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RESUMEN 

 

El presente documento busca analizar la presencia de las compañías multinacionales en el sector 

petrolero con especial énfasis en las relaciones entre la República Popular China (RPCh) y 

Angola en el periodo 2006-2014 a la luz de los postulados dependentistas para entender el 

fenómeno del denominado estudio de caso Modelo de Angola  que será explicado en el 

transcurso del texto. Para ello, en primer lugar se enuncian los fundamentos de la teoría de la 

dependencia en la relación entre estados fuertes y débiles. En segundo lugar, se identifica un 

contexto general de la política exterior china y su relación con el continente africano en especial 

con Angola. Finalmente, se identifican las condiciones de la relación entre China y Angola en el 

sector del petróleo para concluir si la teoría de la dependencia es válida en este escenario. 

Palabras clave: Recursos energéticos, República Popular China, Angola, inversión, 

extractivismo, dependencia, Modelo Angola.    

 

ABSTRACT 

 

The document seeks to analyse the influence of multinational companies in the oil sector 

especially the relation between the People´s Republic of China and Angola occurred in the 

period of time 2006-2014 according to the dependence theory to understand the named Angola 

model which will be explained in detail in the document. In order to understand this relation, the 

foundations of the dependency theory are presented as well as the relation between weak and 

strong states. Moreover, a sector chapter exposes the main context of the China foreign policy 

and its relation with Africa, especially with Angola. Finally, the third chapter identified the 

conditions in the relation to conclude whether the theory is relevant for the case studied.  

Key Words: Energy resources, People´s Republic of China, Angola, investment, dependence, 

extractivism, Angola Model.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La República Popular China el país más populoso y extendido de Asia, este, se consolida sin 

lugar a dudas, como, la economía más pujante de las últimas décadas en el mundo, al punto que 

muchos analistas consideran que esta superara a los Estados Unidos como la primera potencia en 

el terreno económico en el transcurso de pocos años. Por esta razón, la economía china cuenta 

con una creciente necesidad de abastecimiento energético y de materias primas, debido a un 

variado número de factores, entre los que se cuentan, su creciente población, que de conformidad 

con las estadísticas oficiales asciende a, 1.367.485.388 de habitantes (CIA Factbook, 2015), su 

impresionante aparato industrial y agrícola que sumado produce un PIB anual a datos de 2015 de 

9.897.784 M.€,
1
 y el ascenso vertiginoso de una numerosa clase media que tiene un PIB per 

cápita en 2015 de 7.200€.
2
 Esta realidad, genera para el gigante asiático, una situación de 

dependencia creciente de estos recursos, situación que empieza a hacerse palmaria durante los 

años ochenta cuando la participación del consumo final de carbón ascendió al 38,7% mientras 

que el petróleo crudo solo alcanzaba el 0,3% (Sinton y Fridley, 2003). En consecuencia, la 

provisión de recursos representaba problemas razón por la que el Partido Comunista Chino 

(PCCh), comienza una campaña de consolidación con países que puedan convertirse en 

proveedores de estas materias primas.
3
 

 

En consecuencia, el uso intensivo del carbón por la industria china en las décadas 

precedentes, generó que  los  productos petrolíferos no tuvieran prioridad en la provisión 

energética (refinerías y centrales térmicas). Los mercados internacionales así como otros sectores 

como la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal tampoco eran prioritarios, por 

lo cual, China evidenciaba un nivel de subdesarrollo productivo y precarias condiciones de 

abastecimiento energético con efectos sobre el nivel de vida de la población e ineficiencias en el 

uso del carbón y otros combustibles sólidos, durante el periodo previo al gran cisma en el partido 

comunista que tuvo lugar con la Muerte de Mao Tse Tung en 1976 (Mosquera, 1995) 

                                                   
1 Datos tomados de: http://www.datosmacro.com/pib/china Consultado el 20 de abril de 2016.  
2 Datos tomados de: http://www.datosmacro.com/pib/china Consultado el 20 de abril de 2016 
3 El partido comunista de China es el único partido gobernante de China, fundado en 1921, en la actualidad tiene 60 

millones de miembros y 3.400.000 organizaciones de base. Es el núcleo dirigente de la causa socialista en China.  

http://www.datosmacro.com/pib/china
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Para finales del siglo XX el aparato económico chino, evidenciaba un cambio significativo en la 

composición energética de su aparato productivo. Lo que supuso para el consumo final en el 

periodo comprendido entre 2000-2004 un aumento de la participación de los derivados del 

petróleo a un 23,5%, gas natural a un 2,8% y electricidad al 13,4% mientras que el carbón 

disminuyó su participación a 32,3% lo que lo deja como un recurso sustancial pero en retroceso. 

Las principales causas de este cambio se relacionan con la disminución en las fuentes que 

abastecen el consumo del carbón (Sinton y Fridley, 2003). Esta  transformación del modelo 

energético inicia durante los años ochenta, con una progresiva sustitución de las tecnologías 

tradicionales que se empleaban para generar electricidad, como respuesta a una seria de serias 

fallas en el sistema empleado hasta ese entonces. El cambio en la base energética china, será 

evidente solo hasta la década de los noventa cuando emergen los signos del inicio de una 

transición larga y profunda. Al respecto Palazuelos (2009) plantea que: 

 

“Los productos petrolíferos aumentan su contribución debido al rápido crecimiento de las demandas del transporte 

y la industria petroquímica, mientras que la mayor presencia de la electricidad responde a un mayor consumo en la 

industria, los servicios y los hogares urbanos. El gas natural y el calor tienen una demanda creciente en el sector 

industrial, a la que se suma el consumo de los hogares en el caso del calor y el consumo de los servicios en el gas” 

(p. 187).  

 

Hacia mediados de los años noventa, década en la que China se enfrenta a la crisis de los 

recursos energéticos, se revela la dependencia al petróleo y la transformación del consumo de 

energía para dar origen a un sistema industrial complejo y extendido. Una de las causas de este 

cambio fue la consolidación del sector industrial como el más relevante de la economía nacional 

china, sector que tuvo una participación del 53,1% concentrando la mitad del consumo final de 

energía en el periodo comprendido de (1986-1990). Otras ramas destacadas de la economía en el 

mismo periodo, son la siderurgia (8,3%), química y petroquímica (8%), minerales no metálicos 

(12,5%), las cuales ocupan  la tercera parte del consumo.  

 

Durante este lapso, se evidencio además, la pérdida de control que ejercerían los poderes 

públicos en terreno de la planificación productiva, los centros de producción de combustibles 

fósiles (carbón, el petróleo y el gas natural), plantas (eléctricas, térmicas, hidráulicas y 

nucleares), refinerías (gasolina, diesel y keroseno), industrias y centros de consumo. Lo anterior 
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dio paso a la conformación de conglomerados de carácter vertical con participación privada. En 

los distintos sectores como petróleo y gas natural (tres grandes compañías), carbón (seis 

compañías regionales), sector eléctrico (5 grandes compañías) y transporte (dos redes 

StatePowerGrid y China SouthernPower Gris); cambiándose la configuración productiva del 

petróleo (Palazuelos y García, 2007) y dando lugar a una profunda trasformación del modelo 

económico socialista por uno de economía mixta, más dinámico y rentable. 

 

El aumento del consumo de energía, la urbanización y el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población, han incurrido en el vertiginoso aumento del uso de calefacción, aire 

acondicionado y automóviles, como consecuencia del notable aumento del ingreso promedio de 

los hogares urbanos el cual se elevó en los últimos 10 años. Es importante anotar que los 

ingresos varían de acuerdo a la región y es notable que son las personas que viven en las 

ciudades, quienes tienen mayores ingresos y mejores condiciones de vida, en general la demanda 

de energía aumentó y el crecimiento de la demanda fue evidente en el año 1999 tras la crisis 

financiera asiática, en la cual el gobierno impuso una moratoria de tres años a las inversiones 

nuevas en el sector de la energía. 

 

Frente al sector industrial, la economía china se muestra carente de materias primas en 

sectores como el acero, cemento, aluminio y productos químicos que hacen parte de su creciente 

desarrollo y a su vez contribuye al aumento del consumo energético. Esta situación ha llevado al 

país a diversificar sus fuentes energéticas fósiles, iniciar una búsqueda fuera de su territorio e 

incrementar el número de empresas en el exterior para la explotación de recursos. Se puede 

afirmar que en la actualidad, China se enfrenta a una diversidad de medidas internas, que ante la 

imposibilidad de autosuficiencia en la provisión de hidrocarburos, obliga al gigante asiático a 

buscar la provisión de los mismos en regiones del orbe que han sido históricamente influidas por 

su política de apoyo a movimientos de liberación nacional e incluso a partidos socialistas y 

comunistas, que en el pasado optaron por la  línea de acción China en contra de la soviética en el 

marco de la guerra fría y los movimientos de liberación de África del yugo oneroso del 

colonialismo europeo.  
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La seguridad energética de China se ha convertido en una de las mayores preocupaciones 

del gobierno del PCCH.
4

 Como lo ilustra García (2008) China evidencia una progresiva 

dependencia de importaciones de hidrocarburos desde 1993 cuando el país promovió las 

importaciones netas de petróleo y una compleja insostenibilidad ambiental. Es así como la 

posición reservada de China en el escenario internacional se ha transformado en un rol más 

activo, hacia la búsqueda de una mayor participación en el uso del petróleo, lo que ha 

intensificado la presión por el abastecimiento de este preciado recurso natural. Esta búsqueda 

estratégica de recursos naturales para su subsistencia, se materializa en la política llamada 

outward-looking oil economy (1993) que representó un giro en su política exterior, con un 

notorio interés en la explotación de yacimientos, el transporte y remuneración a cambio del 

petróleo para lograr una mayor sostenibilidad que garantice  en cierta forma su seguridad en 

materia energética. Esta condición, lo lleva a establecer relaciones preferenciales con, Sudán, 

Angola, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Gabón y Chad, productores de petróleo por excelencia 

(González, 2006). 

 

El continente africano como actor económico, representa para China una nueva ruta de 

acción estratégica que busca afianzar mediante el uso del softpower
5
 acciones económicas en pro 

de sus intereses particulares. Por lo que se visualizan lazos de confianza desarrollados en el 

periodo comprendido entre 1969 y 1974, esto, llevo a 40 países africanos a sostener una plena 

relación con China (Suarez, 2011). Es importante destacar, que en el entorno de África, las 

potencias económicas han visto siempre al continente negro con un gran interés, ello, por la 

riqueza en recursos naturales, recursos como el petróleo, el oro, los diamantes y el cobre entre 

otros. Para mencionar solo un caso, la cuota mundial de reservas petrolíferas de la región 

subsahariana es del 5% y de producción de petróleo de cerca del 8%, con una tendencia 

previsible al alza. En efecto, el 80% de los Estados africanos poseen recursos naturales en 

abundancia. Que se estiman en alrededor del 30% de reservas mundiales de minerales, uranio, 

platino, diamantes y oro. Al respecto, autores como Kabunda y Bello (2007) afirman que “África 

tiene el 30% de reservas minerales mundiales, el 97% de reservas de cromo, el 80% de coltán, el 

                                                   
4
La seguridad energética es definida como la capacidad de un Estado para satisfacer la demanda nacional de energía 

con suficiencia, oportunidad, sustentabilidad y precios adecuados en el presente y hacia un futuro. Sánchez, M. 

(2011).  
5 El poder blando es la manera indirecta de ejercer poder en un comportamiento indirecto o cooptativo de poder. 

(Nye, 1991). 
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57,5% de oro, el 23% de uranio, el 66% de diamantes y el 10% de petróleo”. Sin embargo, la 

mayoría de sus recursos son aún desconocidos, y de hecho, las ganancias obtenidas de la 

extracción  tienen como destino terceros países. 

 

En el caso particular de Angola, - caso de estudio del presente trabajo -, posee grandes 

riquezas en recursos naturales y alberga algunos de los minerales más importantes para el 

comercio. Lo anterior hace que el país adquiera alrededor del 90% de sus ingresos de la 

producción y exportación de petróleo, lo que afecta su sector energético, ya que varias de sus 

ciudades no poseen electricidad y la provisión de recursos básicos para las necesidades de su 

población sigue siendo aún muy precaria. Su población se encuentra en malas condiciones y tras 

la crisis humanitaria generada por la guerra civil, la mayoría de ellos no tienen acceso a la 

riqueza del país (Bookstein, 2002). Su abundancia de recursos además lo convierte en un actor 

estratégico vulnerable al interés de las grandes potencias orbitales. En el caso particular, China lo 

usa como una sólida y confiable fuente de abastecimiento petrolero, al punto de que hoy Angola 

es el segundo exportador de petróleo a este país, detrás de Arabia Saudita.
6
  

 

Es evidente que China, busca una provisión energética para su subsistencia a cambio de 

financiación y préstamos en infraestructura al país, esta dinámica fortalece las relaciones 

diplomáticas y comerciales (Rocha, 2008). Este contexto se suscita para el caso de nuestra 

reflexión, entorno a la relación de estos intercambios, cuestionando las nuevas relaciones 

comerciales como subproducto de las relaciones coloniales, supuestamente superadas en las 

décadas precedentes y  llevándonos a la formulación del siguiente interrogante, ¿Cómo ha 

impactado la presencia de compañías multinacionales en el sector petróleo las relaciones entre la 

República Popular China (RPCh) y Angola en el periodo 2006-2014? En síntesis, el problema de 

investigación, se expresa a través del objetivo de este trabajo, el cual consiste en realizar un 

análisis de la real naturaleza del papel desempeñado por China en África, y verificar, si este se 

comporta como un nuevo colonizador en África, o como, un defensor de la cooperación sur-sur a 

través de la presencia de las compañías multinacionales en el sector petrolero en el marco de las 

relaciones bilaterales entre la República Popular China (RPCh) y Angola en el periodo 2006-

                                                   
6 La presencia de China en África. Estudios de caso: Sudan, Angola y Nigeria. Francisco Giacosa AI 019/2011 29 de 

septiembre de 2011.  
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2014, esto, a la luz de los postulados teóricos de la teoría de la dependencia en aras de entender 

el fenómeno del denominado modelo de Angola. Para ello se desarrollaron los siguientes 

objetivos específicos (I) Exponer los fundamentos de la teoría de la dependencia en la relación 

entre estados fuertes y débiles, (capitulo 1), (II) Identificar un contexto general de las relaciones 

bilaterales e intereses nacionales desde la descripción de China y su relación con el continente 

africano en especial con Angola (capitulo 2) y (III)  Determinar las condiciones de la relación 

entre China y Angola en el sector del petróleo en el marco del Modelo de Angola (capitulo 3),  

para concluir si la teoría de la dependencia es válida en este escenario.  

 

A la luz de la teoría de la dependencia, se establecen las bases teóricas para analizar  la 

relación bilateral entre la República Popular China y Angola en el marco del denominado: 

modelo Angola como caso de estudio. El modo de operar de la relación histórica de dos actores, 

nos llevara a examinar por una parte a China y su posible estrategia de trasladar sus inversiones 

por medio de conglomerados multinacionales en el continente Africano, y de otro lado a Angola 

como receptora de ayuda de cooperación China, o como un actor subordinado en una relación de 

intereses mediada por la necesidad de expansión económica y de recursos que acusa el país 

asiático en medio de su competencia económica con las potencias occidentales. Esta categoría ha 

sido denominada por algunos analistas como neocolonialismo, es decir aquella relación política 

en donde la presencia militar de un actor externo se cambia por el influjo de grandes cantidades 

de divisas y consolidación de una elite local, afín al país inversor externo (Evers, 1974).  

 

La presente investigación se enfocara en el surgimiento de las relaciones desiguales entre 

el centro y las periferia en el orbe, relaciones que a lo largo de la investigación, explicaran el 

origen de la noción de subdesarrollo, teniendo en cuenta la división económica, la producción, el 

desarrollo industrial y la brecha en materia de ingresos que existe entre estas economías. Lo 

anterior, a partir de los conceptos (variables), como la dependencia, el neocolonialismo y las 

relaciones bilaterales. El diseño metodológico parte del enfoque cualitativo, que desde el método  

inductivo, busca concluir con los resultados de la investigación. El tipo de investigación es 

descriptivo- correlacional, Descriptivo  respecto a las características del contexto histórico en el 

que se ha desarrollado las relaciones bilaterales, abordadas en el capítulo 2, por otra parte el tipo 

de investigación es correlacional tras permitir asociar y relacionar las categorías de Cooperación 
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sur-sur, dependencia y neocolonialismo expuestos en el capítulo 3. El tipo de estudio se centró 

en el Estudio de caso del llamado Modelo Angola, debido a que en el marco del mismo se 

evidencian los intereses de China sobre Angola en el sector petrolero y la configuración de las 

relaciones bilaterales. 

 

Las técnicas e instrumentos en la recolección de información fueron: i) Documentos 

literarios: Libros, artículos, PDF, publicaciones periódicas, tesis, revistas académicas, boletines e 

informes, ii) Documentos numéricos: Informes que incluyen estadísticas y cifras y iii) Estudio de 

caso: “Modelo Angola”. Las técnicas de análisis para la interpretación de los resultados son los 

cuadros comparativos y la correlación entre la teoría y práctica de las categorías planteadas en el 

tipo de investigación descrito. Desde el campo de las Relaciones Internacionales el presente 

documento, busca aportar a los estudios de relaciones internacionales elementos que permita ver 

los nuevos intereses de China con los distintos Estados, y el papel de este país, como actor 

internacional de primer orden a partir de la teoría de la dependencia. De igual manera no se debe 

desconocer los intereses de empresas multinacionales en países en vía de desarrollo y su  

decisión de intervenir en las relaciones políticas y económicas de otros Estados, Por lo anterior, 

es importante resaltar los efectos de la relación de intercambio entre China y Angola para 

explicar y profundizar los estudios sobre un tema poco analizado en nuestro contexto académico. 

A modo de conclusión se define que el poder que China obtiene es a través de los acuerdos 

petroleros y de inversión en África que le  permiten consolidarse como un actor fundamental en 

la disputa que desarrolla con las demás potencias neocoloniales occidentales, asimismo estas 

alianzas le permiten obtener los recursos necesarios a costos accesibles, lo que le permite situar a 

su aparato productivo en mejores condiciones productivas que el de Estados Unidos y Europa.  
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO: EL EXTRACTIVISMO DESDE LA TEORÍA DE LA 

DEPENDENCIA 

 

 

1.1 La teoría de la dependencia y el extractivismo 

 

 

La presente reflexión analiza y desarrolla el problema de investigación a partir del marco 

analítico que ofrece la teoría de la dependencia y señalando como el extractivismo es una 

consecuencia directa de las relaciones dispares que se establecen entre los estados metropolitanos 

y los periféricos. El debate Norte-Sur (1993) aborda los diferentes asuntos económicos tales 

como el comercio, la cooperación y las cuestiones monetarias.  Para entender la identificación de 

los países del norte –desarrollados- y los del sur -menos desarrollados- es necesario referirse a 

las disparidades que los caracterizan. Por tanto, el término Norte-Sur describe el modelo 

dominante en occidente, modelo, que debate la situación de África, Asia y América Latina, 

refiriéndose a los países que estuvieron bajo el yugo de la colonización, y que por consiguiente 

tendieron a crear condiciones de atraso y subdesarrollo
7
. Esto a su vez generó una división 

social, política y económica entre los países desarrollados y los subdesarrollados por la 

desigualdad global y sus condiciones internas  (Dougherty y Pfaltzgraff, 1993). 

 

Así pues, el debate sugiere que los países subdesarrollados presentan un menor grado de 

avance, debido a que su presente es consecuencia de un precario legado de valores 

institucionales desarrollados en la etapa postcolonial. Dicha explicación, suscitó debates teóricos 

que condujeron a nuevas propuestas geopolíticas y económicas, que van, desde el papel de los 

países en el orden mundial de la posguerra, hasta propuestas como la teoría de la dependencia, 

que ilustra esta discusión, con aportes significativos a la disciplina académica de las relaciones 

internacionales. Por ende, el presente capítulo busca exponer desde una amplia perspectiva los 

                                                   
7
 A pesar de una amplia discusión sobre este término en el estudio de las relaciones internacionales, la teoría de la 

dependencia en sus orígenes y literatura más reciente mantiene vigencia sobre el concepto de subdesarrollo que de 

acuerdo con los autores de este enfoque es en la práctica comprobable en las condiciones de vida de poblaciones 

alrededor del globo. A pesar de existir otros términos menos controversiales para la comunidad internacional, las 

autoras se alinean con el uso del término como válido en coherencia con el marco teórico elegido. 
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postulados de la teoría de la dependencia, de acuerdo con los planteamientos de autores como 

Valenzuela (1976), Caporasso (1980), Vidal (1980), Smith (1981), Treacy (2013) y Dougherty & 

Pfaltzgraff  (1993).  

 

La primera parte, presenta en términos generales la teoría de la dependencia, enfoque 

teórico que se expone por medio del examen de las condiciones internacionales y los hechos 

sucedidos durante las décadas del cincuenta hasta los setenta en el escenario internacional. Esta 

teoría parte del desarrollo desigual evidenciado entre los centros, países desarrollados y las 

periferias, también llamadas, países subdesarrollados. La segunda parte analiza la relación entre 

el concepto de dependencia y los intereses extractivistas de los países ubicados en el centro, 

tomando como inicio los acontecimientos acaecidos durante los años setenta y ochenta en la 

periferia, puesto que la etapa final de la guerra fría configuraría los ribetes del mundo multipolar 

que emergería luego del derrumbe de la Unión Soviética, y perfilaría un nuevo escenario de 

relaciones entre el mundo desarrollado y los países emergentes.  

 

En la tercera parte, se define el concepto de cooperación sur- sur y su importancia en las 

relaciones comerciales internacionales, entendidas a partir de las problemáticas de los países 

subdesarrollados, su constante lucha por la inclusión, el incremento del intercambio comercial, y 

el desarrollo de condiciones semejantes de progreso para impulsar los avances económicos de 

dichos países en el marco de las relaciones conjuntas. La cuarta parte plantea un marco 

conceptual referente al concepto de neocolonialismo, entendido como un proceso continuo en el 

cual los países, independientemente de sus niveles de desarrollo generan conductas colonialistas 

con otros países haciendo primar sus intereses de manera desequilibrada. Esta tendencia de 

política internacional, por supuesto trae consecuencias nefastas sobre las economías más débiles 

en la relación. Finalmente, se presenta un estado del arte a partir de la concepción de Olguín 

(2011), Marcheti y Nardien (2012), Giacosa (2011) y Azcona y Bilbao de Azpiazu (2012). Que 

desde su punto de vista analizan el papel de China en Angola, permitiendo desarrollar la 

validación de la hipótesis en la cual se enmarca la reflexión aquí presentada.  
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1.1 La Teoría de la Dependencia   

 

Este planteamiento teórico surgió como una rama en la escuela del pensamiento estructural-

globalista en la segunda mitad del siglo XX. El propósito central de esta rama de estudio era dar 

una explicación coherente de la diferencia subsistente entre las naciones ricas y pobres del 

mundo. El enfoque fue desarrollado a través de la CEPAL y de estudios realizados por analistas 

y escritores latinoamericanos, quienes decidieron presentar reparos teóricos y políticos frente a 

conceptos y explicaciones que atribuían el fracaso de los países del tercer mundo a las 

tradiciones religiosas, culturales y étnicas de cada territorio. El concepto de países 

subdesarrollados, surgió a mediados de los años setenta y ochenta, en el marco de la Guerra Fría 

cuando el colonialismo político e imperialismo económico aun predominaban especialmente en 

África. Entre tanto, algunos países enfrentaban problemas en el complejo y abigarrado proceso 

de transición de una economía agrícola a una industrializada, gran parte de estos países sufrían a 

causa de modelos de riqueza y desarrollo desiguales, evaluados por sus tasas de crecimiento, 

alfabetismo, sectores productivos, renta per cápita, educación, salud y bienestar.  

 

Esa situación dio origen al surgimiento de un modelo estructuralista, centrado en los 

análisis de clases sociales, en este sentido, aspectos como el capital internacional, el papel del 

Estado en la configuración de sus fuerzas nacionales y el impulso del desarrollo de sectores 

sociales específicos dentro de los países, resulta no ser para estos teóricos una relación de 

cooperación e intereses mutuos, sino una imposición de intereses de un país con mayor 

desarrollo económico y militar, sobre otro menos desarrollado en estas áreas, ello, se evidencia 

en un trato de subordinación existente entre el país más fuerte desarrollado sobre el país más 

débil subdesarrollado por medio de relaciones de explotación. De esta manera, para los 

dependentistas, los países pobres fueron integrados por coacción a este sistema o estructura y no 

como resultado de la necesidad de los recursos (Dougherty y Pfaltzgraff, 1993). Desde el punto 

de vista de la teoría marxista, fue en la década de los sesenta, tras los procesos de 

descolonización de África y Asia, que se da origen a una relación desigual entre los dos 

continentes, que articulan los renglones de la producción económica de las regiones pobres del 

planeta a los circuitos comerciales metropolitanos, con el fin de incorporar estas regiones al 
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desarrollo capitalista, y convertir a estos países en satélites de la desigual relación de producción 

mundial (Treacy, 2013). 

Al describir la teoría de la dependencia, se tiene en cuenta la estructura social, política,  

económica e ideológica de los Estados, que son definidos como dependientes desde una 

concepción imperialista, que evalúa las necesidades impuestas por países desarrollados que 

poseen el poder económico, político y militar. Es así como se produce una integración que se 

expresa mediante el intercambio de riqueza por parte de naciones desarrolladas con emergentes, 

para generar alianzas entre los Estados y las empresas de las primeras, con las elites económicas 

y políticas de las segundas, que les permitan sostener el estatus de potencia o país desarrollado a 

nivel internacional a estos países. Esta situación, conduce a acuerdos en los cuales los medios 

productivos (puertos, infraestructura y zonas agrícolas, marítimas e industriales) son parte de una 

alianza, ejecutada a través de la participación de consorcios extranjeros que controlan los 

mercados, el capital y la producción  de los recursos (Vidal, 1980).  

 

La teoría de la dependencia ha sido sistemática e insistente en el análisis del carácter 

desigual de las naciones del norte y sur del orbe, razón por la que el debate propuesto por esta 

teoría, permite explicar su influencia en los círculos académicos en América Latina y África, 

gracias a la descripción coherente y detallada de las características de los países del sur, en las 

que se evalúa el nivel de desarrollo, las características del capital y los sectores de 

industrialización (Smith.1981). Asimismo, esta teoría explica la explosión de las 

inconformidades políticas en muchos países del tercer mundo, a causa de la imposición de 

regímenes militares o de gobiernos con baja legitimidad y condiciones limitadas de democracia y 

libertad de expresión. Es importante resaltar que la influencia del modelo capitalista conduce a 

los países a entrar dentro del esquema de la dependencia, en donde además la importancia de 

actores extranjeros se torna esencial, cuando ellos, intervienen en la orientación doctrinaria de las 

políticas sociales que caracterizan el desarrollo de los países del Sur.  

 

Una de las críticas a esta teoría, surge de la idea de que a pesar de que muchas relaciones 

económicas en el entorno internacional pueden explicarse bajo parámetros de estado dominado-

dominante, los dependentistas reconocen que existen países denominados como de periferia que 

lograron consolidar fuera de la relación de dependencia sus logros económicos como el 
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florecimiento de los tigres asiáticos (Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán) así como el 

reciente crecimiento del poder de los países emergentes como Brasil, Rusia, China e India, en el 

escenario internacional, los cuales no están teniendo una dependencia de los centros dado que su 

desarrollo está dictado por las necesidades del sistema capitalista, emergente en sus entornos 

productivos internos. 

 

1.2 Dependencia y los intereses extractivistas del centro: una relación estructuralmente 

asimétrica. 

     

A partir de teoría de la dependencia, (Acosta, 2012) hace un análisis de la relación entre los 

países de centro-periferia desde el extractivismo. Definiendo el extractivismo, como, la 

obtención o alta dependencia de un Estado, de los recursos naturales renovables y no renovales 

como el petróleo, la madera, los minerales, la agricultura, entre otros. Dichos recursos son  

comercializados en grandes volúmenes, con un bajo valor agregado, que le permite a los centros 

determinar el dominio de los mercados, controlar la demanda, y las actividades en las cuales se 

trasladan grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados y claramente van hacia 

la exportación. Como mecanismo de acumulación los países desarrollados toman los recursos 

que les permitan estructurar la economía mundial y así intervenir en las decisiones de las 

periferias. A su vez, Gudynas (2013) plantea que el extractivismo es visto como un tipo de 

explotación de recursos naturales, por parte de los países del centro, en alta intensidad, con fines 

de exportación. La evidencia creciente permite afirmar que hay una relación directa entre los 

recursos naturales y la pobreza, pues estas economías se sostienen por la exploración y 

explotación de los recursos que poseen. Se asume que el poseer recursos naturales en abundancia 

trae consigo atraso y desigualdad generalizada, pues su desarrollo está ligado a la mala 

administración de los gobiernos, la llegada de empresas con fines extractivistas y el deterioro del 

medio ambiente.  

 

Por su parte Prada (2012), expresa que el modelo extractivista no se circunscribe 

solamente a la geografía de la periferia del sistema-mundo capitalista, ya que la geopolítica de la 

economía-mundo, relegó las formas extractivas a la periferia para llegar a la división del 

mercado internacional. Es cierto que las  fronteras de centro y periferia no son inamovibles, al 



 21   
 

contrario, son cambiantes, y hacen emerger nuevas potencias con vocación industrial. No 

obstante, mientras haya un dominio y una  hegemonía en el ciclo del capitalismo, siempre habrá 

un centro y una periferia en los procesos de acumulación de capital. El problema de fondo es que 

a cambio de ingresos, el extractivismo llega a invadir el atraso de un país que sufrió las 

consecuencias de la guerra y visto desde la perspectiva de las periferias, el modelo extractivista 

es una condena al círculo vicioso de la dependencia, ya que los intereses que influyen en la 

apropiación y la explotación de las materias primas son necesarios para la subsistencia y 

desarrollo del mundo. Los proyectos extractivistas en adición a la producción de empresas no 

forjan beneficios a nivel nacional, y en su lugar solo favorecen y lucran agentes externos 

interesados que aprovechan los recursos de otros, y someten a los países periféricos a situaciones 

de atraso que les dejan como meros proveedores de materias primas. Otros elementos para 

entender las dinámicas, Prada (2012) son:  

 

“ La lógica  del extractivismo obedece a los vaivenes de los precios internacionales de las materias primas, dado 

que no tiene en cuenta los requerimientos de los mercados internos de los países y más adelante la explotación no 

va a beneficiar a los países exportadores de materias primas, sino a las corporaciones de  finanzas, de mercado, de 

la producción tecnológica, etc. Por lo que los países periféricos se ven en grandes dificultades para poder 

desarrollar un proyecto que les permita industrializar sus materias primas”  (p. 179) 

 

Más allá del crecimiento económico, no se evalúa las acciones y repercusiones que trae la 

explotación de los recursos a nivel social, ambiental, y político. En su lugar se cuestiona quienes 

son los encargados de preservar y hacer valer por el cuidado del medio ambiente; desde permitir 

la exploración de distintas zonas de conservación (poseedoras de la riqueza natural), hasta las 

alternativas de progreso que permiten dejar de lado un modelo que impacta la transición y el 

progreso de numerosas economías.  

 

1.3 Pertinencia del marco teórico  

 

La teoría de la dependencia es claramente relevante para el objeto de estudio de este trabajo. 

Puesto que esta considera, que el inmenso poder de China como una potencia económica y 

militar, expone con claridad, los vínculos entre centro-periferia y grafica la relación de 

dependencia entre el norte y el sur, en este caso entre China y Angola. Por lo tanto, una visión 
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crítica de esta relación ejemplariza la manera como el suministro de voluminosas cantidades de 

recursos y materias primas tan valiosas como los hidrocarburos y sus derivados, se da en medio 

de una relación desigual, establecida entre un eje metropolitano y un país periférico. Esta 

relación además tendrá una consecuencia negativa en la calidad de vida de la población y el 

desarrollo económico del estado periférico. Cardoso y Falleto (1979) explican desde su punto de 

vista el comportamiento del capitalismo contemporáneo, pues ellos lo caracterizan como un 

proceso histórico de desarrollo, a través del cual se establecieron relaciones estratégicas de 

dominación e intercambios desiguales, así ambos países se necesitan, ambos buscan volverse 

actores preponderantes a nivel internacional, cada uno tiene sus propias estrategias y esto 

requiere de aliados que los lleven a asegurar sus propios intereses. 

 

           Desde un contexto colonial los recursos y la riqueza (materias primas, capital y trabajo) 

iban de la periferia al centro y el propósito de dominación se centraba en el desarrollo interno del 

eje metropolitano a donde se enviaban dichos recursos, esta relación sigue desarrollándose en la 

contemporaneidad, con la diferencia que el aseguramiento de los flujos de materias primas de sur 

a norte, ahora prescinde de la influencia militar del estado colonial. China, desde su avance como 

centro sigue creciendo y continuara beneficiándose de los recursos y el incremento de 

productividad del continente africano, en particular de Angola, pues la política impulsada por el 

gigante asiático influye en el proceso de transformación de este país africano, gracias al grado de 

relevancia que su aparato productivo le ha permitido desarrollar en el escenario del cambiante 

mercado mundial. Por lo anterior, Angola se ha visto empeñado en un proceso de modernismo 

que para el país, se refleja en la restauración de la infraestructura afectada por la guerra civil, el 

mejoramiento de las condiciones de la población y la obtención de su independencia política. 

China por su parte uso una ruta paralela para llegar al modernismo ya que dejo de lado un 

modelo de producción basado en el carbón, por un modelo apoyado por el petróleo, que años 

más tarde se verá afectada porque no será capaz de satisfacer el grueso de las necesidades de su 

inmenso desarrollo industrial.  

 

Académicos como Raúl Prebisch y Andre Gunder  cuestionaron la vieja dependencia, 

que divide analíticamente el mundo es dos: centro desarrollado y periferia subdesarrollada
8
. 

                                                   
8
 Subdesarrollo: posicionamiento que ocupan los países en una jerarquía mundial.  
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Estas categorías permiten expresar la relación entre las naciones pobres del sur que son las 

encargadas de proveer a las naciones ricas, petróleo, recursos naturales y mano de obra barata. 

Dentro de las posibles objeciones se plantea, el cuestionar, si es válido para China perpetuar el 

estado de dependencia hacia países que están influenciados por el comercio, la economía y la 

diplomacia. Lo anterior permite poner en tela de juicio el marco dependentista de las relaciones 

bilaterales entre China y Angola, ya que si la periferia se resiste al desarrollo, generaría según los 

centros una condición que impactaría con más fuerza el atraso, la corrupción y la violencia. Los 

países periféricos debían superar la dependencia externa para poder lograr el desarrollo pero 

mientras estén sujetos a acuerdos que favorezcan sus intereses no lograran mostrar que son 

capaces de defender su autonomía (Muñoz, 1978). 

 

Por último, sostenemos que la teoría de la dependencia trae consigo, la dualidad analítica 

de centro-periferia, que permite exponer de forma coherente y lógica la desigualdad existente 

entre China y Angola, y permite además enmarcar un escenario de intereses económicos y 

políticos que subsiste tras las relaciones establecidas entre los centros del mundo y las periferias 

subdesarrolladas. Desde su papel marginal, las periferias son las encargadas de generar alta 

producción de materias primas y algunas manufacturas a muy bajo coste, que van dirigidas a 

aquellos países que como China se industrializan y compiten por la hegemonía de los mercados 

mundiales. Angola, provee recursos a los centros, para que estos puedan mantener el nivel de 

desarrollo económico que han logrado durante las últimas décadas, recibiendo a su vez los 

mayores beneficios de dicha relación, sin lo cual, los altos índices de producción y sus ventajas 

competitivas respecto del resto de potencias metropolitanas serian virtualmente imposibles. 

 

1.4 La cooperación Sur-Sur  

 

Resulta importante comprender la lógica de la Cooperación Sur-Sur, en el marco del proceso de 

surgimiento de la conciencia del Sur y su manifestación en las relaciones internacionales 

a partir de la Conferencia de Bandung (1955). Dado que esta conciencia, surge cuando la 

solidaridad entre los países en desarrollo se convierte en una herramienta y un objetivo 

del llamado “Tercer Mundo”. El punto de arranque de un diálogo político entre países en 

desarrollo, puso de manifiesto la necesidad de articulación entre estos, para reducir las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro-periferia
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asimetrías del sistema internacional. La Unidad de Cooperación Sur-Sur del PNUD 

estableció que se trata de “un proceso por el cual dos o más países en desarrollo 

adquieren capacidades individuales o colectivas a través de intercambios cooperativos 

en conocimiento, recursos y know how tecnológico”. A medida que aumenta el número 

de actores que intervienen en el desarrollo de un país emergente, se ve el impacto de la 

llegada de terceros que influyen, transforman, intercambian, comercializan, invierten y 

diversifican conocimiento, recursos y productos. (Ayllon, 2009). En efecto la cooperación 

Sur-Sur es una “cooperación esencialmente política que apunta a reforzar las relaciones 

bilaterales y/o formar coaliciones en los foros multilaterales, para obtener mayor poder 

de negociación conjunto, de esta forma los países del Sur sumarían fuerzas y estarían 

más capacitados para responder a los obstáculos impuestos por los países del Norte”. 

Lechini (2009) 

 

De acuerdo con el documento final de Nairobi, del año 2009 se estableció la justificación, 

los principios y los agentes trascendentes de la cooperación Sur-Sur, expresando que: la 

cooperación Sur-Sur es una empresa común de los pueblos y los países del sur, surgida de 

experiencias compartidas y afinidades, sobre la base de sus objetivos comunes y su solidaridad 

guiada, por los principios del respeto de la soberanía y las implicaciones nacionales, libres de 

cualquier condicionalidad. (ONU, 2012) Por esto y para el caso de la relación entre China y 

África se toma como eje la conferencia de Bandung de 1955, en la cual se favorece la 

cooperación económica y cultural. China mediante la cooperación con África, utiliza una 

estrategia que le permite en primer lugar oponerse al dominio global de sus potencias rivales, en 

segundo lugar reforzar la relaciones diplomáticas y finalmente implementar la cooperación 

económica, política y bilateral para así impulsar un orden que es visto como justo desde la 

perspectiva internacional. Sin embargo, la política exterior de China se enfoca en el apoyo 

financiero para la reconstrucción y desarrollo de África, con interés en cambiar los canales de 

diálogo que posiblemente generan la relación entre los gobiernos y movilizan los recursos que  

reforzarían la idea de un nuevo sistema económico. Los países africanos por su parte, con el 

pasar de los años han reestructurado sus economías gracias a acuerdos firmados con China en los 

que se establecían préstamos blandos, proyectos de exploración, cooperación agrícola, 
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procesamiento de madera, empresas conjuntas y restauración ferroviaria e infraestructura en 

países como Angola,  Sudáfrica,  Zambia, Boswana y Guinea Ecuatorial. (Shelton, 2006). 

 

Para el caso de la relación entre China y Angola, una política exterior meticulosamente pensada 

y trabajada, tiene un notorio elemento de incentivo centrado en ayudas económicas y proyectos 

de infraestructura. Las relaciones bilaterales en primer lugar aparentan ser de carácter 

diplomático, pues cuando China presta su ayuda se adhiere a los principios de no injerencia en los 

asuntos internos de su socio. Asuntos en materia de soberanía nacional como la no condicionalidad 

económica y política, el respeto por el derecho del socio a elegir independientemente su propio camino y 

modelo de desarrollo. Esta iniciativa permite a China ser un socio importante para Angola porque le ha 

permitido contar con recursos complementarios, inversiones y productos que no están 

condicionados por la política de cada país (Alden, 2008). Con la excusa de la reducción de la 

pobreza y la mejora de los medios de vida, China trae proyectos de cooperación que establecen 

prioridades de pago a través del Exim Bank que mediante condiciones favorables ofrece 

préstamos para la reconstrucción de la infraestructura,  de los países sometidos a condiciones de 

conflicto o en situación de precario desarrollo económico en África.  

 

La cooperación Sur no asegura únicamente la legalidad o los acuerdos económicos, en su 

lugar busca asegurar los intereses de las partes mediante la creación del llamado Modelo Angola. 

Modelo que pretende desarrollar recursos para la infraestructura a través del pago de empréstitos 

empleando recursos naturales tales como el petróleo. Ya que los yacimientos de petróleo chinos 

no satisfacen el desarrollo industrial del país, lo que le ha generado una gran dependencia, que 

lleva al gigante asiático a reforzar lazos de suministro por medio de la idea de cooperación para 

el desarrollo. En conclusión, estos préstamos no tienen ningún grado de concesionalidad, solo un 

tipo de interés de 3,6 por ciento con un período de gracia de cuatro años y un vencimiento a 12 

años. En general, esto equivale a un componente de donación de alrededor de 36 por ciento, que 

para China supone una eficiente vía de aseguramiento de sus suministros energéticos.  

 

1.5  Neocolonialismo 

 

http://english.eximbank.gov.cn/en/
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El neocolonialismo es una categoría de análisis contemporánea, que sostiene que es el Estado 

sujeto, en teoría independiente, tiene todas las galas externas de la soberanía nacional que le 

concede la legalidad internacional. No obstante en realidad, su sistema económico y sus políticas 

son dirigidos desde fuera, por potencias metropolitanas que muestran posiciones colonialistas en 

su relación con otros Estados más pequeños. Los métodos y la forma de esta dirección, pueden 

tomar distintos aspectos. Por ejemplo, un caso extremo de tomas de poder imperialista puede 

ocupar el territorio del Estado neocolonial y controlar su gobierno. Sin embargo, más a menudo 

sucede que el control neocolonialista  sea ejercido mediante medidas económicas y monetarias.  

El Estado neocolonial, será obligado a comprar los productos manufacturados de la potencia 

imperialista mediante la prohibición de importar productos competidores del país que sea. El 

control sobre la política gubernamental del Estado neocolonial será asegurado mediante pagos 

por el coste de llevar el Estado, por el nombramiento de funcionarios civiles que ocupen puestos 

desde los cuales podrán dictar medidas políticas o mediante el control monetario sobre el cambio 

internacional a través de la imposición de un sistema bancario controlado por el poder 

imperialista. (Nkrumah, K, 1966).  

 

Es así que las posiciones frente a la relación entre China y África varían, algunos 

consideran a la República Popular China como una potencia neocolonial que busca recuperar y 

modernizar las estrategias usadas por otros en el pasado en aras de una explotación y búsqueda 

sistemática de recursos naturales. Otros, especialmente autores chinos, ven la actuación de China 

en África como una posibilidad para incidir en el desarrollo de algunos países africanos, unido a 

la doctrina de desarrollo pacífico que desde 2005 rige las relaciones internacionales chinas y las 

acciones derivadas de lo que se ha convenido en llamar el “Consenso de Pekín. (Checa-Artasu, 

M. M. 2011). Pero para el caso de Angola, se analizan dos corrientes, una que considera el 

neocolonialismo y otra que reafirma que es una relación basada en la cooperación. China busca 

ser una potencia para así superar a Estados Unidos y a Europa desde la dimensión económica, 

geográfica y comercial. Respecto al neocolonialismo es usado como una herramienta de 

dominación, pero no usa la fuerza militar pues en su lugar es la fuerza económica la que impacta 

los lazos entre China y Angola. La estrategia para conquistar mercados es la adaptación de una 

potencia sobre antiguas colonias que son sometidas sin ocupación ni control directo, no obstante 



 27   
 

países subdesarrollados como Angola tienen un formato periférico, por lo que a pesar de su 

riqueza natural, sufre las consecuencias y las secuelas de una guerra civil que destruyo el país.  

 

 

 

1.6 Estado del arte 

 

Autores como Alden (2008), Azpiazu (2012) y Vélez (2011) plantean un enfoque crítico 

tomando el papel de China como actor hegemónico, con intereses en el bienestar de una potencia 

que debe abastecerse para subsistir y tener mayor reconocimiento. En contraposición, autores 

como Giacosa (2011) y Marchetti y Nardien (2012) presentan una visión positiva sobre la 

reciprocidad entre China y Angola; explicando que es una relación con gran potencial, 

establecida mediante una estrategia de acercamiento que genera  un vínculo común a partir del 

desarrollo de ambas partes. Estos autores esbozan posturas que de acuerdo a la investigación 

permiten entender la relación entre China y Angola.  

 

De la primera posición analítica, Alden (2008) Investiga la relación saliente entre China y 

África para determinar si este compromiso será el de un socio de desarrollo, competidor 

económico, o una nueva hegemonía. El autor expone como las empresas chinas aceleran su 

ingreso al continente Africano para lograr la adquisición de valiosos recursos tales como: el 

petróleo, el cobre, la madera, hierro, entre otros. Pero a cambio los mandatarios y políticos de los 

países africanos reciben dinero que es utilizado en la adquisición o construcción de nuevos 

edificios gubernamentales, casas para ellos y estadios deportivos; algo para resaltar es que esas 

infraestructuras no están siendo construidas por mano de obra local, al contrario se están 

formando con mano de obra china. La llegada de China a los países africanos ha generado un 

gran cambio, muchas empresas han tenido que cerrar o han despedido a varios empleados por el 

hecho de que los productos fabricados en China son más económicos que los locales. 

 

Su conclusión es que a futuro la relación entre China y África dependerá en gran medida 

de como los africanos traten la llegada de China, además que es importante reconocer que su 

llegada aporta al continente africano inversores financieros de los cuales ellos pueden elegir, y ya 
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no tendrán que pensar solo en occidente, esto ha hecho que se cambie por completo la 

perspectiva sobre África. Por otra parte, Vélez (2011) estudió la relación de la República popular 

de China con Angola, con el objetivo de explicar la analogía entre los recursos naturales  y el 

mercado consumista que manifiesta la negociación entre el bienestar de una potencia y el 

desarrollo de un país que ha sufrido a causa de la corrupción y la precariedad. La prioridad para 

China es según la autora el establecimiento de redes de valor con países estratégicos, Angola es 

considerado rico por los recursos que posee en el subsuelo, pero esa riqueza no mejoró las 

condiciones de la sociedad civil, en su lugar trajo pobreza, corrupción y desigualdad. Frente a lo 

cual concluye en primer lugar que el crecimiento económico de Angola de los últimos años tiene 

que ver con el ingreso de los préstamos de China, la colaboración que surge entre China y 

Angola es mayor y ha generado discusiones tras afirmar que ambos países se reconocen como 

“estratégicos”, porque representan fuentes para suplir sus principales necesidades.  

 

Según lo relatan Marchetti y Nardien (2012) la relación que establece China con Angola 

en cuanto a la dimensión energética busca resaltar que se trata de una relación con un gran 

potencial, dado que Angola es el segundo productor de petróleo más grande de África y el 

principal exportador de crudo hacia China. Muestra la forma en que China busca reconocimiento 

a nivel mundial y su necesidad de obtener recursos naturales y sobre todo, energéticos; es así 

como realiza Acuerdos energéticos mediante una estrategia de acercamiento, fortaleciendo los 

lazos históricos, económicos, culturales y políticos. Según los autores, China ha podido ayudar al 

gobierno angoleño en un periodo post-conflicto en el cual necesitaba asistencia para la 

reconstrucción económica y el desarrollo, en primera instancia. Una de las principales 

preocupaciones del gobierno angoleño era la situación económica sumamente precaria del país 

como consecuencia de la guerra que había paralizado la producción. La inestabilidad interna en 

términos políticos y la prácticamente inexistente capacidad productiva, daban la pauta de que se 

trataba de un sector que necesitaba inversiones masivas, y China ofreció financiamientos 

extraordinarios de la mano de EXIMBANK a bajas tasas de interés y sin condiciones políticas 

directas, a cambio de un recurso “estratégico” para el país asiático, como lo es el petróleo. 

 

Para finalizar, los autores concluyen que China en su política africana es vista desde 

vastos sectores como una potencia invasiva que sólo busca su propio beneficio, Esto se puede 
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apreciar claramente en el caso particular de Angola: allí China se ha dedicado a fomentar una 

relación bilateral donde la nota principal es el petróleo como ya se mencionó anteriormente. La 

posición de Francisco Giacosa (2011) es analizada a partir del estudio de tres casos importantes 

de países africanos que tienen un vínculo común con China. En el estudio de caso de Angola nos 

menciona la importancia estratégica que tiene este país para China que básicamente radica en las 

vastas reservas de petróleo que éste posee, al tiempo que es su principal exportación. Si bien 

tiene un nivel de producción menor que el de Nigeria, su petróleo es conocido como “crudo 

dulce”, muy preciado en los mercados mundiales por su bajo contenido de azufre y por tanto sus 

menores costos de refino. Además del petróleo, exporta a China diamantes y productos 

marítimos, esto hace de este país uno de los socios más importantes, de este modo establecen 

vínculos, convenios y cooperación bilateral.  

 

Al tratarse del mayor exportador de oro negro y por tanto ser un socio relevante, China ha 

conducido sus vínculos comerciales con el país africano a un plano más social, llevando a cabo 

acciones de reconstrucción después de la Guerra Civil. Esto se ve reflejado en la llegada de 

créditos con garantías de las extracciones petrolíferas, inversiones y asistencia al desarrollo, que 

se destinan principalmente para la reconstrucción de la ex colonia portuguesa. A su vez, toma 

una postura crítica, pues ha mencionado que para el caso de Angola, la presencia de China es 

muy beneficiosa porque ha desarrollado un compromiso social y está ayudando a la 

reconstrucción del país, pero hay aspectos negativos como es el desplazamiento de soldados 

angoleños a la zona de Cabinda, lugar en el cual se concentra el 60%de petróleo que tiene el país, 

la actividad de los militares angoleños ha sido denunciada por Human Rights Watch, debido al 

nivel de detenciones y torturas hacia la población local, todo para proteger el recurso más 

preciado por los chinos. 

 

En conclusión, para el autor, existe una relación gana-gana dado que China al tener una 

relación de correspondencia con Angola, ha hecho que pueda comprar uno de los recursos que 

más necesita, el petróleo. Es fundamental para el país asiático garantizar su seguridad energética, 

dado que debe mantener su crecimiento económico y así lograra fortalecerse aún más como 

potencia económica. Azcona & Bilbao de Azpiazu (2012) nos mencionan como Angola 

suministra un millón  de barriles de petróleo por día a China, esto lo convirtió  en el primer 
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proveedor a nivel mundial. A cambio del petróleo Pekín provee a Angola de grandes cantidades 

de dólares con los que el gobierno realiza enormes obras de infraestructura gracias a las 

empresas chinas, y aportan su propia tecnología y trabajadores calificados. Esto es evidente en el 

sector de la construcción, donde cientos de obreros chinos operan en territorios Africanos, y 

ganan el equivalente a veinte dólares diarios.  

En general, para este autor, se puede afirmar que la presencia de China en África es 

positiva, pero analizando varios aspectos propone a su vez algunos puntos donde pone en duda el 

alcance de esta influencia que llega no solo a las capitales o ciudades más importantes, sino 

también a las áreas rurales donde su llegada es más notoria. En segundo lugar, porque los 

requerimientos de calidad de las obras e infraestructuras chinas no son siempre cumplidos. Y 

tercero, porque emergen revueltas y violencia social por las condiciones laborales de los 

operarios de los países africanos receptivos de las empresas chinas. El autor concluye que China 

se está quedando con los recursos naturales, las materias primas y especialmente los minerales de 

la zona  porque la mano de obra procedente de este país es superior a la local, generándose de 

esta forma poco crecimiento y desarrollo económico en las zonas en las cuales hay presencia 

china. 
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CAPÍTULO 2 CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS RELACIONES ENTRE CHINA Y 

ÁFRICA 

 

Introducción.  

 

La creación de las fuerzas navales chinas se remonta a la época del emperador Zhao Kuang yin 

fundador de la dinastía Song (960-1278) quien durante su mandato tuvo como objetivo la 

unificación de China y el fin de las cinco dinastías y los diez reinos existentes, de acuerdo con 

Suárez (2010) durante esta época, el imperio chino construyó barcos de guerra, una armada 

permanente y flotas de barcos mercantes que cruzaban en su totalidad el sudeste asiático y el mar 

de China e impulsaban el comercio y el transporte de mercancías. Estas acciones se vieron 

reflejadas en la dinastía Yuan (1279 - 1368) la cual se fortaleció con la expansión del imperio 

mongol en Asia, reforzaron su fuerza de guerra y construyeron una de las más grandes flotas 

navales usadas  para expansiones marítimas que aumentaron el prestigio de China en el exterior. 

 

En la actualidad la relación entre China y África tiene como eje la conferencia de 

Bandung de 1955 y el Foro de cooperación China-África del año 2000, instrumentos en los 

cuales se estableció la cooperación económica y cultural entre estos. A medida que aumentó el 

número de actores que intervinieron en el continente africano, influyeron en la transformación y 

diversificación de recursos y productos. (Ayllón, 2009). El presente capítulo muestra un recuento 

histórico de las relaciones entre China y África, desde las expediciones de Zheng He en el siglo 

XV, el relato de la conquista europea en África y Asia, el impacto de la segunda guerra mundial 

para China y África, y parte del contexto y etapas de las relaciones diplomáticas y comerciales  

hasta la consolidación de las relaciones actuales.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_Dinast%C3%ADas_y_los_Diez_Reinos
https://es.wikipedia.org/wiki/1279
https://es.wikipedia.org/wiki/1368
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2.1 El inicio de las relaciones: Las expediciones de Zheng He en África (1371-1435). 

 

La expansión China tiene su origen en el reinado del emperador Hongwu fundador de la dinastía 

Ming (1328-1398)  quien desarrolló la técnica naval y prestigio militar  de la época, el 

reconocido almirante chino Zheng He (1371-1435) fue el encargado de dar dinámica a las 

relaciones en esencia comerciales entre China y el continente africano en sus expediciones 

navales. Se dice que Zheng He (ver mapa 1)  llegó a recorrer las costas de Mozambique, 

Tanzania, Kenia, Zanzíbar, Somalia, Yibuti, Eritrea, Sudán y Egipto, e incluso se cree que 

sobrepasó el cabo de Buena Esperanza localizado en el extremo sur de África (Gernet, 2005).  

Las expediciones de los mercaderes chinos llegaron a África oriental tras un recorrido de unos 

6000 kilómetros, como se muestra en la tabla 1,  se cree que fue la primera que consiguió llegar a 

las costas orientales de África (1413-1415), los exploradores chinos, alcanzaron la costa iraní en 

Ormuz, Adén, Mogadiscio (Somalia), y los puertos de la civilización musulmana swahili 

de Malindi y Mombasa en la actual Kenia hacia 1415. En 1414 una embajada africana 

de Malindi (Kenia) hacía llegar al emperador de China diversos presentes, entre los que se 

encontraba una jirafa que un pintor chino esbozó espléndidamente en una tela de seda.   

 

Tabla 1  

Cronología de las expediciones de Zheng He en África 

 

EXPEDICIONES 

1409-1411 Ceilán 

1413-1415 Isla de Zanzíbar(Tanzania), Kenia, costas 

orientales de África 

1417-1419  Costas Somalia y Mar Rojo 

1421-1422 Golfo Pérsico y el África Oriental 

1431-1433 Costa oriental africana y las costas meridionales 

de Arabia 

                      Fuente: (Suarez, 2010)  

 

Durante el siglo XV China enviaba tejidos, productos manufacturados, vajillas de 

porcelana procedentes de la dinastía imperial china que gobernó entre 960 y 1279, estos regalos 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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eran símbolo de la amistad sino-africana y reflejaban una forma de vínculo y sería la ruta a 

seguir de las potencias occidentales, conocida como la Ruta Marítima de la Seda. Zheng He basó 

su reconocimiento por la forma en la que ejerce un nuevo tipo de diplomacia en el cual 

justificaba  sus viajes como un acto de bondad y no como una relación colonialista o de 

dependencia, mediante la cual convergen las voluntades de un desarrollo pacífico. Al visitar más 

de treinta países asiáticos y africanos con su flota naval, China Imperial, buscaba un 

reconocimiento diferente mediante el intercambio de productos chinos como seda, porcelana, té, 

pintura, tecnologías avanzadas y caligrafías, a cambio de algunos productos de los que eran 

carentes como pimienta, lino, artesanías  y otros productos locales.  

 

Mapa 1 

 Rutas de expediciones de Zhen He 

 

 

Fuente: Elisabeth Ellis y Anthony Esler, historia mundial: conexiones de hoy Prentice Hall  

 

2.2 La conquista europea en África y Asia   

 

A lo largo del siglo XIX los imperios europeos continuaron expandiéndose por Asia y África, 

grandes extensiones fueron conquistadas directamente y sometidas por la violencia a la 

administración de algún país europeo o quedaron bajo su control económico. Esta fase de 

conquista fue sustituida a finales del siglo por convenciones y tratados en los cuales el más fuerte 

ganaba los derechos de soberanía. En África, los europeos se encontraron con formas de 
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organización débiles, por lo que a finales de siglo, quedaron, dos Estados indígenas, Marruecos y 

Abisinia, además de una república negra de reciente creación, Liberia, dos repúblicas 

independientes de colonos blancos, Transvaal y Orange, y dos Estados vasallos del imperio 

otomano, Trípoli y Cirenaica. En Asia, el problema colonial se planteó de forma distinta, los 

colonizadores se encontraron con culturas antiguas que habían establecido un orden social y 

tradiciones de arraigo, en mayor o menor medida, por lo que hacer de China una colonia 

resultaba imposible. Tampoco China aceptó fácilmente la presencia europea en lo que 

consideraba su área de influencia. Los europeos, y singularmente Inglaterra, cuando no pudieron 

crear colonias al estilo africano, buscaron fórmulas para obtener beneficios económicos que no 

implicaran la soberanía del territorio, así es como Japón no sólo es colonizado sino que pasó a 

ser una potencia más en el concierto internacional y también a tener sus propias aspiraciones de 

expansión en competencia con los occidentales y China. (Córdoba Zoilo, 2015). 

 

2.3 La Segunda Guerra Mundial 

 

De acuerdo con Vázquez Segura (2005) durante la segunda guerra mundial, China fue invadida 

por Japón país cuya transformación en un Estado moderno era notable, ya que entre varios 

avances, impulso el desarrollo de la industria, la construcción de vías de transporte y modernizo 

al ejército y a la flota naval. Japón alcanzo una notable prosperidad en el siglo XX, pero las islas 

en Japón estaban muy sobrepobladas y esta fue la excusa perfecta de ellos para justificar su 

expansión en Asia continental, así es como en el año 1931 se apoderó de una de las provincias de 

China, Manchuria y la convirtió en protectorado suyo. En el año de 1935, Japón volvió a intentar 

una ofensiva igual a la anterior en el norte de China y para el año de 1937 lanzó una ofensiva 

contra China con la excusa de luchar contra el comunismo, así logro extender su dominio militar, 

todo esto concluyó cuando Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. 

 

Y por el lado del continente africano según Ocaña (2003), la guerra en el Sahara se 

caracterizó por amplios movimientos de ataque y contraataque, avances alemanes e italianos que 

se sucedían a contraataques británicos. El momento decisivo llegó en el otoño de 1942 cuando el 

general británico Montgomery, inicio el ataque sobre las posiciones alemanas en El Alamein, 

tras varios días de duros combates, las tropas de Rommel retroceden. En adelante, el 
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"AfrikaKorps" irá de derrota en derrota. Pocos días después de la batalla de El Alamein, el 8 de 

noviembre de 1942, tropas norteamericanas y británicas desembarcan en Marruecos y Argelia. 

Franco, temeroso de una posible intervención, recibió garantías de no ser atacado si mantenía su 

neutralidad y en mayo de 1943 el Eje fue expulsado del norte de África. 

2.4 Principales etapas de las relaciones entre China y África   

 

2.4.1 Triunfo del PCCh y la cooperación internacional entre los estados comunistas 

 

Luego del triunfo del Partido Comunista y el establecimiento de la República Popular China 

liderada por Mao Tse-Tung (1949-1976) y la derrota del Partido Nacionalista liderado 

por Chian Kai-Shek quien se vio obligado a abandonar el territorio de China continental y migrar 

hacia Taiwán (Úbeda, 2011), China comenzaría una nueva etapa que hoy no 

culmina. Mao, asume el liderazgo e implementa una política exterior con prioridades sobre la 

cooperación a los partidos comunistas del mundo que se centraba en la promoción del marxismo-

leninismo apoyado por la URRS gracias a la alineación en la que China declina todo tipo de 

acercamiento con Washington. Asia y África fueron sus principales objetivos especialmente los 

movimientos de liberación que surgían en las colonias europeas en suelo africano, es así como se 

establecieron las relaciones entre el partido comunista chino y partidos políticos comunistas 

como con movimientos sindicales y guerrillas nacionalistas, en los casos de Angola Partido 

Comunista Angoleño, Partido político y guerrilla del Movimiento Popular de Liberación de 

Angola (MPLA). (Deutscher, 2013). 

 

2.4.2  La Conferencia de Bandung   

 

La conferencia de Bandung (Indonesia, 1955) propuesta por los jefes de gobierno de Birmania, 

Ceilán, India, Indonesia y Pakistán en la cual 29 delegados de países afro-asiáticos en  proceso 

de descolonización se reunieron con el propósito de participar en la política internacional a partir 

de principios propios basados en el antiimperialismo, la no alineación y el derecho al desarrollo. 

La conferencia también posibilitó las discusiones del tránsito de regímenes autoritarios a 

modelos políticos democráticos manifestados por primera vez en la historia en una conferencia 

en la que países en vía de desarrollo, hicieron presencia para hacer valer sus ideales e intereses. 
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Tomado como punto de partida el hecho de que muchos de estos países se vieron afectados por 

regímenes autoritarios. Ello generó constantes golpes de Estado y golpes de fuerza militares que 

fueron más notables entre 1960-1969. Además, se consideró una política energética común para 

los países productores de petróleo e ideales basados en el PantjaSila (nacionalismo, 

internacionalismo, democracia, justicia social y fe en Dios). (Costa, 1975) Gracias al legado de la 

conferencia de Bandung, países como China adoptaron los cinco principios de coexistencia 

pacífica (Diagrama 1) que fueron formulados en el encuentro por el canciller Zhou Enlai quien 

fue el Premier durante el periodo de gobierno de Mao Tse-Tung (Ministro de Relaciones 

Exteriores) de la República Popular de China. Estos cinco principios fueron creados con la 

voluntad de los países con el fin de consolidar las prácticas de relacionamiento y respeto mutuo 

que asegurara la paz entre las naciones, (Conelly, 1991). Es así como, se abren nuevas puertas 

para China gracias a la participación de Zhou Enlai, ya que fue capaz de posicionar su relación 

con naciones con las que constantemente no tenía contacto, como el caso de África (se 

encontraba bajo el yugo colonial)  y algunos países asiáticos. Gamal Abdel Nasser presidente de 

Egipto (1956-1970) logró establecer gran amistad con Zhou Enlai, gracias a tal encuentro fue 

posible que conociera a líderes de  movimientos de liberación nacional africanos, así con el paso 

del tiempo fue una contribución para China, pues uso su estrategia Diplomacia partido-partido 

que generaría unión entre estos pueblos.  

 

Gráfico 1  

Principios de coexistencia pacífica 
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                   Fuente: Elaboración propia con base en Conelly (1991) 

 

 

Así podemos relacionar tres de estos principios con la actual relación entre China y 

Angola. En primer lugar, la no injerencia en los asuntos internos, como determinante para 

legitimar los regímenes dictatoriales y promover la relación comercial, establece la 

independencia de China en cada uno de los asuntos internos y oponerse a ser subordinado en el 

ejercicio de su soberanía. En segundo lugar, el respeto a la soberanía e integridad territorial por 

medio de la legitimación y reconocimiento en el escenario internacional, que a su vez determina 

el poder total de las naciones,  referenciando el propio orden y las decisiones que este principio 

de autodeterminación que trae para China y África. Finalmente, el beneficio mutuo e igualdad en 

las relaciones en el marco de la cooperación sur-sur por sus características de ganancias 

equitativas- Ambas partes reciben beneficios con distinto énfasis. China por su parte obtiene 

petróleo y recursos para garantizar su estabilidad y África logra reconstruir su infraestructura. 

 

2.4.3 La Revolución Cultural que apartó a China del mundo  

 

La URRS y la República popular China habían firmado para 1950 un tratado de alianza en el 

marco del triunfo de la revolución comunista, sin embargo, tras la llegada de Nikita Kruschev se 

da el fin a la coexistencia pacífica que había reinado por tantos años. Inicia la competencia entre 

potencias y surgen desacuerdos de carácter ideológico, tras tener una interpretación divergente 

de la revolución mundial. Otro factor incidente en la ruptura fue la negativa rusa de dotar a China 

de una bomba atómica o el mínimo apoyo ruso brindado a China a las relaciones entre Beijing y 

Nueva Delhi, la tabla  2 presenta un resumen del proceso de ruptura.  
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Tabla  2 

Proceso de ruptura de relaciones exteriores de China 

 

RUPTURA DE LA RELACIÓN CONFLICTOS ENTRE POTENCIAS 

China Popular bombardeó los islotes de Quemoy y Matsu en el 

estrecho de Formosa (1958) 

Mientras Taiwán (China Nacionalista de Chiang Kai Chek) era 

apoyado por EE.UU. 

Mao acusó al Kremlin de haberse convertido en un aliado objetivo 

de EE.UU., mientras que Moscú denunció  a China como 

mortalmente peligrosa en la era nuclear. 

Kruschev a Pekín (1959) 

Los expertos soviéticos fueron repatriados. 

Los estudiantes chinos en Rusia enviados a casa. Se interrumpieron 

las acciones de cooperación. 

Choque fronterizo por la región del Tíbet entre China e India, Moscú 

optó por apoyar al gobierno de Nueva Delhi (1962) 

Mao acusó a la URSS de "capitulacionista" tras la crisis de los misiles 

en Cuba (1962) 

 China Popular ensayó su primera bomba atómica, lo que dio al 

enfrentamiento una nueva dimensión (1964) 

Estallaron incidentes fronterizos sangrientos en el río Ussuri (1969) 

 

 

Fuente: Ocaña (2003) 

 

Desde 1964 China cambió su estrategia de política exterior con el rompimiento de sus 

relaciones con la URRS y buscó nuevos aliados en los partidos comunistas y nacionalistas de 

América Latina,  Asia y África, y dio inicio a la aplicación de los 5 principios de coexistencia 

pacífica, los 8 principios de cooperación exterior (Igualdad y beneficio mutuo, resultados 

efectivos, formas diversificadas y desarrollo conjunto) y la asistencia técnica a otros países, cuyo 

contenido central apunta a la igualdad, el beneficio mutuo, y a la ayuda no ligada especialmente 

en países africanos. A pesar de este nuevo enfoque, el proceso interno de la  revolución cultural 

(1966-1976) marca una década de aislamiento de China del escenario externo. En concreto, la 

revolución cultural se puede definir como un movimiento liderado por Mao Tse-Tung  que 

buscaba reanimar el espíritu revolucionario mediante una de las fuerzas más marcadas, los 

estudiantes, los llamados Guardias Rojos quienes reprendían a todos aquellos elitistas de la 

sociedad, y acusaban a las autoridades que estuvieran en contra del mandato de Mao 

(contrarrevolucionarios). En consecuencia, esta revolución generó un deterioro en las relaciones 

de China en el exterior, pues muchos Estados africanos deciden alejarse y romper relaciones, sus 

representantes y embajadores fueron expulsados y asesinados (Suarez, 2010). 
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2.5. Síntesis  

 

La intervención de países extranjeros en Angola se remonta a la revolución de los claveles,  en Portugal 

el 25 de abril de 1974, momento en el que cae la dictadura de Antonio Salazar,
9
 llevada de la 

mano del primer ministro Marcelo Caetano quien mantuvo el régimen de Salazar que gobernaba 

desde 1933. Esta emancipación denominada “Estado Novo” permitió la independencia de las 

últimas colonias portuguesas, tras el continuo y arduo enfrentamiento para convertirse en un 

Estado de Derecho. Esta victoria dio un control parcial de los territorios en los que permanecen 

divididos, pues aun los conflictos étnicos favorecen la injerencia de países terceros. Desde 1975 

las potencias occidentales favorecen el impulso de movimientos de guerrilla antimarxista y por 

su parte los dirigentes de Maputo y Luanda piden ayuda a China.
10

Al identificar los 

acercamientos de China, se menciona que durante el último siglo el interés de China aumento 

tras las cuatro modernizaciones, agricultura, Industria, defensa nacional, ciencia y tecnología. 

Estas modernizaciones fueron propuestas por Zhou Enlai que fomentaba la tecnología y la 

inversión, para así no quedarse atrás del desarrollo de occidente. Y fue Deng Xiaoping mediante 

la política de reforma que definió el futuro del desarrollo, así se da el nacimiento de un país 

comunista poderoso que enfoca la administración industrial y el comercio exterior a través de 

una ley de empresas mixtas en 1979, que permite el ingreso de la inversión extranjera directa en 

empresas chinas. De la Llata (2006). 

 

La política de puertas abiertas permitió la expansión y diversificación de las relaciones 

con el exterior sin perder su identidad. Adoptando el crecimiento económico y desarrollo interno, 

China para dejar de lado el subdesarrollo decide abandonar el temor, el gobierno Chino adopto 

diferentes medidas: i) importación de tecnología avanzada, ii) expansión del comercio exterior, 

iii) empréstitos de gobiernos extranjeros, iv) Iniciación de empresas conjuntas y v) empresas 

manejadas por consignatarios comerciales. En 1980 se da la apertura de dos principios básicos 

                                                   
9
 Ejerció como primer ministro y presidente  de Portugal entre 1932- 1968.  Salazar  enferma en  1968 y deja el 

poder tras cuarenta años de dictadura; fue sustituido por Marcelo Caetano, al que derrocó la revolución de los 

claveles en abril de 1974.  
10  Tomado de: 

http://bachiller.sabuco.com/historia/La%20independencia%20de%20las%20colonias%20portuguesas.pdf 

http://bachiller.sabuco.com/historia/La%20independencia%20de%20las%20colonias%20portuguesas.pdf
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que explican lo que sucede en la actualidad entre la relación de China y Angola: El primero es la 

libertad para que las empresas puedan intercambiar sus productos internacionalmente y el 

segundo principio es la liberación de los precios. De acuerdo a esto China toma a su vez la 

decisión de formar empresas conjuntas, cooperativas, sino-extranjeras y empresas financiadas 

por fondos foráneos.  De la Llata (2006) 

 

El protagonismo de China en la producción mundial ha traído el incremento de consumo 

de hidrocarburos, minerales y alimentos. Y desde el punto de vista financiero los altos niveles de 

ahorro interno y las altas tasas de acumulación por parte de firmas estatales, ocasionan que el 

país cuente con recursos financieros para invertir en proyectos de desarrollo a gran escala, como 

en Angola, y además apoya las empresas Chinas (privadas y estatales) que están en el exterior. 

Al ser consecuente con la  política de expansión internacional, son los recursos naturales el 

medio de subsistencia que usan los países del centro para generar el desarrollo que los mantiene 

en la cima. (Delia, Galperin y Stancanelli, 2014). En conclusión la expansión China, requiere de 

condicionamientos e insumos industriales para dar los desembolsos financieros, y Angola por su 

parte debería cuestionar el manejo soberano de los recursos naturales y evitar su extranjerización. 

La situación desigual que se presenta entre estos países vincula un poder compulsivo ejercido por 

el peso de los mercados marginales y las utilidades que generan. Más allá del ascenso de China 

como un centro se debe cuestionar si su desarrollo es auto sostenido y si su rol en las periferias 

implica autonomía. Aunque las periferias adquieren su independencia el papel de los países del 

centro es relevante conforme al desenvolvimiento económico y al vínculo con el rol hegemónico 

que China implementa expresando la relación centro periferia con Angola.  

 

2.6 África en el siglo XXI y el rol de las multinacionales chinas 

 

De acuerdo con Batalla Par (2010-2011) los inversores extranjeros occidentales ven a África 

como un continente que posee  un entorno de alto riesgo ya que las economías que se encuentran 

en esta región se caracterizan por su alta volatilidad y la mayoría de las empresas europeas. 

Salvo las que están en el África francófona y las empresas británicas establecidas en las antiguas 

colonias, tienen muy poca o ninguna experiencia en hacer negocios en la región y son muy 

constantes los incumplimientos de contratos y precaria la  resolución de conflictos. Pero no para 



 41   
 

todos los países y empresas es un riesgo, una muestra de ello son los empresarios chinos, que 

piensan que invertir en los países de África les dará beneficios que se logran por su capacidad de 

adaptarse fácilmente al entorno, y es notoria su flexibilidad para realizar negocios en estos 

países. En este tema también coinciden Serge y Beuret (2008), quienes continuamente alaban las 

cualidades de estrategia y la eficacia empresarial que los chinos están llevando a cabo no sólo a 

nivel de la gestión ejercida por los altos cargos, sino también por los altos índices de  

productividad obtenidos por los trabajadores, en todas las áreas, gracias a su gran capacidad de 

trabajo y a su forma eficiente y eficaz de llevarlo a cabo, Nueno (2011) insiste en poner 

notoriedad en estas características del pueblo chino que, aplicadas al trabajo, incluso en entornos 

tan complejos y difíciles como el africano, están dando resultados positivos desafiando así todo 

pronóstico. 

 

Es así como desde finales de los años noventa como ilustra el mapa 2, el gigante asiático 

desplazó a actores destacados como Europa y Estados Unidos en la expansión de sus intereses 

económicos y la adquisición  de nuevos mercados, y es así como, los intereses de China hacia el 

continente africano surgen a partir del ingreso de empresas multinacionales, con reformas 

económicas, privatización de los servicios públicos y acceso total a los recursos naturales y 

materias primas (Taylor, 2005). Durante este periodo la economía africana permitió el ingreso de 

capitales chinos que bajo el control estatal del Partido Comunista, aumentaron sus inversiones 

mediante la llegada de 670 empresas que se distribuyeron en toda África en la minería y 

extracción de recursos, infraestructura, telecomunicaciones, agricultura, textiles, químicos y 

farmacéuticos. Al incrementar la relación comercial desde 1991 hasta mediados de 2005, los 

intercambios comerciales se han incrementado hasta llegar a 40.000 millones de dólares, que 

reflejan una relación directa que se manifiesta con insumos para China y bienes de consumo a 

precios razonables para África. (Kaplinsky, McCormick y Morris,  2007) 
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Mapa 2 

Importaciones de petróleo de China 1995 

 

                          Fuente: Reporte OCDE, 2006 

 

China implementa nuevas opciones que le permiten conservar el nivel de desarrollo que 

ha llevado por varias décadas, el transporte y la industria como motores de crecimiento requieren 

fuentes de abastecimiento que obligan a China a convertirse en importador de petróleo y de esa 

forma incrementa su participación en Asia meridional, Asia central, América del sur, Rusia y 

África. Por ende, China es considerado uno de los mayores consumidores de petróleo (6 millones 

de barriles por día) junto con Estados Unidos (20 millones de barriles por día) y Japón (5 

millones de barriles por día), como lo ilustra el Mapa 3, (OECD, 2006) 

 

 Mapa 3  

Importaciones de petróleo de China 2005    
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Fuente: OCDE, 2006 

Las empresas petroleras aumentaron sus contratos de producción y perforación de los 

suelos en los que se encuentran las fuentes marítimas profundas y los pozos que han sido 

considerados primordiales por su rendimiento. Las importaciones chinas de petróleo aumentaron, 

entre 1995 y 2005 pasaron de 100.000 a más de 900.000 barriles por día, y el 90% de esas 

importaciones provienen principalmente de Angola (45%), que abastece e intensifica las 

relaciones comerciales con el fin de recibir inversiones fijas y ascendentes. (OECD, 2006). 

Mientras que la inversión europea, por ejemplo, la francesa, llega mediante la asociación de 

empresas conjuntas en el mercado de valores y la compra o fusión con empresas ya establecidas 

que le permitieron mejorar e incrementar la producción. Un método que permitió a China 

incorporarse al continente africano, fue su aproximación a la política exterior mediante la no 

intervención en los asuntos internos, legado de los principios de Bandung ya mencionados, por 

tanto, el control estatal de las empresas actúo como garantía de enfoque en asuntos de carácter 

meramente económico como es el caso de la construcción de refinerías y producción de petróleo 

pues África posee alrededor del 10% de reservas mundiales y suministra a China el 30% de 

crudo que es importado desde Angola, Sudán y  Congo (Santiso, 2006).   

  

En concreto, la región de África Subsahariana compuesta por una gran diversidad étnica y 

religiosa, así como multiplicidad ideológica evidencia también contrastes en su relación 

económica y financiera. Además, las tasas de crecimiento del PIB muestran como siete de las 

diez economías de más rápido crecimiento estarán en África Subsahariana. (Para el año 2012 

alcanzaron un: (8,1%) Angola, (7,8%) Etiopía (7,5%) Ghana). Esta situación se explica por  el 

notable crecimiento basado en la industria minera y de hidrocarburos, donde China ha sido un 

actor relevante debido a su aumento desde el año 2000 en niveles altos de demanda en minerales 
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como el cobre, aluminio y zinc y que en el caso del hierro, níquel y plomo se ha triplicado. 

Además, en el periodo 2000-2011 el consumo de China por metales aumentó del 12% al 42% lo 

cual evidencia la importancia de esta relación para África Subsahariana. 

 

Al mismo tiempo, el aumento de los precios del petróleo experimentado en el periodo 

2000-2009 incentivó que la exploración aumentara significativamente y en consecuencia se 

ampliara a otras regiones con la creación de nuevos proyectos en los países de África 

subsahariana. Dada la necesidad de suministro energético, China ha invertido en regiones 

complejas en términos geográficos y de seguridad. Aun así, ha firmado acuerdos con Estados 

autocráticos como Angola, Sudan, Níger donde se ha convertido en pionera de la producción y 

explotación de petróleo y Chad donde construyó una refinería que la gran mayoría de países 

africanos  productores de petróleo no poseen. Además de la explotación petrolera, de esta fiebre 

extractivista también hacen parte los minerales en los cuales países como Mali en los últimos 10 

años han aumentado sus exportaciones de oro y otorgado permisos de exploración a más de 12 

multinacionales en su mayoría de origen chino. En Níger el uranio es el objetivo de más de 100 

multinacionales que buscan licencias de exploración donde China ya construyó la primera mina 

fuera de su país con más de 26 reactores nucleares. 

 

En términos de la cooperación regional, Freixa (2014) plantea que el siglo XXI marca la 

etapa más dinámica de las relaciones que desde el año 2000 tras la creación del Foro de 

Cooperación sino-africano se comprometieron a mantener su mutua ayuda en el desarrollo 

político, económico y social, desde  el año 2003 cuando en el marco de la primera cumbre, China 

decidió condonar parte de la deuda externa a 31 países africanos por US$1.270 millones y para la 

reunión del año 2006 ya se planteaba una cooperación pragmática y el inicio del comercio entre 

China y África sin aranceles. De acuerdo con Batalla-Par (2011), muestra como este vínculo se 

ha seguido reforzando con la celebración de la cumbre en 2009, espacio en el cual  China  logró 

conseguir  un poder de convocatoria muy importante en los países africanos algo sin precedentes 

en la historia. En consecuencia, desde el inicio del Foro de Cooperación, las inversiones de 

empresas chinas en territorios africanos han aumentado de manera significativa alcanzado un 

total de $39.700 millones de dólares. Como resultado de estos foros, se muestra como en 2006 
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un tercio del crudo que importaba China era procedente de África: 47%  de Angola y  25%  de 

Sudán.  

 

Pero la actividad económica entre China y África no solo se limita a licencias de 

extracción de combustibles, minerales y metales sino que también abarca la construcción de 

infraestructura, la aplicación e implementación de mejoras tecnológicas y la subvención de 

ayudas médicas entre otros. Así también, otorga facilidades de crédito a través de sus bancos 

estatales, que para el caso de Angola, realizó préstamos por $ 14.500 millones de dólares a 

cambio de petróleo y otorgó un préstamo sin condiciones por $ 2.000 millones de dólares cuando 

el FMI no lo hizo pues requería transparencia de gobierno (Batalla par, 2011). En Sudán, la 

participación de China fue importante para lograr la construcción de la represa de Merowe 

(2004-2009), antes de su construcción, solo el 15% de la población tenía acceso a la electricidad, 

tras su construcción esa cifra aumentó hasta el 30%. Es el segundo proyecto hídrico en el Nilo 

más grande, tras Asuán, Merowe, fue la primera de una decena de represas en las que el apoyo 

chino resultó esencial, así se puede ver que lo que caracteriza la relación china bajo el principio 

de la no intervención en los asuntos internos y el respeto por la soberanía de cada país, punto de 

discordancia con otros países, resulta ser efectivo en el logro de sus intereses de abastecimiento. 

 

En conclusión, este capítulo evidencia dos particularidades de la relación entre África y 

China. En primer lugar, que las convulsiones internacionales han hecho que las relaciones no 

sean fluidas, por lo que la última parte (inicio del siglo XXI) puede decirse de manera amplia que 

representa el periodo más dinámico de las relaciones. Por  otra parte, que los intereses puestos en 

la cooperación están marcados por una dependencia de los recursos naturales como el centro de 

las discusiones y acuerdos, lo cual evidencia conductas extractivistas por parte de la RPCh. 

Además se evidencia claramente como China ha empezado a consolidar una región geográfica de 

influencia política y de abastecimiento de recursos naturales, que requiere de forma ingente para 

convertirse en un competidor de primer orden en el concierto de los países metropolitanos.  
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CAPÍTULO 3, LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE ANGOLA (2002-2013) 

 

Introducción.  

 

En el capítulo uno se mencionó la teoría de la dependencia, como una forma de relación de los 

países desarrollados con los países menos desarrollados y los intereses extractivistas como eje de 

análisis de dicha relación dispar. Tal relación trajo consecuencias negativas para los últimos en 

materia de desarrollo y pérdida de soberanía. Frente a esto, se plantea la cooperación Sur-Sur 

como una alternativa que podría describirse como más equilibrada para lograr el desarrollo 

mediante apoyo mutuo entre países que buscan el mismo fin del progreso económico y material; 

esta opción, podría sugerir más beneficios que la dependencia norte- sur por superar la relación 

dominado- dominante. No obstante, como se mostró en el estado del arte (sección 1.6), según 

autores como Olguin (2011), Ferrer (2010) entre otros, esta relación se puede enmarcar como un 

neocolonialismo, es precisamente esta cuestión la que abordará el presente capítulo mediante un 

análisis comparativo de la presencia de compañías multinacionales europeas y anglosajonas en 

contraste con la interrelación de las multinacionales chinas en el territorio de Angola. Para dar a 

conocer el interés que existe por la obtención de recursos, se hace énfasis en la adquisición y 

explotación petrolera y papel que juegan las alianzas estratégicas (Joint Ventures) gobierno - 

gobierno entre China y Angola. 

 

Para ello, el capítulo tres señala el contexto de las relaciones entre Angola y China a 

partir del surgimiento de los movimientos de liberación que emergen en Angola en 1961, en 

segundo lugar se explica el nacimiento del neo colonialismo de China a partir de sus intereses y 
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necesidades. Finalmente, se indicarán las razones que permiten analizar si el petróleo es un 

recurso que generará desarrollo o si por el contrario traerá conflictos e intervenciones de terceros 

que se acercan con el fin de tomar partido de la situación. Entendiendo que las relaciones y la 

materialización de los intereses metropolitanos son esencialmente distintos entre China y las 

potencias occidentales, en relación con el establecimiento de relaciones neocoloniales con los 

países en sus respectivas áreas de influencia geográfica. 

 

3.1 Contexto político y económico de Angola  

 

Angola se declara independiente luego de un prolongado periodo de guerra contra su colonizador 

europeo, Portugal (1961-1974), proceso en donde se declaran victoriosos los movimientos de 

liberación de Angola, a saber, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA ) y 

Unidad Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) con apoyo de la URRS, Cuba 

y Estados Unidos. Sin embargo, en 1975 inicia un periodo de guerra civil que dejó más de seis 

millones de víctimas entre desplazados internos y víctimas mortales. Las causas de este conflicto 

se encontraban en que el MPLA tenía el control total de las reservas de petróleo mientras que el 

UNITA dominaba la extracción, los ingresos y los mercados de diamantes, pero ambos bandos se 

oponían a compartir el poder lo que prolongó la guerra hasta 2002 cuando tuvo su fin con la 

muerte de Jonas Savimbi creador y líder de UNITA, formado política y militarmente en China 

bajo los principios de Mao Tse-Tung.  (García-Luengos ,2014) 

 

Siguiendo a García-Luengos (2014), a partir del 2002, el MPLA tomó el control del país 

y el  petróleo pasó a ser parte fundamental para lograr la reconstrucción, con fuertes 

desigualdades sociales, dado que la élite política y empresarial de Angola se ha beneficiado de 

los ingresos que se obtienen por parte del petróleo. No obstante, los indicadores de desarrollo 

humano (en el puesto 148 de la clasificación del PNUD) sitúan a una parte significativa de la 

población por debajo del umbral de la pobreza y una esperanza de vida de tan solo 51,5 años 

(2014). En el año 2008 se dieron las primeras elecciones legislativas, el MPLA obtuvo el 81,6% 

de los votos, y la UNITA el 10,3%, estos comicios tuvieron un estricto control por parte del 

MPLA y los pequeños partidos no tuvieron grandes espacios para realizar sus campañas, ya para 

el año 2010 se aprobó una nueva constitución, que reforzó los poderes del presidente, las 
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elecciones legislativas y presidenciales que tuvieron lugar en el año 2012 y da como claro 

ganador al MPLA, obtuvo la mayoría del 73%. 

 

En la actualidad, el petróleo representa un 75% de los ingresos estatales, son el 45% del 

PIB y el 90% de los volúmenes totales de exportación. La producción de petróleo por su parte, 

ronda los 1.8 millones de barriles al día, lo que le posiciona como el segundo productor africano. 

De esta producción, el 50% es extraído de Cabinda, región que cuenta con 300.000 habitantes 

aproximadamente y un movimiento independentista que busca el reparto equitativo de las 

regalías de esta explotación. Es importante resaltar, que los ingresos que se obtienen del petróleo 

son utilizados por el gobierno de Angola para financiar y conceder créditos en diversos sectores 

para aquellos que estén vinculados con el MPLA y para crear empresas en su mayoría en el 

sector petrolero, la banca, seguros entre otros, lo que ha llevado a que la elite angoleña se apropie 

de tierras. Por otra parte, la presencia de la comunidad internacional durante los años del post-

conflicto fue muy escasa, lo que llevó a que se crearan fuertes relaciones entre el gobierno de 

Angola y China quien inició de forma activa su intervención en el territorio angoleño en el año 

2004.  

 

Además, debe tenerse en cuenta que las inversiones que provienen de Pekín son muy 

aprovechadas por Luanda, pero los contratistas y proveedores son chinos. Esto tiene una gran 

significación, porque no se genera ningún concurso público, es decir ninguna empresa angoleña 

es llamada para realizar las obras, ni se contratan trabajadores locales; todo proviene del país 

asiático. Las empresas chinas tienen costes reducidos, sobre todo a causa de que los sueldos de 

los trabajadores chinos son más bajos al de los trabajadores locales. Como contrapartida, la 

presencia de grandes cantidades de trabajadores chinos está generando una “sub-economía” en 

Angola. La aparición por ejemplo de carteles o propagandas en mandarín, hace suponer que hay 

un sub-mercado, una sub-economía. A fines de 2010 se calculan que había 50.000 ciudadanos 

chinos en Angola. (Giacosa, 2011). Debido a que las exportaciones de petróleo a China son una 

fuente muy importante de recursos para el desarrollo de su infraestructura, luego de acabada la 

guerra civil se afianzaron las relaciones entre las multinacionales chinas y el Estado en lo que  es 

conocido como el modelo de Angola en el cual operan más de 50 empresas estatales y 400 

privadas chinas. Gracias al petróleo, el gobierno de Angola ha decidido diversificar y mejorar su 
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relación con sus socios e inversores comerciales y también aquellos en el ámbito político, lo cual 

lo ha convertido a nivel internacional en un país más fuerte una muestra de ello es la alianza con 

China que ha llevado a créditos que rondan los 15.000 millones de dólares que son utilizados 

para la construcción de infraestructura no solo para el petróleo si no también viviendas. 

 

La ciudad de Luanda, es la capital más cara del mundo, posee aproximadamente 4 

millones de habitantes con una vida muy ajetreada para visitantes, lo que refleja su 

transformación económica y social. Un claro ejemplo de ello es que cada vez se ven más 

vehículos 4x4 último modelo, así como la construcción de hoteles e inmuebles de lujo que se 

encuentran alineados a lo largo de la costa oeste del océano atlántico con completo servicio de 

electricidad. No obstante, según la UNICEF un 87% de los habitantes de las urbes angoleñas 

viven en condiciones de insalubridad con solo el 30% de la población con acceso a fuentes de 

electricidad. 

 

3.2 ¿Hay un Neo-colonialismo de China en Angola? 

 

Sin duda alguna, se puede considerar a China una potencia neocolonial en África, pues sus 

estrategias son las mismas que tradicionalmente suelen ser empleadas por otras potencias para 

abastecerse de materias primas a un buen precio y en gran cantidad, pero el modus operandi ha 

cambiado, gracias a que la relación política se basa en los principios de la declaración de 

Bandung, lo que implica que el tono de esta política sea si se quiere más moderado. Lo que 

actualmente está ocurriendo entre China y Angola, no es la explotación colonial del siglo XIX, 

sino una forma de abastecerse a través de la cooperación bilateral de claro beneficio mayoritario 

para China. El gobierno asiático recibe materias primas por valor de miles de millones, pero a la 

vez realiza cuantiosas inversiones y pone en marcha proyectos que ayuden al desarrollo de los 

países con los que comercia, entre otras para facilitar los propios términos y la logística de los 

intercambios. De esta forma, encontramos que China está financiando la construcción de 

autopistas, centrales hidroeléctricas, viviendas sociales, aeropuertos, etc. (Mundial, 2012) 

 

A pesar de que la forma de extraer los recursos de un o unos países cambie, esta política, 

tendrá la misma tonalidad, los países del centro son los que tienen la última palabra, ellos son lo 
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que indican que es lo que más se necesita y esto viene dado por las políticas exteriores de estos 

países, primarán sus intereses sobre los de las periferias, así sean estas las que les suministran 

recursos tan valiosos como el petróleo y el gas natural. Según Ferrer (2010) citando a Prebish, 

siempre los países centrales conforman el orden mundial de acuerdo a sus propios intereses, el 

comercio internacional es funcional a los intereses del centro y la actual coyuntura internacional  

les permite generar un pensamiento hegemónico y en muchas ocasiones las personas están 

conducidas por minorías las cuales están más cerca de los intereses transnacionales, que el de sus 

propios pueblos. 

El objetivo de China es atraer inversiones capitalistas y conquistar el mercado de los 

países en desarrollo, para irrumpir en el acceso a determinados Estados y el acceso a las materias 

primas; aprovecha el abandono de occidente hacia Angola y su exclusión del mercado mundial 

para beneficiarse de la intervención de multinacionales occidentales. Al aumentar su condición 

de  influencia es China favorecida por las condiciones, pues recibe la mayor parte de beneficios 

que le permiten satisfacer su demanda y obtiene riqueza natural, energética, el valor 

geoestratégico y el potencial humano. (Kabunda  y Bello, 2007). China y Angola expresan una 

relación que se vincula con la escasez y la abundancia, por su parte Angola se convierte en socio 

vital para China y asume el déficit petrolífero que atraviesa. Al evaluar si la inversión es factible 

se tiene en cuenta que Angola es una economía centralizada, con una alta tasa de desempleo, 

maquinaria poco productiva y obsoleta, personal poco calificado, mano de obra no especializada, 

regulaciones que hacen difícil el ingreso de empresas, altos índices de corrupción en el sector 

petrolero e inversión limitada. Las condiciones sociales de Angola la hacen vulnerable pues tiene 

altos índices de pobreza,  población con bajos índices de educación, infraestructura destruida, 

insuficientes mecanismos de protección, limitado servicio de salud y control del VIH.  

 

Una vez cubierta esta necesidad, los recursos económicos necesarios serán atraídos para  

impulsar a las otras industrias que no están siendo bien aprovechadas. El gobierno necesita 

reponer las faltas que tiene con sus ciudadanos, si lo que quiere es conducir al país a un mejor 

estado de bienestar. China aprovecha las condiciones de Angola para ingresar al mercado y 

mediante la reconstrucción y sustento a la población, patrocina la agricultura, el petróleo, el 

empleo y la industria que sostiene al país  (Vélez, 2011). Y con ello consolida un espacio de 

influencia política y económica en una región de África que le renta inmensos beneficios en 
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abastecimiento de materias primas y consolidación de un bloque regional afín a su política 

exterior.  

 

3.2.1 Proyectos y multinacionales chinas con inversiones en Angola 

 

Un escenario desolador luego de la guerra civil, llevó a Angola a tomar la decisión de gestionar 

la reconstrucción de su país, impulsado en los ingresos de los recursos naturales (específicamente 

el petróleo, los diamantes, el café y la madera), para el año 2007 Angola era considerado el 

mayor productor de petróleo en el continente africano, llamando más la atención de China para 

generar lazos económicos, de inversión y comerciales. En concreto, las exportaciones de petróleo 

angoleñas tienen como destino a EEUU con un 30% y China con un 40%, luego sigue Francia 

con cerca de un 8%. Gran parte del petróleo que se exporta a China pasa a través del denominado 

China International Fund, que se caracteriza por su gran capacidad, dado que los directivos del 

CIF mantienen una estrecha relación con el presidente José Eduardo Dos santos. Para ingresar a 

Angola, China decide mediante una relación bilateral, energética y dinámica implementar su 

modelo de cooperación institucionalizada, para suplir su déficit enfocado en, el gas, el petróleo, 

el carbón y en menor medida la energía nuclear. Enfoca su accionar para fortalecer los recursos 

poco explorados de África, que permiten asegurar un suministro estable y continúo de recursos 

para sostener el desarrollo industrial. (García-Luengos, 2014).  

 

En consecuencia, el presidente José Eduardo Dos Santos hizo un llamamiento para 

obtener financiamiento a gran escala, como se expresa en el gráfico 2 no hay un comercio 

equilibrado pues las importaciones de petróleo de Angola han aumentado entre el año 2003 (US 

0.146 billones) a el año 2009 (US 2.386 billones), en cambio las exportaciones de Angola hacia 

China son bajas y han disminuido notablemente entre el año 2008 y 2009 pasando de $22.387 

billones de dólares a $14.676 billones de dólares. Incluso el comercio total se incrementó de 

2.352 a 17.076 billones de dólares para el año 2009 como se muestra en el gráfico 2 

 

Gráfico 2 

Comercio entre China y Angola (Billones de dólares) 2003-2009 
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El comercio total 2.352 4.911 6.955 11.827 14.12 25.311 17.062 

Exportacion de Angola a 

China 

2.206 4.717 6.582 10.933 12.889 22.382 14.676 

Importaciones de Angola 

procedentes de China  

0.146 0.194 0.373 0.894 1.231 2.93 2.386 

 

Fuente: Tomado de Corkin (2011) basado en MOFCOM diferentes años  

 

Las cifras de la inversión de China solo son representativas hasta el año 2005, las 

Naciones Unidas establecen que el valor de la inversión comprende para el 2005 un monto de 

$1600 millones, por parte del ministerio de comercio del gobierno de China el cual promedia que 

la inversión para 2006 gira alrededor de $520 millones y un total de participación en África para 

el 2007 de US$15.000 – US$20.000 millones, incluyendo el análisis de inversión de varios 

estados Africanos y el Banco industrial y comercial de China. (Burke, 2007) 

 

Las empresas nacionales sienten que han perdido el apoyo del gobierno nacional, tras 

evidenciar las normas que regulan el contenido local, no existen todavía alternativas locales 

viables que aseguren su estabilidad y como resultado cuestionan las ventajas de las empresas 

Chinas que gozan de beneficios de asociación debido a los altos porcentajes de crédito que 

suministra a Angola. La falta de interacción entre el gobierno de Angola y las empresas locales, 

genera mayor intervención y participación de empresas extranjeras, que ingresan al país con otra 

finalidad (Corkin, 2012).  
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Gráfico 3 

IED de China en Angola (Millones de dólares) 2003-2008 

 

                 

Flujos 0.19 0.18 0.47 22.39 41.19 9.57 

Valores 0.30 0.47 8.79 37.27 78.46 68.89 

             Fuente: Tomado de Corkin (2011) basado en MOFCOM diferentes años  

 

A pesar de los grandes volúmenes de financiación de préstamos a través de China Exim 

Bank, la Agencia Nacional para la Inversión Privada (ANIP) informó que la IED de China a 

Angola es notablemente baja como se muestra en la gráfica 3. Aunque es probable que esas 

cifras sugieran que las empresas chinas están todavía dispuestas a aventurarse en el mercado 

angoleño fuera de la línea de crédito chino. El apoyo hacia la integración por parte de China se 

ve reflejado en el llamado modelo de Angola  reconstrucción de carreteras, edificios, 

universidades, trenes etc. Que es usado como argumento para explicar el intercambio de petróleo 
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por infraestructura. Es el presidente José Eduardo dos Santos el encargado de impulsar desde 

2004 un pacto que justifica la entrada de constructoras y empresas chinas al país, para emprender 

la reconstrucción de la nación y recibir préstamos, es Eximbank (Export-Import Bank)
11

 el 

intermediario de los pagos y fondos, mientras a su vez Angola provee a través de Sonangol y sus 

subsidiarias el petróleo que China requiere para su sostenimiento. (Cardenal y Araújo, 2011). 

 

Este modelo funciona a través del intercambio de préstamos financieros y bienes de valor, 

son partidarios de estos acuerdos los representantes de los gobiernos de Angola y la República 

popular China, las dificultades de ambas partes hacen que las condiciones de los acuerdos sean 

acordes a la ideología y condicionamientos de cada uno. China ofrece préstamos 

multimillonarios, exige su pago en petróleo y el reconocimiento de república única. Angola 

enfrenta dificultades pues no tiene el apoyo o capital de instituciones financieras internacionales 

por tener un gobierno sin procesos gubernamentales y transparencia que lo obliga a aceptar las 

condiciones de China sin mayor resistencia. (Vélez, 2011) 

 

Gráfico 4 

Tipos de proyectos de inversión entre China y Angola 

                              

 

                                         Fuente: Elaboración propia con base en Vélez (2011) 

 

Para cada proyecto China propone empresas connacionales, y así refuerza la IED que se 

desarrolla en Angola, y provee préstamos entre 300 a 500 millones de USD que son gestionados 

por el Banco de construcción de China y Eximbank China, por lo que nace la dependencia 

                                                   
11EXIMBANK Banco de Exportación e Importación de China: Banco institucional de China, que proporciona apoyo 

financiero con el fin de promover las exportaciones de productos y servicios.  

 1. Extracción de materiales 
crudos 

2. Infraestructura de 
transporte y logística ( 

Importación y distribución 
de las importaciones chinas) 

3. Acceso para las firmas 
chinas , constructoras y 

multinacionales 

4. Mercado con excedente 
en capacidad de empleo y 

producción para 
trabajadores chinos    
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económica en la industria de la extracción por la concentración de las exportaciones petroleras  

pese a que Angola es la mayor economía exportadora de petróleo en África. En efecto, el 

petróleo con el pasar de los años se ha convertido en un suministro crucial para los ingresos del 

gobierno de Angola y su crecimiento económico, donde la Sociedad de Naciones de 

Combustibles de Angola (SONANGOL), poderosa empresa petrolera angoleña, de carácter 

estatal, encargada de supervisar la producción de aceite y gas. La forma en la que ingresa al 

mercado es a través de la cooperación con compañías petroleras internacionales, acuerdos de 

acción compartida y Joint Ventures. Y así las relaciones entre China y Angola permiten expresar 

el papel de las empresas nacionales de ambos países, las empresas europeas, de occidente y un 

nuevo modo de expandir los efectos de un colonialismo que llega sin ser percibido. (Vélez 

,2011) 

 

SONANGOL cuya gestión y control está a cargo del presidente Jose Eduardo Dos 

Santos, su familia y sus más estrechos colaboradores, es la encargada de otorgar licencias de 

petróleo, regular a otras compañías y actuar como una entidad productora. La empresa busca 

expandirse mundialmente por lo que se asocia en el año 2004 con China creando una Joint 

Venture con sede en Hong-Kong. Tiene participaciones en varios bloques petrolíferos en Angola 

y también ha invertido miles de millones de dólares en África subsahariana, Latino América y el 

Sureste de Asia.  Paradójicamente, la compañía realizó inversiones en Portugal desde el año 

2008 en sectores estratégicos como el mayor accionista del Banco comercial portugués y 

acciones en la petrolera GalpEnergia que también es de propiedad portuguesa. Desde el 2002 

nace la llamada política de internacionalización (zou chuqu) que impulsa a empresas chinas a 

expandirse en el extranjero, Las empresas chinas en busca de mercados en el extranjero y tras 

bajos niveles de competencia a nivel interno se ven obligadas a buscar otras opciones en el 

extranjero y así llegan a Angola.  

 

China ha estado utilizando la ayuda militar para lograr acuerdos petroleros y de comercio, 

durante el año 2005 Angola exportó a China 17,5 millones de toneladas de crudo a este país, lo 

cual la convirtió en el segundo mayor proveedor, además China aparte de ayudar en obras de 

infraestructura también proporciono a las fuerzas armadas de Angola la tecnología para poder 

construir aviones de combate Sukoi, Su-27, entre otros, y varios tipos de armas pequeñas. Luego, 
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en el año 2009 China fue el segundo mayor importador de petróleo con 4,3 millones de barriles 

al día, aproximadamente el 30% de sus importaciones venían de África, Angola aportaba 644 mil 

barriles diarios (Navarrete, E.J, 2011). Las NOCs
12

 chinas han ganado un punto de apoyo en su 

relación con Angola caracterizadas por préstamos y líneas de crédito en relación con los 

proyectos de infraestructura. Ha habido tres grandes ofertas multimillonarias a través de China 

Eximbank, entre las que se encuentra que en 2004 se abrió una línea de crédito por US $ 2000, 

luego en 2005 $2000 millones de dólares préstamos a cambio de petróleo y en 2006 China 

añadió de $1 mil millones de dólares más y  año 2007 $2.500 millones de dólares en línea de 

crédito (Zhao, 2011) estos préstamos evidencian la aplicación del principio de no injerencia en 

los asuntos internos, debido a que no se cuestiona ni la operación de los recursos ni los 

mecanismos políticos de manejo (corrupción).  

 

3.3 Análisis comparativo de las multinacionales chinas y occidentales en Angola. 

 

La tabla cuatro resume los principales actores multinacionales del sector energético en Angola y 

fue construida por las autoras a partir de información secundaria en documentos oficiales y sitios 

web de las compañías que se mencionan en él. El objetivo de este cuadro es comparar las 

características de las empresas occidentales en contraste con las compañías multinacionales 

chinas. En primer lugar, se enuncian empresas chinas como: China International Fund Ltd, 

China´s Exim Bank, Sinopec, China National Petroleum Corporation y SONANGOL (Joint 

Venture con Angola). Y en segundo lugar, se enuncian las empresas de occidente: Chevrony 

Texaco (Estados Unidos), Exxonmobil (Estados Unidos), Total Finaelf (Francia), BP (Reino 

Unido), y AGIP /ENI (Italia). 

 

Tabla 3 

Multinacionales petroleras en Angola 

 

PAÍS EMPRESA  SECTOR DESCRIPCIÓN  

CHINA 
CHINA 

INTERNATION

Créditos de 

reconstrucción y 

215.500 unidades de vivienda pública (Luanda) 

17 provincias de Angola 

                                                   
12 NOC:  China’s national oil companies (NOCs) 

Compañías petroleras nacionales de China (CON) 

http://breakingenergy.com/2013/04/09/foreign-investors-nocs-involved-in-world-s-largest-recent-oil-and/
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AL FUND LTD  construcción de 

infraestructura  

Área de construcción 31,436,709 m² 

2,9 billones de dólares en préstamos a Angola (China International Fund Limited, 

2013) 

SONANGOL 

(ANGOLA) 

Petrolera 

Es una compañía que hace parte del Estado Angoleño  y controla la producción de 

gas y petróleo en territorio Angoleño 

Tiene una Joint Venture con China  

Fundada con Portugal  

Trabaja de la mano con Sonatrach y la italiana ENI. 

Comercializa parte de la producción de los bloques offshore 3/05 y 3/05A, 

Producción de 80.000 barriles por día (China Sonangol International , 2012) 

SINOPEC 

Compañía estatal que controla gran parte de la producción de petróleo y gas 

natural.  

Segundo productor de petróleo de China  

Para el año 2009 la producción de petróleo capacidad de 240.000 barriles por día 

(38.000 m³/d).  

Tiene empresa conjunta con Sonangol, están en busca de participar en el bloque 18 

y otros 8 bloques en Angola. (China Sonangol  , 2012) 

CHINA 

NATIONAL 

PETROLEUM 

CORPORATION 

Productor de petróleo y gas  

Procede en al menos 70 países a nivel mundial (CNPC,2015) 

CHINA´S EXIM 

BANK Banco institucional  

que implementa 

políticas 

(industriales, de 

comercio 

internacional y 

diplomáticas)  

Banco que es propiedad del gobierno Chino  

Oficina de Representación para África meridional  

Los préstamos para contratos en alta mar 

Préstamos a gobiernos extranjeros  

implementa políticas (industriales, de comercio internacional y diplomáticas) 

Tras convenios firmados con Luanda, Angola recibió más de 170 millones de 

dólares que serán invertidos en tres proyectos (industriales e hidroeléctricas). Este 

banco desde el año 2004 ha  firmado acuerdos con Angola con  montos superiores 

a los 10 millones de dólares (China Exim Bank, 2015) 

OCCIDENT

E 

CHEVRON 

TEXACO  

ESTADOS 

UNIDOS 
Empresa petrolera  

 

opera en Angola a través de su filial de Cabinda GulfOil Company Limited 

productores de petróleo del país participan  con tres concesiones en Angola 

Inversión:Mafumeira Sul Angola LNG: planta de gas natural 

Lianzi Proyecto, Nemba Proyecto, Trabaja en el bloque 0, bloque 2, bloque 14. ( 

Chevron, 2015) 

EXXONMOBIL 

ESTADOS 

UNIDOS 

Filiales: ExxonMobil, Exxon, Mobil, Essoy XT intereses en tres bloques de aguas 

profundas que cubren más de 3 millones de acres (brutos).Trabaja de la mano con 

Sonangol. (ExxonMobil, 2015) 

TOTALFINAEL

F FRANCIA 

Grupo empresarial 

del sector 

petroquímico y 

energético  

Bloque 17, bloque 32 y bloque 33 

Tienen intereses en el bloque 14, 14K 0 y 39 

El gas de profundidad en alta mar, natural licuado, gas no convencional, y de 

arenas bituminosas y el petróleo extra- pesado. Proyectos de petróleo y gas a gran 

escala. (Total, 2015) 

BP  

REINO UNIDO 

Compañía de 

energía (exploración 

de gas y petróleo) 

Inversión en Angola 25 mil millones  

intereses de agua en alta marcuencas de Chanza y Benguela y Congo 

Lidera nueve bloques  con una superficie de 32,650Km2  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sonatrach
https://es.wikipedia.org/wiki/ENI
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operador de los bloques 18, 31, 19, 20, 25, 26 15, 17, 20, 25, 26 y 24    

200.000 barriles de petróleo por día, Producción compartida con sonangol 

Proyecto Plutón bloque 18, Operador del proyecto GNL Angola en Soyo. 

(BP,2015) 

AGIP / ENI 

ITALIA 
Compañía petrolera  

http://www.ide.go.jp/English/Data/Africa_file/Manualreport/cia_07.html 

Fuente: Elaboración propia con base en información oficial de las empresas  

 

Por otra parte, las empresas Chinas y occidentales tienen características diferentes en su 

forma de incursionar en Angola, por una parte unos brindan ayuda al pueblo Angoleño, 

mejorando su infraestructura, educación, entre otros, aportando bienestar a la sociedad, además 

de añadir que esto ha sido una relación que ha creado el gobierno de China, en cambio las 

empresas pertenecientes a países de occidente no crean una relación y no buscan un mayor 

bienestar para las poblaciones locales, estas empresas cada vez buscan mayor participación en 

los bloques de petróleo y también buscan mayor participación en la extracción de gas natural, 

ostentando una política de extracción directa y baja compensación por vía de regalías. 

 

Las empresas Chinas como la China International Fund Ltd, tiene proyectos de 

reconstrucción a gran escala, construcción de infraestructura como vivienda pública, servicios 

públicos, autopista, ferrocarril, aeropuerto, Construcción, Proyectos de agua, proyectos de 

electricidad, zona Industrial, centro de logística, construcción naval y transporte marítimo. Es la 

empresa encargada de la reconstrucción de Angola, tiene la construcción de alrededor de 

215.500 unidades de vivienda pública en Luanda y otras 17 provincias, el área total de 

construcción son 31, 436,709 m²; reconstrucción de la red de alcantarillado, drenaje y agua de 

Luanda; restauración de 6 vías principales en Luanda; construcción del aeropuerto internacional 

y proyecto de creación de energía hidroeléctrica del río Kwanza. (China International Fund, 

2015) 

 

El China´s Exim Bank, es un banco institucional de China, caracterizado por aplicar las 

políticas de Estado a la industria, el comercio exterior, la diplomacia y la política. A su vez 

proporciona apoyo financiero con la finalidad de impulsar la exportación de los productos y 

servicios Chinos. Este banco se estableció en 1994 y ha sido el soporte para promover el 

comercio exterior, la inversión y la asistencia para el desarrollo de financiación. Es proveedor de 

http://www.ide.go.jp/English/Data/Africa_file/Manualreport/cia_07.html
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préstamos y proveedor de créditos a la exportación principalmente en infraestructura (centrales 

eléctricas, carreteras, tuberías de petróleo y gas, proyectos de agua y telecomunicaciones). Para 

el caso de Angola es el Eximbank el intermediario en los pagos y fondos entre los dos países, 

pues mientras Angola provee el petróleo a través de SONANGOL, China provee los recursos 

financieros, préstamos multimillonarios y bienes de valor. (China Exim Bank, 2015) 

 

La empresa SINOPEC, es una de las principales compañías de petróleo de la República 

Popular de China, cubre principalmente la exploración de petróleo y gas y la producción, 

extracción, transmisión y comercialización de tuberías; la compañía es el mayor productor y 

distribuidor de productos refinados de petróleo (incluida la gasolina, diesel y combustible para 

aviones, etc.) y productos petroquímicos más importantes (incluyendo resina sintética, 

monómeros de fibras sintéticas y polímeros, fibras sintéticas, caucho sintético, fertilizantes 

químicos y productos intermedios petroquímicos de China). SINOPEC en conjunto con Angola 

poseen una Joint Venture con SONANGOL, Sonangol Sinopec International, que posee el 50% 

de interés que participan en el Bloque 18 en Angola que tiene una superficie de más de 5000 

km2 y se encuentra en profundidades de agua de 500 - 1600m. Junto con otras empresas 

petroleras  tiene intereses en otros 8 bloques de petróleo en Angola. (China Sonangol, 2012) 

 

Por otra parte, la China National Petroleum Corporation, es productor y proveedor de 

petróleo más grande de China, así como uno de los principales proveedores de servicios 

petroleros del mundo y un contratista a nivel mundial en la construcción de ingeniería. Con una 

presencia en casi 70 países. (CNPC, 2015). La Sociedad Nacional de Combustibles de Angola 

SONANGOL, es el concesionario exclusivo para la exploración de la exploración de petróleo y 

gas en el subsuelo de una plataforma continental de Angola, y es responsable de la exploración, 

producción, fabricación, transporte y comercialización de hidrocarburos en Angola, tiene una 

Joint Venture con China. (China Sonangol International, 2012). En contraste por empresas 

occidentales se entiende a aquellas compañías extranjeras para el caso de nuestra investigación 

provenientes de Estados Unidos y Europa que tienen interés en los recursos de Angola, tras una 

nueva priorización de las fuentes de suministro de energía y frente al desabastecimiento de estas 

ciudades se ven obligados a buscar nuevos mercados y alianzas.  La compañía Chevron Texaco, 

opera en Angola a través de su filial Cabinda Gulf Oil Company Limited, y está entre los 
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principales productores de petróleo del país. Está invirtiendo miles de millones de dólares en los 

principales proyectos de energía destinados a aumentar la producción de petróleo crudo y 

conservar el gas natural. Chevron tiene participaciones en tres concesiones en Angola, dos de las 

cuales operan ellos (Chevron, 2015). 

 

La compañía inglesa BP, es el operador de los bloques 19 y 24 en las aguas profundas de 

las cuencas de Kwanza y Benguela. BP ha estado presente en Angola desde hace más de 25 años. 

En la década de 1990 BP adquirió participaciones en cuatro bloques de aguas profundas en alta 

mar de Angola. En 2011, adquirió participaciones en cinco nuevos bloques de aguas profundas y 

ultra-profundas en las cuencas de Kwanza y Benguela, al sur de la capital haciendo que la región 

de Angola sea la más importante para ellos. (BP, 2015). Finalmente, AGIP / ENI ITALIA 

concentra sus actividades en exploración y desarrollo en medios convencionales y mar profundo 

dentro de áreas que cubren un total de 21.489 km², incluyendo 4,442 neto de ENI. Las 

actividades de exploración y producción de ENI en Angola están reguladas por contratos de 

licencia y una Acuerdo de reparto de la producción (PSA). En comparación los mecanismos de 

operación de las compañías multinacionales occidentales y Chinas, Encontramos que las 

empresas chinas carecen de la capacidad técnica para hacer frente a los proyectos de exploración 

de petróleo, entonces se ve obligado a realizar alianzas estratégicas con empresas como 

SONANGOL y así  acceder con mayor facilidad a las nuevas técnicas de perforación. Las 

empresas Chinas están operando en más de 20 países  y priorizan las fuentes de suministro de 

energía en busca de nuevas oportunidades, estableciendo empresas conjuntas  que les permitan 

acceder con mayor facilidad a los campos o bloques en los cuales se encuentra el petróleo o el 

gas natural, estas empresas también mejoran en gran manera la estructura vial. 

 

No obstante, la calidad de vida de las personas que habitan en el lugar en el cual ellos se 

encuentran, aportan para la construcción de escuelas, estadios, etc., aunque un punto negativo es 

que una parte importante de sus trabajadores son de China y no de la región en la cual se 

encuentran, por el contrario las compañías occidentales contratan trabajadores de la región pero 

no se están relacionando con la población ni con el gobierno para generar un mayor bienestar 

social a la comunidad, además de añadir que las buenas condiciones y tratos que les ofrecen las 

compañías chinas y el mismo gobierno Chino hacen que la relación entre el gobierno angoleño y 
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las compañías chinas sea la mejor, por el contrario la relación con las compañías occidentales ha 

cambiado en los últimos años y se ve como cada vez más llegan compañías e inversión por parte 

de china y no de occidente. 

 

Hacia el año 2002 por iniciativa del gobierno, alrededor de 50 compañías nacionales 

chinas fueron seleccionadas para disfrutar de variedad de prestaciones, también de reducción de 

impuestos, financiación a bajo interés, redes de información conjunta y tierras a bajo coste. Esas 

empresas se establecieron en Angola y se alojaron directamente en el mercado y producción del 

país, muchas de estas empresas son disecciones de grandes compañías que ya tienen presencia y 

participación propia; el gobierno por su parte promueve y estimula la entrada de dichas 

organizaciones en zonas de interés estratégico que debido a su recursos, son competidas 

especialmente por empresas que identifiquen inversiones, ventajas y oportunidades para 

beneficiarse a costa de acuerdos que crecen apresuradamente.  (Burke, 2007) 

 

Tabla 4 

Resumen de las características de la inversión china y occidental en Angola 

 

Empresas chinas Empresas norteamericanas y europeas 

Aparte de invertir en la extracción de petróleo también 

invierten en infraestructura como viviendas, carreteras e 

hidroeléctricas.  

Muchas de las empresas chinas trabajan en Angola 

asociadas a otras empresas. 

Las empresas chinas se encuentran aproximadamente en 

siete bloques de petróleo, en la región de Cabinda donde 

se encuentra el bloque el 0, hay una asociación entre 

Sinopec y Sonangol.  

Solo invierten en la extracción de petróleo, no invierten 

en proyectos como lo hacen las empresas Chinas. 

Estas empresas trabajan por su cuenta en Angola. 

Las empresas norteamericanas y europeas trabajan en la 

gran mayoría de los 76 bloques de petróleo en los cuales 

se divide Angola. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para añadir la presencia y la actividad de China en la extracción de petróleo en Angola, 

incluye el Bloque 3/80 (Ver anexo 1 mapa de bloques), así para el año 2004, Sinopec buscaba 

ganar los derechos de producción de este bloque, la oferta de Sinopec incluyó a China Eximbank 

y una compañía de EE.UU, China ofreció $ 2000 millones en línea de oferta de crédito, esto 

ayudó a que Sonangol decidiera a favor de Sinopec. En el Bloque 14, para el año 2004, Sonangol 
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y Sinopec establecieron una empresa conjunta, Sonangol-Sinopec International Ltd., a través de 

la cual cooperan en la producción de petróleo y su refinamiento. Esta actividad también se 

extiende a los bloques 15, 17, y 18 en los cuales Sinopec y CNOOC adquirieron los derechos de 

exploración y producción, en colaboración con Sonangol, así como las petroleras internacionales, 

Sinopec posee una participación del 50% en el bloque 18, la cual compro en el año 2010 por US 

$ 2.46 mil millones, y el bloque 32 que estas dos empresas compraron una participación del 20% 

por US $ 1,3 mil millones.  (Zhao, S 2011), para más especificidad refiérase a los  Anexos 1y 2 

 

Las empresas petroleras de occidente y oriente por su parte obtienen los derechos de 

operación en los campos de petróleo de Angola, pero las IOC (compañías petroleras 

internacionales occidentales) todavía conservan los convenios de operación que prolongan su 

estadía y sostienen su participación continua en la extracción de petróleo. Es así como compañías 

como ChevronTexaco (US), ExxonMobil (Estados Unidos), TotalFinaElf (Francia), BP (Reino 

Unido) y Agip / Eni (Italia) se enlistan para sobrecargar los puntos de apoyo en Angola, y así 

habilitar los préstamos y líneas de apoyo que son retribuidos con proyectos de infraestructura de 

la siguiente forma: 2004: US $ 2000 millones línea de crédito, 2005: US $ 2000 millones de 

préstamos a cambio de petróleo; en 2006 China añadió  US $ 1 mil millones más y para 2007: 

US $ 2500 millones línea de crédito. (Zhao, 2011). 

 

Las empresas chinas de carácter nacional, ingresan a Angola gracias a la agilidad y los 

bajos costes con los que entregan sus proyectos, aunque la vinculación local se ve afectada con la 

capacidad de las empresas dado que su población no está altamente calificada, y a esto debemos 

añadir que por un acuerdo entre los gobiernos se estipulo que todos los proyectos que son 

financiados por la línea de crédito de China (Exim Bank),  no serán supervisados por la Agencia 

Nacional para la Inversión Privada (ANIP) que estimula y direcciona la inversión privada  para 

el país, esto les permite utilizar el 70% de obreros locales. Corkin (2012).  

 

3.3.1  La región de Cabinda fuente del petróleo en Angola  

 

Cabinda es la ubicación geográfica donde se encuentra el Bloque 0 del cual se extrae gran 

cantidad de hidrocarburos. Éste es un territorio de gran importancia para Angola, dado que posee 
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grandes riquezas bajo su suelo y el fondo marino, pero este territorio también es de gran 

importancia para otros países y es así como, en algunos lugares se quiere su independencia pero 

claramente por el contrario en Angola no lo desean. (Arconada, 2015). 

 

 

 

 

 

 Mapa 5  

Ubicación geográfica de Cabinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mambu Ma Nzambi  

Kabinda (1992) 

 

Este lugar es una de las 10 provincias que componen a Angola, y se encuentra separada 

por una franja de 60 kilómetros que le pertenece a la República Democrática del Congo, con 

alrededor de 300.000 personas, muy pocos los que trabajan para las compañías petroleras, es tal 

la pobreza que muchos se encuentran exiliados en países vecinos como la República 

Democrática del Congo y Congo Brazzaville, el 90% de sus ciudadanos es francófono, mientras 

que solo un 10% habla el portugués, comparte fronteras con la República de Congo al norte y la 

República Democrática del Congo al sur. En esta  provincia existe un sentimiento 

independentista que lleva varios años  activo, y se intensifica más cuando se da la independencia 
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de Angola en 1975, ellos reclaman, una mayor inversión en la zona y esto se da principalmente 

porque de las costas de Cabinda sale el 60% de todo el crudo producido en Angola, allí operan 

compañías como: ChevronTexaco, que lo hace a través de su filial Cabinda Gulf Oil (Cabgoc) y 

otras compañías que también están presentes son: la francesa Total  (heredera de Elf), la italiana 

Eni y las angolanas Sonangol y  Fina.  

 

La presencia de China en Angola y su deseo de ingresar en esta región ha llevado grandes 

obras de infraestructura que se están llevando a cabo en Cabinda están en manos de compañías 

chinas, como por ejemplo, la construcción del estadio de fútbol de la capital de la región, donde 

se jugó una de las series de la Copa de África de 2010, que costó 600 millones de dólares, o la 

ampliación del puerto de la misma ciudad, que debería estar terminada para el año 2012. 

(Caballero, C, 2012).  

 

La cooperación sur-sur se convierte para Angola en un elemento esencial, dado que su 

alianza con China hizo que el país africano lograra su desarrollo relativo. Después de varios años 

de guerra civil, este país empezó a salir de sus problemas por medio del petróleo como fuente 

principal. La dependencia entre estos dos países, es notable, porque por un lado China recibe el 

petróleo necesario para su industrialización y por el otro Angola recibe dinero que le permite 

invertir y mejorar su infraestructura para ponen en práctica los principios de Bandung. Como 

parte de esta relación, el neocolonialismo  surge a modo de elemento en esta dependencia ya que 

es evidente que China utiliza otras estrategias como el comercio, la economía y la cultura  para 

poder conquistar zonas abandonadas que le permiten obtener materias primas a buen precio y en 

gran cantidad. 
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CONCLUSIÓN 

 

Bajo el concepto de cooperación Sur-Sur basado en los principios de la conferencia de Bandung 

China reflejaría su interés en desarrollar infraestructura en los países africanos, en mejorar sus 

índices de desarrollo y reducción de la pobreza y reconstruir sus países, luego de las guerras de 

liberación nacional. Empero, como se demostró el Modelo de Angola puede ser visto como un 

acuerdo estratégico que evidencia la eficacia de la presencia inversionista de China, 

implementado con el fin de intercambiar materias primas e hidrocarburos a cambio de 

empréstitos empleados para apalancar el desarrollo de infraestructura que entre otras posibilitara 

mejorar el marco de extracción de las empresas chinas y la compleja logística de la extracción de 

recursos naturales.  

 

En efecto, se puede concluir que el caso de Angola más allá de la ayuda el interés está 

centrado en apartar otras potencias occidentales que pudiesen irrumpir estos territorios que han 

sido marginados por sus condiciones, mediante estos modelos de cooperación debilita a dichas 

potencias y saca provecho de su voluntad, y en algunos casos se alía con las empresas 

multinacionales occidentales para exploración y explotación. Por tanto, el condicionamiento de 

los préstamos en la práctica representa condiciones aún más desequilibradas que las impuestas en 

la cooperación con los países europeos y anglosajones. La figura de Joint Ventures por otra 

parte, ha desempeñado un papel representativo en la relación empresarial de China en África, 

para nuestro caso en Angola es muy importante, dado que representa tener mayor capacidad de 

acción a la hora de obtener algún bloque petrolífero, además de beneficiar a dos países. Esta 

figura de empresas mixtas han permitido que el gobierno depredador del presidente Dos Santos 
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legitime la apropiación de los recursos públicos con la excusa de gestos colaborativos que 

atraigan la inversión al país.  

 

En consecuencia, las regalías y los recursos del petróleo se están quedando en manos de 

la elite política en Angola, cuando se habla de los intereses de Angola, se debe pensar en los 

intereses de unos pocos, de los beneficios que solo reciben los ya poseedores de riqueza, que les 

conviene, la falta de seguimiento que encaja con la vida de lujos que llevan y no piensan en las 

necesidades de la población, la pobreza, la corrupción y las escasas oportunidades de trabajo que 

obligan a la comunidad a laborar únicamente en los campos petroleros que pertenecen a 

compañías o filiales chinas. La anterior situación hace que se generen críticas por que estos 

recursos se van para otro país, no se quedan en Angola y no ayudan a mejorar la calidad de vida 

de las personas de este país. Luego de la guerra civil del 2002 se reconstruyeron algunos sectores 

del país, aunque hay que recordar que las mejoras que se hicieron a la infraestructura tienen un 

alto costo que debe ser cubierto con el petróleo y los más valiosos recursos de Angola. Ello entre 

otras refuerza la premisas teóricas y analíticas de la teoría de la dependencia gracias a que las 

relaciones establecidas entre China y Angola encajan en los presupuesto de trabajo de este 

enfoque teórico y refuerza los supuestos de desarrollo dispar entre el centro y la periferia y la 

manera en la que esta relación favorece al centro, así, como en este caso, la relación se desarrolle 

bajo los principios de Bandung.  

 

Frente al desarrollo regional, la reconstrucción en su mayoría ha estado centrada en la 

ciudad de Luanda y en las zonas petrolíferas o cercanas a las costas. En estas zonas se evidencian 

mayor desarrollo, pero hay muchas regiones alejadas en el país, en las que el escaso el acceso a 

los servicios básicos, agua luz, afecta gravemente a la población local. A su vez la gran mayoría 

de la población sufre a causa de la pobreza y las deplorables condiciones en las que viven; 

reciben sueldos bajos, trabajan extensas jornadas en zonas como Cabinda de donde se extrae 

cerca del 60% del petróleo que exporta. La teoría de la dependencia parte de la idea de una 

relación Estado-Estado que no dimensiona relaciones con actores externos como lo expone el 

Gran Tercer Debate bajo el paradigma constructivista, que no captura las sociedades complejas 

que tienen en cuenta actores extra a los Estados. Por tanto, en este caso actores económicos como 

las multinacionales marcan una pauta y para el caso de China y Angola muestran una 
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modificación del Estado y sus roles en el tiempo donde las multinacionales complementan los 

intereses de los Estados pero también corrompen la primacía del interés general. 

 

No obstante, es importante resaltar que el mismo caso de Angola y China confirma el 

Estado como un actor vigente en las relaciones internacionales, donde las multinacionales al ser 

en esencia actores mixtos marcan sus acciones con los intereses del Estado en este caso el 

presidente Dos Santos como representante de la empresa estatal SONANGOL. La configuración 

del modelo de Angola no es más que la consolidación de relaciones corporativas mixtas entre el 

gobierno chino y angoleño, representados en su máxima expresión en SONANGOL, cuya 

función es supervisar la producción de petróleo y establecer alianzas con el fin de gestionar la 

exploración de recursos de hidrocarburos, un modelo que propende por la corrupción y facilita el 

logro de los intereses chinos desequilibrado a los beneficios en retribución de esta relación, lo 

anterior se cuestionará en el tercer capítulo. Pero además, esta relación es necesaria para el 

aseguramiento de los intereses regionales de China y el apuntalamiento de su política de 

consolidación como un actor central en la pugna comercial y política que sostiene desde hace 

varios años con Europa y los Estados Unidos. Por lo que China ha logrado hacer prevalecer sus 

intereses, sobre los del gobierno de Angola, logrando un suministro constante de petróleo, que lo 

ayuda a crecer y mejorar ostensiblemente sus niveles internos de desarrollo económico y el 

sostenimiento de su inmenso aparato industrial.  

 

Por su parte, la gran mayoría de su población en Angola, aún sigue viviendo en precarias 

condiciones, a pesar de los intentos por lograr una mayor independencia de China, esto no ha 

sido posible por el alto volumen de empréstitos que les ha concedido este país, además de la 

ayuda en materia de infraestructura y cooperación militar. Las compañías multinacionales 

petroleras chinas han obtenido muy buenos beneficios porque pueden acceder con mayor 

facilidad a la licitación de los bloques de petróleo, pueden tomar las decisiones que mejor les 

parezcan, sus empleados son chinos porque saben cómo trabajan ellos y confían en ellos.  

 

Se encontró en el estado del arte que las opiniones acerca de la relación entre China y 

Angola es para unos analista positiva, dado que permite que el país africano crezca, prospere y 

pueda mejorar sus condiciones; luego de años de vivir bajo un conflicto constante, es sin duda un 
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gran avance para un país emergente. Para otros autores la mirada resulta ser muy negativa, 

puesto que la ayuda de China no llega a ser un salvavidas para este país, pues la relación política 

y económica explota los recursos naturales de un país subdesarrollado, y la infraestructura  

desarrollada por los chinos en Angola parece estar destinada a incentivar los marcos de la 

explotación y a mejorar logísticamente los niveles extractivos de este país, por ello, nuestra 

conclusión se alinea con esta última postura. 

 

A pesar de ser un tema importante, de gran relevancia y que puede ser de gran interés para otros 

países, es muy poca o escasa la información que se encuentra en español, sobre el tema de China 

en África y especialmente en Angola, mucho de los textos encontrados son traducciones de los 

originales, en su mayoría textos en inglés o portugués, esto nos lleva a pensar que estamos 

alejados de esa parte del mundo, de temas que son muy importantes que vale la pena 

investigarlos y llevarlos a debate, dado que algunos tendrán posiciones en contra como otros 

tendrán posiciones a favor, con la investigación realizada entendimos que nos falta conocer más 

saber más, el mundo no es solo occidente, hay más culturas, países por conocer y estudiar, dado 

que tienen muchas cosas que aportarnos. 

 

Este es un tema del cual cada vez más personas, ONG´s se interesan porque así muchos 

más gobiernos se darán cuenta de lo que esto trae, de mirar que cosas pueden tomar y cuáles no, 

pero si falta más investigación por parte de personas que hablen español, que sea un tema de 

trascienda lo académico y sea de conocimiento de la sociedad. Como futuras internacionalistas 

este es un tema que nos brinda un gran aporte para nuestra carrera, dado que el conocer como ha 

sido el comportamiento de las relaciones entre China y los países africanos, especialmente 

Angola, nos da una mayor visión de que está bien y que está mal, nos da una opinión propia de lo 

que sucede, y seremos capaces de dar una opinión acertada sobre el tema en nuestros trabajos si 

es requerido. 

 

En esta relación se ha dado privilegio al aspecto económico y comercial, atendiendo 

principalmente a los requerimientos de China como potencia en proceso de desarrollo. Aunque 

se ha dado un acercamiento político-diplomático, no hay que olvidar que está impulsado 

básicamente por la búsqueda de recursos naturales, especialmente el petróleo, siendo clave del 
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vínculo. Se mostró la importancia de la reafirmación y la necesidad del concepto de soberanía; Y 

así como el fortalecimiento del Estado angoleño a partir de un equilibrio en las relaciones entre 

las dos naciones. La configuración del modelo de Angola no es más que la consolidación de 

relaciones corporativas mixtas entre el gobierno chino y angoleño, representados en su máxima 

expresión en SONANGOL, cuya función facilita el logro de los intereses chinos desequilibrado a 

los beneficios en retribución de esta relación. 
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