratégica. 
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Igualmente, la apuesta por el poder blando caracteriza la política de China en el Indo-
Pacífico. Con la promoción de su cultura, lengua y valores mediante los Institutos Confucio y 
proyectos mediáticos, China pretende reforzar su imagen y su impacto cultural en toda la región 
(Shambaugh, 2015, pp. 100-103). A través de estas iniciativas, ejercidas desde el poder blando, trata 
de combinar su economía nacional con sus políticas militares en el Indo-Pacífico.

1.3 La gobernanza regional y los modelos de desarrollo influenciados por China

La estrategia geopolítica de China se centra en influir en la gobernanza y en los modelos de 
desarrollo del Indo-Pacífico, apreciándose impactos en gastos de infraestructura, en las relaciones 
empresariales, las actuaciones diplomáticas e incluso los tipos de gobierno. La visión de China de 
la administración y el desarrollo regionales ofrece una alternativa a los paradigmas occidentales 
prevalecientes a la vez que se posiciona como potencia mundial.

El plan chino para definir los modelos económicos regionales se sustenta sobre todo 
en la BRI. China financia y edifica una gran red de infraestructuras a lo largo del Indo-Pacífico 
como parte de la Iniciativa, que consiste en la construcción de puertos, vías férreas, carreteras e 
instalaciones energéticas. Estos proyectos, que trascienden la mera conectividad física, representan 
la visión de Beijing de un sistema económico centrado en China (Li, 2020, pp. 176-182). Su actividad 
estratégica en la región se vuelve cada vez mayor en la medida que provee de infraestructuras 
a aquellos países emergentes, forjando así dependencias y alianzas en el proceso. Esta estrategia 
supone una ruptura con los métodos asistencia y desarrollo tradicionales, que generalmente han 
exigido mejorías en la gobernanza o de los derechos humanos, de modo que esta se presenta 
como una alternativa mucho más atractiva para algunos gobiernos de la región.

El capitalismo de estado, que tanto caracteriza el modelo de desarrollo chino, representa 
una clara antítesis de las políticas económicas neoliberales propugnadas por las instituciones 
occidentales (Horesh y Lim, 2017, pp. 17-20). El éxito económico de China se debe en su mayoría 
a este paradigma, que ahora se transmite mediante programas como la BRI. Ante la promesa de 
un rápido crecimiento económico y la supresión de las estrictas limitaciones político-económicas 
que se asocian comúnmente a la asistencia e inversiones occidentales, el modelo de China resulta 
una interesante opción para aquellos países del Indo-Pacífico que se enfrentan a problemas de 
desarrollo.

China aboga por un tipo de gobierno que prioriza el crecimiento y la estabilidad económicos 
por encima del liberalismo político. Muchos gobiernos en la región, en especial aquellos que 
atraviesan alguna inestabilidad económica o un débil crecimiento económico, se sienten atraídos 
por este modelo, que tanto ha ayudado a salir de la pobreza a millones de chinos (Chow, 2015, 
pp. 25-43). Así, China se enfrenta al paradigma liberal-democrático predominante al ofrecer su 
modelo de desarrollo económico como alternativa. 

Los esfuerzos diplomáticos de China revelan su actitud ante la administración y el 
desarrollo regionales. La participación de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO) 
y de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), entre otras instituciones multilaterales, 
sirven de ejemplo del compromiso nacional con la cooperación regional e internacional (Kolmas, 
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2016, p. 197). China fomenta un orden global multipolar y, con ello, una mayor implicación del 
Sur Global en la gobernanza mundial a través de estos foros. Numerosos países del Indo-Pacífico 
comparten este punto de vista al haberse sentido excluidos de un orden mundial sujeto a los 
intereses occidentales. 

Por otra parte, el principio de la política exterior de China de no intervención en los 
asuntos internos ha calado en aquellos países reticentes de la intromisión externa (Hirono et al., 
2019, pp. 587-589). Aunque unos critican que este enfoque sirve para que China pueda pasar por 
alto violaciones de los derechos humanos, este sigue resultando atractivo para las naciones que 
priorizan su soberanía y la no intervención frente a las políticas intervencionistas. 

Se juzga la expansión de China en la gobernanza y el desarrollo regional. A algunos les 
preocupan los efectos ecológicos, la sostenibilidad de la deuda o la transparencia de los proyectos 
de construcción chinos (Tracy et al., 2017, pp. 63-72). Además, a los países vecinos y a las potencias 
globales les causan inquietud las ramificaciones geopolíticas derivadas del ascenso de China, sobre 
todo en zonas tan importantes como el mar de China meridional o el océano Índico (Ogunnoiki, 
2018, pp. 49-53).

1.4 Reinterpretación de los marcos regionales: implicaciones teóricas

Para replantear los marcos regionales del Indo-Pacífico, también debe reexaminarse con ojo 
crítico las teorías convencionales de las Relaciones Internacionales. Pese a que estas suelen 
basarse en criterios eurocéntricos, las teorías tradicionales de las Relaciones Internacionales han 
condicionado mucho nuestro entendimiento actual de las Relaciones Internacionales (Adams y 
Estrada-Villalta, 2017, pp. 37-40). No obstante, cada vez se duda más de su utilidad y eficacia a la 
hora de abordar la complejidad del área del Indo-Pacífico. 

Una de las teorías más populares de las RRII, el realismo, sostiene que los estados actúan 
en un sistema internacional caótico y principalmente motivados por sus ambiciones de poder y 
seguridad (Bhaskar, 2013, p. 5). Si bien el análisis realista arroja algo de luz en lo concerniente a 
la competitividad y los conflictos territoriales entre Estados Unidos y China en el Indo-Pacífico, 
tiende a simplificar demasiado la complejidad de la región. Tanto los actores no estatales como 
las entidades subnacionales y las fuerzas transnacionales son clave para el Indo-Pacífico y, aun así, 
el enfoque estatista del realismo los subestima (Dent, 2016, pp. 27-31). Con todo, hay evidencia 
del carácter colaborativo e integracionista del territorio, cualidades que el realismo y su noción 
de la competición no explica correctamente. Por ejemplo, las iniciativas regionales tales como 
la ASEAN y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) demuestran 
el afán de colaboración entre los países del Indo-Pacífico. Las presentes iniciativas estimulan la 
integración económica, la seguridad colectiva y la estabilidad regional, cualidades de cooperación 
que desecha el realismo.

Otro paradigma importante de las Relaciones Internacionales, el liberalismo, realza el 
poder de las instituciones internacionales, así como la interdependencia económica y el gobierno 
democrático como medio para favorecer la estabilidad y cooperación internacionales (Bell, 2014, 
p. 683). Pese a la explicación liberalista de la creciente interdependencia económica en el Indo-
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Pacífico y de las interacciones internacionales, la gran variedad de sistemas políticos y sus diferentes 
modelos de desarrollo en la región dejan mucho que desear: existe una incongruencia entre la 
importancia que da esta corriente a los valores e instituciones democráticos y las formas de 
gobierno tan heterogéneas que se encuentran en la región. Los liberales a menudo infravaloran las 
políticas de poder y las operaciones estratégicas que se dan en el Indo-Pacífico, ya que presuponen 
que el orden internacional es benévolo.

Por otro lado, la perspectiva del constructivismo gira entorno a la influencia de las ideas, 
identidades y de las normas en las Relaciones Internacionales (Fosnot, 2013, p. 21). Esta teoría 
apoya en gran medida la necesidad de comprender las facetas culturales y conceptuales del 
Indo-Pacífico, como pueden ser el crecimiento de las identidades regionales y el impacto de sus 
respectivos legados históricos. El constructivismo, que por un lado puede ayudar a esclarecer 
las consideraciones más abstractas, puede también eclipsar el papel esencial que desempeñan 
potencias concretas en la región y, por ende, sus intereses materiales. 

A diferencia de la teoría estándar de las Relaciones Internacionales, la teoría poscolonial se 
concibe a través de un replanteamiento de los marcos regionales del Indo-Pacífico. Los estándares 
teóricos de las Relaciones Internacionales parecen estar sujetos a los sesgos eurocéntricos y a 
sus legados coloniales, pero esta última postura aboga por un punto de vista alternativo que tenga 
en mayor consideración las opiniones y la participación de quienes habitan el Sur Global. Así, la 
teoría poscolonial exige una revisión de la manera en la que el colonialismo y el imperialismo han 
configurado el Indo-Pacífico actual (Mongia, 2021, p. 32) y, por consiguiente, se considera necesaria 
una interpretación más detallada de las Relaciones Internacionales que responda a las diversas 
experiencias y perspectivas de los países de la región.

Cada vez hay mayor conciencia sobre la magnitud de los nuevos riesgos para la seguridad, 
como el cambio climático, las pandemias y las amenazas cibernéticas, que deben introducirse en el 
replanteamiento de los marcos regionales. Las Relaciones Internacionales convencionales tienden 
a desconsiderar estos peligros al centrarse en los factores militares y estratégicos. Si se pretende 
alcanzar una imagen completa del Indo-Pacífico, la investigación de las dinámicas regionales debe 
abarcar estas cuestiones de seguridad no tradicionales. 

La geopolítica crítica y los estudios regionales permiten conocer en detalle las complejas 
dinámicas del Indo-Pacífico. Así, la primera se encarga de poner en tela de juicio las narrativas 
y presuposiciones que se dan por sentados en las Relaciones Internacionales. Presta atención a 
cómo las relaciones de poder y los sesgos ideológicos influyen en los discursos geopolíticos y a 
la forma en la que se construye y refuta el conocimiento geopolítico. La geopolítica crítica busca 
revaluar el marco del Indo-Pacífico, contemplando la influencia tanto de los actores internacionales 
como de los internos (Barnes y Makinda, 2022, pp. 1312-1319).

Por otro lado, los estudios regionales enfocados en las condiciones históricas, culturales, 
económicas y políticas tan singulares del Indo-Pacífico posibilitan una comprensión más profunda 
del territorio y de la diversidad de sus países, con una historia, cultura y desarrollo únicas. 
Evitando ideas simplistas o generalizaciones, los estudios regionales instan una investigación de las 
dinámicas y condiciones específicas de cada país y su interacción con los cambios globales en la 



68
Licencia CC BY-NC-ND 4.0 Int

A
Relaciones Internacionales 
Número 57 • Octubre 2024 - Enero 2025
Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales 
Universidad Autónoma de Madrid 

política internacional. 

Para comprender el Indo-Pacífico, se precisa de una combinación de la geopolítica crítica 
con los estudios regionales, pues estas materias respaldan una examinación más minuciosa del 
problema que no solo considere interpretaciones centradas en el estado y las políticas de poder, 
sino también en los legados históricos, las identidades culturales, las interdependencias económicas 
y las conexiones transnacionales. Es esencial adoptar una postura holística para abordar las 
múltiples amenazas y posibles situaciones de la región y mejorar la eficacia de la colaboración 
entre los responsables políticos y los socios extranjeros. En este contexto, los estudios regionales 
son altamente valiosos, ya que brindan una comprensión matizada de las condiciones históricas, 
culturales y políticas de la región, enriqueciendo así el análisis teórico. 

1.5 Aplicación de la teoría poscolonial para revaluar las dinámicas regionales

La aplicación de la teoría poscolonial a un nuevo análisis de las dinámicas indopacíficas constituye 
un distanciamiento sustancial de los marcos convencionales geopolíticos. Este marco teórico 
cuestiona las dinámicas normativas impuestas por las perspectivas eurocéntricas en lugar de 
abogar por una comprensión más amplia que tome en cuenta los efectos de los legados coloniales 
y los desequilibrios de poder. El Indo-Pacífico, una región con una gran historia colonial y una 
complicada trayectoria tras la independencia, ha de examinarse a través de una perspectiva 
decolonial.

La teoría poscolonial es un análisis crítico de los impactos permanentes del colonialismo 
en los sistemas monetarios, políticos y culturales de estas sociedades (Young, 2016, p. 13). El 
colonialismo las marcó con la delimitación fronteras artificiales, economías desequilibradas y 
rígidos órdenes sociales, factores que aún condicionan las interacciones regionales actuales (Kapur, 
2019, pp. 27-28). El poscolonialismo exige una revisión crítica de estas normas establecidas, dando 
voz a aquellas naciones anteriormente colonizadas y cuestionando los discursos dominantes que, 
con demasiada frecuencia, ignoran o minimizan sus realidades.

La descolonización del Indo-Pacífico requiere una revaluación de la influencia de las 
grandes potencias. Mientras que las naciones más poderosas compiten por el control de la región, 
las consideraciones geopolíticas convencionales desatienden a los actores estatales y no estatales 
más pequeños. Con la teoría poscolonial, esta dualidad se somete a tela de juicio, insistiendo en la 
importancia de conocer las esperanzas, miedos y perspectivas de todos los actores regionales en 
vez de solo centrarnos en los de los preponderantes (Young, 2016, p. 15).

Los rasgos culturales e identitarios de las dinámicas regionales también se explican 
mediante esta teoría. Las culturas de la región indopacífica son diversas y complejas, apareciendo 
en muchas de ellas secuelas por culpa de la dominación colonial. Aquellos quienes adopten una 
postura poscolonial consideran que la soberanía cultural y el derecho de las comunidades de 
reclamar y redefinir sus identidades resultan de gran relevancia en la era poscolonial. Es a través 
de esta visión que solo puede llegarse a entender y apreciar las variadas expresiones culturales y 
experiencias históricas que conforman las interacciones regionales. 
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La teoría poscolonial hace crítica de las tendencias neocoloniales dentro las estructuras 
e interacciones económicas actuales. Por tanto, es necesario observar los efectos que puedan 
acarrear las políticas y prácticas económicas en la zona indopacífica, que, por lo general, están 
supeditadas a las antiguas potencias coloniales o a las principales organizaciones mundiales. Frente 
a modelos externos que puedan perpetuar la dependencia o la desigualdad, la postura decolonial 
apoya marcos económicos que sean equitativos y representativos de los intereses y contextos 
regionales (Adams y Estrada-Villalta, 2017, pp. 37-40).

El empleo del enfoque poscolonial orientado a asuntos de seguridad y gobernanza 
conlleva enfrentarse al statu quo, el cual suele basarse en las nociones occidentales de estado y 
de Relaciones Internacionales. Dicha teoría se inclina por modelos alternativos que concuerdan 
mejor con la historia y las actuales condiciones sociales y culturales de la región. Así pues, ello 
implica reconocer el mérito de las organizaciones regionales, así como las formas de gobierno 
tradicionales y los actores no estatales a la hora de mantener la estabilidad.

Del mismo modo, la teoría poscolonial requiere una revaluación de las narrativas y discursos 
que conforman nuestro entendimiento del Indo-Pacífico. Se reivindica una imagen más completa 
de la región, que refleje verdaderamente las realidades y ambiciones sus diversos pueblos, de 
modo que se contrarresten las descripciones tan simplistas y reduccionistas que se dan en el 
discurso global.

1.6 Una perspectiva decolonial a partir de las políticas chinas

Con el fin de exponer una perspectiva decolonial en el contexto del Indo-Pacífico, sujeta a las 
políticas chinas, deben revaluarse las dinámicas geopolíticas y culturales de la región a través 
de una óptica que confronte las corrientes convencionales occidentalistas. La intención de este 
enfoque trata de comprender las complejidades de la región de manera que comprenda sus 
experiencias pasadas, sobre todo, a las asociadas al colonialismo e imperialismo, y que tenga en 
cuenta la repercusión de China en el panorama internacional actual como potencia global en auge. 

Así, este punto de vista resulta en el reconocimiento de los estragos permanentes por culpa 
del colonialismo en las instituciones políticas, económicas y sociales de la región. De esta manera, 
se admite que las limitaciones estatales, los sistemas de gobernanza y los modelos económicos 
del Indo-Pacífico se han visto afectados por el control colonial, en detrimento de las culturas e 
intereses locales. Este enfoque aprecia también el empeño de la región por crear sus identidades 
poscoloniales y sus vías al desarrollo independientes a lo impuesto o propuesto por las antiguas 
potencias coloniales (Doyle y Rumley, 2019, pp. 19-21).

Las políticas y actividades chinas en la región pueden interpretarse al mismo tiempo como 
una preservación o como una ruptura de los anteriores patrones de influencia. La BRI es solo 
un ejemplo de la asertiva política exterior de China, que ha sido criticada como un tipo de 
neocolonialismo, dado que favorece sus intereses económicos y estratégicos a costa de otros 
países, pero que, al mismo tiempo, se plantea como un medio para impulsar el crecimiento mutuo 
y la cooperación (Nurgozhayeva, 2020, pp. 258-262). Muchos países de la región se muestran 
receptivos a la postura china, pues indica un distanciamiento del sistema eurocéntrico, es decir, un 
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modelo de desarrollo y una manera de implicación internacional alternativos. 

Los principios de la política exterior de China, que antepone aspectos como el beneficio 
mutuo o la no intervención en países soberanos, concuerdan con una percepción decolonial 
del mundo. Naciones de la región indopacífica se sienten atraídos por estos ideales tras haber 
experimentado una intromisión de externos en sus asuntos internos, ya haya sido directa o 
indirecta. En contraposición a las severas condiciones asociadas a la asistencia e inversión 
occidentales, China se postula como un socio que respeta la soberanía y la autodeterminación 
de los países de la región, haciendo defensa de tales principios (Hirono et al., 2019, pp. 587-589).

El crecimiento gestionado por el estado y el enfoque pragmático de la gobernanza y 
las políticas económicas, característicos del desarrollo de China, ofrecen una alternativa a los 
modelos neoliberales impulsados por las instituciones occidentales. China ha obtenido un éxito 
descomunal gracias a su estrategia de ayudar a millones de personas a escapar de la pobreza, que 
la ha convertido en una superpotencia económica (Horesh y Lim, 2017, pp. 17-20). Las naciones 
en crisis de la región indopacífica podrían tomar a China de ejemplo para crecer económicamente 
y modernizarse de una manera más concorde a su cultura e historia.

A nivel cultural, una perspectiva decolonial inspirada por las políticas chinas conllevaría 
el reconocimiento de la diversidad y riqueza del legado cultural de la región, pero con cierto 
recelo ante la posibilidad de una hegemonía cultural. El afán de China por dar a conocer su 
lengua y cultura en el extranjero a través de sus proyectos de poder blando puede ayudar a tender 
puentes a favor de la comunicación y comprensión regional. Empero, debe considerarse del mismo 
modo que estas iniciativas no releguen o infravaloren las costumbres y creencias indígenas de las 
naciones indopacíficas.

Los paradigmas tradicionales de seguridad, fundamentados por norma general en los 
conceptos occidentales del estado y las políticas de poder, tendrían que repensarse desde un 
enfoque decolonial sobre la seguridad regional. Para una mejor comprensión y gestión de los 
asuntos de seguridad de la región, debería contemplarse la noción china de seguridad integral, que 
incorpora conflictos de seguridad no tradicionales como la seguridad económica, medioambiental 
o humana. 

2. Metodología de la investigación

El presente estudio emplea un modelo de investigación cualitativa y un marco teórico crítico 
con el fin de analizar las dinámicas geopolíticas y económicas de la región indopacífica desde una 
postura china. El diseño de la investigación es temático y se centra en cuestiones clave como las 
narrativas geopolíticas eurocéntricas, las estrategias geopolíticas de China, la gobernanza regional 
y las dimensiones culturales.

Los datos provienen de revistas académicas, libros, informes gubernamentales y fuentes 
de información en línea reputadas, seleccionadas por su relevancia y contribución al conjunto 
de conocimientos existentes sobre la región. Así, el estudio utiliza datos de carácter cualitativos 
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provenientes de documentos políticos, artículos académicos y archivos históricos. Mediante un 
riguroso proceso de selección, puede garantizarse el uso de información de calidad, priorizando 
publicaciones arbitradas y fuentes fidedignas. Esta información ofrece una interpretación más 
completa de las complejas dinámicas del territorio.

Se ha examinado la información mediante un análisis temático y una identificación de 
los modelos y temas fundamentales en relación con las cuestiones a investigar. Este consiste en 
comprender cómo las narrativas eurocéntricas conforman las percepciones del Indo-Pacífico, 
el impacto de las estrategias geopolíticas de China y las implicaciones al adoptar una postura 
decolonial.

La información recopilada resulta sumamente pertinente para los argumentos expuestos 
en el artículo. Asimismo, se presenta evidencia empírica como respaldo de la crítica a las narrativas 
geopolíticas eurocéntricas y como demostración de la influencia china en la región. Estos datos 
dotan al análisis de una exhaustiva contextualización del tema. Por último, el enfoque metodológico 
se compromete a que los argumentos se fundamenten adecuadamente tanto en la evidencia 
teórica como en la empírica. 

3. Dimensiones culturales y la construcción de la identidad en el Indo-Pacífico

3.1 Análisis de las interacciones culturales y las formaciones identitarias en el Indo-
Pacífico

El Indo-Pacífico encierra un rico entramado de contactos culturales y construcciones identitarias 
que, a su vez, constituye un pintoresco mosaico de culturas, lenguas e historias que enriquece 
indiscutiblemente la región. No obstante, también supone nuevas dificultades para la construcción 
y gestión de las identidades regionales. Son múltiples factores, como los legados históricos, las 
tendencias migratorias o la influencia de grandes países como China, los que definen el entorno 
cultural del Indo-Pacífico.

La región indopacífica entraña una extensa y rica historia en la que se produce una 
confluencia de culturas. Las antiguas rutas comerciales, como la Ruta de la Seda o, a nivel marítimo, 
las Rutas de las Especias, no solo facilitaron el intercambio de bienes, sino también la transmisión 
de ideas, creencias y prácticas culturales (Francis, 2002, pp. 15-32). Debido a estas conexiones 
a lo largo de la historia, contamos ahora con una extensa y entremezclada herencia cultural. 
La presencia del hinduismo y el budismo en el Sur y Sudeste Asiático o las influencias islámicas 
y occidentales en algunas zonas de Oriente Medio y Oceanía, entre otros, han conformado el 
mosaico que determina la identidad de la región (Bellwood y Glover, 2023, pp. 25-42).

Las tendencias contemporáneas de globalización han acelerado aún más los intercambios 
culturales en el Indo-Pacífico. El aumento de la movilidad y de los contactos provocado por el 
avance de las tecnologías de transporte y comunicación han desembocado en construcciones 
culturales e identitarias más complejas. El crecimiento de las diásporas ilustra a la perfección este 
fenómeno, ya que enriquecen al mismo tiempo el panorama cultural de la región y fortalece sus 
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vínculos internacionales. Estas comunidades migratorias actúan como canal para el intercambio 
de ideas, bienes y servicios a través de las fronteras nacionales (Doyle y Rumley, 2019, pp. 27-33).

De igual manera, las dinámicas culturales han experimentado la influencia cada vez mayor 
de China en la región. China impulsa su cultura y valores por todo el Indo-Pacífico a medida que 
incrementa su peso económico y político en el territorio. La estrategia china de poder blando 
conlleva iniciativas como los Institutos Confucio y el fomento de la enseñanza del idioma mandarín 
(Shambaugh, 2015, pp. 103-105). Tales iniciativas buscan propagar una impresión positiva de China 
y engrandecer su impacto en la región mediante intercambios culturales. 

Por el contrario, en reacción a la dominación cultural de China y de otras grandes naciones, 
han surgido preocupaciones por la hegemonía cultural y la consecuente pérdida de las identidades 
locales. La prevalencia de narrativas y prácticas culturales específicas puede desencadenar en 
la marginalización de culturas indígenas y locales, lo cual provoca un ambiente de tensiones y 
reticencias (Denisov et al., 2021, pp. 76-78). Ante la globalización y la influencia de culturas ajenas, 
existe un sentimiento generalizado en algunas regiones del Indo-Pacífico para proteger, por 
ejemplo, el legado e identidad culturales nativos.

Los cambios políticos y económicos del Indo-Pacífico tienen un impacto en cómo los 
pueblos se definen a sí mismos. El nuevo interés por las identidades culturales nacionales se remonta 
a la aparición de los nacionalismos, que suelen guardar relación con el progreso económico y los 
cambios políticos (Pickel, 2003, p. 107). Este interés renovado por el nacionalismo puede reunificar 
a las personas en torno a un sentido de identidad compartida y al orgullo por su herencia nacional. 
Aun así, también esto puede resultar fragmentario, pues ciertos aspectos culturales tal vez se 
alcen por encima de otros, desprestigiándolos o ignorándolos. En este caso, el nacionalismo podría 
causar una marginalización de grupos minoritarios y la supresión de la diversidad cultural de una 
nación, dado que grupos dominantes podrían llegar a imponer sus normas y valores culturales 
a todo el resto de la población. Esta dualidad del nacionalismo, que comprende el sentimiento 
de comunidad y, a la vez, la intensificación de divisiones internas, se hace evidente en varios 
países de la región indopacífica. Se ha demostrado mediante numerosos estudios que, si bien el 
nacionalismo puede contribuir a la cohesión social, puede igualmente provocar la exclusión social 
y el conflicto (Rehman, 2023, p. 3).

La religión ha sido, del mismo modo, determinante en la formación de las identidades 
individuales en toda la región indopacífica. Las interacciones históricas entre grupos religiosos 
han causado tanto crecimiento social como disputas. En las últimas décadas ha aumentado la 
visibilidad de identidades religiosas, que a menudo se superponen a otras identidades políticas o 
étnicas y entorpecen las dinámicas regionales (Li, 2022, pp. 808-813).

3.2 China en la configuración de las dinámicas culturales en la región

La expansión global de China y su rico legado cultural se reflejan en su polifacética función a la 
hora de conformar las dinámicas culturales de la región indopacífica. A medida que China crece 
en poder económico y político, su influencia cultural se acrecienta mediante la diplomacia cultural, 
los medios de comunicación, la educación y la diáspora china.
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El plan de China para influir en las dinámicas culturales de la región recae principalmente 
en la diplomacia cultural mediante programas como los Institutos Confucio, que instruye en 
materia de lengua y cultura chinas a estudiantes de todo el mundo. Estos colegios no solo les 
enseñan la lengua, sino que también les dan conocer otros aspectos de la cultura china como la 
caligrafía, el kung-fu o la gastronomía (Pan, 2014, pp. 457-461). Todas estas actividades procuran 
mejorar la impresión que se tienen de China y establecer vínculos culturales con las naciones 
vecinas a través de un mayor acercamiento a su cultura (Zreik, 2021, pp. 182-184).

Igualmente, mediante el sector de cine y de los medios comunicación chinos, se ayuda 
a transmitir la cultura del país. Las exportaciones chinas de películas, de televisión y de música, 
popularizadas en todo el Indo-Pacífico, cuentan historias que representan sus valores y puntos 
de vistas culturales. Esta gran disponibilidad de contenido audiovisual chino contribuye a forjar 
una imagen renovada de China y sirve de alternativa a la supremacía audiovisual occidental. La 
relevancia cultural de China está en aumento, sobre todo, en la población joven de la región gracias 
al ascenso desenfrenado de las plataformas de redes sociales y a los creadores de contenido 
digital (Rehman, 2023, p. 3).

A través de una gran variedad de programas e intercambios educativos, China logra 
ejercer su influencia en las dinámicas culturales regionales. El incremento tanto del número de 
estudiantes chinos formándose en países del Indo-Pacífico como de la cantidad de estudiantes 
internacionales en la región supone un mayor intercambio cultural y un mejor entendimiento 
mutuo, favoreciéndose la difusión de las percepciones chinas de lo pasado, presente y futuro, así 
como un fomento de las relaciones interpersonales.

La diáspora china en el Indo-Pacífico es esencial para posibilitar interacciones culturales 
y la difusión de los valores chinos por toda la región. Los expatriados chinos en países como 
Indonesia, Malasia, Tailandia o Australia promulgan las costumbres y tradiciones chinas celebrando 
sus fiestas o compartiendo sus platos típicos (Hu y Meng, 2020, pp. 145-148). Por lo general, 
estas comunidades suelen conservar estrechos vínculos culturales y económicos con China, 
reforzándose así una red global que colabora con los objetivos chinos de poder blando. 

Las inversiones y proyectos de desarrollo impulsados por China en la región también 
acarrean repercusiones culturales. Aunque el fin principal de iniciativas de desarrollo infraestructural, 
como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, consiste en el fomento de la actividad económica, también 
incentiva el encuentro intercultural con la reducción de los tiempos y costes de los viajes. Estas 
iniciativas favorecen el desplazamiento transfronterizo de personas, ideas y prácticas culturales a 
favor de la multiculturalidad de la región. 

Sin embargo, la hegemonía cultural de China en el Indo-Pacífico suscita cierto rechazo. 
En varios países se ha producido cierta inquietud por la destrucción de las culturas locales 
ante semejante hegemonía cultural (Huang, 2015, pp. 407-411). Por consiguiente, habitantes de 
diferentes zonas tratan de preservar sus tradiciones. Así pues, se percibe cierto escepticismo ante 
la diplomacia cultural de China, sobre todo en el actual panorama geopolítico (Ang et al., 2015, 
pp. 368-372).
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Es más, los mecanismos de influencia cultural de China son complejos y no se entienden 
por igual en todo el territorio. Las implicaciones políticas del alcance cultural de China resultan 
preocupantes para unos, mientras que otros acogen con entusiasmo sus prácticas y creencias. 
Estas reacciones ilustran los entornos políticos y sociales tan dispares en las que se desarrollan 
las naciones indopacíficas. 

4. La perspectiva china de la seguridad y cooperación regionales

4.1 Examinación de los paradigmas de seguridad desde una postura china

En cuanto a la seguridad y cooperación regional del Indo-Pacífico, China tiene en cuenta la 
interrelación entre dilemas como la soberanía nacional, la integridad territorial y el crecimiento 
económico. La historia de China, sus intereses estratégicos y su canon del orden regional explican 
su manera de abordar la seguridad regional. Esta postura difiere sustancialmente del paradigma 
occidental de seguridad, que suele recalcar los valores democrático-liberales y la seguridad 
colectiva en base a la hegemonía estadounidense (Stokes, 2018, p. 145).

Debido a su historia de colonialismo e injerencia externa, el paradigma de seguridad chino 
gira en torno al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados (Zheng, 
2016, pp. 353-357). El enfoque de China con respecto a las relaciones regionales e internacionales 
se asienta en esta premisa, que va más allá de una mera postura diplomática. Así, se pone de relieve 
el posicionamiento chino contra el intervencionismo en los conflictos internos y su defensa de la 
igualdad soberana de los gobiernos de dentro y fuera del Indo-Pacífico.

China da prioridad a la manutención de la integridad y soberanía de su territorio. Ello se 
hace evidente en su posición ante problemas como los que presentan el mar de China meridional, 
Taiwán o la frontera entre China e India (Paszak, 2021, pp. 183-191). China ha llevado a cabo 
extensas operaciones de recuperación territorial y desarrollo militar en el mar de China meridional 
con el afán de afianzar sus reivindicaciones en la zona (Zhang, 2017, p. 438). Beijing considera estas 
medidas vitales para salvaguardar su soberanía y sus pretensiones territoriales. Esta misma óptica 
en materia de integridad soberana y territorial se emplea para los asuntos referentes a Taiwán y a 
las disputas fronterizas con India, resultando en una actitud firme y, en ocasiones, agresiva (Paszak, 
2021, pp. 183-191).

El paradigma de seguridad chino también antepone la seguridad económica. China afirma 
que su seguridad nacional y la estabilidad y poder de su posición internacional están intrínsecamente 
ligadas a su desarrollo económico. De acuerdo con su estrategia de seguridad económica, China 
ha puesto en marcha proyectos como la BRI, cuyo objetivo consiste en la construcción de rutas 
de transporte y otras infraestructuras para aumentar su influencia económica y su conectividad 
(Li, 2020, pp. 169-173). China espera que una mayor integración económica en la región mejore la 
estabilidad y seguridad regionales y por ello adopta una serie de medidas con este fin.

El concepto chino de seguridad regional pone en relieve el interés por las interacciones 
bilaterales y el multilateralismo regional. China, aunque reafirma su visión de la cooperación 
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regional a través de organizaciones como la SCO o la zona de libre comercio entre China y la 
ASEAN, se muestra recelosa de las alianzas efectuadas por Estados Unidos en el Indo-Pacífico 
(Stephen, 2021, pp. 811- 817). Así pues, estos espacios reflejan la predilección de China por un 
orden mundial multipolar y su intención de ejercer una mayor influencia en la creación de las 
estructuras de seguridad regional.

Por norma general, Estados Unidos y sus aliados consideran que el planteamiento de China 
en materia de seguridad está marcado por la Realpolitik y un juego de suma cero, lo que aviva la 
desconfianza y la competitividad (Christensen, 2015, p.121). China, por su parte, está cambiando 
sus posturas en cuestiones como la ciberseguridad y otros problemas no tradicionales. Beijing 
se implica cada vez más en conversaciones y en labores de cooperación para resolver problemas 
como las amenazas cibernéticas, el terrorismo o el cambio climático, debido a la trascendencia 
que estos tienen en las Relaciones Internacionales modernas (Fierke, 2015, pp. 54-82).

4.2 Enfoque chino de la cooperación regional y la resolución de conflictos

China emplea en el Indo-Pacífico una combinación de diplomacia pragmática, implicación 
económica y posicionamientos estratégicos para incentivar la cooperación y la resolución de 
conflictos regionales. Esta estrategia concuerda con los ambiciosos objetivos de la política exterior 
de China y su visión de un orden regional conforme con sus intereses y valores.

La política china para la cooperación regional se basa en la participación económica. La 
iniciativa de ultramar más ambiciosa de China, la BRI, es el claro ejemplo de esta estrategia puesta 
en práctica. La intención china de invertir y construir infraestructuras en el Indo-Pacífico consiste 
en la instauración de una red de interdependencia económica que mejoraría la conectividad 
regional y reforzaría la posición de China en el territorio. Este enfoque económico no solo 
comprende la inversión en infraestructura, sino también en industrias fundamentales como la 
tecnológica o la energética, así como la prestación de ayuda al desarrollo (Li, 2020, pp. 178-179). 
Así, con sus actividades económicas, China gana mayor protagonismo en las políticas y dinámicas 
regionales, posicionándose como un socio clave para el progreso.

China promueve un orden internacional multipolar y se empeña en aumentar su influencia 
en las organizaciones multilaterales de la región en su labor diplomática. China promulga su visión 
de la cooperación regional fundamentada en sus valores de respeto mutuo, no intervención y el 
consenso mediante foros como como la SCO o la APEC. China se inclina hacia un orden regional 
en el que pueda ejercer mayor influencia; esto se hace evidente en su diplomacia, que suele dar 
prioridad a las relaciones bilaterales y los foros regionales (Kolmas, 2016, p. 197). En cambio, China 
también valora un planteamiento intergubernamental dentro del marco de las Naciones Unidas, 
como se ha afirmado en numerosas declaraciones políticas sobre diversos ámbitos. Esta doble 
estrategia permite a China engrandecer su impacto a nivel regional e involucrarse simultáneamente 
en la gobernanza global gracias a instituciones internacionales como la ONU (Stephen, 2021, pp. 
811- 817).

En los casos en los que China no se ve afectada a nivel territorial por una crisis, normalmente 
asume un papel conciliador o neutral. Por ejemplo, China ha contribuido a las negociaciones por 
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la paz en Myanmar y en la península coreana (Chow y Easley, 2019, pp. 510-513). En situaciones 
así, la concepción china de la resolución de conflictos se caracteriza por una diplomacia cautelosa, 
con la que procura alcanzar un equilibrio entre sus intereses y los de las otras grandes naciones 
o los de las partes regionales. 

La competición con Estados Unidos también condiciona la actitud de China en cuanto 
a la cooperación regional y la resolución de conflictos. China desea brindar una alternativa a 
la arquitectura de seguridad encabezada por Estados Unidos en una región donde este último 
ha ejercido históricamente su dominio; esto no solo conlleva medidas financieras, sino también 
innovación militar y vínculos geopolíticos con naciones como Rusia o Pakistán (Bolt y Cross, 2018, 
pp. 27-41).

China adopta una postura más cooperativa y colaborativa con respecto a las nuevas 
amenazas de seguridad, entre ellas, el cambio climático, la piratería o los asuntos de salud pública. 
China se ha sumado a iniciativas internacionales y a mecanismos de cooperación regional en 
respuesta a estos problemas dado su carácter transnacional. Así, apoya a los programas regionales 
de salud pública y a la lucha contra la piratería en el golfo de Adén (Erickson y Strange, 2016, p. 29).

5. Cuestionar las dinámicas normativas: una visión decolonial

5.1 Aplicación de la teoría poscolonial para revaluar las dinámicas regionales

La aplicación de la teoría poscolonial a las dinámicas indopacíficas se aleja de los marcos geopolíticos 
convencionales al cuestionar las perspectivas eurocéntricas y abogar por una comprensión más 
amplia que considere los legados coloniales y los desequilibrios de poder. El Indo-Pacífico, con su 
compleja historia colonial, requiere un enfoque decolonial.

La teoría poscolonial es un análisis crítico de los impactos permanentes del colonialismo 
en los sistemas monetarios, políticos y culturales de estas sociedades (Young, 2016, p. 13). El 
colonialismo marcó el Indo-Pacífico con la delimitación fronteras artificiales, economías 
desequilibradas y rígidos órdenes sociales, factores que aún condicionan las interacciones 
regionales actuales (Kapur, 2019, pp. 27-28). El poscolonialismo revisa críticamente las normas 
establecidas, dando voz a las naciones colonizadas y cuestionando los discursos dominantes que 
ignoran y minimizan sus realidades.

La descolonización del Indo-Pacífico necesita una revaluación de la influencia de las 
principales potencias. El empleo de una óptica decolonial es indispensable para la contemplación 
de los estados menores, de los actores no estatales e incluso de potencias mayores como China, 
que suelen ignorarse o infrarrepresentarse en las consideraciones geopolíticas convencionales. 
Esta perspectiva critica las narrativas dominantes que dan prioridad a los intereses y puntos de 
vista occidentales, en defensa de una representación de los diversos actores que componen la 
región indopacífica. La teoría colonial cuestiona esta dualidad, haciendo énfasis en la importancia 
de conocer las esperanzas, miedos y perspectivas de todos los actores regionales y no solo de los 
actores dominantes (Young, 2016, p. 15).
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La teoría poscolonial explica los rasgos culturales e identitarios de las dinámicas regionales 
indopacíficas, marcadas por las secuelas de la dominación colonial. Desde esta perspectiva, la 
soberanía cultural y el derecho a reclamar y redefinir identidades son cruciales en la era poscolonial 
para comprender las diversas expresiones culturales y experiencias históricas que conforman las 
interacciones regionales.

La teoría poscolonial hace crítica de las tendencias neocoloniales dentro las estructuras 
e interacciones económicas actuales. Por tanto, es necesario observar los efectos que puedan 
acarrear las políticas y prácticas económicas en la zona indopacífica, que, por lo general, se ven 
afectadas por las antiguas potencias coloniales o por las principales organizaciones mundiales. 
Frente a modelos externos que puedan perpetuar la dependencia o la desigualdad, la postura 
decolonial apoya marcos económicos que sean equitativos y representativos de los intereses y 
contextos regionales (Adams y Estrada-Villalta, 2017, pp. 37-40).

El enfoque poscolonial en seguridad y gobernanza desafía el statu quo basado, por lo 
general, en nociones occidentales de estado y Relaciones Internacionales, promoviendo modelos 
que concuerden con la historia y las actuales condiciones sociales y culturales de la región. Así 
pues, ello implica reconocer el mérito de las organizaciones regionales, así como las formas de 
gobierno tradicionales y los actores no estatales a la hora de mantener la estabilidad. 

Del mismo modo, la teoría poscolonial exige revaluar las narrativas sobre el Indo-Pacífico 
para ofrecer una imagen más precisa que refleje verdaderamente las realidades y ambiciones 
de sus pueblos, de modo que se contrarresten las descripciones simplistas y reduccionistas del 
discurso global.

5.2 Una perspectiva decolonial a partir de las políticas chinas

Con el fin de exponer una perspectiva decolonial en el contexto del Indo-Pacífico, sujeta a las 
políticas de China, deben revaluarse las dinámicas geopolíticas y culturales de la región a través 
de una óptica que confronte las corrientes convencionales occidentalistas. La intención de este 
enfoque trata de comprender las complejidades de la región de manera que comprenda sus 
experiencias pasadas, sobre todo, a las asociadas al colonialismo e imperialismo, y que tenga en 
cuenta la repercusión de China en el panorama internacional actual como potencia global en auge. 

La observación del territorio desde un punto de vista decolonial resulta en el reconocimiento 
de los estragos permanentes por culpa del colonialismo en las instituciones políticas, económicas 
y sociales de la región. De esta manera, se admite que las limitaciones estatales, los sistemas de 
gobernanza y los modelos económicos del Indo-Pacífico se han visto afectados por el control 
colonial, en detrimento de las culturas e intereses locales. Este enfoque aprecia también el empeño 
de la región por crear sus identidades poscoloniales y sus vías al desarrollo independientes a lo 
impuesto o propuesto por las antiguas potencias coloniales (Doyle y Rumley, 2019, pp. 19-21).

Las políticas chinas en la región pueden interpretarse al mismo tiempo como una 
preservación o como una ruptura de los anteriores patrones de influencia. La BRI es solo 
un ejemplo de la asertiva política exterior de China, que ha sido criticada como un tipo de 
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neocolonialismo, dado que favorece sus intereses económicos y estratégicos a costa de otros 
países, pero que se plantea como un medio de impulsar el crecimiento mutuo y la cooperación 
(Nurgozhayeva, 2020, pp. 258-262). Muchos países de la región se muestran receptivos a la postura 
china, pues indica un distanciamiento del sistema eurocéntrico, presentándose como un modelo 
de desarrollo y una manera de implicación internacional alternativos. Por ejemplo, países como 
Pakistán o Sri Lanka han acogido las inversiones chinas por medio de la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta, tomándolo como una oportunidad de crecer económicamente y fomentar el desarrollo de 
infraestructuras. Además, los países de la ASEAN han participado con China en varias iniciativas 
económicas y diplomáticas, tales como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), por lo 
que se destaca el atractivo del enfoque colaborativo de China en contraposición a los modelos 
occidentales.

Los principios de la política exterior de China, que antepone aspectos como el beneficio 
mutuo o la no intervención en países soberanos, concuerdan con una percepción decolonial 
del mundo. Naciones de la región indopacífica se sienten atraídos por estos ideales tras haber 
experimentado una intromisión de externos en sus asuntos internos, ya haya sido directa o 
indirecta. En contraposición a las severas condiciones asociadas a la asistencia e inversión 
occidentales, China se postula como un socio que respeta la soberanía y la autodeterminación 
de los países de la región, haciendo defensa de tales principios (Hirono et al., 2019, pp. 587-589).

El crecimiento gestionado por el estado y el enfoque pragmático de la gobernanza y las 
políticas económicas, que caracterizan al desarrollo de China, ofrecen una alternativa a los modelos 
neoliberales impulsados por las instituciones occidentales. China ha obtenido un éxito descomunal 
gracias a su estrategia, que ha ayudado a millones de personas a escapar de la pobreza y que la 
ha convertido en una superpotencia económica (Horesh y Lim, 2017, pp. 17-20). Las naciones en 
crisis de la región indopacífica podrían tomar a China de ejemplo para crecer económicamente y 
modernizarse de una manera más concorde a su cultura e historia.

A nivel cultural, una perspectiva decolonial inspirada por las políticas chinas reconocería la 
diversidad y riqueza del legado cultural de la región, pero con cierto recelo ante la posibilidad de 
una hegemonía cultural. El afán de China por dar a conocer su lengua y cultura en el extranjero a 
través de sus proyectos de poder blando puede ayudar a tender puentes a favor de la comunicación 
y comprensión regional. Empero, debe considerarse del mismo modo que estas iniciativas no 
releguen o infravaloren las costumbres y creencias indígenas de las naciones indopacíficas.

Los paradigmas tradicionales de seguridad, fundamentados por norma general en los 
conceptos occidentales del estado y las políticas de poder, deberían repensarse desde un enfoque 
decolonial sobre la seguridad regional. Para una mejor comprensión y gestión de los asuntos de 
seguridad de la región, debería contemplarse la noción china de seguridad integral, que incorpora 
conflictos de seguridad no tradicionales como la seguridad económica, medioambiental o humana 
(Wood, 2021, p. 448).
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Conclusión

El presente estudio ofrece una reinterpretación crítica del Indo-Pacífico desde una perspectiva 
china, que cuestiona las narrativas geopolíticas extendidas y propone un nuevo marco teórico. 
Con la integración de la geopolítica crítica, la teoría poscolonial y los estudios regionales, se 
amplía significativamente el discurso sobre los asuntos regionales y mundiales. 

Se deben comprender en profundidad las dinámicas locales del Indo-Pacífico, pues revelan 
la complejidad y diversidad de la región, a menudo ignoradas en los análisis de geopolítica 
tradicionales. Semejante entendimiento es esencial para definir el escenario geopolítico presente 
y futuro, cada vez más relevante en la política global.

Los resultados del estudio ponen en tela de juicio las teorías convencionales de las 
Relaciones Internacionales al incorporar perspectivas críticas y poscoloniales que subrayan la 
trascendencia de los contextos históricos, sociales y culturales. Este enfoque critica las limitaciones 
de los marcos eurocéntricos y concede planteamientos alternativos que representan mejor las 
realidades del Sur Global, contribuyendo al avance de la disciplina de las Relaciones Internacionales 
hacia comprensión más inclusiva y representativa de las dinámicas globales.

Las conclusiones del estudio atañen en gran medida a los responsables políticos. Una vez 
conocidas las complejidades de la región indopacífica, pueden entonces diseñarse políticas más 
efectivas y adaptadas al entorno cultural para fomentar la estabilidad y cooperación regionales. Si 
los responsables políticos del Indo-Pacífico adoptaran una posición decolonial, podrían mejorar las 
estrategias de colaboración, en mayor consonancia con sus contextos locales e historias. A escala 
global, el estudio sugiere revaluar las estrategias internacionales, en pro de políticas respetuosas 
con la igualdad soberana y el beneficio muto frente a los intereses unilaterales.

Aunque el tema principal del estudio se centra en el Indo-Pacífico, sus enfoques y 
conclusiones también podrían emplearse para otros fines. Las metodologías y marcos teóricos 
utilizadas pueden adecuarse al análisis de otras regiones con intrincadas historias coloniales 
y dinámicas culturales diversas. La adaptabilidad del estudio hace hincapié en su capacidad de 
impacto en los estudios regionales y la disciplina global de las Relaciones Internacionales, a favor 
de un cambio hacia análisis más holísticos y acordes al contexto.
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