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Resumen

En las últimas décadas China ha emergido como una potencia 
científica global. Esta posición ha sido acompañada por una 
expansión de su red de cooperación científica internacional. 
No obstante, y a pesar de que China se ha consolidado 
como uno de los principales socios económicos y políticos 
de América Latina, la integración científica con la región no 
ha seguido una trayectoria paralela. Este estudio analiza los 
patrones de cooperación científica mediante las co-publica-
ciones internacionales, revelando asimetrías y oportunidades 
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en una relación que está por debajo de su potencial. Los 
hallazgos muestran que, aunque ha habido un incremento 
en el número de publicaciones conjuntas, la intensidad de la 
colaboración aún es baja y dispar. En cantidad de publica-
ciones conjuntas, China se ubica entre el lugar número 20 
y el 13 como socio de los países de la región, lugar que no 
guarda relación con su relevancia científica actual ni con su 
integración económica con la región. Por otro lado, la región 
latinoamericana, en conjunto, participa apenas en el 2% de 
las co-publicaciones internacionales de China. El artículo 
argumenta que para que la relación entre América Latina 
y China alcance su potencial, es necesario que los países 
latinoamericanos definan una estrategia para la vinculación 
con China donde la cooperación científica tenga un lugar 
destacado, al mismo tiempo que se desarrollen instituciones 
de cooperación y mecanismos de financiamiento adecuados. 

Palabras clave:  América Latina – China – Cooperación cientí-
fica – co-publicaciones. 

AbstRAct

In recent decades, China has emerged as a global scientific 
power. This position has been accompanied by an expansion 
of its international scientific cooperation network. However, 
despite China’s consolidation as one of Latin America’s main 
economic and political partners, scientific integration with the 
region has not followed a parallel trajectory. This study analy-
ses patterns of scientific cooperation through international 
co-publications, revealing asymmetries and opportunities in 
a relationship that is below its potential. The findings show 
that, although there has been an increase in the number of 
joint publications, the intensity of collaboration is still low 
and uneven. In terms of the number of joint publications, 
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China ranks between 20th and 13th as a partner of the 
countries in the region, a position that is not related to its 
current scientific relevance or its economic integration with 
the region. On the other hand, the Latin American region 
as a whole participates in only 2% of China’s international 
co-publications. The article argues that for the relationship 
between Latin America and China to reach its potential, it is 
necessary for Latin American countries to define a strategy for 
engagement with China in which scientific cooperation plays 
a prominent role, while at the same time developing appro-
priate cooperation institutions and funding mechanisms.

Keywords: Latin America – China – Scientific cooperation – 
co-publications.  

IntRoduccIón: LA expAnsIón de LAs ReLAcIones entRe AméRIcA 
LAtInA y chInA

En las primeras dos décadas del siglo XXI, a la par del 
crecimiento exponencial de la economía China, las relaciones 
entre el gigante asiático y América Latina experimentaron 
una expansión notable caracterizada por un aumento en el 
comercio, la inversión, los proyectos de infraestructura, el 
financiamiento y la cooperación en política exterior. China 
se ha consolidado como el primer o segundo socio econó-
mico de numerosos países latinoamericanos en términos de 
comercio exterior de bienes, siendo el principal destino para 
las exportaciones de la región y, a su vez, como uno de los 
mayores inversores en infraestructura y sectores estratégicos 
como energía, minería y telecomunicaciones (Yunxia y Chen, 
2022, Guo, 2023; Urdinez y Myers 2024). Esta relación se 
ha fortalecido mediante mecanismos financieros como los 
acuerdos de swap de divisas y préstamos bilaterales (Bustelo 
y Rubiolo, 2023), por la firma de Tratados de Libre Comercio 
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con países de la región (López y Muñoz, 2021), por la diversi-
ficación del perfil de las alianzas estratégicas con países de la 
región (Bórquez y Bravo, 2020), así como por la participación 
de varios países latinoamericanos en iniciativas globales y 
regionales impulsadas por China, como la Franja y la Ruta 
(BRI, por sus siglas en inglés) y el bloque BRICS (Yunxia y 
Chen, 2022; Instituto de Estudios de América Latina de la 
Academia de Ciencias Sociales de China [ILAS-CASS], 2024). 
Sin embargo, a pesar de este desarrollo multifacético en la 
integración económica y política, la cooperación en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) entre ambas regiones ha sido 
limitada y no ha seguido una trayectoria similar.

El comercio bilateral es quizás el indicador más eviden-
te del crecimiento de las relaciones sino-latinoamericanas 
(Yunxia y Chen, 2022). Entre 2000 y 2023, el intercambio 
comercial entre América Latina y China se ha multiplicado, 
pasando de 14.000 millones de dólares a aproximadamente 
480.000 millones de dólares anuales (CEPAL, 2023). A su vez, 
cinco países de la región han firmado TLC con China: Chile 
(2005), Perú (2009), Costa Rica (2010), Ecuador (2022) y 
Nicaragua (2023) lo que impulsó una expansión sustancial 
del comercio entre las economías latinoamericanas y China 
(López y Muñoz, 2021). Este incremento ha posicionado a 
China como el principal socio comercial de varios países de 
la región. No obstante, esta expansión, impulsada en un pri-
mer momento por la demanda china de materias primas, ha 
configurado un patrón de intercambio que, si bien estimula 
el crecimiento regional, podría generar una dependencia 
estructural respecto a las fluctuaciones del mercado chino. 
Esto plantea desafíos a largo plazo para la diversificación 
económica y la sostenibilidad del desarrollo en América 
Latina. Al mismo tiempo, según especialistas, luego de la 
etapa del “Boom de los commodities” (Guo, 2023) la IED 
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China se ha diversificado y se ha orientado mayormente a los 
mercados internos de la región (Dussel Peters, 2021; Yunxia 
y Chen, 2022)

Paralelamente, China ha consolidado su posición econó-
mica en la región mediante un importante flujo de IED (Guo, 
2023) y proyectos de infraestructura (Dussel Peters, 2024), 
siendo uno de los principales inversores regionales (Yunxia y 
Chen, 2022). En cuanto a la infraestructura, el flujo de capital 
se ha direccionado mayormente al desarrollo de proyectos de 
gran escala, como el puerto de Chancay en Perú, las represas 
Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la Patagonia argentina 
o la Ruta 5 en Chile (Urdinez y Myers 2024). Junto a esto, la 
radicación de empresas chinas (y la adquisición de empresas 
locales por parte de firmas chinas) se ha incrementado en la 
última década, desempeñando un rol cada vez más gravitante 
en sectores críticos como energía, minería, logística, teleco-
municaciones y tecnologías digitales (Guo, 2023; Urdinez y 
Myers 2024). A su vez, el rol financiero de China en América 
Latina también se ha expandido a través de mecanismos como 
los acuerdos de swap de divisas y préstamos bilaterales, pro-
porcionando liquidez en yuanes y fortaleciendo la posición 
de China en el orden financiero global (Bustelo y Rubiolo, 
2023). Estos instrumentos, a su vez, han permitido a países 
latinoamericanos diversificar sus fuentes de financiamiento y 
reducir su dependencia de los mercados tradicionales como 
el Fondo Monetario Internacional. En el caso de América 
del Sur, desde 2009 China ha otorgado compromisos de 
préstamo por hasta USD 108,3 mil millones a países de la 
región: monto mayor a los préstamos otorgados por el Banco 
Mundial, el BID y el Export-Import Bank de Estados Unidos 
en el mismo período (Bustelo y Rubiolo, 2023)
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En el ámbito de la política exterior, la expansión de las 
relaciones sino-latinoamericanas ha sido importante. La 
Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), lanzada en 2013, ha 
contado con la adhesión de 19 países de América Latina 
(Yunxia y Chen, 2022; CASS, 2023). Paralelamente, la rela-
ción se ha fortalecido a través de mecanismos multilaterales 
como el bloque BRICS+ y el Foro China-CELAC, que han 
servido como plataformas para articular la cooperación entre 
China y América Latina, fomentando un mayor acercamiento 
político y estratégico (Guo, 2023).

Este panorama sugiere una continua y creciente expansión 
e integración entre China y América Latina. No obstante, la 
región ha mostrado una postura fragmentada y oscilante en 
el marco de esta relación, careciendo tanto de un enfoque 
regional como de un enfoque estratégico en función de sus in-
tereses. Así, han prevalecido enfoques bilaterales que reflejan 
las urgencias y condiciones cambiantes de la coyuntura antes 
que una visión estratégica a largo plazo (Ferchen, 2011). En 
consecuencia, China ha expandido su presencia en la región 
mediante una combinación de comercio, inversión, apoyo 
financiero e iniciativas de política exterior, mientras que Amé-
rica Latina ha respondido de manera mayormente reactiva sin 
articular una agenda propia. Esta dinámica limita la agencia 
de la región para maximizar los beneficios de la relación y 
aumenta su vulnerabilidad en un contexto caracterizado por 
procesos de redistribución del poder global y emergencia de 
nuevos bloques geopolíticos (Tokatlian y Pomeraniec, 2024).

La cooperación en CTI es un área donde esta falta de 
agencia es evidente. La economía de la innovación ha de-
mostrado que el impulso de los Sistemas Nacionales de 
Innovación (SNI) y la acumulación de capacidades en CTI 
es un determinante del desarrollo económico a largo plazo 
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(Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Lundvall et 
al., 2010; Mazzucato, 2013), cuya relevancia se acreciente en 
el contexto de aceleración y disrupción tecnológica en curso 
(Harari, 2016). Por ello, el impulso de los SNI latinoamerica-
nos mediante la cooperación con actores científicos relevantes 
debería ocupar un lugar destacado en la agenda de desarrollo 
de América Latina. Aunque China se ha convertido en una 
potencia científica global y es uno de los principales socios 
económicos de la región, la principal conclusión del presente 
trabajo es que continúa siendo un socio científico periférico 
para los países Latinoamericanos1. Esta desconexión es aún 
más preocupante cuando consideramos que la modernización 
China está estrechamente vinculada a la estrategia de impulso 
de su SNI (Hiratuka y Dieguez, 2023, Girado, 2021; Zhou y 
Liu 2016), y que el fortalecimiento de estas capacidades en 
América Latina es esencial para lograr un modelo de desa-
rrollo sostenible. Sin embargo, con la excepción relativa de 
Brasil, los países latinoamericanos han mostrado persisten-
tes dificultades para articular una estrategia coherente que 
vincule sus intereses económicos con una agenda científica 
ambiciosa. En el caso de la vinculación con China, los datos 
que se analizan en este trabajo sugieren que la región parece 
estar desaprovechando el potencial de la relación en materia 
de CTI, actuando más como proveedor de materias primas y 
receptor de inversiones que como socio estratégico activo en 
la definición de la agenda bilateral. A su vez, el compromiso 
de China en la cooperación científica con América Latina 

1 Existen relevantes proyectos de cooperación en ciencia y tecnología entre Chi-
na y países de la región. Por ejemplo, Argentina y China tienen tradición de 
cooperación científica en sectores estratégicos, algunos con más de 40 años de 
historia. Ejemplos destacados incluyen el Telescopio Astrolabio Fotoeléctrico 
y el Telescopio Láser Satelital (proyecto CART) en astronomía, la Estación de 
Exploración de Espacio Lejano en Neuquén en aeroespacial, y el Centro Argenti-
no-Chino en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CCAFST) en biotecnología 
(Pizzarulli et al., 2024). Sin embargo, aquí nos referimos a la densidad de los 
lazos de cooperación científica medida mediante las co-publicaciones entre am-
bas regiones.
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parece ser limitado, a pesar de su apuesta de avanzar en la 
construcción de un orden multipolar con lazos Sur-Sur.

Este trabajo busca argumentar que la cooperación cientí-
fica ha sido una de las áreas descuidadas a pesar de la expan-
sión de las relaciones económicas, políticas y diplomáticas. 
Tras analizar los patrones y la intensidad de la cooperación 
científica medida en términos de co-publicaciones interna-
cionales, argumentamos que, para desarrollar el potencial 
de la relación con China, los países latinoamericanos deben 
adoptar una estrategia más proactiva y coherente definiendo 
objetivos estratégicos en función de sus intereses. Uno de estos 
objetivos, creemos, debe ser una ambiciosa agenda de coo-
peración científica con miras a apuntalar los SNI. Asimismo, 
para China, una mayor integración científica con América 
Latina podría consolidar su posición y contribuir a un mo-
delo de cooperación Sur-Sur más equilibrado y beneficioso 
para ambas regiones.

El artículo se estructura de la siguiente manera. Esta breve 
introducción donde señalamos el problema y el objetivo que 
aborda el trabajo es la primera sección. A continuación, en 
la sección 2 analizamos la contrastante situación de los SNI 
de China y América latina y cómo China se ha convertido 
en una superpotencia científica. La sección 3 expone las 
principales características del enfoque de las co-publicaciones 
internacionales para el estudio de la cooperación científica 
entre naciones y regiones y detalla la metodología y fuentes 
de datos empleada. La sección 4 es la central de este artí-
culo. En ella se exponen los resultados del análisis de datos 
bibliométrico y se caracteriza la débil cooperación científica 
entre Latinoamérica y China medida en función de sus co-pu-
blicaciones, al mismo tiempo que se analizan los patrones 
de cooperación científica internacional de China y en un 
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conjunto de países latinoamericanos. Finalmente, la sección 
5 discute los principales resultados y presenta interrogantes 
para continuar la indagación abierta por el presente trabajo.

LA sItuAcIón de Los sIstemAs de ctI en chInA y AméRIcA LAtInA

China ha transformado profundamente su Sistema Na-
cional de Innovación a lo largo de las últimas 4 décadas, 
fortaleciendo su capacidad científica y tecnológica (He et 
al., 2023). El impulso de China al desarrollo científico y 
tecnológico está en la base de su concepción de desarrollo 
económico (Girado, 2021; Hiratuka, 2023) y puede observar-
se en diversos indicadores, pero también en la planificación 
política y económica, tanto en los planes quinquenales como 
en los planes de CyT a 15 años que han guiado el desarrollo 
económico chino en las últimas décadas (He et al., 2023).  
Así, en el lapso de cuatro décadas, el SNI de China ha pasa-
do de ser un actor periférico a nivel global, a convertirse en 
el sistema científico más productivo del mundo (Cao et al., 
2020; Zhou y Leydesdorff, 2006)

Un factor clave en este proceso ha sido el enfoque soste-
nido en la inversión en investigación y desarrollo (I+D), que 
ha crecido de manera constante. Desde la década de 1990, el 
gasto en (I+D) en China ha aumentado persistentemente a un 
ritmo más rápido que el crecimiento de su PBI, pasando de 
representar un 0,5% del PIB en 1995 hasta aproximadamen-
te el 2,4% del PIB en 2020 (ver Figura 1) (Banco Mundial, 
2021). En términos reales, el gasto de China en I+D se ha 
multiplicado por 17 desde el año 2000. Para el año 2022, 
con un gasto bruto en I+D de 687 mil millones de dólares 
a paridad de poder adquisitivo (PPA), se ubicó en el 2do 
puesto a nivel global de mayor inversión en I+D, por detrás 
de Estados Unidos con 761 mil millones de dólares PPA. Sin 
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embargo, no ocurre lo mismo cuando se considera el gasto 
de universidades e instituciones gubernamentales únicamente, 
donde China ha superado a Estados Unidos (ver Figura 2) 
(OCDE, 2024).
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Pero no se trata solo de gasto. La inversión, aunque 
fundamental, está guiada por los objetivos trazados por la 
planificación Estatal hacia el desarrollo experimental y la 
investigación aplicada en áreas estratégicas y tecnologías 
críticas. En 2006, el Consejo de Estado publicó el “Plan de 
Mediano y Largo Plazo para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología 2006-2020”, que marcó el sendero de integra-
ción entre desarrollo económico e inversión en I+D (Girado, 
2017). El XIV plan quinquenal 2021-2025, actualmente 
vigente, y los “Objetivos de Largo Plazo a 2035” asociados 
al mismo, continúan esa dirección, manteniendo entre sus 
principales objetivos impulsar la “innovación autóctona” y la 
“autosuficiencia” de la cadena de suministro en tecnologías e 
industrias clave como las tecnologías de transición energética, 
la inteligencia artificial, semiconductores, robótica, computa-
ción cuántica, neurociencia, genética y biotecnología, etc., así 
como la exploración de “áreas de frontera” como el espacio 
profundo, el lado oscuro de la luna, los océanos profundos 
y los polos de la Tierra (Consejo de Estado de la República 
Popular China, 2021).

Esta guía política de la inversión en I+D mediante la pla-
nificación está fundamentada por lo que el PCCh denomina 
“Nuevo concepto de Desarrollo”, basado en la innovación y 
en las “Fuerzas Productivas de Calidad” (Consejo de Estado 
de la República Popular China, 2024), en lugar de la inver-
sión en infraestructura que impulsó la economía china en las 
décadas anteriores. En este sentido, el informe de gobierno 
de 2024 presentado por Li Qiang durante las Dos Sesiones 
se centró en destacar dos objetivos principales: “modernizar 
el sistema industrial y desarrollar nuevas fuerzas productivas 
de calidad a un ritmo más rápido”, y “revitalizar a China 
a través de la ciencia y la educación consolidando las bases 
para un desarrollo de alta calidad”. (Consejo de Estado de la 
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República Popular China, 2024). Así, el énfasis de la estrategia 
de desarrollo China en la innovación autóctona, el liderazgo 
en tecnologías de frontera, la autosuficiencia y resiliencia de 
las cadenas de valor y las fuerzas productivas de alta calidad 
conducen necesariamente tanto a un impulso incesante de su 
SNI (He et al., 2023) como a una profunda integración de 
este con su estructura productiva.

Los efectos de este enfoque sistemático de desarrollo ba-
sado en la CTI se evidencian en la expansión acelerada del 
número de publicaciones científicas y patentes que, incluso, 
sobrepasan las metas trazadas por la planificación. Entre sus 
objetivos, el “Plan de Mediano y Largo Plazo para el Desa-
rrollo de la Ciencia y la Tecnología 2006-2020” se proponía 
que la RPC se ubicara entre los diez principales países en 
publicaciones científicas para el año 2020: China es desde el 
año 2016 de manera sistemática el país con mayor producción 
científica del mundo (Colombo y Angelis, 2022), especialmen-
te en áreas estratégicas y tecnologías clave (Springer Nature, 
2024). En el año 2023 destronó a EEUU del 1er puesto del 
ranking Nature, integrado únicamente por las publicaciones 
de revistas de alto impacto (ver Figura 3) (Springer Nature, 
2024). A su vez, China es de manera continua desde el año 
2019 el país con mayor cantidad de patentes internacionales 
solicitadas y concedidas año tras año (OMPI, 2023). Más 
allá su conocida dominancia en las tecnologías de transición 
energética, -como la triada de paneles solares, baterías de litio 
y vehículos eléctricos (Perrone, 2024), según el observatorio 
de tecnologías críticas del Instituto Australiano de Política 
Estratégica, China domina a nivel global 37 de 44 tecnologías 
críticas (Gaida et. al, 2023).
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El sistema universitario chino ha desempeñado un papel 
fundamental en este proceso. Desde la década de 1990, el 
gobierno ha implementado una serie de planes en materia de 
educación superior con el objetivo de crear universidades de 
“clase mundial”. El Proyecto 211, titulado “Universidades 
de alto nivel y campos disciplinarios clave”, y 985, “Univer-
sidades de clase mundial”, se lanzaron con el propósito de 
desarrollar la capacidad investigadora de las universidades 
chinas. El Proyecto 211 abarcó 107 universidades y asignó a 
cada una: 400 millones de RMB para “mejorar la enseñanza, 
el aprendizaje y la investigación” (Ma, 2007, p. 33). También, 
como parte del Proyecto 211, los gobiernos provinciales y 
locales también invirtieron en las universidades selecciona-
das. En 1999, el gobierno publicó el “Plan de Acción para 
Vigorizar la Educación en el Siglo XXI”, que formalizó el 
objetivo de desarrollar universidades y departamentos de 
“clase mundial” (Lixu, 2004). De este modo, el desarrollo 
de universidades de categoría mundial se convirtió en un 
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objetivo estratégico nacional y en una de las principales tareas 
de la educación superior (Mohrman, 2008). Como resultado, 
la sistemática planificación del desarrollo de las instituciones 
de educación superior ha llevado a que universidades como 
Tsinghua, Pekín y Fudan asciendan a posiciones de liderazgo 
en los rankings globales. En el último año, siete de las diez 
principales instituciones de investigación científica del Índice 
Nature son chinas, incluyendo a la Academia China de Cien-
cias en el puesto número uno (ver Tabla 1).

En contraste, los indicadores de CTI en América Latina 
presentan un panorama más heterogéneo y, en varios aspec-
tos, preocupante. Aunque algunos países, como Brasil, han 
incrementado su inversión en I+D, el promedio regional sigue 
siendo bajo situándose en torno al 0,6% del PIB (ver Figura 
1). Esto representa un rezago en relación con el promedio 
global y una brecha considerable respecto a China. Desde 
luego, dado el menor tamaño relativo de las economías 
latinoamericanas, si se considera el gasto bruto en I+D esa 
brecha adquiere enormes proporciones. Al mismo tiempo, 
a medida que el personal dedicado a actividades de I+D ha 
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ido creciendo, la inversión total por investigador en la re-
gión ha decrecido de manera sostenida en la última década, 
como puede verse en la Figura 4. La baja inversión en I+D 
se traduce, a su vez, en baja productividad científica, como 
puede observarse en el puntaje en el índice Nature que ha 
tendido a permanecer estancado para la mayoría de países 
de la región (ver Figura 5).

En lo que respecta al sistema universitario, aunque La-
tinoamérica cuenta con instituciones de calidad, enfrenta 
desafíos estructurales que limitan su potencial. La falta de 
recursos y equipamiento para desarrollar investigación de 
frontera y las deficiencias de infraestructura para sostener 
procesos de investigación e innovación a escala y sostenidos 
en el tiempo son obstáculos recurrentes (Bernasconi, 2008). 
Además, la capacidad de atraer y retener científicos de alto 
nivel es limitada y, por el contrario, son recurrentes las 
oleadas de fuga de cerebros, lo que contribuye a la escasa 
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representación de la región en publicaciones científicas de alto 
impacto a nivel global y en áreas emergentes del conocimiento 
(Didou y Gérard, 2009).

Esta disparidad en el desarrollo de la CTI entre China y 
América Latina no solo revela contrastes en la asignación de 
recursos y en las prioridades políticas, sino también en las 
trayectorias históricas y en las estructuras socioeconómicas 
subyacentes a estos sistemas de innovación (Pizzarulli, 2024). 
Mientras China ha articulado un proyecto de desarrollo na-
cional que integra la ciencia y la tecnología como fundamento 
de su política de desarrollo (Gu y Lundvall, 2006; Girado, 
2017), América Latina enfrenta dificultades para articular 
políticas públicas en esa dirección e incluso para definir 
un modelo de desarrollo. Sin embargo, el contraste puede 
entenderse, también, como una oportunidad: los países de 
Latinoamérica pueden aprovechar su creciente vinculación 
con el gigante asiático para incrementar la cooperación cien-
tífica, consolidar sus SNI y desarrollar procesos de transfe-
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rencia tecnológica aprovechando el ascenso de China como 
potencia científica.

LA coopeRAcIón cIentífIcA medIAnte LAs co-pubLIcAcIones 
InteRnAcIonALes

La investigación científica y tecnológica ha experimentado 
un veloz proceso de internacionalización en las últimas déca-
das (National Science Foundation, 2023), manifestado en el 
aumento de las coautorías y citas transnacionales (Luukko-
nen et al., 1992; Glänzel y Schubert, 2004; Royal Society 
of London, 2011). Este fenómeno refleja múltiples factores 
que impulsan a los investigadores a colaborar más allá de 
sus fronteras nacionales (Wagner, 2018). Los beneficios de 
estas colaboraciones son diversos, incluyendo la posibilidad 
de alcanzar logros científicos que ninguna nación podría 
lograr de forma independiente, la formación de una fuerza 
laboral global en ciencia y tecnología, el fortalecimiento 
de la excelencia científica internacional y el fomento de la 
transferencia de conocimientos y tecnologías entre naciones. 
Además, la colaboración internacional amplifica el impacto 
de los trabajos científicos, fortalece las relaciones científicas y 
diplomáticas entre países y promueve un sentido compartido 
de responsabilidad ante desafíos globales (Lyons et al., 2016). 
De hecho, investigaciones demuestran que las colaboraciones 
internacionales tienden a generar un mayor impacto, medido 
en términos de citas, que las investigaciones realizadas den-
tro de un solo país (Narin et al., 1991; Sugimoto et al., 201; 
Chinchilla-Rodríguez et al., 2019).

Más allá de los beneficios que las co-publicaciones inter-
nacionales pueden aparejar, en las últimas décadas se ha con-
vertido en uno de los indicadores más utilizados para medir 
la cooperación científica y académica entre diferentes países y 
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regiones (Luukkonen et al., 1992; Glänzel y Schubert, 2004; 
Adams, 2013; Wagner et al., 2016; Wagner y Cai, 2022). 
En el contexto de este estudio, enfocado en la cooperación 
científica entre China y América Latina, la evaluación de las 
co-publicaciones internacionales permite medir la intensidad 
de la colaboración entre ambas regiones y comprender las 
dinámicas subyacentes que favorecen o limitan esta coope-
ración. Al analizar los datos de coautoría internacional, es 
posible identificar patrones de colaboración, áreas potenciales 
para incrementarla y barreras que obstaculizan una mayor 
integración científica. Los resultados obtenidos proporcionan 
un cuadro de la situación actual, pero también permiten 
reflexionar sobre perspectivas futuras para potenciar la coo-
peración científica entre China y América Latina.

metodoLogíA y fuente de dAtos

El enfoque metodológico de este estudio se basa en el 
análisis de la cooperación científica a través de las co-pu-
blicaciones internacionales, una herramienta ampliamente 
utilizada en bibliometría para medir la colaboración entre 
países y la integración de sistemas científicos en redes globales. 
El análisis de co-publicaciones permite identificar patrones de 
colaboración entre investigadores de diferentes países y eva-
luar cómo estos lazos influyen en la producción científica y en 
la transferencia de conocimiento. En la literatura académica, 
este enfoque ha sido empleado para explorar la dinámica de 
la colaboración internacional, la distribución geográfica de 
la producción científica y el impacto de las redes de coope-
ración en la innovación y el desarrollo económico (Glänzel 
y Schubert, 2004; Adams, 2013; Wagner et al., 2016).

Definimos las co-publicaciones internacionales como 
aquellas publicaciones científicas que tienen más de un autor 
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y cuyos autores provienen de al menos dos países diferen-
tes. Este enfoque es útil para mapear redes de colaboración 
y comprender los flujos de conocimiento entre regiones, 
especialmente en un contexto de creciente globalización de 
la ciencia (Glänzel y Schubert, 2004). Específicamente, se 
considera una co-publicación internacional entre China y un 
país latinoamericano cuando, para una publicación científica 
dada, al menos un autor está afiliado a una institución en 
China y al menos un autor está afiliado a una institución en 
un país de América Latina.

Para la recolección de datos, se utilizó como fuente 
OpenAlex (Priem, J., Piwowar, H., & Orr, R., 2022), una 
plataforma de acceso abierto que recopila información sobre 
publicaciones académicas, autores, instituciones y referencias. 
OpenAlex es una herramienta emergente en el campo de la 
bibliometría, que se diferencia de bases de datos tradicionales 
como Web of Science (WoS) y Scopus por su enfoque en el 
acceso abierto y la inclusión de fuentes diversas. A diferencia 
de WoS y Scopus, bases de datos comerciales con acceso res-
tringido que cubren principalmente revistas indexadas de alto 
impacto, OpenAlex ofrece una cobertura amplia al incluir 
repositorios de acceso abierto, conferencias y literatura gris. 
Sin embargo, al igual que WoS y Scopus, OpenAlex mantiene 
altos estándares de calidad e identificadores que permiten 
filtrar las publicaciones científicas según diferentes criterios, 
campos o indexación.

cRIteRIos de seLeccIón de dAtos y VARIAbLes de AnáLIsIs

En la consulta de datos se seleccionaron exclusivamente 
artículos científicos que poseen DOI, están indexados por 
Crossref y cuyos autores están identificados mediante OR-
CID, lo que garantiza la autenticidad y trazabilidad de la 
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información recolectada. Luego, fueron extraídos todos los 
documentos en los que participa al menos un autor afiliado 
a una institución académica de cualquier país de américa 
latina, y al menos un autor afiliado a una institución acadé-
mica China, durante el período 2010-2023, contemplando 
todos los idiomas de publicación. En base a estos criterios, se 
obtuvo un corpus de 29330 documentos (co-publicaciones 
internacionales indexadas, entre Latinoamérica y China entre 
los años 2010 y 2023), de los cuales un 97% se encuentra 
en idioma inglés. 

En lo que respecta al período de tiempo analizado, el in-
tervalo 2010-2023 obedece a un doble criterio. Por un lado, 
la década que se inicia en 2010 coincide con el momento de 
fuerte despegue del SNI chino como ha sido discutido en la 
sección anterior, siendo también el año en el que se aprueba 
el XII plan quinquenal, que establece objetivos de desarrollo 
científico e innovación como una de sus prioridades, sendero 
que se profundiza luego en los planes XIII y XIV. Por otro 
lado, el punto de inicio también se encuentra condicionado 
por garantizar la calidad y representatividad de datos.

En lo que respecta a los idiomas, si bien se ha optado por 
contemplar todos los idiomas de publicación se observa una 
fuerte predominancia del idioma inglés. OpenAlex abarca 
fuentes en múltiples idiomas, incluyendo el chino. A dife-
rencia de bases de datos tradicionales como Web of Science, 
OpenAlex ofrece una cobertura lingüística más equilibrada 
y representativa, sin sesgo exclusivo hacia el inglés. Sin 
embargo, el predominio del inglés como idioma científico 
internacional contribuye a que las co-publicaciones anali-
zadas se encuentren mayoritariamente en ese idioma2. En lo 

2 Estudios recientes encuentran que alrededor del 95% de todos los artículos 
científicos a nivel internacional están escritos en inglés (Al-Janabi, 2022)
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que respecta a los campos del conocimiento y otras variables 
de segmentación cómo índice de impacto de las publicacio-
nes, dado el carácter exploratorio y descriptivo del estudio 
se ha optado por agrupar la totalidad de publicaciones sin 
considerar la diferenciación de disciplinas e impacto, lo que 
esperamos pueda ser abordado en próximos trabajos. 

Finalmente, con relación a los distintos países analizados 
en la sección 4, además del análisis en términos agregados 
entre Latinoamérica y China, para el análisis de la partici-
pación de distintos países latinoamericanos en las co-publi-
caciones internacionales de China se especifican los casos 
de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú (en su 
conjunto explican un 98% del total de co-publicaciones de 
Latinoamérica con China). Finalmente, en cuanto al patrón 
de co-publicaciones internacionales, además del análisis de 
China y Latinoamérica (considerada como un todo y exclu-
yendo la co-publicación intra-regional), se incluye el análisis 
de Argentina, Brasil, México y Chile por ser los países con 
mayor cantidad de co-publicaciones internacionales en la 
región (en conjunto explican cerca del 95% de las co-publi-
caciones internacionales de la región).

dInámIcAs de LA coopeRAcIón cIentífIcA entRe AméRIcA LAtInA 
y chInA medIAnte LAs co-pubLIcAcIones InteRnAcIonALes: unA 
ReLAcIón poR debAjo de su potencIAL

En esta sección analizamos los datos de cooperación cien-
tífica entre Latinoamérica y China, así como los patrones de 
cooperación subyacentes a cada país, mediante el análisis de 
las co-publicaciones internacionales. El análisis revela, ante 
todo, la baja intensidad de los lazos científicos entre ambas 
regiones, en contraste con la magnitud de sus relaciones eco-
nómicas y con la relevancia de China en el sistema científico 
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internacional. Esta desconexión pone de relieve no solo las 
asimetrías en la cooperación científica, sino también la per-
sistencia de influencias históricas, culturales y geográficas, así 
como la ausencia de mecanismos de financiamiento para el 
desarrollo de la cooperación científica sino-latinoamericana.

eVoLucIón de LA cAntIdAd de pubLIcAcIones conjuntAs entRe 
pAíses de AméRIcA LAtInA y chInA

La Figura 6 muestra la evolución de las publicaciones con-
juntas entre China y seis países latinoamericanos (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) desde 2010 hasta 
2023. En una primera lectura, en los 6 países se observa un 
crecimiento en el número de publicaciones conjuntas con Chi-
na, lo que refleja un aumento de la cooperación científica. Sin 
embargo, este crecimiento no ha sido uniforme. Brasil lidera 
en términos absolutos, con un incremento desde 300 publi-
caciones conjuntas en 2010 alcanzando 1.649 publicaciones 
conjuntas en 2023. Sin embargo, muestra un estancamiento 
e incluso un leve declive desde el año 2021. Chile muestra 
la tasa más veloz de crecimiento de co-publicaciones con 
China, pasando de 85 publicaciones en 2010 a 803 en 2023, 
colocándose como el 3er socio científico de China en la re-
gión detrás de Brasil y México.  A su vez, México muestra un 
elevado número de publicaciones conjuntas pero una tasa de 
crecimiento llamativamente lenta y estancada desde el 2020. 
Finalmente, Argentina muestra un crecimiento continuo, 
aunque lento y está aún lejos de otros países relevantes de 
la región, con la mitad de co-publicaciones con China que 
México y Chile, y con un cuarto de las de Brasil, lo que indica 
que está lejos de su potencial de cooperación.
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Este patrón de crecimiento desigual podría estar relaciona-
do con varios factores, como las diferencias en las capacida-
des científicas nacionales, la diferente internacionalización de 
los SNI de cada país, la existencia de patrones de cooperación 
preestablecidos y la variabilidad en las políticas nacionales de 
CyT. Brasil, con el sistema científico más desarrollado de la 
región parece haber logrado traducir parcialmente su socie-
dad económica con China en una cooperación científica más 
intensa que el resto de la región. Sin embargo, veremos que, 
en términos relativos, China aún ocupa un lugar periférico 
en el patrón de cooperación de Brasil y viceversa. A su vez, 
es llamativo el estancamiento registrado en varios países en 
los últimos años. Esto plantea preguntas sobre las barreras 
que limitan la cooperación científica con China en ciertos 
contextos y sobre cómo podrían superarse.
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eL LugAR de chInA en LAs pubLIcAcIones InteRnAcIonALes de 
LAtInoAméRIcA

La Figura 7 examina la proporción de publicaciones con-
juntas con China en relación con el total de publicaciones 
en coautoría internacional de cada país latinoamericano, 
y la proporción del total de publicaciones conjuntas con 
Latinoamérica dentro de las publicaciones en coautoría in-
ternacional de China.

Al observar la participación de China en las co-publicacio-
nes internacionales de Latinoamérica sobresale que, aunque 
el número absoluto de publicaciones conjuntas ha crecido 
velozmente, la proporción de estas publicaciones en el total 
de co-publicaciones de cada país sigue siendo relativamente 
baja y no muestra un despegue significativo. En Brasil, país 
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que muestra el mayor número de publicaciones conjuntas 
con el gigante asiático, la participación de China en sus 
co-publicaciones internacionales es llamativamente baja, 
pasando del 2,2% en 2010 al 3,5% en 2023. En el resto de 
los países latinoamericanos China muestra mayores niveles 
de participación en el total de sus publicaciones en coauto-
ría internacional, destacándose Chile y México por razones 
inversas: Chile por mostrar la mayor tasa de crecimiento 
pasando de un 2% a un 6.1%, y México por la caída de la 
participación de China en el total de sus co-publicaciones, 
pasando desde un 7% en 2011 a un 6% en 2023. Esta tra-
yectoria errática puede estar reflejando movimientos cam-
biantes en las iniciativas de cooperación científica que podría 
responder a factores de diversa índole, entre ellos diferentes 
estrategias de alineamiento geopolítico, dada la proximidad 
e integración de México con USA. 

A nivel regional, la participación de China ha aumentado 
gradualmente luego de una caída durante los primeros años 
de la década del 2010, llegando a un 7,9% en 2023 luego 
de alcanzar un pico del 9% en 2022. Aunque modesto, este 
incremento podría interpretarse como una señal positiva de 
incipiente pero creciente integración. Sin embargo, esta pro-
porción sigue siendo llamativamente baja si se considera no 
solo la escala de las relaciones económicas bilaterales sino, 
principalmente, la posición de liderazgo que ha adquirido 
China en la producción científica global. 

Desde la perspectiva china, la cooperación con América 
Latina tiene un peso aún menor. Los países latinoamerica-
nos en conjunto participan apenas en el 2% del total de las 
co-publicaciones internacionales de China, lo que coloca a la 
región en un nivel marginal en la red global de cooperación 
científica del gigante asiático. 
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eL LugAR de LAtInoAméRIcA en LAs pubLIcAcIones InteRnAcIo-
nALes de chInA 

Cuando observamos la participación individual de los 
países de América Latina en las co-publicaciones internacio-
nales de China se revela una disparidad aún mayor. Si bien 
es variada, la participación es en todos los casos extremada-
mente baja, representando entre el 0,1% y el 0,9% del total. 
Aunque ha habido un ligero aumento en Brasil y Chile, donde 
la proporción alcanza el 0,9% y el 0,4% respectivamente, en 
Argentina la participación se mantiene inalterada en torno 
al 0,2% y, en el caso de México, cae desde un 0,9% en 2011 
a un 0,5% en 2023 (ver Figura 8). 

En conjunto, los datos resaltan una asimetría en la re-
lación: mientras que para algunos países latinoamericanos 
China se está convirtiendo lentamente en un socio científico 
más relevante, desde la perspectiva china América Latina 
sigue siendo un actor periférico, sino marginal. 
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pAtRones de coopeRAcIón de LAtInoAméRIcA y chInA

Una pregunta pertinente es si esta baja densidad de coo-
peración puede interpretarse como una manifestación de 
las prioridades estratégicas de China, que ha enfocado sus 
esfuerzos de colaboración en regiones que ofrecen o bien 
mayores retornos en términos de conocimiento y tecnología, 
como Estados Unidos, Europa y Japón, o bien mayores re-
tornos económicos y geopolíticos, como el sudeste asiático, 
el norte de áfrica y medio oriente. 

Estos patrones de cooperación, para ambas regiones, son 
evidentes cuando se observan las posiciones de distintos 
países como socios científicos según la cantidad de co-pu-
blicaciones internacionales en cada caso. Los principales 
socios científicos de China son actualmente Estados Unidos, 
el Reino Unido, Australia, Alemania, Canadá y Japón, todos 
ellos países del Norte Global con sistemas de investigación 
consolidados. Esta orientación sugiere que China aún prioriza 
la cooperación con naciones que pueden ofrecerle acceso a 
tecnologías y conocimientos de frontera, siendo aún incipien-
te su apuesta por una mayor cooperación Sur-Sur. A su vez, 
la baja cooperación con América Latina -que considerada 
en su conjunto alcanza la veinteava posición (20)-, puede 
ser un indicador de una percepción de la región como un 
socio menos relevante en términos de innovación científica 
y tecnológica, lo que podría estar motivado, en parte, por 
la relativa escasez de capacidades científicas locales y por la 
falta de una agenda de cooperación estratégica por parte de 
los países latinoamericanos (ver Figura 9).
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Desde una perspectiva regional, los datos indican que 
América Latina en su conjunto no ha logrado traducir su 
integración económica con China en una relación científica 
significativa. A nivel agregado, una vez que excluimos la 
cooperación intrarregional, China ocupa el puesto décimo 
(10) como socio científico de la región, con un total de 3.739 
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publicaciones conjuntas en 2023. Esta cifra es pequeña 
cuando se la compara con los niveles de cooperación que 
América Latina mantiene con Estados Unidos y Europa. La 
predominancia de EEUU no puede dejar de señalarse: una 
vez excluida la cooperación intrarregional, un 68% del total 
de publicaciones en coautoría internacional de Latinoaméri-
ca en 2023 incluyeron a Estados Unidos, lo que representa 
cerca de 35 mil publicaciones conjuntas, esto es, un orden de 
magnitud 10 veces superior al de las publicaciones conjuntas 
con China. Al observar el patrón de cooperación de los países 
Latinoamericanos considerados individualmente, China se 
sitúa en posiciones bajas en términos de publicaciones con-
juntas: puesto 20 en Argentina, 16 en Brasil, 12 en México 
y 13 en Chile (ver Figura 10).

Para América Latina, este patrón de cooperación científica 
no es fortuito. Por el contrario, la persistencia de los lazos 
científicos de América Latina con Estados Unidos y Euro-
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pa responde a profundos factores históricos, geográficos, 
culturales e institucionales que han moldeado las redes de 
cooperación durante décadas. La proximidad geográfica con 
Estados Unidos junto con su hegemonía global, combinada 
con la influencia cultural y académica europea, ha dado lugar 
a relaciones científicas duraderas que se han reforzado a tra-
vés de programas de movilidad académica, intercambios de 
estudiantes y proyectos de investigación conjuntos. Además, 
la existencia de diversos mecanismos de financiamiento insti-
tucionalizados a lo largo de esa trayectoria ha pavimentado 
estos vínculos, manteniéndolos vigentes incluso en contextos 
de fuertes cambios en la economía global y en la distribución 
del poder científico, en los que la influencia occidental ha 
tenido un retroceso (Tokatlian y Pomeraniec, 2024). En el 
caso de la cooperación científica y académica entre Latinoa-
mérica y China estos mecanismos institucionales son todavía 
relativamente escasos. 

dIscusIón: desAfíos y peRspectIVAs pARA LA coopeRAcIón cIentífIcA 
entRe AméRIcA LAtInA y chInA

El análisis de la cooperación científica entre América Lati-
na y China pone de relieve una serie de dinámicas que reflejan 
tanto las limitaciones estructurales como las oportunidades 
potenciales en la relación bilateral. A pesar del crecimiento 
exponencial de los lazos económicos en las últimas dos déca-
das, la colaboración en ciencia y tecnología sigue siendo débil 
y desarticulada. Este desajuste entre las esferas económica y 
científica no sólo plantea interrogantes sobre las prioridades 
estratégicas de ambas regiones, sino que también sugiere una 
falta de mecanismos eficaces para impulsar una cooperación 
más profunda y sostenida en estos ámbitos.
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Más allá de los factores históricos y culturales, una hipó-
tesis que puede explicar parte de esta desconexión es una baja 
presencia de mecanismos de financiamiento específicos para 
la cooperación científica y tecnológica entre América Latina 
y China, en comparación con los desarrollados por Estados 
Unidos y Europa: la relación académica China-América 
Latina posee aun relativamente pocos mecanismos de coope-
ración institucionalizados que faciliten el financiamiento de 
proyectos conjuntos a largo plazo, la movilidad académica 
o la creación de centros de investigación binacionales. Esta 
carencia, creemos, puede obedecer en parte a la falta de un 
marco institucional consolidado que priorice la cooperación 
en CyT como un eje central de la relación.  En línea con esto, 
en futuras investigaciones nos proponemos indagar, mapear 
y dimensionar los mecanismos de financiamiento existentes 
para la cooperación académica y científica entre América 
Latina y China, como así también indagar cuáles han sido las 
fuentes de financiamiento principales de las co-publicaciones 
entre ambas regiones.

La discusión sobre la cooperación científica entre América 
Latina y China debe también considerar las implicancias 
más amplias de esta relación desigual. La falta de un vínculo 
científico robusto puede ser vista como un reflejo de una 
relación económica que, aunque en continua expansión, 
sigue siendo asimétrica. China ha capitalizado su posición 
como principal socio comercial y fuente de inversión en la 
región, mientras que América Latina ha adoptado un rol 
predominantemente pasivo, sin una estrategia clara para 
traducir esta integración económica en una fuerza que 
potencie su propio desarrollo científico y tecnológico y sin 
definir áreas prioritarias para esta cooperación. Por ello, en 
próximas publicaciones también nos abocaremos a analizar 
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detalladamente las principales áreas del conocimiento en que 
se realizan las co-publicaciones entre China y Latinoamérica.

De este modo, las líneas de continuación de este trabajo 
pretenden indagar ¿Cuáles son las principales áreas de la 
investigación conjunta entre Los países Latinoamericanos 
y China? ¿cuáles son las áreas estratégicas de investigación 
en las que la región (y cada país), podrían beneficiarse de la 
relación científica con China? ¿En qué sectores la región tiene 
capacidades acumuladas y podría beneficiarse de procesos de 
transferencia tecnológica? ¿Qué instrumentos institucionales 
y financieros existen en la actualidad como soporte de esta 
relación y cuáles podrían desarrollarse en base nuevas ins-
tituciones, como un el Banco de los BRICS, o un potencial 
banco de desarrollo del sur global?

Finalmente, creemos que esta relación asimétrica también 
puede interpretarse como una oportunidad para repensar las 
bases de la cooperación entre ambas regiones. La construc-
ción de un vínculo científico más fuerte requeriría no sólo un 
aumento en los recursos y los mecanismos de financiamiento, 
sino también una reconfiguración de las agendas estratégicas. 
Para América Latina, la integración de China en su matriz de 
cooperación científica podría ofrecer una vía para diversifi-
car sus socios, acceder a nuevas tecnologías y fortalecer sus 
capacidades de innovación. Desde la perspectiva china, una 
mayor colaboración con América Latina podría contribuir 
a diversificar su red de socios internacionales, ampliar su in-
fluencia en una región geopolíticamente relevante y fomentar 
una cooperación Sur-Sur más equilibrada. El desafío, por 
tanto, radica en la capacidad de ambos actores para superar 
las barreras existentes y construir una relación mutuamente 
beneficiosa.
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