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RESUMEN  El triángulo Vietnam-China-EE.UU. como caso de estudio ilustra y modela un tipo de dinámica de transición hacia 
un sistema internacional policéntrico o multipolar, donde actores medianos influyen drásticamente en la reconfi-
guración geopolítica. Estos se convierten en pivotes de innovación institucional dentro del desorden estructural 
del sistema, al ejercer agencia estratégica frente a potencias globales. En la presente investigación, el término 
"relaciones triangulares" no alude a la trilateralidad numérica, sino a la triangulación estratégica de las posiciones 
relativas de los actores dentro de un sistema de intereses e incentivos comunes, parcialmente compartidos y par-
ticulares, que definen la geometría de un prisma estratégico. Este modelo de análisis, supera la dicotomía clásica 
"cooperación vs. conflicto” al modelar relaciones internacionales como sistemas disipativos triangulares, donde la 
coexistencia de autonomía e interdependencia compleja genera un espacio o contexto de fricción estratégica. En 
él, las fluctuaciones (ej.: alianzas coyunturales, sanciones) no destruyen el sistema, sino que conforman un estado 
de equilibrio de tipo dinámico1 relativamente estable. Se estima que el sistema mantenga su entidad y funciona-
miento en el corto a mediano plazo, contexto en que la aplicación proactiva de incentivos se presenta como una 
variable clave de equilibrio, como contrapeso a las fuerzas desestabilizadoras del sistema.
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INTRODUCCIÓN

Según plantea el Premio Nobel de Química Ilya 
Prigogine en “El Fin de las Certidumbres” (1996), 
la ciencia moderna, lejos de centrarse en sistemas 
estables donde los procesos son reversibles y previ-
sibles, se enfoca en la inestabilidad como una con-
dición inherente al desarrollo de las cosas: la propia 
vida surge y se desarrolla en un constante caos or-
ganizado, matizado y moldeado por determinadas 
estructuras disipativas. La inestabilidad como varia-
ble científica elimina la ilusión del determinismo y la 
certidumbre en las ciencias modernas y ofrece, en 
cambio, el realismo de las posibilidades.

En el actual contexto internacional, marcado 
por la transición a una presunta multipolaridad, 
la interdependencia creciente y la inestabilidad 
estructural entre los actores geopolíticos deriva-
da de la evolución y crisis del sistema capitalista 
internacional, desafía las bases tradicionales del 
orden global. Estas dinámicas aceleran su trans-
formación, dando paso a nuevos paradigmas in-
fluenciados por las tensiones geoestratégicas 
contemporáneas. Sin embargo, la volatilidad del 
sistema dificulta discernir con precisión qué ele-
mentos del orden anterior persistirán, evoluciona-
rán o quedarán obsoletos. 

Las dinámicas internacionales impuestas por los 
centros políticos capitalistas, han demostrado ser la 
principal causa de los problemas que amenazan la 
supervivencia humana en la Tierra. Estos problemas, 
aún con sus raíces en los centros hegemónicos, re-
percuten con mayores daños en el Sur Global2, ase-
diado por las secuelas del Covid-19, el deterioro del 
medio ambiente, las migraciones descontroladas y 
las consecuecias desestabilizadoras de los conflic-
tos geopolíticos.

Vietnam, uno de los referentes geopolíticos del Sur 
Global, ha diseñado una política exterior suigéneris, 
respuesta adaptativa a su posición geoestratégica, 
que lo ha consolidado como vértice de confluencia y 
choque de la competencia estratégica en el Sudeste 
Asiático, entre China y Estados Unidos de América. 
Esta estrategia denominada por sus protagonistas 
como Diplomacia del Bambú, se basa en principios 
de flexibilidad táctica (no alineamiento rígido) y re-
siliencia estructural (equilibrio entre autonomía e 
interdependencia), y permite a Hanoi gestionar asi-
metrías de poder sin subordinarse o alinearse direc-
tamente a intereses hegemónicos. 

Las relaciones triangulares establecidas entre estos tres 
actores constituyen una expresión sintomática de la tran-
sición del sistema internacional, y simultáneamente, un 

ABSTRACT The Vietnam-China-US triangle as a case study illustrates and models a type of transition dynamic towards 
a polycentric or multipolar international system, where medium-sized actors drastically influence geopo-
litical reconfiguration. They become pivots of institutional innovation within the structural disorder of the 
system by exercising strategic agency vis-à-vis global powers. In this research, the term “triangular rela-
tions” does not allude to numerical trilaterality, but to the strategic triangulation of the relative positions 
of the actors within a system of interests and incentives: common, partially shared and particular, which 
define the geometry of a strategic prism. The strategic prism, as a model of analysis, overcomes the classic 
“cooperation vs. conflict” dichotomy by modeling international relations as triangular dissipative systems, 
where the coexistence of autonomy and complex interdependence generates a space or context of strate-
gic friction. In this context, fluctuations (e.g., conjunctural alliances, sanctions) do not destroy the system, 
but form a relatively stable state of dynamic equilibrium. It is estimated that the system will maintain its 
entity and functioning in the short to medium term, a context in which the proactive application of incen-
tives is presented as a key equilibrium variable, as a counterweight to the destabilizing forces of the system.

Keywords: Vietnam; China; asymmetric triangulation; dissipative structures; strategic balance
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caso paradigmático de su reordenamiento hacia un 
orden aparentemente multipolar. Su análisis deman-
da abordarlas como unidad sistémica indivisible, 
donde la interdependencia asimétrica, la influencia 
de actores externos y la adaptabilidad estratégica 
configuran una dinámica compleja y no lineal. 

Este estudio parte de una redefinición del término 
"relaciones triangulares", tradicionalmente referido 
a la trilateralidad numérica de actores implicados en 
una relación. El autor rehace este concepto desde 
el pensamiento complejo con un enfoque no deter-
minista, asumiéndolo como “la triangulación estra-
tégica de las posiciones relativas de actores dentro 
de un sistema de intereses e incentivos: comunes, 
parcialmente compartidos y particulares, que defi-
nen la geometría de un prisma estratégico fractal3”.

Este estudio propone analizar la relación triangular 
—o prisma estratégico— en el sistema internacional 
desde una perspectiva transdisciplinar, bajo el mar-
co teórico de las estructuras disipativas4 desarrolla-
do por Ilya Prigogine, premio Nobel de Química en 
1977. 

Adaptando los presupuestos teóricos planteados 
por Prigogine en su trabajo "Tiempo, estructura y 
fluctuaciones" al contexto de las Relaciones Inter-
nacionales, se emplea el término de estructura di-
sipativa para describir las relaciones triangulares 
Vietnam-China-EE.UU. como un sistema capaz de 
autoorganizarse dentro del caos inherente al siste-
ma internacional, aun frente a intereses antagónicos 
entre los actores, a partir de fluctuaciones constan-
tes entre cooperación, conflicto y negociación (re-
organización).

Este trabajo corresponde a la primera fase del 
proyecto doctoral, el cual se articula en dos fases 
analíticas interconectadas. Esta primera etapa es 
fundamental, por cuanto sentará las bases teóricas 
para las próximas fases de aproximación histórica y 
prospectiva al objeto de estudio, sobre la base del 
modelo de análisis propuesto para instrumentar di-
cho marco teórico.

En la segunda etapa, en desarrollo, se implementa 
un enfoque prospectivo transdisciplinar que combi-
na:

1. La matriz BAFI (Balance de Fuerzas e Influencias), 
una herramienta innovadora para cuantificar rela-
ciones asimétricas entre actores, integrando varia-
bles políticas, económicas y estratégicas.

2. Un análisis de impactos cruzados mediante ma-
trices de interdependencia, destinado a medir la in-
fluencia relativa de cada variable dentro del sistema 
y sus efectos recursivos.

3. La teoría de juegos no cooperativos (Nash, 1950), 
aplicada a escenarios multipolares (N-personas), 
para modelar equilibrios estratégicos en contextos 
de competencia racional con información incomple-
ta.

4. El modelo analítico empleado pretende incorporar, 
además, una nueva dimensión teórica al análisis del 
prisma estratégico fractal, que comprenda su con-
ciencia evolutiva, en tanto los sistemas geopolíticos, 
además de memoria histórica, poseen también auto-
rreconocimiento y proyecciones futuras. La conciencia 
evolutiva del sistema aparecería como la interrelación 
dialéctica entre su historial de cambios estructurales a 
través del tiempo (movimiento), la autocomprensión 
de sus posibles comportamientos en cada contexto y 
los probables resultados a que conllevarían.

Esta metodología triangular busca generar resulta-
dos prospectivos cuantificables, donde la simula-
ción de equilibrios nashianos —ajustada a los datos 
de las matrices BAFI y de impactos cruzados— per-
mite proyectar escenarios de estabilidad cooperati-
va o conflictividad sistémica bajo distintos supues-
tos. Pero además de esto, pretende legar a través 
de este modelo, la posibilidad de aplicarlo creativa-
mente como herramienta práctica para el análisis de 
muchos otros sistemas triangulares.

Basado en la teoría de Basarab Nicolescu (Nicoles-
bu; B. 1996), se opta por reconocer la existencia de 
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múltiples niveles de realidad, para la comprensión 
más profunda de los fenómenos al considerar inte-
racciones y dinámicas que trascienden las fronteras 
disciplinarias. Las leyes fundamentales de la Teoría 
de las estructuras disipativas dentro de la Termo-
dinámica, la Teoría de Juegos, la geometría fractal, 
la lógica difusa5, la estadística y la prospectiva, vin-
culados con los de la dialéctica materialista en una 
combinación no exclusiva, permitirán analizar el ob-
jeto de estudio como un sistema complejo, recursi-
vamente evolutivo, holístico. 

Para Cuba, este estudio reviste un interés particu-
lar, no solo desde la mirada estratégica y transdis-
ciplinar que aporta, también, el sistema analizado 
como caso de estudio incluye tres actores de máxi-
ma prioridad en el sistema de relaciones internacio-
nales de la Revolución Cubana. En particular, China 
y Vietnam son, además de actores internacionales 
relevantes, amigos tradicionales de Cuba, partes 
del pequeño grupo de países de tradición socialis-
ta que aún se mantiene. Además, figuran entre los 
socios comerciales más importantes para este país. 
Vietnam, específicamente, ha sido un punto de re-
ferencia importante en la lucha contra el imperialis-
mo y en el desarrollo de relaciones en términos de 
igualdad con las grandes potencias. 

En consecuencia, las interacciones de estos actores 
con EE.UU.  -principal potencia global y adversario 
geopolítico de la Revolución cubana-, son fuentes 
relevantes de información a analizar, particularmen-
te en el contexto actual de Bloqueo económico re-
crudecido y frente a un nuevo periodo presidencial 
de Donald Trump.

DESARROLLO

La conceptualización de las relaciones triangulares 
como objeto de estudio en geopolítica tiene sus raí-
ces en la Guerra Fría. Ante la fisura sino-soviética 
(1960-1989) y el declive del bloque socialista, aca-
démicos como Lowell Dittmer propusieron el modelo 
del "Triángulo Estratégico" (2011) para analizar la di-
námica entre China, EE.UU. y la URSS, superando el 

reduccionismo bipolar dominante. Este marco pio-
nero abrió paso a investigaciones posteriores que, 
desde enfoques descriptivo-analíticos, han explora-
do dos vertientes:

• El análisis trilateral estructural (ej.: trabajos de 
Brantly Womack y James Bellacqua sobre interde-
pendencias en el Indo-Pacífico),

• El impacto asimétrico de los triángulos en la políti-
ca exterior de actores medianos (contribuciones de 
Carlyle A. Thayer en Vietnam, Juan Gabriel Tokat-
lian en América Latina, o Kristof Kozaks en Europa 
Oriental).

Investigadores contemporáneos como Le Hong 
Hiep (2015) y Wang Dong (2018) han ampliado este 
legado, examinando cómo Estados no hegemónicos 
instrumentalizan su posición nodal en triángulos 
para maximizar autonomía estratégica —una prác-
tica que redefine los límites entre alineamiento y 
multipolaridad selectiva—.

En este estudio, el término "relaciones triangulares" 
no alude meramente a la cantidad de actores invo-
lucrados (trilateralidad numérica), sino a la triangu-
lación estratégica derivada de sus posiciones relati-
vas dentro de un sistema de intereses e incentivos. 
Aquellos intereses e incentivos, que pueden ser cla-
sificados como comunes-convergentes/colectivos-, 
parcialmente compartidos -pero no alineados- y 
particulares-unilaterales pero interdependientes- 
funcionan como vectores que definen la geometría 
de un prisma estratégico que toma forma como una 
unidad sistémica operativa. La triangulación emer-
ge así de la interacción dinámica entre expectativas, 
objetivos y capacidades asimétricas, donde la esta-
bilidad depende de negociaciones constantes entre 
cooperación y competencia.

Una de las formas de representación que podría 
asumir el prisma, sería un prisma piramidal (Ilustra-
ción 1) la que, por el carácter exploratorio del pre-
sente trabajo, se ha elegido para la presentación del 
caso, modelo tridimensional que incorpora:
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Ejes de interacción: Proyecciones de los intereses 
estratégicos en planos múltiples (económico, mili-
tar, ideológico),

Dinámica temporal: Evolución de las relaciones en 
función de cambios en incentivos estructurales,

Inestabilidad inherente: Factores exógenos (ej.: ac-
tores secundarios) y endógenos (ej.: redefinición de 
prioridades) que alteran los ángulos de equilibrio.

A diferencia del triángulo plano, el prisma captura la 
no linealidad de las interdependencias en sistemas 
internacionales policéntricos, ofreciendo un marco 
analítico para mapear trayectorias de conflicto y 
cooperación simultáneas.

La hipótesis central de las estructuras disipativas de 
Prigogine (1976) postula que la interacción funcio-
nal entre tres elementos clave —función, inestabi-
lidades y fluctuaciones—, propios de las estructu-
ras disipativas, favorece la emergencia de un orden 
adaptativo. Este fenómeno, descrito como "orden a 
través de fluctuaciones", explicaría la prevalencia de 
la cooperación a largo plazo en torno a objetivos 
compartidos y múltiples incentivos, incluso en con-
textos de alta competitividad.

La relevancia teórica reside en aplicar este modelo a 
las relaciones internacionales, ofreciendo una pers-
pectiva interdisciplinaria para comprender cómo 
sistemas aparentemente caóticos pueden autoor-
ganizarse hacia equilibrios cooperativos.

Dinámica estructural del prisma estratégico en en-
tornos inciertos

El modelo del prisma estratégico (Ilustración 1) ope-
ra como sistema adaptativo no lineal, donde cada 
faceta simboliza un eje de tensión dialéctica inhe-
rente al sistema internacional:

• Caras de intereses: Lo parcialmente compartido 
(cooperación) coexiste con lo parcialmente antagó-
nico (conflicto)

• Base del prisma: Los intereses comunes funcionan 
como atractor sistémico, pero se sustentan sobre 
una capa de intereses antagónicos latentes, cuya 
interacción será modelada mediante impactos cru-
zados.

• Vértices de actores/incentivos: Frente a los incen-
tivos explícitos (vértices internos) emerge un espec-
tro de desincentivos externos (sanciones, dilemas 
de seguridad), mientras los actores no participantes 
ejercen influencia indirecta, variable que la teoría 
de Nash incorpora como "jugadores externos" en el 
equilibrio multipolar.

Esta estructura disipativa requiere validarse bajo 
condiciones de incertidumbre estructural, para lo 
cual se extiende el análisis mediante:

Simulación de perturbaciones: Introducción contro-
lada de variables externas (desincentivos, actores 
secundarios) en la matriz BAFI. 

Cálculo de resiliencia: Medición, vía impactos cru-
zados, de cómo las fluctuaciones en una faceta (ej: 
aumento de antagonismos) redistribuyen energías 
hacia otras. 

Equilibrio dinámico: Aplicación iterativa del equili-
brio de Nash para identificar puntos de estabilidad 
transitoria donde cooperación y conflicto se retroa-
limentan sin colapso sistémico.

El núcleo teórico del presente artículo reside en de-
finir el prisma estratégico como una configuración 
relacional triangular entre actores internacionales 
multipolares (o coaliciones de actores), estructura-
da bajo tres axiomas interdependientes:

o Autonomía asimétrica: Cada vértice del prisma re-
presenta un actor con capacidad de agencia plena 
(autonomía), pero supeditado a un sistema de in-
tereses estratégicos compartidos que opera como 
campo de fuerza sistémico (vinculado al concepto 
de "atractor" en dinámicas no lineales). Fuerza cen-
trípeta.
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o Diferenciación posicional: La interacción se articu-
la desde roles diferenciados (ej.: balanza de poder, 
interdependencia compleja), donde cada actor re-
define su posición en función de incentivos/ disua-
siones medibles mediante la matriz BAFI.

o No linealidad causal: Toda acción sobre los inte-
reses centrales genera impactos recursivos —cuan-
tificables con matrices de impactos cruzados— que 
modifican simultáneamente el equilibrio global 
(sistema) y los equilibrios particulares (actores), 
conforme a la teoría de juegos multipolares (Nash, 
1950).

o De los antecedentes que propiciaron la conforma-
ción del prisma

La dialéctica cooperación-conflicto entre China y 
Vietnam se erige como variable estructural del prisma 
estratégico, con raíces históricas que se remontan al 

Reino de Nam Viet (207 a.n.e.) y la dominación feudal 
china (Ly Quang, 2008). Sin embargo, su configura-
ción contemporánea emerge en el siglo XX, cuando 
ambos países, bajo regímenes comunistas, articularon 
una relación paradójica: aliados antimperialistas du-
rante las guerras contra Francia (1946-1954) y EE.UU. 
(1955-1975), pero rivales ideológicos tras la fractura 
sino-soviética (década de 1960). Este giro geopolíti-
co —donde China priorizó su acercamiento a EE.UU. 
bajo la diplomacia del ping-pong de 1971— transformó 
a Vietnam de aliado en competidor dentro del tablero 
socialista, catalizando contradicciones que desembo-
caron en la guerra fronteriza de 1979.

La normalización de relaciones en 1991 no eliminó 
esta tensión dual, sino que la reconfiguró bajo un 
paradigma realista-ideológico:

Este fundamento histórico no es mero contexto, 
sino el sustrato que alimenta las fluctuaciones del 

Ilustración 1. Prisma estratégico Vietnam-China-EE.UU.

 ▮ Elaboración propia del autor
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prisma estratégico, donde cooperación económica 
(Asociación Económica Integral Regional [RCEP, 
2020], cadenas de suministro) y conflicto territorial 
(islas Spratly y Paracelso) coexisten como expresio-
nes de un sistema disipativo en equilibrio inestable.

Las relaciones Vietnam-EE.UU., marcadas por una 
dialéctica traumático-pragmática, se estructuran en 
tres fases históricas determinantes:

-Colonialismo y confrontación (1945-1975):

• Tras la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. respaldó 
el intento francés de recolonizar Indochina (1946-
1954), consolidando una narrativa anticolonial viet-
namita.

• La Guerra de Vietnam (1955-1975) dejó secue-
las sistémicas: devastación humana-ecológica en 
Vietnam y el "síndrome de Vietnam" en EE.UU. —
trauma geopolítico que redefinió su doctrina militar 
y diplomacia global.

-Normalización paradójica (1975-1995):

• Dos meses postvictoria (1975), Vietnam —encabe-
zado por el Primer Ministro Phan Van Dong— pro-
puso a EE.UU. normalizar relaciones, condicionada 
a compensaciones por daños bélicos.

• Este pragmatismo posbélico, pese a tensiones 
ideológicas, culminó en el restablecimiento diplo-
mático (1995), catalizado por el colapso soviético 
(1991) y la necesidad vietnamita de ampliar su siste-
ma de relaciones internacionales.

La desintegración de la URSS reconfiguró el prisma 
estratégico: China ascendió progresivamente como 
potencia hegemónica regional mediante inversiones 
y disputas territoriales (ej. Mar del Sur de China/ 
Mar del Este6), mientras EE.UU. reorientó su influen-
cia hacia el Sudeste Asiático, viendo en Vietnam un 
posible medio de contención a la creciente influen-
cia china. Así, el triángulo adquirió un carácter disi-
pativo: las variables exógenas (ascenso chino, giro 

estadounidense al Indo-Pacífico) y las intrínsecas 
(memoria histórica vietnamita, interdependencia 
económica sino-vietnamita-estadounidense) gene-
raron un nuevo equilibrio sistémico, donde la coo-
peración (acuerdos comerciales CPTPP7/RCEP) y el 
conflicto (tensiones en el Mar de China Meridional) 
operan como fuerzas fluctuantes que, en línea con 
Prigogine (1977), sostienen un orden caótico pero 
estable. Vietnam, lejos de ser un peón, se erige 
como nodo adaptativo, utilizando el prisma para 
maximizar su agencia en un sistema internacional 
en transición hacia el policentrismo.

Desde inicios del siglo XXI, las relaciones bilatera-
les de Vietnam con China y EE.UU. experimentaron 
una expansión y complejización progresivas. Ambos 
hegemones, junto con Vietnam, buscaron fortalecer 
vínculos mutuos mientras competían por ampliar su 
influencia en la región asiática. Con China, Hanoi pro-
fundizó los contactos interpartidistas (PCV-PCCh), 
intensificó los intercambios de alto nivel y avanzó 
en negociaciones sobre temas históricamente sen-
sibles, como la demarcación fronteriza terrestre y 
las disputas en el Mar del Sudeste de China. Para-
lelamente, ambos países incrementaron su interde-
pendencia mediante inversiones cruzadas, la expan-
sión del comercio bilateral (que superó los 230 000 
millones de USD en 2023), la gestión conjunta de 
recursos hídricos transfronterizos y la cooperación 
en áreas como infraestructura, tecnología y seguri-
dad no tradicional. No obstante, las tensiones en el 
Mar del Sudeste de China/ Mar Del Este persistieron 
sin resolverse, actuando como un factor recurrente 
que, sumado a divergencias estratégicas, perpetuó 
ciclos de cooperación pragmática intercalados con 
fricciones diplomáticas.

En el marco de las relaciones entre Vietnam y EE.UU., 
se evidencia una dinámica de intereses asimétricos. 
Por un lado, Vietnam priorizó dinamizar sus relacio-
nes internacionales más allá de Asia, integrarse a la 
economía global y asegurar acceso a mercados es-
tratégicos. Por otro, EE.UU.  buscó consolidar espa-
cios de influencia estratégica en la región indo pa-
cífica y capitalizar las oportunidades emergentes en 
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el mercado vietnamita, particularmente en sectores 
como tecnología, energía y manufacturas. No obs-
tante, esta cooperación pragmática ha coexistido 
con tensiones recurrentes, derivadas de divergen-
cias en temas sensibles: los intentos por EE.UU. de 
promover la subversión interna (según la narrativa 
vietnamita), las críticas a estándares de derechos 
humanos (bajo el principio de no injerencia de-
fendido por Hanoi), las diferencias en modelos de 
gobernanza (unipartidismo vs. democracia liberal) 
y disputas comerciales, como las relacionadas con 
barreras arancelarias o cuotas de exportación.

Las relaciones entre los tres actores, no solo se ma-
nifestaron en el marco bilateral, sino también por in-
termedio de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN). Este mecanismo ha sido puente 
para minimizar conflictos y maximizar la coopera-
ción. La Asean es un factor externo a esta relación 
triangular que ejerce gran influencia no solo en ella, 
sino en todo el sistema internacional. En la reciente 
declaración de la reunión ministerial de la ASEAN 
frente a las medidas arancelarias unilaterales de 
Donald Trump del 2 de abril de 2025, la ASEAN se 
auto reconoció como la 5ta. economía del mundo. 
Las partes regionales y extrarregionales involucra-
das en el conflicto o litigio del Mar del Sur/Este/Este 
de China, reconocen la centralidad de la ASEAN en 
el conflicto. Así se encuentra estipulado tanto en el 
Código de Conducta entre las partes que se ha tra-
bajado entre la ASEAN + China; en la Iniciativa del 
Indo Pacífico Libre y Abierto impulsada por Japón, 
con el apoyo de EE.UU., la India y Corea del Sur prin-
cipalmente; y en la Visión y Enfoque de la India hacia 
el Indo Pacífico. La ASEAN representa igualmente, 
el mayor socio comercial de China por 11 años con-
secutivos; en 2024 se consolidó como el 4to. mayor 
socio comercial de EE.UU. y el 3ro. de la Unión Euro-
pea. Mediante los mecanismos de concertación de 
la ASEAN como la ASEAN + 1 y la ASEAN + 3, el Foro 
regional de la ASEAN y la Cumbre de Asia Oriental, 
han permitido crear un marco de intercambio pro-
vechoso para abordar las diferencias y también las 
perspectivas de desarrollo de los países del área con 
socios extrarregionales poderosos.

La Renovación de la política exterior de Vietnam en 
sus relaciones triangulares con China y EE.UU. 

La Renovación (Doi Moi), impulsada a partir del VI 
Congreso del Partido Comunista Vietnamita (PCV) 
en 1986, surgió como respuesta a las necesidades 
objetivas del país en un contexto de crisis interna y 
bajo el marco geopolítico de la Guerra Fría. Este pro-
ceso de transformación, implementado de manera 
gradual, se estructuró en cinco ejes fundamentales: 
la renovación ideológica (actualización del pensa-
miento político-económico), la reestructuración del 
sistema de gestión económica, la optimización del 
sistema político, la reorientación de las políticas so-
ciales y la modernización, ampliación y multiplica-
ción de la política exterior. Estas dimensiones, inter-
conectadas, buscaron transitar desde una economía 
centralizada hacia un paradigma socialista orienta-
do al mercado, al tiempo que consolidaban la esta-
bilidad interna y la inserción estratégica de Vietnam 
en el sistema internacional.

En su etapa inicial, las políticas derivadas del pro-
ceso de renovación se orientaron a mitigar posibles 
tensiones y conflictos de carácter étnico-religioso a 
nivel nacional. Estas medidas brindaron estabilidad 
sociopolítica al país, sentando las bases para imple-
mentar reformas económicas graduales y, poste-
riormente, abrirse al comercio internacional, gracias 
al reconocimiento progresivo de Vietnam como uno 
de los mercados más estables del Sudeste Asiático. 
De manera paralela, las transformaciones en su di-
plomacia y política exterior facilitaron el restableci-
miento de relaciones con China, el ingreso a la Aso-
ciación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 
el establecimiento de vínculos diplomáticos con 
EE.UU. y la firma de un Acuerdo de Cooperación con 
la Unión Europea (UE), entre otros hitos que expan-
dieron su red de relaciones exteriores a más de 167 
países, diversificando su proyección global.

A partir de entonces, el modelo vietnamita comen-
zó a ser reconocido como referente regional a me-
dida que avanzaba su proceso de renovación. No 
solo había logrado vencer a la principal potencia 

44 ISSN 2707-7330 Revista POLÍTICA INTERNACIONAL | Volumen VII Nro. 3 julio-septiembre de 2025



Del triángulo al prisma estratégico: un nuevo enfoque  
sobre las relaciones triangulares de Vietnam con China y EE.UU.Labrada González

imperialista en un conflicto bélico, sino que además 
logró una recuperación socioeconómica efectiva. 
Su estrategia diplomática, basada en los principios 
de «no adhesión a alianzas militares, prohibición de 
bases extranjeras en su territorio y rechazo a ser 
instrumentalizado contra terceros» (Libro Blanco 
de la Defensa Nacional de Vietnam, 2019), le permi-
tió ampliar su influencia geopolítica. Este enfoque 
contribuyó a transformar su imagen de nación en 
conflicto a la de un actor pragmático, capaz de equi-
librar relaciones con potencias globales y proyectar-
se como un socio confiable en el Sudeste Asiático.

En el año 2011, en el XI Congreso, el Partido viet-
namita 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/Este de China; mientras en agosto, 
arribó a la bahía vietnamita de Cam Ranh un buque 
de la Marina de EE.UU., por primera vez desde el fin 
de la guerra (González Sáez, 2016). A partir de esos 
sucesos, varias transformaciones notables se han 
generado en las relaciones triangulares de Vietnam 
con ambas potencias. 

El cambio de enfoque doméstico que se reflejó en su 
política exterior y su situación internacional, impul-
sado por el Partido Comunista de manera pragmáti-
ca, no fue menos audaz que la estrategia política al 
tiempo anticolonial, integral y unificadora de Ho Chi 
Minh y las tácticas de guerra usadas por el Vietminh 
y el Vietcong que le permitieron derrotar al ejército 
más avanzado del mundo luego de haber expulsado 
ya a los colonialistas franceses y japoneses. 

El Partido Comunista de Vietnam es un ejemplo cla-
ro de que la voluntad política, la concepción teórica 
y la visión estratégica pueden cambiar la situación 
crítica de un país. El modo de producción vietnami-
ta no evolucionó hacia un patrón de economía de 
mercado con orientación socialista por la presión o 
introducción de patrones de consumo foráneos. No 
había en Vietnam los índices de capitalismo incipien-
te necesarios para que se formara una conciencia 

moderna de inserción al mercado capitalista con la 
administración y planificación macroeconómica del 
Estado. Fue una decisión tomada, concebida, impul-
sada y defendida desde la dirección del Partido, a 
partir del VI Congreso Nacional de 1986. 

Estos cambios internos explican la diferencia en-
tre una mera independencia formal —una victoria 
pírrica tras décadas de guerra— y la construcción 
de un proyecto soberano integral, próspero y soste-
nible como se encaminó a ser inmediatamente tras 
la aplicación de las reformas. Al priorizar la auto-
nomía decisoria (económica, política, diplomática), 
Vietnam transitó de una situación poscolonial frágil 
a un modelo que combina unificación nacional, es-
tabilidad interna y desarrollo gradual, siempre bajo 
la rectoría del Partido Comunista como eje articula-
dor de su identidad estratégica.

La trascendencia de los primeros 8 años de Reno-
vación: la génesis del prisma.

En la primera etapa tras las reformas Đổi Mổi (1986-
1994), Vietnam experimentó un crecimiento econó-
mico acelerado: su crecimiento del PIB pasó del 4% 
al 6.5% anual, el PIB per cápita aumentó de USD 231 
a USD 390, y la inflación se redujo al 5% en 1993. 
Pasó de ser un país dependiente de la importación 
neta de arroz al tercer exportador mundial de arroz 
(1.5 millones de toneladas en 1989), mientras la Ley 
de Inversión Extranjera (1987) atrajo 2.800 millones 
de USD para 1995. Las exportaciones crecieron un 
15% anual (textiles, calzado), y la tasa de pobreza 
extrema se redujo a la mitad.

En estos primeros ocho años, Vietnam implementó 
un marco legal y económico orientado a incentivar 
la inversión foránea y atraer y reproducir dentro de 
su territorio el capital extranjero. La Ley de Inversión 
Extranjera de 1987 fue clave: permitió la creación de 
empresas con capital 100% extranjero, garantizó la 
repatriación de ganancias y ofreció exenciones fis-
cales de hasta cuatro años para proyectos priorita-
rios, como manufactura y productos con alto po-
tencial exportable. Además, se establecieron Zonas 
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Económicas Especiales en Hanói y Ciudad Ho Chi 
Minh, con infraestructura moderna y trámites sim-
plificados para facilitar la operación de empresas in-
ternacionales. El arrendamiento y entrega de tierras 
agrícolas en usufructo mediante la Resolución 10 de 
1988, también incentivó la producción agrícola que 
desde 1986 se venía desarrollando, creando mode-
los de negocios familiares en todo el país, así como 
también fomentó la inversión en agroindustria, con-
virtiendo a Vietnam en el tercer exportador mundial 
de arroz para 1989.

Los principales inversionistas en este período fueron:

Japón: líder en manufactura ligera y proyectos de 
infraestructura, con empresas como Toyota y Mit-
subishi. Corea del Sur: inició inversiones en textiles 
y electrónica, sentando las bases para la llegada de 
Samsung en los años 2000. Singapur y Taiwán: fo-
calizados en parques industriales y logística, espe-
cialmente en las zonas económicas especiales.

Francia y Países Bajos: participaron en telecomuni-
caciones, energía y proyectos agrícolas en el Delta 
del Mekong.

En cuanto a socios comerciales:

Unión Soviética/Rusia: Principal proveedor de pe-
tróleo y maquinaria hasta 1991, aunque su influencia 
decayó tras la disolución de la URSS.

China: Tras normalizar relaciones en 1991, se convir-
tió en un socio crucial, intercambiando productos 
manufacturados por arroz y recursos naturales.

ASEAN: Países como Tailandia y Malasia aumenta-
ron el comercio de materias primas y bienes agríco-
las, aprovechando la proximidad geográfica.

Estos incentivos permitieron que la Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) pasara de 0.3 mil millones de 
USD en 1990 a 2.8 mil millones de USD en 1995, con-
solidando a Vietnam como un destino emergente en 
Asia

Vietnam y EE.UU.: Cooperación asimétrica, diversifi-
cación estratégica y riesgos geoeconómicos (2020-
2024)

Según datos del Departamento de Comercio del 
gobierno de Estados Unidos, entre 2020 y 2024, 
Vietnam ha consolidado a EE.UU. como su segun-
do socio comercial (124.000 millones de USD en 
2023), impulsado por un crecimiento del 72% en 
exportaciones, principalmente electrónicas (32%), 
textiles (24%) y calzado (12%), según la Oficina del 
Censo de EE.UU. Esta relación, sin embargo, es asi-
métrica: mientras Vietnam se beneficia del mercado 
estadounidense para el 28% de sus exportaciones, 
EE.UU. representa solo el 2,4% de las importacio-
nes vietnamitas, concentradas en productos tecno-
lógicos (semiconductores, maquinaria) y agrícolas 
(soja, trigo). La guerra comercial sino-estadouni-
dense (2018-2023) catalizó esta dinámica, con em-
presas como Apple y Nike trasladando producción a 
Vietnam para eludir aranceles, aunque el 65% de los 
insumos electrónicos vietnamitas siguen provinien-
do de China, según el Banco Mundial (2023).

En seguridad, la Asociación Estratégica Integral 
(2023) elevó la cooperación bilateral, incluyendo 
transferencia de patrulleros Hamilton-class, simula-
cros navales no vinculantes y formación en ciberse-
guridad con empresas como Microsoft. No obstan-
te, Vietnam mantiene su doctrina de «cuatro noes», 
rechazando albergar bases estadounidenses o unir-
se a alianzas antichinas como el QUAD8, mientras 
moderniza su defensa con sistemas rusos (misiles 
S-300) para preservar autonomía.

El balance estratégico revela un pragmatismo calcu-
lado: Vietnam aprovecha la inversión estadouniden-
se en sectores críticos (Intel invirtió 1.500 millones 
de USD en 2023 en fábricas de chips) y acceso a 
tecnología, mientras mitiga riesgos mediante acuer-
dos como el IPEF, que le permite diversificar cade-
nas de suministro sin alienar a China. Sin embargo, 
persisten desafíos: presiones de EE.UU. para alinear-
se en temas sensibles (Taiwán, derechos humanos) 
y vulnerabilidad a investigaciones antidumping 
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(ej: paneles solares en 2023). Analistas del Centro 
de Estudios Estratégicos e Internacionales [CSIS] 
(2024) subrayan que la resiliencia de Vietnam de-
pende de reducir la dependencia de insumos chinos 
y escalar cadenas de valor (ej: fabricación de semi-
conductores, no solo ensamblaje), un objetivo en 
el que la cooperación tecnológica con EE.UU. será 
determinante.

China y Vietnam: interdependencia económica, 
desequilibrios y estrategias de resiliencia

La relación sino-vietnamita entre 2020 y 2024 se 
define por una interdependencia económica asimé-
trica y una gestión cautelosa de tensiones geopo-
líticas. China es el principal socio comercial de 
Vietnam, con un intercambio bilateral de 229.740 
millones de USD en 2023 (25% del comercio total 
vietnamita), pero el déficit comercial de Vietnam 
(52.000 millones en 2023) refleja su rol como ex-
portador de materias primas (carbón, productos 
marinos) e importador de bienes de capital chinos 
(maquinaria, electrónicos). Aunque la RCEP (2022) 
facilitó el acceso a insumos regionales, el 33% de las 
importaciones vietnamitas aún provienen de China, 
incluyendo el 95% de componentes electrónicos 
para ensamblaje (Banco Mundial, 2023).

En el ámbito de Seguridad y Defensa, Vietnam en-
frenta un dilema estratégico. Por un lado, evita con-
frontar abiertamente a Beijing en el Mar de China 
Meridional, donde el 70% de sus plataformas petro-
leras se ubican en aguas disputadas (CSIS, 2023). 
Por otro, moderniza su capacidad disuasiva con sis-
temas rusos (misiles Bastion-P) e indios (BrahMos), 
mientras participa en ejercicios navales no vinculan-
tes con EE.UU. y Japón. La doctrina de «tres noes» 
(no alianzas, no bases extranjeras, no oposición a 
terceros) encapsula su enfoque: cooperar con Was-
hington en formación en ciberseguridad y patrulle-
ros Hamilton-class (2021-2023), sin comprometer 
su neutralidad.

La estrategia de resiliencia vietnamita combina di-
versificación económica (acuerdos CPTPP y EVFTA) 

con pragmatismo en defensa. En 2023, destinó el 
2,4% de su PIB a gasto militar (6.500 millones de 
USD), priorizando vigilancia marítima y ciberse-
guridad (SIPRI, 2024). Sin embargo, la dependen-
cia de tecnología china para infraestructura crítica 
(redes 5G con Huawei) y la presión de Beijing para 
limitar cooperación con Occidente revelan vulnera-
bilidades. Los analistas del Lowy Institute Rajah y 
Albayrak (2024) destacan que, aunque Vietnam lo-
gró atraer 36 600 millones de USD en IED en 2023 
—incluyendo proyectos de Samsung y LG—, su se-
guridad nacional depende de equilibrar la influencia 
china sin desestabilizar la relación bilateral. En la ac-
tualidad, compañías de telecomunicaciones como 
Viettel, se ubican entre los grupos corporativos.

Vietnam enfrenta una interdependencia económica 
vital con China y una asociación estratégica inci-
piente con EE.UU., donde la seguridad marítima y 
la autonomía tecnológica son claves. Su éxito radica 
en mantener este equilibrio precario, aprovechando 
la rivalidad sino-estadounidense para fortalecer su 
resiliencia, sin cruzar las líneas rojas geopolíticas de 
Beijing.

Vietnam en el triángulo estratégico China-EE.UU. 
(2020-2024): balance económico y de seguridad

Entre 2020 y 2024, Vietnam ha gestionado una 
política de equilibrio pragmático entre China y 
EE.UU., maximizando beneficios económicos y 
mitigando riesgos geopolíticos. Con China, man-
tiene una interdependencia asimétrica: el comer-
cio bilateral alcanzó 229.740 millones de USD en 
2023 (25% del total vietnamita), pero con un dé-
ficit de 52.000 millones y dependencia crítica de 
insumos industriales (95% componentes electró-
nicos, 80% textiles). La RCEP (2022) profundizó 
esta relación, aunque Vietnam ha diversificado 
exportaciones hacia la UE y EE.UU. mediante el 
CPTPP y el EVFTA. Frente a EE.UU., el comer-
cio creció un 72% (124.000 millones de USD en 
2023), impulsado por deslocalizaciones posgue-
rra comercial y acuerdos en semiconductores (in-
versiones de Intel, Amkor). Sin embargo, la IED 
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estadounidense (3.200 millones de USD en 2023) 
sigue por debajo de la surcoreana o japonesa, re-
flejando cautela ante tensiones geopolíticas.

En seguridad, Vietnam equilibra cooperación limi-
tada con EE.UU. y autonomía frente a China. Con 
Washington, firmó la Asociación Estratégica Inte-
gral (2023), que incluye transferencia de patrulleros 
Hamilton-class, ejercicios navales no vinculantes y 
formación en ciberseguridad. No obstante, mantie-
ne su doctrina de «tres noes» (no alianzas, no bases 
extranjeras, no oposición a terceros), rechazando 
participar en iniciativas antichinas como el QUAD. 
Con Beijing, evita confrontaciones directas en el Mar 
de China Meridional, aunque moderniza su defensa 
con sistemas rusos e indios (misiles BrahMos) para 
disuadir incursiones chinas.

El balance estratégico revela un cálculo preciso: 
Vietnam aprovecha la rivalidad sino-estadounidense 
para atraer inversiones y tecnología (36.600 millo-
nes de USD en IED en 2023), mientras evita alienar 
a China, su principal socio comercial y vecino ideo-
lógico. Esta dualidad se sostiene mediante una di-
plomacia flexible: participa en la RCEP liderada por 
China y en el IPEF promovido por EE.UU., pero limi-
ta compromisos militares. Analistas del CSIS (2024) 
destacan que, aunque Vietnam emerge como «bu-
ffer state» crítico, su capacidad para mantener este 
equilibrio depende de evitar una escalada en el Mar 
de China Meridional y diversificar cadenas de sumi-
nistro más allá de la manufactura ensambladora. La 
estabilidad del modelo radica en su pragmatismo: 
maximizar autonomía en un orden multipolar, sin re-
nunciar a los beneficios de la globalización.

Sobre el valor teórico del prisma estratégico fractal 
y su aplicación a las relaciones internacionales.

Las formas fractales subyacen en fenómenos y es-
tructuras tan variadas como la ramificación alveolar 
en los pulmones, la forma de las demarcaciones te-
rritoriales, los accidentes geográficos, la silueta de 
la inmensa mayoría de las formas de los objetos na-
turales; pero también en las fluctuaciones de pre-

cios en un mercado, las ondas sonoras o radioelec-
trónicas y por qué no, de las dinámicas geopolíticas. 

Los fenómenos geopolíticos y su impacto son rea-
les y determinantes para la humanidad, modifican-
do drásticamente el entorno natural y, sin embar-
go, no pueden representarse de manera simple en 
el plano físico. Las estructuras fractales pueden, sin 
embargo, adaptarse a la modelación de espacios no 
metrizables, que no tienen una métrica compatible 
con su topología, con la forma del espacio que las 
encierra.

Los fractales, como el triángulo de Sierpinski 
(Ilustración 2) o la curva de Koch, tienen una com-
plejidad infinita en un espacio finito. Por ejemplo, 
el triángulo de Sierpinski, potencialmente, puede 
tener infinitos agujeros y ocupar área cero en el 
plano, mientras que su perímetro tendería a in-
finito. Este es un conjunto fractal infinitamente 
recursivo que se genera dividiendo un triángulo 
equilátero en cuatro triángulos más pequeños, 
eliminando el central, y repitiendo el proceso en 
los triángulos restantes. Su dimensión 1.585 signi-
fica que, aunque no es una figura plana completa 
(como una hoja de papel, que es 2D), tampoco 
es tan simple como una línea recta (1D). Es como 
un objeto "intermedio": tiene más estructura que 
una línea, pero no ocupa todo el espacio de un 
plano. La fórmula matemática (logổ(3)/logổ(2)
log(3)/log(2)) surge porque, al dividir el triángu-
lo en partes más pequeñas, se necesitan 3 copias 
reducidas a la mitad para reconstruirlo.

(Ilustración 2)
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La tercera dimensión del modelo analítico

El equivalente tridimensional del triángulo de Sierpins-
ki se conoce como tetraedro de Sierpinski (o pirámide 
de Sierpinski) (Ilustración 3). Corresponde a una es-
tructura fractal basada en una pirámide de base trian-
gular (un tetraedro regular). Al igual que su versión 
bidimensional, se construye mediante recursividad, 
eliminando porciones del sólido en cada iteración.

Un prisma fractal combina la simplicidad de la geo-
metría euclidiana con la complejidad infinita de los 
fractales. Para crearlo, basta aplicar recursividad, 
eliminación de secciones o patrones autosimilares. 
Su estudio revela cómo el caos y el orden coexisten 
en estructuras aparentemente simples, algo útil tan-
to en ingeniería como en ciencias sociales.

Del tetraedro estático al fractal vivo o vibrante

El tetraedro de Sierpinski tradicional es un fractal deter-
minista: se genera removiendo sub-tetraedros en cada 
iteración siguiendo reglas fijas. Un tetraedro vivo mo-
delaría fenómenos donde la autosimilitud coexiste con 
el caos adaptativo. Para darle vida (dinámicas, vibracio-
nes), se necesitan nuevas reglas que introduzcan:

Propiedades clave:

Autosimilitud dinámica: Cada sub-tetraedro replica 
la estructura global, pero con reglas adaptativas. 

Vibraciones caóticas: Oscilaciones en posición/es-
cala de los vértices, gobernadas por ecuaciones no 
lineales.

Retroalimentación dialéctica: Interacciones entre 
vértices (ej: cooperación ổ conflicto) que modifican 
la estructura.

Estímulos externos: Variables como sanciones, crisis 
climáticas o revoluciones tecnológicas que "defor-
man" el fractal. 

A continuación, se introducirá solo un ejemplo de la 
aplicación del modelo generado por el programa de 
inteligencia artificial DeepSeek:

 Estructura disipativa fractal:

El sistema disipa la acumulación de contradicciones 
generadoras de entropía excesiva a través de subpi-
rámides y poros, generando orden local es una es-
tructura abierta que capta y emite flujos de energía: 
Inversiones, créditos, cooperación con otros actores 
internacionales… actúan como "energía" que man-
tiene el fractal estable.

El prisma vitruviano o Fractal Estratégico Dinámico 
(FRED). 

Una visión tridimensional del prisma estratégico permi-
tiría generar un modelo analítico vivo, recursivamente 

Ilustración 3

Ilustración 3.1
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evolutivo, que permita modelar el movimiento de su 
equilibrio y cambios internos; sin embargo: ¿dónde 
quedaría la representación de la conciencia evoluti-
va del sistema? 

La conciencia evolutiva del sistema es la unión dia-
léctica de su memoria histórica, su auto recono-
cimiento presente y su proyección futura. Es una 
cuarta dimensión no materializada, pero probable 
en todos los contextos: el comportamiento posi-
ble y los resultados probables que generarían en el 
pasado, en el presente y en el futuro, la dimensión 
sombría de las probabilidades. La cuarta dimensión 
estaría representada por las sombras que va dejan-
do el prisma conforme se mueve, vibra y cambia, 
registrando sus cambios a través del tiempo. El pris-
ma tendría tres sombras principales, cada una de las 
cuales se refractaría en sombras secundarias corres-
pondientes a los múltiples escenarios que se quie-
ran analizar dependiendo del interés del observador 
(sombras probabilistas).

¿Por qué prisma vitruviano? La lógica tras este ar-
gumento, es similar a la defendida por Leonardo 
Da Vinci en su obra El Hombre de Vitruvio:

1- La interrelación dialéctica entre el todo y las 
partes. La simetría estadística y geométrica de las 
partes con respecto al todo. La parte como reflejo 
similar, derivado y derivativo, pero cuyo comporta-
miento puede ser autónomo con respecto al todo.

2- La relación inseparable para los fenómenos so-
ciales, entre lo ideal y lo material, lo subjetivo y lo 
objetivo.

3- La paradoja entre lo infinito dentro de un espacio 
finito.

4- El movimiento y la evolución como dimensión in-
herente a los cuerpos.

¿Por qué es relevante para un modelo analítico la 
representación de la conciencia evolutiva de un sis-
tema?

Los actores geopolíticos guardan registro de sus de-
cisiones (bifurcaciones) pasadas, del contexto que 
las originó y de sus resultados, pero también con-
servan aquellas acciones posibles que fueron des-
cartadas en su momento, algunas de las cuales pu-
dieron haber conllevado a un mejor resultado o no, 
en dependencia del contexto. Los sistemas geopo-
líticos tienen, además de memoria histórica sobre 
sus anteriores estados, capacidad de autorrecono-
cimiento y de proyección futura. 

La modelación de un prisma estratégico de cuatro 
dimensiones, donde la cuarta dimensión muestre 
los anteriores estados del modelo; el estado pre-
sente y el que asumiría ante los escenarios más 
probables según su actual posición y determinados 
presupuestos, concentraría la mayor parte de la in-
formación con valor estratégico y permitiría mayor 
claridad a la hora de emitir juicios. Ayudaría en la 
profundidad e integralidad del análisis al incorpo-
rar una multiplicidad de enfoques que podrían no 
ser considerados por otras estructuras de análisis 
más simples como el triángulo o el prisma estra-
tégico euclidiano. Incorpora un enfoque dialéctico 
materialista que permite la observación objetiva del 
objeto de estudio integralmente correlacionado con 
su contexto histórico, las condiciones objetivas que 
lo motivan y su posible evolución. Vincula el pen-
samiento complejo y la lógica difusa estructural-
mente, superando la lógica binaria o determinista, 
permitiendo percepciones más realistas y no pro-
nosticaciones simplificadas de fenómenos extrema-
damente intrincados como los que suceden en los 
procesos geopolíticos. 

CONCLUSIONES 

El prisma estratégico, como modelo de análisis, su-
pera la dicotomía clásica "cooperación vs. conflicto” 
al modelar relaciones internacionales como sistemas 
disipativos triangulares, donde la coexistencia de 
autonomía e interdependencia compleja genera un 
espacio o contexto de fricción estratégica. En él, las 
fluctuaciones (ej.: alianzas coyunturales, sanciones) 
no destruyen el sistema, sino que —como postula 
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Prigogine (1976)— lo reconfiguran hacia órdenes 
temporales estables, modelables prospectivamente.

La selección del triángulo Vietnam-China-EE.UU. 
como caso de estudio ilustra y modela un tipo de 
dinámica de transición hacia un sistema internacio-
nal policéntrico o multipolar, donde actores media-
nos influyen drásticamente en la reconfiguración 
geopolítica, ejerciendo agencia estratégica frente 
a potencias globales, convirtiéndose en pivotes de 
innovación institucional dentro del desorden estruc-
tural del sistema. Vietnam opera como nodo disi-
pativo clave, transforma presiones antagónicas con 
EE.UU. en equilibrios adaptativos que sintetizan las 
dimensiones analíticas propuestas. 

El sistema de relaciones triangulares Vietnam-Chi-
na-EE.UU., presenta un equilibrio de tipo dinámico9. 
Se estima que el sistema debe permanecer estable 
en el futuro inmediato, pues los incentivos e intere-
ses comunes parecen tener un mayor peso que los 
posibles riesgos derivados de la acción unilateral de 
sus componentes buscando satisfacer intereses in-
dividuales. 

La aplicación proactiva de incentivos se presenta 
como una variable clave de equilibrio como contra-
peso a las fuerzas desestabilizadoras del sistema. 
Para lograr la cooperación en objetivos comunes 
con un Estado hegemónico potencial o inminente-
mente antagónico a los intereses estratégicos del 
observador, la triangulación de incentivos pasa a 
jugar un rol destacado. La cooperación exitosa con 
sus competidores geopolíticos, genera dinámicas 
triangulares que permiten, simultáneamente, evi-
tar la confrontación directa en temas conflictivos y 
disminuir la influencia del hegemón antagónico, si-
tuándolo en una posición defensiva con respecto a 
su potencial geopolítico regional. 

La integración de geometría fractal en estructuras 
piramidales de base triangular ofrece un marco in-
novador para diseñar sistemas geopolíticos infinita-
mente adaptables. Este enfoque combina principios 
matemáticos de autosimilitud, recursividad y esca-

lamiento no lineal con modelos de prospectiva diná-
mica, permitiendo estructuras que se reconfiguran 
ante cambios en condiciones políticas, económicas 
o sociales.

NOTAS

1 El equilibrio de tipo dinámico es aquel que pre-
sentan los cuerpos en movimiento, como el de 
un patinador o un ciclista, es un tipo de equili-
brio relativamente estable, que puede tender a 
la inestabilidad con facilidad, pero no debe va-
riar si las condiciones en que se analiza se man-
tienen.

2 Boaventura de Sousa Santos es uno de los 
autores clásicos más influyentes en la teoriza-
ción del Sur Global. Su enfoque, desarrollado 
en obras como Una epistemología del sur: la 
reinvención del conocimiento y la emancipación 
social (2009), redefine el término como una ca-
tegoría epistemológica y política que trascien-
de la geografía para enfocarse en las relaciones 
de poder históricas y contemporáneas. Para De 
Sousa Santos, el Sur Global no designa una ubi-
cación geográfica, sino "el conjunto de pobla-
ciones que han sufrido injusticias sistemáticas 
causadas por el colonialismo, el capitalismo y el 
patriarcado". Esto incluye: Grupos subalternos 
en países periféricos (América Latina, África, 
Asia). Comunidades marginadas dentro de paí-
ses ricos del "Norte Global" (inmigrantes, refu-
giados, minorías étnicas). Saberes y prácticas 
excluidos por la hegemonía del conocimiento 
occidental, como los conocimientos indígenas o 
las economías comunitarias.

3 Un Fractal es un objeto geométrico compuesto 
de elementos, también geométricos, de tamaño 
y orientación variable, pero de aspecto similar 
y con relación estadística con sus propiedades 
globales. Tienen una estructura geométrica re-
cursiva conocida como autosimilitud o autosimi-
laridad; y una dimensión fractal diferente de su 
dimensión topológica. La dimensión topológica 
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de un objeto es la superficie que encierra un 
cuerpo en el espacio, y la dimensión fractal es 
la capacidad del objeto para rellenar recursiva-
mente el espacio que lo contiene, y puede tomar 
valores continuos en el espacio de los números 
reales, entre 0 y 3.

4 Estructuras disipativas según Prigogine: A dife-
rencia de los sistemas en equilibrio, donde predo-
minan las leyes universales y fenómenos lineales, 
las estructuras disipativas pueden surgir en condi-
ciones alejadas del equilibrio termodinámico. Son 
sistemas autoorganizados donde la entropía al-
canza un valor constante a través de la disipación 
de energía y el intercambio continuo de energía 
y materia con el medio exterior, permitiendo ge-
nerar un orden a través de las fluctuaciones del 
caos (Prigogine, 1977). La entropía según Ilya Pri-
gogine: es un indicador dinámico, que refleja al 
tiempo la irreversibilidad de los procesos natura-
les (desorden, caos), como del potencial de au-
toorganización en sistemas no equilibrados, don-
de su aumento puede dar lugar a la formación de 
estructuras disipativas que propicien un orden a 
partir de las fluctuaciones del caos y la disipación 
de energía (Prigogine, 1977).

5 La lógica difusa representa un paradigma mate-
mático y filosófico que ha permitido superar las 
limitaciones de la lógica binaria tradicional, ofre-
ciendo un marco formal para manejar la impre-
cisión y la vaguedad inherentes al razonamien-
to humano y al mundo real. Sus fundamentos 
epistemológicos desafían la visión dicotómica 
de la realidad, mientras que sus bases teóricas y 
metodológicas proporcionan herramientas ma-
temáticas rigurosas para implementar sistemas 
que pueden razonar con información imprecisa. 
A diferencia de los conjuntos clásicos donde un 
elemento pertenece o no pertenece a un conjun-
to, en los conjuntos difusos cada elemento tiene 
un grado de pertenencia que puede variar entre 0 
(no pertenencia) y 1 (pertenencia total). Esta gra-
dualidad permite modelar conceptos imprecisos 
como "joven", "alto" o "caliente".

6 Mar del Sur para China, Este para los países 
del Sudeste Asiático), que a los efectos de este 
trabajo el autor prefiere referirse como Mar del 
Sudeste, término medio que refleja las posicio-
nes encontradas por las partes implicadas.

7 Tratado Integral y Progresivo de Asociación 
Transpacífico

8 Diálogo Cuadrilateral de Seguridad, foro de Se-
guridad informal integrado por Estados Unidos, 
Japón, la India y Australia.

9 El equilibrio de tipo dinámico es aquel que pre-
sentan los cuerpos en movimiento, como el de un 
patinador o un ciclista, es un tipo de equilibrio re-
lativamente estable, que puede tender a la ines-
tabilidad con facilidad, pero no debe variar si las 
condiciones en que se analiza se mantienen.
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