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Resumen 
La Renovación vietnamita, el desarrollo del país indochino y su política exterior, 
han determinado su papel relevante dentro de la compleja situación en el Sudeste 
Asiático, como vértice central de confluencia y choque en las relaciones triangulares 
con China y Estados Unidos. Los lazos de Vietnam con ambos países han estado 
marcados por períodos rotativos de cooperación-conflicto. Pesan antecedentes 
negativos que quedan en la memoria de sus pueblos, así como intereses estatales 
contrapuestos en áreas estratégicas. También diversos factores, especialmente de 
índole económica y geopolítica, que han permitido la restauración de esas relaciones 
y propiciaron su continuidad. 
 Palabras Clave: Renovación, relaciones triangulares, geopolítica y 
Vietnam

An introduction to the analysis of Vietnam's triangular 
relations with China and the United States of America

Abstract
The Vietnamese Renovation, the development of the Indochinese country, and its 
foreign policy have determined its relevant role within the complex situation of 
Southeast Asia, as a central vertex of confluence and clash in the triangular relations 
with China and the United States. Việt Nam's ties with both countries have been 
marked by rotating periods of cooperation-conflict. However, various factors, mainly 
economic and geopolitical, have allowed the reestablishment of these relations and 
have favored their continuity. 
 Keywords: Renewal, triangular relations, geopolitics and Vietnam's 
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1. Introducción

La República Socialista de Vietnam se encuentra ubicada en el extremo 
oriental de la Península Indochina, en el Sudeste de Asia.1 Sus recursos 

naturales, situación geoestratégica especial, estabilidad política y dinamismo 
económico, lo realzan como punto de referencia en la región. En ese con-
texto, el rol que desempeña en la captación de inversiones, las relaciones 
comerciales; su protagonismo en los foros multilaterales, la solución pacífica 
de controversias y la defensa del mantenimiento de la paz y seguridad en la 
región, lo distinguen como uno de los actores más dinámicos y relevantes. 

A finales de los años ochenta del siglo pasado, Vietnam presentaba 
una situación crítica como parte del bloque socialista, dentro de la dinámica 
cambiante de la correlación de fuerzas y el orden internacional bipolar.2 El 
proceso de Renovación (Doi Moi) que se desarrolla en desde 1986, creó las 
condiciones para que Vietnam superase el estado de dependencia económica 
hacia el campo socialista, y asumiera un nuevo rol a nivel regional y evitara 
el aislamiento internacional.

Desde ese momento, el Estado vietnamita ha impulsado una política 
de “ampliación y multiplicación de las relaciones internacionales” (Viet 
Thao, 2003, p. 4), sin ceder en sus presupuestos ideológicos fundamentales 
o realizar concesiones políticas, sobre la base de seis principios básicos: paz, 
independencia, solidaridad, amistad, cooperación y desarrollo. De acuerdo 
con este enfoque, Vietnam se ha encauzado en establecer y profundizar 
relaciones con todos los países, y especialmente, en reparar los vínculos con 
sus antiguos adversarios: China y Estados Unidos.3 

De manera que los lazos de Vietnam con ambos países han sido 
marcados por períodos rotativos de cooperación-conflicto. Sobre estos 
nexos, siempre han pesado antecedentes negativos poderosos que quedan 
en la memoria de los pueblos, así como intereses estatales contrapuestos en 
diversas áreas estratégicas. Sin embargo, también han existido fuertes razones 
de diversa índole, donde pesan factores de base económica y geopolítica, 
que permitieron la restauración paulatina de esas relaciones y propiciaron 
su continuidad. 

Luego de la consolidación de China como potencia, las manifestacio-
nes de la competencia con Estados Unidos por la influencia en el Sudeste 
Asiático, mediaron en las relaciones de Vietnam con ambos países.

La Renovación Vietnamita (Doi-Moi), el desarrollo resultante del 
país indochino y su política exterior revolucionaria, han determinado el 
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papel relevante que este juega dentro de la compleja situación en el Sudeste 
Asiático, donde como vértice central activo de confluencia y choque de las 
acciones China y Estados Unidos, en una relación triangular especial.

En la presente investigación se realiza una primera aproximación a 
aquellos aspectos generales que influyen en la política exterior de Vietnam 
y determinan las relaciones triangulares con China y Estados Unidos de 
América, que se pretenden abordar de manera más detallada en un trabajo 
posterior, junto a otros elementos que no fueron considerados dentro del 
marco teórico-metodológico del presente. 

La investigación, que por este medio se inicializa, se rige por pre-
supuestos propios de Teorías particulares, como la Teoría del Triángulo 
Estratégico de Lowell Dittmer y la Teoría de la Triangulación Asimétrica de 
Brantly Womack, de cuya revisión resulta el enfoque estratégico de análisis de 
las relaciones triangulares entre actores internacionales que se ha empleado, 
a fin de garantizar un análisis riguroso del objeto de estudio. 

2. Antecedentes históricos de las relaciones triangulares de 
Vietnam con China y Estados Unidos

Los vínculos sino-vietnamitas se remontan al año 207 a.n.e., en el 
origen del Reino de Nam Viet, pasando por el período feudal de domina-
ción china (Ly Quang, 2008). Más, desde la segunda mitad del siglo XX, 
cuando los partidos comunistas de sendos países se consolidaron en el poder, 
la dinámica de cooperación-conflicto no se deshizo, sino que tomó nuevos 
matices. Así, de 1950 hasta inicios de los setenta, China proveyó ayuda 
económica y militar a Vietnam durante la guerra contra el colonialismo 
francés, los invasores estadounidenses y los anticomunistas del Sur. Sin 
embargo, la ruptura de la alianza sino-soviética a finales de los sesenta y 
su acercamiento a Estados Unidos, constituyó un parteaguas en los nexos 
con Vietnam, dado que añadió un matiz ideológico a sus contradicciones. 
Consecuencia de este distanciamiento, luego de un período de confronta-
ciones en distintos campos, China y Vietnam se enfrentaron militarmente 
en 1979. No fue hasta noviembre de 1991, cuando estos países oficializaron 
el proceso de normalización de sus relaciones.

Por su parte, las relaciones Vietnam-Estados Unidos iniciaron en 
el siglo XX cuando los estadounidenses apoyaron al imperio francés en su 
intento de reimponer el colonialismo en el país indochino, posterior al fin 
de la Segunda Guerra Mundial y la retirada japonesa. Luego, aconteció la 
Guerra de Vietnam que, más allá de la victoria, dejó a esta nación devastada, 
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con daños humanos, ecológicos, genéticos4 y económicos incalculables. 
Allí, la potencia americana sufrió su primera derrota militar, devenida en el 
“síndrome de Vietnam”, que todavía marca el imaginario de su población, su 
gobierno y su ejército. Sin embargo, solo dos meses después de la victoria, 
el entonces Primer Ministro vietnamita, Phan Van Dong, invitó de manera 
pragmática a Estados Unidos a establecer lazos diplomáticos y a cumplir el 
compromiso de proporcionar fondos para la reconstrucción de su país. A 
raíz de esta declaración, se inició un denso proceso de negociaciones, con 
avances y retrocesos sucesivos, que trajo como resultado el establecimiento 
de las relaciones diplomáticas en julio de 1995.

Además, tras la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) como actor internacional y la disolución del bloque 
socialista, China tuvo vía libre para promover su influencia en el Sudeste 
Asiático. El desarrollo económico y tecnológico que experimentó ese país le 
permitió consolidarse como potencia regional. En cambio, Estados Unidos 
y sus aliados pudieron ganar espacios en las antiguas zonas geoestratégicas 
soviéticas, como el Sudeste Asiático. En este contexto, las relaciones de 
Vietnam con China y Estados Unidos adquirieron un novedoso carácter. 
Cada una de las partes formuló renovados intereses y prioridades, y pasó a 
desempeñar roles distintos dentro del nuevo orden del sistema internacional 
en transición. 

Asimismo, desde comienzos del siglo XXI las relaciones bilaterales de 
Vietnam con el gigante asiático y con Estados Unidos se fueron extendiendo 
y volviendo más complejas. Los tres países buscaron vincularse entre sí, y al 
mismo tiempo, ganar influencia en la región. Con China, fue avanzando 
en los contactos entre partidos políticos, se realizaron intercambios de alto 
nivel y negociaciones sobre temas sensibles de larga data, como los asuntos 
referidos al Mar Meridional de China, las delimitaciones de las fronteras. 
También, se incrementaron las inversiones mutuas, las relaciones comer-
ciales, el acceso a las fuentes fluviales conjuntas y la cooperación en sectores 
diversos. Sin embargo, las discrepancias con respecto al Mar Meridional de 
China no se llegaron a solucionar, y, junto a otros factores, continuaron 
propiciando la alternancia de períodos de cooperación-conflicto.

En relación con Estados Unidos, se constata que, mientras Vietnam 
buscó impulsar sus relaciones internacionales fuera de la región, insertarse 
en la economía mundial y garantizar el acceso a los principales mercados;5 
los estadounidenses buscaron ganar espacios de influencia para sus intere-
ses en Asia y sacar provecho de las oportunidades que se presentaban en el 
territorio vietnamita.6 Entre estos Estados, también han existido conflictos 
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de intereses, sobre todo en lo referido a temas políticos como subversión, 
derechos humanos, institucionalidad política, temas comerciales, entre otros.

Las relaciones entre los tres actores no solo se manifestó en el marco 
bilateral, también por intermedio de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN). Este mecanismo ha sido puente para minimizar conflictos 
y maximizar la cooperación.

Luego de la consolidación de China como potencia, las manifestacio-
nes de la competencia con Estados Unidos por la influencia en el Sudeste 
Asiático influyeron decisivamente en las relaciones de Vietnam con ambos 
países. 

En el año 2011, en el XI Congreso, el partido vietnamita definió las 
líneas generales de acción del Estado y la estrategia de desarrollo hasta el 
2020. En este mismo año, Vietnam y China rubricaron el primer acuerdo 
para poner fin a sus diferencias en el Mar del Sur de China; mientras en 
agosto arribó, por primera vez desde el fin de la guerra, a la Bahía Vietnamita 
de Cam Ranh un buque de la Marina de los Estados Unidos (González, 
2016). A partir de esos sucesos, varios cambios notables se han generado en 
las relaciones triangulares de Vietnam con ambas potencias.

3. Influencia de la Renovación sobre la política exterior de Vietnam 
en sus relaciones triangulares con China y Estados Unidos

La Renovación (Doi-Moi) que se ha desarrollado en Vietnam des-
de el VI Congreso del Partido Comunista Vietnamita (PCV) en 1986 se 
concibió sobre la base de las necesidades objetivas que presentaba ese país, 
en una situación de crisis interna, dentro de un contexto internacional de 
Guerra Fría.7 Desde aquel momento, las transformaciones en Vietnam se 
han realizado de forma paulatina, en cinco sentidos básicos: renovación 
del pensamiento, la estructura de gestión económica, el sistema político, la 
política social y la política exterior.

En sus inicios, las políticas implementadas como parte del proceso 
de renovación estuvieron dirigidas a atenuar las potenciales tensiones y 
conflictos étnico-religiosos nacionales. En este sentido, proveyeron de es-
tabilidad sociopolítica al país, lo cual constituyó la base para la realización 
de reformas económicas paulatinas y la posterior apertura del comercio 
exterior, a partir del reconocimiento que fue ganando como uno de los 
mercados más estables en la zona del Sudeste Asiático. Simultáneamente, 
los cambios que se fueron implementando en la diplomacia vietnamita y 
en su sistema de política exterior, permitieron la restauración de los lazos 

Universidad de Los Andes, Mérida. Año 17, Nº 33. Julio-Diciembre, 2022. José Manuel Labrada González.
Una introducción al análisis de las relaciones triangulares de Vietnam... pp. 89-104.



94    Humania del Sur

Humania del Sur. Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos.
Universidad de Los Andes, Mérida. Año 17, Nº 33. Julio-Diciembre, 2022. ISSN: 1856-6812, ISSN Elect.: 2244-8810

diplomáticos dañados con China, el ingreso en la Asociación de Naciones 
de Sudeste-Asiático (ASEAN), el establecimiento de relaciones diplomáticas 
con los EE. UU. y la firma del Protocolo de Cooperación con la Unión 
Europea (EU), entre otros muchos logros que le sucedieron y ampliaron el 
rango general de las relaciones exteriores vietnamitas a más de 167 países. 

A partir de ese momento, el ejemplo de Vietnam para los países de 
la zona fue tornándose en cuenta, conforme avanzaba el proceso de reno-
vación, pues no solo Vietnam había salido victorioso de una guerra contra 
la primera potencia imperialista, sino que además se estaba recuperando 
con eficacia y la política exterior que desarrolló le permitió extender aún 
más su influencia, bajo los principios de “no alianzas, no bases militares y 
no utilización de Vietnam para dañar a otros actores”.

4. Dinámicas de cooperación-conflicto en las relaciones 
triangulares de Vietnam con China y Estados Unidos

Las relaciones entre Vietnam y China no se pueden ver en toda 
su magnitud como una relación de tipo bilateral. No se trata solo de la 
influencia general de lo que Robert Keohane y Joseph Nye llamaran “Inter-
dependencia Compleja” por la creciente interconexión de los actores en el 
sistema internacional, aunque las condiciones objetivas que dan sustrato a 
dicha teoría son, a su vez, las que determinan la conformación de relaciones 
tan peculiares entre Vietnam, China y Estados Unidos. 

El desprendimiento de la República Popular China del bloque so-
viético y su posterior consolidación como potencia económica y militar, la 
ejecución de una política internacional progresivamente activa, sobre todo 
dentro de su zona geográfica inmediata, el Sudeste Asiático, entran en con-
tradicción con los intereses de la primera potencia del mundo, que no por 
haber perdido la guerra con Vietnam, está dispuesta a ceder su influencia 
sobre dicha área estratégica de la que sus aliados europeos fueron expulsados, 
donde están surgiendo nuevos actores relevantes en el sistema internacional 
(tigres asiáticos y nuevas economías industrializadas). 

Dicha región ha devenido en una de las más dinámicas desde el pun-
to de vista económico, y en ese contexto Vietnam pasó a ocupar un lugar 
determinante como actor protagónico entre los pequeños países del área 
y centro del balance de poder entre ambas potencias. Las contradicciones 
históricas que Vietnam había enfrentado con China persisten, aunque ambos 
países estén liderados por sendos partidos comunistas y sistemas políticos 
afines, y es que, aunque posean algunos objetivos nacionales comunes, 
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ciertos intereses estratégicos que los mueven están en contradicción, prin-
cipalmente aquellos referidos al Mar Meridional o Mar del Sur de China. 
Sin embargo, existe la voluntad política de restaurar los lazos entre ambas 
naciones, desarrollar las relaciones comerciales y solucionar las controversias 
mediante el diálogo a largo plazo. 

Luego de terminada la Guerra de Vietnam, Estados Unidos mantuvo 
sus intereses y presencia en la región, afectando la delicada situación en la 
que Vietnam se encontraba como parte del bloque socialista en crisis. Por 
otro lado, el enfrentamiento fronterizo con China y las contradicciones que 
enfrentaban en esta etapa constituían para Vietnam una amenaza extrema a 
su seguridad. En este sentido, las relaciones del país indochino con Estados 
Unidos responden a la política vietnamita que les ha propiciado su actual 
mejoría en términos absolutos: propiciar la amistad con todas las naciones 
del mundo sin aliarse con ningún bando específico. Desde apenas dos meses 
de haber terminado la guerra, aun con tropas norteamericanas presentes en 
territorio vietnamita, el país indochino propuso a Estados Unidos restablecer 
las relaciones diplomáticas (González, 2016). Estados Unidos y Vietnam, 
aunque poseen objetivos nacionales opuestos, comparten algunos intereses 
estratégicos comunes, en esta línea, la cooperación entre ambos países se 
ha realizado mayormente en aspectos comerciales y de seguridad, mientras 
que se mantienen contradicciones ideológicas perennes y conflictos por 
casos de subversión. Estados Unidos auspició la entrada de Vietnam a la 
Organización Mundial del Comercio y se mantiene como el primer receptor 
de importaciones vietnamitas, mientras su contraparte china es el primer 
exportador a Vietnam.

Existen disímiles ejemplos factuales que evidencian las dinámicas de 
cooperación-conflicto en las relaciones triangulares de Vietnam con China 
y Estados Unidos. En este orden, se ha podido identificar como tendencia, 
que estas dinámicas responden a períodos rotativos en los que, cuando existe 
una situación conflictiva de peso entre Vietnam con uno de los dos actores, 
la cooperación con la contraparte se incrementa. Como tendencia coinciden 
los períodos de cooperación entre las tres partes del triángulo estratégico 
asimétrico, pero casi nunca los períodos de conflicto importantes por un 
tiempo prolongado. 

Desde 2013 hasta la fecha, todos los dirigentes de máximo nivel de China 
han visitado Hanoi, así como también viceversa. A la vez, se percibe una 
creciente voluntad por mejorar los nexos, desde la gran contradicción que 
enfrentaron los dos países debido a la acción de la Corporación Nacional 
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de Petróleo Submarino China en la zona marítima de Vietnam. En aquel 
contexto, los Estados Unidos destinaron para el fortalecimiento de la 
cooperación de seguridad con Việt Nam, alrededor de 45,7 millones de 
dólares desde el año fiscal 2014, a través de programas de creación de 
capacidad de Financiación Militar Extranjera. Proporcionó asistencia 
adicional a través del Departamento de Defensa, mediante el Programa de 
Reducción Cooperativa de la Amenaza y fondos de la Iniciativa de Seguridad 
Marítima, un proyecto regional para la cual el Departamento de Defensa 
estadounidense ha comprometido 425 millones de dólares en cinco años. 
(González, 2016)

En la actualidad, China y Vietnam mantienen los intercambios refe-
rentes al tema del mar del Sur de China en los mecanismos de negociación 
al nivel gubernamental y tres grupos de trabajo encargados de la cuestión 
relacionada con las aguas en la entrada del golfo de Tonkín. El diálogo que 
se lleva a cabo en la ASEAN constituye uno de los pilares para la solución 
pacífica de controversias y en estos momentos se encuentra en discusión el 
Código de Conducta a seguir por ambas partes para evitar acciones unila-
terales y llegar a una solución permanente.

5. A modo de conclusión
A partir del estudio realizado, se ha podido arribar a las siguientes 

conclusiones:

1. Luego de la consolidación de China como potencia, las manifes-
taciones de la competencia con Estados Unidos por la influencia 
en el Sudeste Asiático, influyeron decisivamente en las relaciones 
de Vietnam con ambos países. 

2. La renovación vietnamita ha permitido a ese país adaptarse a las 
nuevas circunstancias históricas y obtener beneficios de lo que 
podrían haber sido condiciones críticas. Gracias a ello Vietnam 
es hoy uno de los países con mayor estabilidad económica y 
sociopolítica del mundo y puede establecer relaciones directas 
en igualdad de términos con las potencias dominantes a nivel 
global, salvaguardando sus intereses y obteniendo beneficios de 
las mismas. 

3. Las relaciones entre Vietnam y China no se pueden ver en toda 
su magnitud como una relación de tipo bilateral. No se trata 
solo de la influencia general de lo que Robert Keohane y Joseph 
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Nye llamaran “Interdependencia Compleja” por la creciente 
interconexión de los actores en el sistema internacional, aunque 
las condiciones objetivas que dan sustrato a dicha teoría son, a 
su vez, los que determinan la conformación de relaciones tan 
peculiares entre Vietnam, China y Estados Unidos.

4. Una relación triangular es vínculo que se forma entre más de 
dos actores o grupos de actores internacionales, cuando existen 
relaciones de cooperación, conflicto o cooperación-conflicto 
con respecto a un sistema de intereses; donde cada una de las 
partes presenta total autonomía con respecto al resto, reconoce 
su posición diferenciada hacia dicho sistema, y donde la acción 
de cualquiera de las partes con respecto a los intereses centrales, 
afecta la situación general, así como las posiciones particulares 
de las partes restantes. 

5. Cuando se refiere que las relaciones entre actores internacionales 
son “triangulares”, no se está aludiendo solamente a la cantidad 
de participantes de dichas relaciones, sino, a las posiciones que 
asumen los actores respecto de un sistema de intereses comunes, 
atendiendo a sus necesidades, objetivos y capacidades particu-
lares. En este sentido, esta indagación podría ofrecer una visión 
más completa de los nexos entre los tres actores, de las posiciones 
que defiende cada uno y los intereses individuales subyacentes: 
perspectiva estratégica.

6. Existen disímiles ejemplos factuales que evidencian las diná-
micas de cooperación-conflicto en las relaciones triangulares 
de Vietnam con China y Estados Unidos. En este orden, se ha 
podido identificar como tendencia, que estas dinámicas respon-
den a períodos rotativos en los que, cuando existe una situación 
conflictiva de peso entre Vietnam con uno de los dos actores, la 
cooperación con la contraparte se incrementa. Como tendencia 
coinciden los períodos de cooperación entre las tres partes del 
triángulo estratégico asimétrico, pero casi nunca los períodos de 
conflicto importantes por un tiempo prolongado.
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Notas

1 Es la subregión de Asia situada al sur de China y al este de la India, incluye 
a Brunéi, Birmania, Camboya, Timor Oriental, Indonesia, Laos, Malasia, 
Filipinas, Singapur; Tailandia y Vietnam. 

2 Dicho orden, instaurado desde la Segunda Guerra Mundial, se encontraba en 
crisis a causa del debilitamiento de uno de los hegemón (la Unión Soviética), 
y el surgimiento de nuevos actores poderosos a tener en cuenta, como el 
caso de China, que se había desprendido del bloque socialista.

3 Proceso que fue limitado, más allá de la propia naturaleza de las relaciones 
bilaterales de Vietnam con ambos Estados, por la persistencia de la “Guerra 
Fría”, hasta la disolución del Campo Socialista en 1991.

4 Los componentes químicos como el Agente Naranja, empleados por las 
tropas estadounidenses en la guerra de Vietnam, ocasionaron daños genéticos 
en las plantas, los animales y la población que todavía se manifiestan. A 
raíz de esto, varias generaciones de vietnamitas han nacido muertos o con 
malformaciones, y continúan haciéndolo.

5 Se firmó el Acuerdo Bilateral Comercial, en 2001. Se extendió el estatus de 
Relaciones Comerciales Normales Permanentes. Estados Unidos auspició 
la entrada de Vietnam a la Organización Mundial del Comercio, y la firma 
de una Asociación integral en 2013 (González, 2016).

6 Los empresarios estadounidenses identificaron nuevos nichos de inversión y 
mercado en Vietnam, que mostraba una notable recuperación económica, 
altos porcientos de población económicamente activa, una tasa de 
alfabetización superior al 90%, bajos salarios, una importante ubicación 
geográfica, y estabilidad política (González, 2016).

7 Enfrentamiento de dimensiones globales, que se expresa en términos 
económicos, políticos, diplomáticos, militares, pero, sobre todo, ideológicos. 
Las partes que lo protagonizan evitan la confrontación directa, buscan 
aumentar sus capacidades relativas y afectar zonas de influencia del contrario 
para desplazar el equilibrio estratégico a su favor. Tuvo lugar durante el 
período de 1947 a 1991, en la confrontación entre el campo socialista 
liderado por la URSS y el bloque de la OTAN encabezado por los Estados 
Unidos.
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