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Claves para entender 
a China

Prólogo

¿Contraparte, competidor o rival sistémico? ¿O, tal vez, las tres cosas a la 
vez? Lo cierto es que la República Popular de China se convirtió en un factor 
ineludible en el ámbito internacional. Comercio, cambio climático, explotación 
de recursos, inversiones, redes, ninguno de estos temas puede tratarse seria-
mente sin tener en cuenta el papel creciente de China.

En un contexto signado por guerras y tensiones geopolíticas, debemos ob-
servar con atención y ante todo aprender de lo que es explícito y lo que no lo es 
de la política china. Esto aplica a Latinoamérica y al mundo. El enfrentamien-
to entre dos modelos de sociedad se evidencia en diferentes áreas. El «destino 
compartido de la comunidad humana» ya no estará dirigido por Occidente. 
Así cita Shi Ming a Xi Jinping. Nuestro autor advierte que China «podría es-
tar acercándose peligrosamente al nivel de alta tecnología de los Estados Uni-
dos». Tim Rühlig advierte que, para mejorar su capacidad de normalización, 
«China ha estudiado cuidadosamente los enfoques occidentales y ha modifica-
do selectivamente estas prácticas para ponerlas al servicio de su propia econo-
mía estatal».

Respecto al área económica, Alicia García Herrero afirma que «el creci-
miento sostenido ha mantenido bajos los costos laborales de China durante un 
período prolongado y le ha ayudado a seguir siendo competitiva a nivel mun-
dial». Este es uno de los factores que explican el milagro económico chino y el 
logro de haber sacado de la pobreza a 800 millones de personas. La contracara 
es la represión de los derechos humanos que comenta la autora Alicia Hennig.

China constituye un desafío a la democracia y a la libertad. Los logros eco-
nómicos y tecnológicos la posicionan como una potencia ya no solamente re-
gional sino mundial. Es notorio que detrás de la política blanda y de las irre-
sistibles ofertas de su gigantesco mercado se esconden objetivos geopolíticos. 
Detrás de las oportunidades de exportación hay riesgos que conviene identifi-
car a tiempo.

Aya Adachi resalta que «los países latinoamericanos se benefician de la am-
pliación de los mercados para sus materias primas. Al mismo tiempo, enfren-
tan la competencia de los productos chinos, que puede crear presión sobre las 
industrias locales». Juan Pablo Cardenal, por su lado, destaca que «los precios 
de las commodities estaban por las nubes y la demanda china tiró con fuerza 
del pib de muchos países». Y concluye que «el nuevo mundo surgido de la pan-
demia es el final de la globalización tal cual la entendíamos y la eclosión de dos 
bloques ideológica y geopolíticamente enfrentados».
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Los componentes clave del poder blando son la cultura, los valores políticos 
y la política exterior. El autor Vladimir Rouvinski advierte que mediante estos 
«China busca reclutar gobiernos y pueblos de América Latina para apoyar sus 
nuevas iniciativas globales encaminadas a rediseñar la arquitectura del futuro 
orden mundial». La contracara del poder blando son las ambiciones militares 
de la potencia asiática. La autora Meia Nouwens afirma que «el Ejército Popu-
lar de Liberación es el brazo armado de un partido político y no el ejército de 
un país». Respecto a la potencia de China, «la estructura de las reformas y los 
tipos de capacidades que China se ha centrado en desarrollar apuntan hacia la 
construcción de una capacidad que pueda lograr la reunificación por la fuerza 
si así lo requieren los dirigentes chinos».

La autora Zsuzsa Anna Ferenczy analiza el tema en el contexto de la gue-
rra de agresión contra Ucrania y concluye que «el fortalecimiento de la amistad 
entre Rusia y China propugna un orden basado en la voluntad del más fuerte». 
David Merkle se pregunta cómo se puede lograr una recalibración exitosa de 
la política hacia China. Concluye que «China bajo Xi Jinping ha emprendido 
un rumbo que retrata cada vez más al propio Occidente como un adversario y 
busca contrarrestar reclamaciones universalistas con sus propios valores, ideas 
y normas». Esto hace indispensable poner el foco en la propia resiliencia para 
cualquier interacción con China.

El escenario es complejo y los conflictos bélicos de los últimos años mues-
tran con qué rapidez se puede perder la paz considerada como garantizada du-
rante las últimas décadas. La República Popular China definitivamente es un 
jugador ineludible que, por un lado, ofrece su gigantesco mercado y, por otro, 
muestra los dientes cuando se trata de Taiwán o del acceso a recursos limitados 
pero indispensables para las economías de Occidente. Latinoamérica tiene en 
China un comprador de muchos de sus productos, pero más aún un ávido com-
prador de commodities interesado en condicionar su comercialización e impo-
ner sus reglas de juego.

Desde Diálogo Político queremos provocar la reflexión sobre este gigantes-
co desafío que parece no siempre ser reconocido suficientemente por las auto-
ridades, los partidos políticos ni la opinión pública en América Latina. No es 
tiempo de creer ingenuamente en ofrecimientos de apariencia generosa. Por el 
contrario, es necesario leer la letra chica de contratos y acuerdos.

«La euforia en Latinoamérica se parece a la nuestra (en Europa Oriental) 
hace una década», afirma Martin Hála en entrevista exclusiva con Diálogo Po-
lítico. El experto checo advierte sobre los alcances de acuerdos de libre comer-
cio con la potencia comunista. El gobierno chino desarrolla un proyecto que 
expresa la intención de reorganizar el orden mundial.

La supervivencia de la democracia, del orden basado en reglas, de la vigen-
cia irrestricta de los derechos humanos está en juego. Para enfrentar este desa-
fío es necesario aprender. Conocer bien a China es el primer paso para relacio-
narse bien con ella. Deseamos que esta edición especial constituya un aporte a 
este aprendizaje.

Sebastian Grundberger y Manfred Steffen
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Relaciones con China: 
¿cómo lograr una 

recalibración exitosa?

David Merkle
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Es septiembre de 2013, una cálida tar-
de de finales de verano en el corazón de 
Shanghái. Los restaurantes y bares en el dis-
trito central de Jing’an están bastante llenos. 
Hay una sensación palpable de júbilo entre 
los jóvenes, evocando años pasados en Chi-
na cuando la economía del país crecía a ta-
sas de casi dos dígitos. El optimismo era el 
sello distintivo del país y muchos se atrevían 
a probar algo nuevo. A pesar de las rien-
das autoritarias con que el Partido Comu-
nista moldeaba firmemente el país, delega-
ción tras delegación visitaban China para 
fortalecer los lazos bilaterales. Se firmaban 
acuerdos; un alto grado de respeto mutuo 
y compromiso moldeó las relaciones, guia-
das por el objetivo general de contribuir a 
la prosperidad de las respectivas sociedades.

Casi una década después, la opinión pú-
blica global hacia China ha experimentado 
un cambio fundamental. La narrativa oficial 
del Partido Comunista atribuye esto a un 
«pensamiento ideológico» entre los países 
del Occidente político, que están «influen-
ciados por Estados Unidos y buscan frenar 
el crecimiento global de China».

Sin embargo, esta narrativa pasa por alto 
que China bajo Xi Jinping ha emprendido 
un rumbo que retrata cada vez más al pro-
pio Occidente como un adversario y bus-
ca contrarrestar reclamaciones universalis-
tas con sus propios valores, ideas y normas. 

A China bajo Xi Jinping 
ha emprendido un rumbo 
que retrata cada vez 
más al propio Occidente 
como un adversario 
y busca contrarrestar 
reclamaciones 
universalistas con 
sus propios valores, 
ideas y normas B

Bajo esta premisa, los intereses chinos se 
persiguen basados en una lógica que con-
sidera a un Occidente debilitado como ne-
cesario para asegurar un entorno favorable 
en el cual China pueda operar con seguri-
dad. Muchos aspectos coinciden con esta 
idea central: las políticas comerciales e in-
dustriales de China, sus estrategias geoeco-
nómicas y geopolíticas, y la trayectoria mi-
litar de China.

Bajo esta premisa, ¿cómo podemos li-
diar con el liderazgo comunista en Pekín, 
un liderazgo que frecuentemente afirma un 
compromiso de proporcionar «bienes pú-
blicos globales», especialmente a los países 
del sur global? ¿Qué sucede con nuestros 
valores e ideas cuando ya no se alinean con 
los de muchos miembros de la comunidad 

En la era de los conflictos geopolíticos se plantea la cuestión de 
lograr una recalibración exitosa de la política hacia China. La 
competencia con el liderazgo comunista en Pekín exige mejorar 
los conocimientos sobre China y fortalecer el propio brillo. Para 
convencer a otros, hay que convencer a los propios jugadores en 
casa.
–
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internacional (no las sociedades en sí, sino 
sus respectivos liderazgos políticos)? ¿Y 
dónde es necesario adoptar una postura cla-
ra para mostrar a China los límites de sus 
acciones revisionistas y prevenir el deterio-
ro de un orden internacional cada vez más 
inestable?

La frase «China ha cambiado, por lo tan-
to, nuestra política hacia China también de-
be cambiar» abre la Estrategia Alemana so-
bre China, publicada en julio de 2023. Este 
sentimiento es compartido por amplios sec-
tores del espectro político en democracias 
occidentales y sirve como punto de partida 
útil para nuestras reflexiones sobre China.

China puede ser un socio en aquellas 
áreas en las que el mundo necesita iniciati-
vas para abordar conjuntamente desafíos 
comunes. Específicamente, en campos como 
la salud, la innovación y la provisión de so-
luciones sostenibles para mejorar la vida de 
las personas, como reducir comprehensiva-
mente las emisiones de CO2. En resumen, 
podemos trabajar mejor juntos en áreas que 
no se limiten a desafíos nacionales y don-

de necesitamos encontrar soluciones a largo 
plazo que beneficien el bienestar del mun-
do. En general, una asociación es realista si 
los intereses nacionales y la mera búsqueda 
de ventajas competitivas no priman sobre la 
intención de cooperar.

Sin embargo, a medida que los recursos 
no estatales se alinean cada vez más con el 
servicio de intereses nacionales y de parti-
do, el panorama se vuelve más complejo.

El enfoque económico en estrategias de 
diversificación, ampliamente debatido en 
el contexto europeo bajo el término deses-
calada de riesgos; la creación de una matriz 
de riesgo para evaluar los desarrollos en el 
ambiente chino; el objetivo general más am-
plio de construir cadenas de suministro re-
silientes, apuntan a una dirección en la que 
las entidades privadas interactúan en un en-
torno internacional cada vez más propen-
so a los riesgos. En un panorama político 
cam biante, las economías de mercado de-
ben delinear políticas industriales que no 
prioricen el proteccionismo, sino que pro-
porcionen un conjunto de herramientas que 
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ayuden a competir contra contrapartes alta-
mente subsidiadas, por ejemplo, mediante 
el establecimiento de mecanismos de con-
trol y la adopción de nuevos instrumentos 
políticos. Fortalecer la resiliencia en el ni-
vel político también implica considerar pa-
sos basados en un conjunto claro de direc-
trices que, a la larga, podrían aumentar los 
costos para posibles medidas de represalia.

Reforzar la propia resiliencia debe con-
vertirse en un referente para cualquier in-
teracción con China. China ha avanzado 
para convertirse en una potencia líder en 
el discurso. En el nivel interno, esto lo lo-
gra porque apenas hay espacios para el dis-
curso crítico sobre sus desarrollos internos 
sensibles. Sin embargo, eso de ninguna ma-
nera hace que el sistema chino sea superior. 
Al contrario, las vulnerabilidades de China 
se vuelven más visibles cuanto menos trans-
parente es el flujo de información. Para re-
lacionarse con China en igualdad de condi-
ciones, se necesita abandonar el temor a la 
confrontación y, aun más, se requiere un re-
novado sentido que permita llamar mal a lo 

que está mal. Esto se aplica particularmente 
al apoyo directo e indirecto de China a Ru-
sia e Irán.

China debe ser convencida de que el 
curso antioccidental, que se persigue en 
muchos campos políticos y se refleja en el 
comportamiento de su política exterior, so-
cava directamente los intereses fundamen-
tales de Europa y de muchos socios en todo 
el mundo. Esto también requiere abordar 
de manera mucho más clara los propios in-
tereses frente a los interlocutores chinos, a 
través de programas de diálogo, un mayor 
dominio del idioma chino y la voluntad de 
abordar las disputas de manera más abierta.

En la era de los conflictos geopolíticos, 
mejorar la experiencia en conocimientos 
sobre China es un requisito necesario que 
destaca la necesidad de un rumbo claro. La 
injusticia sigue siendo injusticia. Defender 
lo correcto y fortalecer el propio brillo si-
gue siendo la esencia de la competitividad. 
Para convencer a otros, hay que convencer 
a los propios jugadores en casa. Esto tam-
bién se aplica a todas aquellas personas que, 
como muchos jóvenes en Shanghái, quieren 
lograr una sensación de júbilo para sí mis-
mos y para su país y tener una visión opti-
mista del futuro.

A En la era de los 
conflictos geopolíticos, 
mejorar la experiencia en 
conocimientos sobre China 
es un requisito necesario 
que destaca la necesidad 
de un rumbo claro. B

David Merkle
Coordinador para China de 
la Fundación Konrad Ade-
nauer.
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Martin Hála: 
«La economía en China 

no es independiente 
de la política»

Durante la visita de Xi Jinping a Praga, ciudadanos chinos lo saludaron con la bandera china. Marzo de 2023.
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sideran de forma ligeramente diferente y tie-
nen valores jurídicos distintos. El hecho de 
que exista un acuerdo internacional no sig-
nifica necesariamente que sea la solución de-
finitiva que se respetará plenamente y de ma-
nera igualitaria por ambas partes. Aparte de 
los intercambios o acuerdos oficiales, como 
los posibles tlc, el gobierno chino es un Es-
tado-partido, básicamente un gobierno diri-
gido por un partido político de forma muy 
concentrada y vertical. Por lo tanto, puede 
imponer una serie de otros acuerdos que en 
realidad socavarán los compromisos del tlc.

Tal vez recuerden el caso de Australia, 
que cayó en desgracia porque exigió una in-
vestigación independiente sobre los oríge-
nes de la epidemia de covid después de ha-
ber firmado un Acuerdo de Libre Comercio 
y otros acuerdos con la República Popular 
China. Sin embargo, la República Popular 
China pudo aplicar limitaciones no decla-
radas a un comercio supuestamente neutral. 
Básicamente, se trata de boicots no decla-
rados, en particular, en el carbón y algunos 
productos agrícolas como el vino. Esto suce-
de a pesar de la existencia de un oficio o do-
cumento oficial. Se debe a la forma en que 
funciona el sistema político y a la forma en 
que el sistema político define el sistema eco-
nómico en China. Son más que capaces de 
imponer obstáculos y barreras no económi-
cas en los intercambios mutuos.

Martin Hála es sinólogo, profesor, fun-
dador y director de Sinopsis, un proyec-
to conjunto entre AcaMedia y el Instituto 
de Estudios de Asia Oriental de la Univer-
sidad Carolina de Praga. Estudió en Pra-
ga, Shanghai, Berkeley y Harvard. Fue di-
rector regional para Asia Pacífico en Open 
Society Foundations. Sinopsis tiene como 
objetivo presentar una visión general pe-
riódica de los acontecimientos en China y 
sus impactos en el mundo exterior desde la 
perspectiva de observadores checos, chinos 
e internacionales.

—Los tratados de libre comercio con 
China son un gran tema. ¿Qué sugiere a 
los gobiernos que evalúan implementar 
una medida así?

—Probablemente les diría que tuvieran 
cuidado a la hora de considerar un acuerdo 
de libre comercio con la República Popular 
China. Una razón es que sería una relación 
bastante asimétrica, porque Uruguay puede 
exportar un limitado número de productos 
a China, pero hay un millón de productos 
que se importarían. Un tlc podría llevar a 
una inundación del mercado uruguayo con 
productos chinos y el Estado uruguayo per-
dería parte de su capacidad de establecer un 
control sobre las importaciones de bienes.

La segunda es que en la República Po-
pular China los acuerdos y los intercambios 
comerciales, la mayoría de las veces, se con-

El director de la agencia checa Sinopsis afirma que el gobierno del 
Partido Comunista Chino desarrolla un proyecto que expresa la 
intención de reorganizar el orden mundial. En esa línea, explica el 
papel de los tratados de libre comercio y la cooperación económica 
en los términos establecidos por China.
–
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leninista original nunca imaginó realmente 
que introduciría mecanismos de mercado. 
En realidad, el propio Lenin trató de hacer-
lo a una escala mucho menor en la década 
de 1920 cuando introdujo la Nueva Política 
Económica. Probablemente lo recuerden de 
la historia. La economía soviética estaba co-
lapsando y Lenin intentó salvarla introdu-
ciendo estas reformas de mercado limita-
das. Pero fueron muy limitadas, en el caso 
de la Unión Soviética. En la República Po-
pular China, después de 1978, eso ocurrió 
a una escala mucho mayor. Estas reformas 
fueron mucho mayores que las reformas de 
Lenin en los años veinte. La diferencia es de 
tamaño, pero no de fondo.

Esencialmente, cooptan elementos su-
puestamente extraños al sistema leninista, 
pero se aseguran de que solo operen den-
tro de un espacio limitado. El Partido Co-
munista sigue teniendo el control y puede 
cambiar las reglas, siempre que lo conside-
re necesario.

—Ha dicho que el ascenso de China 
debe observarse como un fenómeno glo-
bal. ¿Qué papel tiene Sudamérica?

—El ascenso de China, en particular las 
ambiciones de China o, para ser más es-
pecíficos, las ambiciones del liderazgo del 
Partido Comunista de China, son globa-
les. Esto podía no estar tan claro hace diez 
años. Hoy se expresa en una serie de inicia-
tivas y documentos. En particular, la Re-
pública Popular China ha introducido tres 
grandes iniciativas que se denominan glo-
bales. Como la iniciativa de desarrollo glo-
bal, la iniciativa de seguridad global y la 
iniciativa de civilización global. El Partido 
Comunista de China tiene ahora unos pla-
nes que, si bien son vagos, claramente ex-
presan la intención de reorganizar el orden 
mundial. Esto comprende ideas sobre cómo 
deberían organizarse el desarrollo global, 
los acuerdos de seguridad e incluso aspec-
tos civilizatorios.

Así que, por estas dos razones, yo sería 
muy prudente a la hora de pensar en los tlc.

—Usted ha dicho que las empresas chi-
nas nunca se mueven solo por considera-
ciones económicas, sino también políticas.

—Sí. Las empresas chinas, incluidas las 
privadas, operan en un entorno específico. 
Este entorno específico es el Estado con par-
tido único. Se trata de un acuerdo social le-
ninista en el que un partido político, que no 
es realmente un partido político en sí, con-
trola esencialmente todo, también la econo-
mía. Siempre deben tener en cuenta las pre-
ferencias de ese partido político concreto, 
en este caso, el Partido Comunista de China.

La economía en China no es indepen-
diente de la política. El sistema político in-
fluye directamente en la economía, por lo 
que las empresas chinas nunca pueden con-
siderar únicamente los aspectos económi-
cos de sus actividades.

—¿Ha observado este tipo de proble-
mas en otros países de América?

—Crecí en un sistema leninista, la Che-
coslovaquia comunista de antes de 1989. Es 
básicamente el mismo sistema. Es un siste-
ma leninista. Pero en el caso de China, se 
ha «mejorado» mucho. Es como un sistema 
leninista con esteroides. He experimentado 
por las malas cómo funciona este sistema. 
La innovación del sistema en China es que 
se las arreglan para cooptar todas las fuentes 
de elementos que estarían desmoronándo-
se en el sistema leninista original. El sistema 

A Se trata de un acuerdo 
social leninista en el que 
un partido político, que no 
es realmente un partido 
político en sí, controla 
esencialmente todo, 
también la economía B
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estado sucediendo en Venezuela porque es 
un caso impactante. La huella china parece 
bastante grande. Ha habido una enorme in-
versión en Venezuela, creo que está valora-
da en unos 60.000 millones de dólares en el 
marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
(bri, por sus siglas en inglés). Esto no pare-
ce haber mejorado la situación económica 
sobre el terreno. Una inversión de esa mag-
nitud debería dejar algún impacto positivo, 
pero no estoy seguro de que se pueda en-
contrar eso en Venezuela.

En mi opinión, esto debería servir de ad-
vertencia para el resto de América Latina. 
Sin embargo, me sorprendió la poca aten-
ción que la gente parece prestarle. Me co-
mentaron que América Latina comparte un 
mismo idioma y tiene culturas muy simila-
res. A pesar de eso, la gente no suele preocu-
parse mucho por lo que pasa en otros países, 
sobre todo en los que están lejos. Incluso en 

—Hay algunos países de Sudamérica 
que mantienen relaciones muy estrechas 
con China en este momento.

—Me recuerda al optimismo y al pensa-
miento esperanzador que teníamos en Eu-
ropa del Este hace diez años. Entiendo que 
está impulsado por motivos similares, prin-
cipalmente económicos. Mucha gente no 
tiene en cuenta los aspectos políticos por-
que piensan que se trata de una relación pu-
ramente económica. Creo que la experien-
cia de Europa del Este podría ser útil para 
América Latina porque ha demostrado que 
nunca se trata sólo de economía, siempre 
hay política de fondo.

—Otros han creado un vínculo espe-
cial... como Venezuela.

—Personalmente, me sorprende bastan-
te que el caso de Venezuela no se discuta más 
en América Latina. Yo esperaría que Améri-
ca Latina prestara más atención a lo que ha 
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precio más bajo ganaba el contrato automá-
ticamente. Y si no lo hacían, podían llevar-
te a los tribunales por discriminarles. Eso ha 
cambiado recientemente. Poco a poco, estas 
preocupaciones por la seguridad se han in-
troducido incluso legislativamente, dando 
a los responsables la posibilidad de discri-
minar a determinados oferentes en función 
de su fiabilidad. En muchos países euro-
peos existe la noción de vendedores insegu-
ros o poco fiables. Esto supone una gran dife-
rencia, porque, aunque estos vendedores te 
ofrezcan el precio más bajo, no tienes por 
qué darles automáticamente el contrato. Y 
no pueden llevarte a los tribunales, porque 
estás cubierto por esta noción de oferente 
poco fiable o inseguro.

Eso se introdujo en el debate sobre 
Huawei, un ejemplo típico. Llegan a un lu-
gar en el que suelen ofertar por un 30 % me-
nos que los demás. Así que en la mayoría 
de los casos hay que aceptarlos automática-
mente porque son los más baratos y, como 
se trata de dinero público, si no lo haces 
pueden llevarte a los tribunales. Hoy en día, 
ya no se puede hacer eso porque la gente se 
ha dado cuenta de que, aparte de la eficien-
cia económica, aparte del precio, hay otros 
aspectos que hay que tener en cuenta a lar-
go plazo, especialmente en sectores sensi-
bles como las telecomunicaciones y las in-
fraestructuras estratégicas. No se trata sólo 
del precio, sino de la seguridad nacional. Y, 
en términos de precio, hay que pensar a lar-
go plazo.

Aunque el contrato sea hoy más barato, 
si en el futuro resulta que es inseguro y hay 
que sustituirlo por otro, en realidad es más 
dispendioso que si se opta desde el principio 
por una opción más cara. Así que el pensa-
miento sobre la seguridad y la economía y la 
seguridad económica ha ido cambiando, sin 
duda, en Europa, los Estados Unidos y al-
gunas otras partes del mundo. No estoy se-
guro de cómo funciona en América Latina. 

Colombia, que es vecina de Venezuela y tie-
ne una gran población de refugiados prove-
niente de este país.

Podría imaginar que Europa del Este pa-
rece estar lejos de este continente. Pero Ve-
nezuela está aquí mismo, ¿no? Entonces, 
¿por qué no resuena más?

—Dos términos muy interesantes: in-
versión y adquisición.

—Es el caso de la República Checa, don-
de una empresa que supuestamente inver-
tía mucho, en realidad, solo compraba cosas 
que ya estaban allí. Así que no se trata de in-
versiones, sino de adquisiciones. La distin-
ción es importante porque las inversiones 
productivas estimulan la economía crean-
do nueva riqueza y nuevos puestos de tra-
bajo. Pero, si se trata solamente de adquisi-
ciones —por ejemplo, bienes inmuebles—, 
nada cambia realmente en la economía. Es 
solo un propietario diferente, pero no tiene 
ningún impacto directo en la economía.

—¿Qué pasa con la seguridad de los 
países y las inversiones relacionadas con 
las comunicaciones?

—Lo primero es que hay que entender 
la naturaleza del sistema político de la Re-
pública Popular China cuando se piensa 
en los aspectos de seguridad de las relacio-
nes económicas. Durante mucho tiempo, en 
Europa, y en particular en Europa del Este, 
hubo economías muy abiertas, con muy po-
cos requisitos en materia de seguridad. Has-
ta hace poco nadie pensaba en la seguridad 
en el contexto de la economía. Nadie pensa-
ba en la seguridad económica. Tuvimos es-
tos treinta años de globalización sin trabas; 
era un mundo plano, lo único que impor-
taba era la eficiencia económica. Producir 
cosas más baratas en la República Popular 
China o comprarlas más baratas allí era lo 
único que importaba.

Por ejemplo, en Europa, en la mayoría 
de los casos la licitación pública se basaba 
siempre en el precio. Así que quien ofrecía el 
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Uruguay o en la República Checa que te va a 
preparar. Sencillamente, eso no existe. Exis-
te una asimetría básica que señala lo peli-
grosa que es la situación.

—Una palabra que desgraciadamente 
es muy importante en América Latina es 
corrupción. ¿Cuál es el papel de China en 
este tema?

—Es un tema enorme. La corrupción es 
una parte esencial del sistema político chi-
no, precisamente por la concentración de 
poder. Como se suele decir, el poder abso-
luto corrompe absolutamente. Por supues-
to, la corrupción existe en todas partes. Es 
parte de todas las sociedades. Pero en la ma-
yoría de los países se aborda mediante con-
troles y equilibrios. El poder tendría que ser 
controlado por otros. Esa es la idea bási-
ca de la división de poderes: que diferentes 
partes del poder se controlen entre sí. Eso 
no existe en China. Todo, todo el poder, está 
concentrado en manos de los dirigentes del 
Partido Comunista, lo que conduce a una 
corrupción masiva.

Los chinos, por supuesto, se dan cuen-
ta ellos mismos. En realidad, están bastan-
te preocupados por ello, porque ven que la 
corrupción es la única cosa que podría de-
rribar la posición gobernante del Partido 
Comunista en el futuro. Porque crea una 
enorme insatisfacción pública. Hubo mo-
mentos en los que se experimentó con la di-
visión de poderes, en particular, en tiem-
pos de Deng Xiaoping. Él no solo introdujo 
reformas económicas, sino también algu-
nas reformas políticas. Intentaba abordar el 
problema dando poder a otros organismos 

Pero creo que muchos países siguen pen-
sando que la seguridad económica no es tan 
importante.

—La República Popular China invita a 
personas de todos los partidos políticos a 
visitarlos y conocer su modelo.

—Hemos tenido un periodo de varios 
años en el que ha habido un movimien-
to masivo de personas bajo la rúbrica de 
16 + 1, bri. Incluso personas que no pare-
cían tener ninguna influencia particular en 
la sociedad viajaron a China. Fue en reali-
dad masivo, probablemente decenas de mi-
les de personas. Y, del mismo modo, mu-
chas delegaciones vinieron de la República 
Popular China.

La gente de la República Checa no so-
lía reconocer que se trataba de un programa 
organizado, así que pensaban que era una 
especie de intercambio que se podía tener 
con cualquier otro país, como con Austria 
o los Países Bajos. Pensaban que los ayunta-
mientos chinos eran exactamente como sus 
propios ayuntamientos. O en los intercam-
bios universitarios que iban desde las uni-
versidades checas se pensaría que las dos 
partes estarían esencialmente al mismo ni-
vel. Pero no es exactamente así. Todo está 
organizado desde arriba. Hay agencias espe-
ciales que se especializan en organizar estos 
intercambios, como la Asociación del Pue-
blo Chino para la Amistad con Países Ex-
tranjeros (Cpaffc). Se trata de una agencia 
dirigida por el Comité Central del Departa-
mento de Trabajo del Frente Unido del Par-
tido Comunista Chino (UFWD).

El problema básico de estos intercam-
bios es que vuelve a haber una asimetría. No 
estás mirando a tu homólogo del otro lado. 
El compañero del otro lado forma parte de 
todo un sistema que organiza estos inter-
cambios con el propósito de promover los 
objetivos del Partido Comunista de China. 
Eso no existe en este lado. Si vas a China, 
no hay toda una estructura burocrática en 

A Todo, todo el poder, 
está concentrado en manos 
de los dirigentes del Partido 
Comunista, lo que conduce 
a una corrupción masiva. B



distintos del Partido Comunista para con-
trolar al Partido Comunista. Esencialmen-
te, intentaba reinstaurar la división entre 
el partido y el gobierno. La idea era que el 
partido y el gobierno se controlaran mutua-
mente.

También experimentó con la habilita-
ción de la prensa para revelar casos de co-
rrupción. Fue un periodo muy interesante, 
pero terminó con Xi Jinping. En la revista 
especializada del partido lo describen con 
cierto detalle. Xi Jinping piensa que la divi-
sión entre partido y Estado fue demasiado 
lejos y que hay que traerla de vuelta, para 
que el partido pueda volver a controlar-
lo todo y que la corrupción pueda ser con-
trolada no por agencias externas sino por 
el propio partido. Por eso empezó con todo 
este movimiento anticorrupción, básica-
mente por el propio partido. Es como una 
inquisición del partido, una Comisión Cen-
tral de Inspección Disciplinaria.

A El modelo consiste 
en inflar el precio global 
del proyecto, ya que 
de todos modos está 
financiado por los bancos 
políticos chinos, y luego 
repartirse el botín.B

—¿China influye en la corrupción de 
Sudamérica?

—No podría atreverme a hablar de Sud-
américa porque no la conozco lo suficien-
te. Aunque en otros lugares es una caracte-
rística del sistema debido a la concentración 
de poder político y económico. Por ejemplo, 
la Iniciativa de la Franja y la Ruta (bri), en 
su mayor parte, se ejecuta como un acuerdo 
político entre actores políticos.

Normalmente, las empresas hablan en-
tre sí y llegan a un acuerdo para ejecu-
tar un proyecto. En el caso de la bri, siem-
pre se trata de una decisión política al más 
alto nivel. No siempre se obedece a consi-
deraciones económicas. Está impulsado en 
un sentido muy lógico por consideraciones 
políticas. La bri es básicamente un contra-
to para grandes proyectos de infraestruc-
turas financiado por los bancos chinos. La 
parte china ofrece la ejecución de los pro-
yectos a través de una empresa estatal. Así 
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que básicamente ofrecen el paquete comple-
to, lo que constituye una enorme tentación 
para que los políticos negocien estos acuer-
dos. Esto se ha documentado en varios ca-
sos. El modelo consiste en inflar el precio 
global del proyecto, ya que de todos modos 
está financiado por los bancos políticos chi-
nos, y luego repartirse el botín. Esto ha sido 
documentado en Malasia y en algunas par-
tes de Europa central y oriental, así que hay 
que tomárselo en serio.

—¿Letras chicas para mirar?
—Creo que hay que fijarse en las letras 

chicas. El entusiasmo por China y las ex-
pectativas esperanzadoras son comprensi-
bles porque es un mercado enorme. Entien-
do que Uruguay es una economía orientada 
a la exportación, por lo que es obviamente 

un mercado muy importante para ustedes. 
Pero tienen que mirar la letra chica y enten-
der, en particular, las diferencias sistémicas 
entre su sociedad abierta con su economía 
abierta y el sistema político chino y el siste-
ma económico que depende de él. Eso será 
importante en la relación económica bilate-
ral, porque no se tratará solo de economía. 
Siempre tendrá que ver, en cierta medida, 
con la política, debido a la esencia del sis-
tema de partido único de la República Po-
pular China.

Entrevista realizada en Montevideo,  
el 15 de noviembre de 2023,  

por Doris Filipovic y Manfred Steffen.
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¿De la revolución 
mundial a la 

dominación mundial?
Shi Ming
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club brics, cuya ampliación ha estado visi-
blemente impulsada por China y Rusia, apa-
rezca como otro club, distinto del G7, ¿es ya 
una declaración de desafío de China hacia 
Occidente, no se diga ya de un desafío exi-
toso? ¿Cómo es la relación entre los cua-
tro miembros fundadores Brasil, Rusia, In-
dia y China? ¿Están liderados por China? 
Por no hablar de los seis nuevos miembros, 
con conflictos entre ellos, como el de Arabia 
Saudita contra Irán. ¿Cabe esperar que Chi-
na medie en un conflicto de raíces religio-
sas con una historia de siglos? La realidad es 
mucho más compleja de lo que es aparente, 
también de lo que el liderazgo chino bajo Xi 
Jinping pudiera desear.

En cuanto a tres de los cinco miembros 
iniciales de los brics: Brasil, Sudáfrica e In-
dia, ninguno de ellos está muy interesado 
en la iniciativa de China de impulsar el pro-
ceso conocido como desdolarización. India 
todavía se siente bastante vinculada a Ru-
sia como un aliado tradicional en el ámbito 
geopolítico. Como contraste, China ha co-
menzado a debilitar la influencia de Moscú 

Finales de agosto de 2023, Johannesbur-
go. Seis nuevos miembros amplían el llama-
do club brics. En todo el mundo, los co-
mentaristas se centran en el único ganador: 
Chi na, quien, se dice, formaría un club de 
equilibrio contra el G7 dominado por Oc-
cidente.

El discurso cobra fuerza también por-
que, desde hace algún tiempo, prevalece un 
supuesto general que reza que China está 
centrándose en la dominación mundial para 
reemplazar a los Estados Unidos, el antiguo 
poder hegemónico. La evidencia de tal supo-
sición parece demasiado obvia: nadie como 
el presidente de China, Xi Jinping, enfatiza, 
en cada ocasión, que el «destino comparti-
do de la comunidad humana» ya no estará 
dirigido por Occidente. Ideólogos estata-
les chinos, como el filósofo y profesor Zhao 
Tingyang, han promovido durante más de 
tres años la tesis del universalismo chino —el 
todo bajo el cielo o tianxia— como una me-
jor base teórica —que cualquier sistema oc-
cidental, como la propuesta por Emmanuel 
Kant— desde la que plantear el mundo del 
siglo xxi. Enfrentamientos reales en el su-
deste asiático, el sur de Asia, el noreste de 
Asia y, cada vez más, en África y América 
Latina se describen con un lenguaje llano en 
el que solo hay dos combatientes: China con-
tra Estados Unidos.

Sin embargo, si se mira de cerca, sur-
ge una duda razonable: el hecho de que el 

La preocupación de Occidente por el enfoque chino de dominar 
el mundo necesita un análisis profundo de la estrategia de Pekín 
y los desafíos que enfrenta. Las experiencias de la primera Guerra 
Fría pueden ser reveladoras respecto a la política de las grandes 
potencias de formar alianzas basadas en la convergencia de intereses 
económicos, ideológicos y militares; y cuestionar la capacidad de 
China para perseguir un resultado comparable en una realidad 
mucho más compleja.

–
A El «destino compartido 
de la comunidad humana» 
ya no estará dirigido por 
Occidente (Xi Jinping). B
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gún momento creyeron contar, ¿cómo po-
demos estar seguros de que ha llegado su 
momento para enfrentar los desafíos globa-
les a los que, por otra parte, ellos creen que 
se enfrentan, con Rusia atrapada en el atolla-
dero de la guerra en Ucrania, por ejemplo?

Más convincente que unirse a múltiples 
clubes como la ocs o los brics resulta el he-
cho de que, hasta ahora, China no ha mos-
trado señales de querer formar una alianza 
propia, con bases geoeconómicas, geopolí-
ticas y geomilitares. Hasta ahora, cualquier 
gran potencia ha necesitado dichas bases 
para dominar, así sea, solo amplias regio-
nes, por no hablar del mundo. Washington 
formó la otan a principios de la década de 
los cincuenta y sigue siendo fiel a esta alian-
za, incluso bajo el mandato de un absoluta-
mente imprescindible Donald Trump.

Hasta su desmantelamiento en 1991, la 
ex Unión Soviética permaneció leal al Pacto 
de Varsovia en sus tres niveles: económico 
(Comecom), político (Comintern) y militar 
(Pacto de Varsovia). Ninguna de las princi-
pales disputas con el polo opuesto se llevó a 
cabo sin vincularla con la alianza: en la cri-
sis de los misiles cubanos (1963), en la Gue-
rra de los Seis Días (1967) en Medio Oriente, 
en la guerra del Golfo (1991) y en la guerra 
de Kosovo (1999). Del lado de la antigua 
Unión Soviética, contamos la invasión de 
Checoslovaquia (1967) y la guerra de Afga-
nistán (1979). La propagación del impacto, 
también en sentido económico, derivado de 
esta construcción de bloques ha sido global 
durante toda la Guerra Fría.

La experiencia de la Guerra Fría pudie-
ra resultar reveladora. Muchos ya hablan de 
una Guerra Fría 2.0 con China como prin-
cipal adversario de Occidente. Si es así, la 
lógica sería: durante más de cuatro déca-
das, la ex Unión Soviética y los Estados Uni-
dos fueron poderosos. Cada uno de los dos 
fue, y es, capaz de arruinar a nuestro mun-
do, una y otra vez, con tan solo la fuerza de 

en Asia Central, por ejemplo. Tres meses 
antes de la cumbre de Johannesburgo, el 
presidente Xi Jinping presidió una cumbre 
con cinco Estados de Asia Central. Rusia, 
que considera a Asia Central como su patio 
trasero, no estuvo presente. Como revan-
cha, en julio Moscú invitó a Vietnam, Filipi-
nas y la India, tres contendientes de China, 
a un «simposio» centrado en las disputas en 
el Mar Meridional de China, que esta ha de-
clarado como su «zona de interés central», 
negando a los demás cualquier derecho de 
reclamo. Esta vez, Pekín no fue invitada.

Se podría pensar que los esfuerzos de 
China en Johannesburgo fueron solo para 
vincular redes más allá de Occidente, en el 
sentido de una «desobediencia» y no como 
una medida realista para establecer un anti-
club alrededor de China. Otra conocida or-
ganización internacional con un rol similar, 
la llamada Organización de Cooperación de 
Shanghai (ocs), también fue ampliada re-
cientemente con Irán como nuevo miembro 
y la perspectiva de incluir a Bielorrusia en 
el futuro.

Una vez más, muchos medios occiden-
tales leen esto como una señal de los esfuer-
zos de Rusia y China para contrarrestar la 
abrumadora influencia de las organizacio-
nes occidentales, como la otan y la serie de 
nuevas alianzas, aún en formación, como la 
aukus (eua, Gran Bretaña y Australia) o el 
Quad (eua, Japón, Australia e India). Y, de 
nuevo, nadie puede identificar, de mane-
ra confiable, que China juegue un papel de 
líder o, al menos, de moderador. Más bien, 
todo lo contrario: los países de Asia Cen-
tral están tratando de neutralizar el domi-
nio ruso. Pakistán está tratando de escapar 
del control económico y militar-tecnológi-
co de China.

Si Rusia y China no han podido preser-
var el control sobre los países dentro de su 
propia órbita, si Rusia y China, por igual, pa-
recen luchar contra países con los que en al-
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sus arsenales nucleares. Sin embargo, ni si-
quiera ambos podrían dominar el mundo 
sin una alianza firme y confiable, en ningu-
no de los tres sentidos: ideológico, econó-
mico y militar. ¿Qué nos hace creer que esta 
aparente regla de hierro de construir y pro-
mover una alianza confiable y duradera no 
sería aplicable para la recién llegada China? 
¿No necesitaría, China también, una esfera 
de influencia geoeconómica, al menos, para 
hacer converger los intereses básicos de mu-
chos países haciéndolos depender de Pekín 
como los países de Europa del Este alguna 
vez dependieron de Moscú?

Alguien podría notar que, para China, 
formar una base política común con vistas 
a una alianza no sería sencillo, puesto que 
Pekín no dispone ni de la ideología comu-
nista ni de una religión mundial, como el is-
lam, para que múltiples aliados se le unan. 
Militarmente, durante la Guerra Fría la ex 
Unión Soviética superó muchas veces a su 
adversario, los Estados Unidos, en términos 
de alta tecnología. Por ahora, incluso los es-
trategas estadounidenses más preocupados 
argumentan que, en algunas áreas, China 
podría estar acercándose peligrosamente al 
nivel de alta tecnología de los Estados Unidos. 
Apenas está confirmada una toma de control 
sustancial. ¿No implicaría esto para Pekín la 
urgencia de una alianza militar, mucho más 
importante que lo fue para Moscú durante 
la Guerra Fría? ¿No estamos asistiendo ya a 
los primeros pero cautelosos pasos de acer-
camiento de China a Vladimir Putin?

La distinción más convincente entre la 
confrontación entre Estados Unidos y la ex 

Unión Soviética durante la Guerra Fría 1.0 
y el conflicto inminente entre Occidente y 
China se debe al hecho de que, en el primer 
caso, ambos bandos estaban separados, en 
tanto que sistemas, en las tres dimensiones. 
Gracias a su política de apertura, a lo largo 
de tres décadas China se ha integrado en la 
economía mundial. En cuanto a las depen-
dencias fácticas ocurridas entre los Estados 
industrializados occidentales y China, los 
economistas ven en algunas áreas una do-
minación china: respecto a las tierras forá-
neas, en tanto recurso, la física cuántica, en 
tanto alta tecnología, y en cuanto a la indus-
tria automovilística, como una cuestión de 
volumen de mercado.

Sin embargo, ninguna de estas tres áreas 
posee el potencial de marcar, de manera 
confiable, un rumbo predeterminado sobre 
el desarrollo futuro. La competencia por los 
recursos naturales es feroz, tanto en África 
como en Asia Central y en América Latina. 
En tal sentido, China es un actor notable, 
pero de ningún modo una potencia hege-
mónica indiscutible. Además de los sospe-
chosos habituales —eua, la ue, Brasil e In-
dia y, hasta cierto punto, también Rusia—, 
todos buscan recursos en África. Como be-
neficiarios se cuentan los países africanos, 
los países de Asia Central, América Latina 
y otros lugares. Todos ellos están tratando 
de equilibrar entre diferentes competidores, 
como Brasil trata de equilibrar el deseo de 
China por los minerales de Australia, o Ke-
nia busca neutralizar la inversión industrial 
de China en su sistema ferroviario. En nin-
gún lugar China podría reclamar una esfe-
ra de influencia económica duradera, como 
durante la Guerra Fría, de la forma en que 
Estados Unidos veía a América Latina y la 
ex Unión Soviética a toda Europa del Este.

Al igual que durante la Guerra Fría, hoy 
el impulso monetario ha dejado de desem-
peñar el único papel decisivo. La tensión 
geopolítica, en aumento en todo el mundo, 

ALa competencia 
por los recursos naturales 
es feroz, tanto en África 
como en Asia Central 
y en América Latina. B
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declarar su compromiso de contener el es-
fuerzo chino en el Mar Meridional de Chi-
na, donde, de todos modos, países como 
Vietnam y Filipinas intentan obtener una 
mayor independencia económica de China.

Ni siquiera África sigue siendo leal a 
China como principal donante. En mayo de 
2020, el primer año de la pandemia de co-
vid-19, 23 embajadores africanos protesta-
ron conjuntamente en Pekín contra la «dis-
criminación racista de los chinos hacia los 
africanos, en China», un fenómeno preocu-
pante que había durado tres décadas sin que 
ninguno de estos embajadores hubiera le-
vantado la voz anteriormente para expresar 
una mínima desaprobación. Pero, en 2020, 
su nota de protesta fue copiada y entrega-
da tanto a las Naciones Unidas en Nueva 
York como a la Unión Africana. Finalmen-
te, la protesta pronto fue respaldada por los 
34 países africanos. Teniendo en cuenta que 
casi todo el continente africano ansiaba la 

contribuye a impactar, si es que no a deci-
dir, la competencia. De modo que la política 
mercantilista de China, la estrategia conoci-
da como «iniciativa de la Franja y la Ruta», 
se está desvaneciendo. Los 17 + 1 de la coo-
peración con Europa del Este se han visto re-
ducidos a 14 + 1, con Italia a punto de aban-
donar la oferta china. Debido a las tensiones 
geopolíticas Pakistán, conocido como un 
amigo a prueba de fuego, se aleja cada vez 
más de las inversiones chinas que pretenden 
«comprar» la fidelidad geopolítica de Isla-
mabad. Pakistán se acerca nuevamente a los 
Estados Unidos y prefiere, de nuevo, los F16 
para mejorar su fuerza aérea por encima del 
Xiaolong 100, una coproducción y proyec-
to estratégico con consecuencias de gran al-
cance, dirigido por China durante más de 
dos décadas. Sin mencionar el recién alcan-
zado «Acuerdo de Camp David» entre Esta-
dos Unidos, Corea del Sur y Japón, no solo 
para fortalecer su alianza, sino también para 



23
CLAVES PARA ENTENDER A CHINA 

de control de la pandemia, desde 2020 has-
ta principios de 2023, persuaden a que más 
dinero abandone China, dejando obsoleta el 
arma más afilada de Pekín para luchar con-
tra el dominio occidental. Una esfera eco-
nómica confiable, centrada en torno a Chi-
na, ayudaría mucho a neutralizar la presión. 
Pero no se vislumbra ninguna de importan-
cia.

Alrededor de la vecindad con China se 
pueden considerar tres zonas de libre co-
mercio reales, o posibles, de influencia glo-
bal: la rcep incluye a China pero está bien 
equilibrada con muchos otros actores como 
Japón, Corea del Sur y Singapur. El cptpp, 
liderado por Japón y al que se han suma-
do potencias europeas como Gran Bretaña, 
mantiene a China excluida. Y el apec, que, 
de cualquier forma, todavía está luchan-
do con tener una opción de libre comercio. 
Mientras tanto, otros actores importantes 
están acelerando sus esfuerzos para cons-
truir alternativas, como la Comisión Fede-
ral de Comercio de la Unión Europea con 
Japón, Corea del Sur y con estados miem-
bros importantes de la asean, Vietnam y 
Singapur. La ue también ha iniciado nego-
ciaciones en torno a una Comisión Federal 
de Comercio con la India, pero no con Chi-
na. Mientras que el cai, un acuerdo integral 
sobre servicios, inversiones y comercio, fue 
congelado en 2022 por la ue debido a dispu-
tas políticas, como la violación de los dere-
chos humanos en Xinjiang. No es de esperar 
su reapertura.

De forma sorprendente, el fracaso de 
China a la hora de construir una esfera de 
influencia económica en el sudeste asiáti-
co, por ejemplo, se debe en parte al propio 

ayuda china en forma de dinero y vacunas, 
en cuestión de semanas numerosos países 
africanos exigieron a Pekín un recorte de la 
deuda de proporciones épicas. Funcionó.

Pekín aceptó a regañadientes el doloro-
so sacrificio, comenzando por recortarle la 
deuda al Congo, un país rico en tierras ra-
ras esenciales para la industria china de los 
semiconductores. Sin embargo, justo en lo 
que atañe a la tecnología de semiconduc-
tores, China enfrentaba la presión de Oc-
cidente, encabezada por Estados Unidos, 
Corea del Sur y Japón. Estos países, de nue-
vo, debido a la tensión geopolítica intenta-
ban ahora sacar a China de su cadena de su-
ministros, sabiendo que Pekín carecía de su 
propia órbita económica para servir eficaz-
mente a los intereses chinos. Si ello era ge-
neralmente cierto en otros lugares, en Áfri-
ca lo fue de modo particular.

Finalmente, el debate sobre el desaco-
plamiento impulsado por los Estados Uni-
dos bajo la presidencia de Donald Trump, 
y posteriormente adoptado como estrategia 
occidental, denominado estrategia de reduc-
ción de riesgos, significa para cualquier gran 
economía una diversificación de la produc-
ción industrial de todos los bienes críticos 
fuera de China.

China se encuentra bajo una presión sin 
precedentes: su escala industrial, estable-
cida en función de la producción de acero, 
cemento, vidrio, máquinas industriales bá-
sicas, tornos e incluso automóviles, desapa-
reció, puesto que actores principales de Es-
tados Unidos, Japón, Corea del Sur, Gran 
Bretaña, Francia y Alemania, entretanto, 
también movieron su foco de atención le-
jos de China, hacia otros países como In-
donesia, Vietnam y la India. Además, el vo-
lumen del mercado que seguía atrayendo 
inversiones occidentales que llegaban a Chi-
na se marchitó. Ahora, el desempleo masi-
vo y la caída del poder adquisitivo de la cla-
se media, junto con una desastrosa política 

A Ni siquiera África 
sigue siendo leal a China 
como principal donante. B
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rra Fría, y sin ninguna posibilidad de hacer 
converger sustancialmente sus intereses eco-
nómicos con los de sus socios en el mundo, 
la única herramienta que le queda a China 
para afirmar su deseo de dominar el mundo 
es una opción militar-tecnológica. La carre-
ra armamentista, unida a la convergencia de 
la producción civil con la capacidad militar 
(doble uso), se acelera; en algunas áreas de 
alta tecnología como los misiles hipersóni-
cos está dando alcance a una superpotencia 
como los Estados Unidos. Esta es una rea-
lidad preocupante para Occidente, que ha 
lanzado un boicot cada vez más estricto en 
todos los sectores de alta tecnología, empe-
zando por la alianza de los cinco en el ámbi-
to de los chips, formada por eua, Corea del 
Sur, Japón, Taiwán y los Países Bajos.

Para repetir la pregunta abierta: en com-
paración con la antigua Unión Soviética, 
que durante la Guerra Fría muchas veces 
superó la alta tecnología estadounidense, en 
términos de capacidad real e industrial-mi-
litar; y en comparación con la firme alianza 
de Moscú bajo la forma del Pacto de Varso-
via —donde China, como parece, solo po-
dría contar consigo misma—, ¿bastaría, in 
absentia, para que Pekín cuestione e incluso 
ponga de cabeza la estructura de poder exis-
tente en el mundo de hoy y, más aún, en el 
de mañana?

Muchos factores, que determinarán el 
rumbo futuro de China, siguen siendo una 
incógnita. Solo una cosa está clara: la de-
terminación de los dirigentes del pcch de 

Partido Comunista. Bajo Xi Jinping, el par-
tido gobernante de China está abandonan-
do la doctrina de basar su legitimación de 
poder en el crecimiento económico. Una 
premisa que durante tres décadas permitió 
a China molestarse apenas en converger con 
la economía de estilo occidental. Sin embar-
go, desde su toma de posesión a finales de 
2012, y en adelante, Xi declaró que el cre-
cimiento económico, medido por el pib de 
China, ya no era su principal objetivo de de-
sarrollo para que el país liderara el mundo, 
a más tardar en 2049.

En cambio, combatir los peligros desde 
el exterior, especialmente aquellos que pro-
vienen de Occidente, se ha convertido en 
la prioridad principal de China. En conse-
cuencia, buscar el acuerdo económico con 
Occidente dejó de ser un método adecuado, 
a pesar de entender lo mucho que la econo-
mía china necesitaba la mayor cooperación 
posible con Occidente, o con cualquier otro 
socio influyente, como los brics o los Esta-
dos miembros de la ocs. Los conflictos de 
intereses con cualquiera, también con aque-
llos que pertenecen a ambos clubes, «más 
allá del alcance occidental», se ven cada vez 
más como amenazas a las que hay que hacer 
frente a cualquier costo y con base en el im-
pulso económico de China en su conjunto.

Al estilo del America First de Donald 
Trump, China, bajo el mando de Xi Jinping, 
está aplicando una política que podría de-
nominarse «Sólo China». Hasta ahora, a di-
ferencia de la ue, China no ha emprendido 
negociaciones para una Comisión Federal 
de Comercio con América Latina en tanto 
región; prefiere prevalecer sobre cada uno 
de los países más pequeños y débiles, ne-
gociando con cada uno de ellos por separa-
do para imponer los intereses chinos a cual-
quier costo.

Sin haber formado ninguna alianza geo-
política y geomilitar remotamente compara-
ble al estilo de las superpotencias de la Gue-

A Al estilo del America First 
de Donald Trump, China, 
bajo el mando de Xi Jinping, 
está aplicando una política 
que podría denominarse 
«Sólo China». B
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cualquier utopía socialista y dirigirla hacia 
el campo imperialista, liderado por Estados 
Unidos. Cinco años después, en 1976, Mao 
murió. Pronto, su imperio desaparecería, 
cuando China abrió las puertas al mundo.

Ahora, con crisis sin precedentes esta-
llando en el interior de China y un creciente 
aislamiento con respecto al mundo exterior, 
¿necesita Xi Jinping el sueño de dominar el 
mundo por las mismas razones? Es decir, en 
ausencia de esa visión ¿podría su imperio, 
como el de Mao, colapsar como un castillo 
de naipes?

cumplir lo que se conoce como el sueño chi-
no de superar a todos los demás en el mun-
do. Uno puede dudar, con razón, sobre la 
posibilidad real de que China lo consiga. Sin 
embargo, el mundo debe recordar que Mao 
Zedong en la década de los sesenta soñó 
consistentemente con una revolución mun-
dial, no solo para acabar con el imperialis-
mo mundial como tal, sino también para 
prevalecer sobre el traicionado campo socia-
lista dominado por Moscú; lo que significa 
que la China de Mao desafió a ambas super-
potencias al mismo tiempo.

Por muy pobre que fuera China enton-
ces, por poco realista que pudiera parecer 
la visión de que Pekín abrumara a cualquier 
gran potencia del mundo, la visión de la re-
volución mundial ayudó a Mao a sobrevivir 
todas las luchas internas e intestinas por el 
poder. En cuanto a la supervivencia de Chi-
na, en 1971 fue el propio Mao quien, todavía 
soñando con su revolución mundial, decidió 
desviar toda la política exterior de China de 
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alguien que prioriza la ideología y el control 
político sobre el desarrollo económico y so-
cial. La «nueva era» de Xi ha contemplado 
la introducción de una serie de políticas, le-
yes y regulaciones que subrayan una postu-
ra antiliberal clara y pronunciada, refuerza 
el impulso ideológico que comenzó bajo su 
predecesor Hu, al mismo tiempo que inten-
sifica la represión y los abusos contra los de-
rechos humanos (Shirk, 2018).

Seguridad nacional e intensificación 
de la represión

El enfoque fundamental de Xi en torno 
a la seguridad nacional integral (zongti guo-
jia anquan) puede servir de lente, a través 
del cual interpretar la introducción de nue-
vas leyes y regulaciones bajo su mandato y, 
por lo tanto, la creciente supresión de liber-
tades previamente existentes en China. Xi 
introdujo este concepto en 2014, al inicio de 

Cuando China fue sede de los Juegos 
Olímpicos por primera vez, en 2008, ¿el país 
miraba hacia un futuro mejor y más liberal, 
acaso? Los Juegos fueron una oportunidad 
para que China se mostrara al mundo de la 
mejor manera posible.

Estos tuvieron lugar durante el segundo 
mandato de Hu Jintao (2003-2013), ya mar-
cado por un retorno a la ideología. Hu había 
hecho retroceder las reformas económicas y 
legales de sus predecesores, Deng Xiaoping 
y Jiang Zemin (Shirk, 2018). Sin embargo, 
los Juegos aún se consideraron un éxito para 
China, a pesar de que el gobierno incum-
plió, en gran medida, sus promesas de me-
jorar las condiciones sociales, los derechos 
humanos y la libertad de prensa, entre otras 
cosas. Este evento global estuvo rodeado de 
brutales medidas represivas contra manifes-
taciones pacíficas en el Tíbet, requisitos de 
visa más estrictos, restricciones a los perio-
distas internacionales y censura de los me-
dios de comunicación.

China en una «nueva era»

En 2012, justo antes de que Xi Jinping lle-
gara oficialmente al poder, era difícil decir 
si se trataba más de un reformista o un re-
visionista. Hoy, en su tercer mandato, nada 
ha quedado más claro: Xi es de la línea dura; 

Este artículo vincula el aumento de la represión bajo el actual líder 
chino, Xi Jinping, con su búsqueda de control político, la supremacía 
partidista y su ideología. El artículo destaca una serie de áreas en las 
que la represión se ha intensificado y concluye que la situación no 
mejorará sin un cambio ideológico significativo.

A La «nueva era» 
de Xi ha contemplado 
la introducción de una 
serie de políticas, leyes y 
regulaciones que subrayan 
una postura antiliberal 
clara y pronunciada. B
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El problema con todas estas leyes, en ge-
neral, es que la terminología y la definición 
de lo que constituye una amenaza a la se-
guridad nacional siguen siendo muy vagas. 
Por lo tanto, estas leyes pueden ser fácil-
mente explotadas y utilizadas contra los ciu-
dadanos chinos para restringir aún más sus 
derechos y libertades. Los ciudadanos chi-
nos comunes y corrientes también podrían 
ser fácilmente utilizados por el Estado para 
funciones de espionaje.

Otras, como la Ley Antiterrorista (2015), 
han llevado a una mayor acumulación de 
estructuras militares y de seguridad, parti-
cularmente en las regiones del Tíbet y Sin-
kiang, bajo la supuestamente justificada 
amenaza de terrorismo y separatismo en di-
chas regiones. Sin embargo, esta supuesta 
amenaza se basa en una deliberada equipa-
ración de la libre expresión de identidades 
religiosas y étnicas con el «separatismo». 
También equipara la disidencia pacífica con 
actos de violencia, en cuyo caso las medidas 
de seguridad estarían efectivamente justifi-
cadas. Por tanto, esta ley sirve de validación 
para tomar medidas drásticas contra las ex-
presiones étnicas y religiosas, y ha sido am-
pliamente utilizada en tal contexto (fidh, 
2016).

De forma similar, la implementación 
de la Ley de Gestión de ong en el Extran-
jero (2016) sofocó el panorama y el impac-
to de las ong internacionales, ya que, desde 
entonces, las ong extranjeras deben regis-
trarse en el Ministerio de Seguridad Públi-
ca y asociarse con una organización patro-

su primer gobierno. Desde entonces, se ha 
convertido en un elemento central de su en-
foque de gobernanza, que abarca todas las 
áreas imaginables que necesiten ser asegu-
radas: una «titulización de todo» (Drinhau-
sen y Legarda, 2022).

El área más importante es la seguridad 
política, a saber, mantener la estabilidad del 
régimen y garantizar la supremacía del par-
tido. Dicho objetivo primordial de seguri-
dad se logra a través de quince áreas adicio-
nales, que van desde la seguridad territorial 
hasta la seguridad ecológica y la salvaguar-
da de los recursos, la seguridad económica, 
cultural y social, y la seguridad cibernética, 
por nombrar algunas. El concepto va acom-
pañado de leyes correspondientes que se 
han implementado para defenderse de una 
serie de amenazas percibidas, como pue-
den ser el terrorismo/separatismo, el domi-
nio militar y tecnológico de Estados Unidos, 
cuestiones ideológicas relacionadas con los 
valores occidentales, o las religiones organi-
zadas, entre otras.

Nuevas leyes para un mayor control

Algunas de las nuevas leyes introducidas 
bajo el gobierno de Xi otorgan a los órganos 
de seguridad, sobre todo, más poder y acce-
so a instalaciones restringidas, registros pri-
vados y personal, como la Ley de Contra-
espionaje (2014, renovada en 2023) o la Ley 
de Ciberseguridad (2016). Si bien estas son, 
principalmente, de naturaleza defensiva, 
otras leyes requieren la participación activa 
de individuos y empresas en el amplio pro-
yecto de seguridad nacional. Por ejemplo, la 
obligación de informar a los organismos de 
seguridad del Estado acerca de amenazas a 
la seguridad nacional, en virtud de la Ley de 
Seguridad Nacional (2015), o de ayudar a los 
organismos de seguridad a realizar trabajos 
de inteligencia, como en la Ley de Inteligen-
cia Nacional de 2017 (Tanner, 2017).

A Esta supuesta amenaza 
se basa en una deliberada 
equiparación de la libre 
expresión de identidades 
religiosas y étnicas con 
el «separatismo». B
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mocracia constitucional al estilo occidental 
(con un sistema multipartidista); un sistema 
electoral y un poder judicial independiente; 
valores universales como la libertad, la de-
mocracia y los derechos humanos; una so-
ciedad civil; una economía de mercado neo-
liberal; y la libertad de prensa y los medios 
de comunicación. Según el pcch, estas peli-
grosas ideas están siendo difundidas por las 
llamadas «fuerzas antichinas» y por los disi-
dentes que están tratando de infiltrarse en la 
esfera ideológica del país, contra las cuales 
el pcch debe protegerse (ChinaFile, 2013).

Este documento presagiaba las numero-
sas medidas represivas que pronto seguirían 
y el endurecimiento del aparato de seguri-
dad de China a través de una «seguridad na-
cional integral».

Cómo el Documento N.º 9 del pcch 
condujo a más represión

Por supuesto, Xi no es el primer líder chi-
no que busca controlar las esferas cultura-
les y sociales de la sociedad china, reforzar 
la ideología, rechazar las nociones occiden-
tales de democracia, libertad y derechos hu-
manos. Y tampoco es el primero en ver cual-
quier amenaza en términos de las llamadas 
fuerzas antichinas y la infiltración. Estas han 
sido preocupaciones constantes del pcch 
desde Mao, con respuestas e intensidad va-
riadas, especialmente, después de las protes-
tas de Tiananmén de 1989 y de la masacre 
perpetrada por el ejército chino. Lo que hace 
diferente el enfoque de Xi es, de hecho, su al-
cance amplio e integral, así como una base 
ideológica claramente articulada, como lo 
ejemplifica el Documento N.º 9.

Entonces, ¿cómo se ha hecho realidad 
este documento y cuál es el papel de la segu-
ridad cultural y social en todo ello? El pro-
pósito de la seguridad cultural y social es 
«evitar el peligro antes de que se materialice» 

cinadora china o una unidad de supervisión 
profesional (Holbig y Lang, 2022).

Leyes como la Ley de Ciberseguridad 
(2016) y la Ley de Seguridad de Datos (2021), 
entre otras, han permitido al gobierno chi-
no controlar mejor la opinión pública en In-
ternet, el modo en que recogen y almacenan 
datos las organizaciones que operan en Chi-
na, al mismo tiempo que han hecho mucho 
más fácil acceder a estos datos (incluidos los 
de empresas extranjeras) en caso de investi-
gaciones (Tanner, 2017).

Sin embargo, el afán de Xi por la segu-
ridad nacional no se ha limitado a la Chi-
na continental. A pesar del acuerdo sobre 
un período de transición de 50 años, vigen-
te durante la entrega de Hong Kong, el go-
bierno central de Pekín ha interferido, cada 
vez más, en la autonomía política de la ciu-
dad-Estado de Hong Kong. El 30 de junio 
de 2020, Pekín le impuso una ley de seguri-
dad nacional independiente: la Ley de Segu-
ridad Nacional de Hong Kong (hknsl, por 
sus siglas en inglés). Ello en respuesta a las 
protestas, en particular contra el movimien-
to Occupy Central (2014), que presionaban 
por una mayor democracia, y a las protestas 
por un tratado de extradición planeado con 
la China continental (2019-2020). La intro-
ducción de la ley tuvo un efecto de amplio 
alcance sobre las libertades que antes se dis-
frutaban en Hong Kong, en esencia, silen-
ciando cualquier disidencia.

La ideología detrás del impulso de Xi 
por el control político

La columna vertebral ideológica de to-
das estas medidas es el Documento N.º 9. 
Una comunicación interna en su origen, 
que fue distribuida por la Oficina Gene-
ral del pcch en abril de 2013. El documen-
to enumera siete riesgos para la estabilidad 
y el desarrollo nacional, tal como son per-
cibidos por el pcch. Estos incluyen una de-
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famar al movimiento. Los miembros han 
sido detenidos arbitrariamente, obligados a 
renunciar a sus creencias, torturados y mal-
tratados. Falun Gong todavía no ha sido re-
habilitada.

La represión de las comunidades reli-
giosas se extendió luego al budismo en la 
Región Autónoma del Tíbet (tar, por sus 
siglas en inglés) y al islam en la Región Au-
tónoma Uigur de Sinkiang (xuar, por sus 
siglas en inglés).

La represión en la Región Autónoma del 
Tíbet ya se había concretizado bajo el go-
bierno de Hu. El Tíbet se incorporó a la Chi-
na comunista bajo el gobierno de Mao, en 
1951, y se convirtió en «Región Autónoma 
del Tíbet» en 1965, cuando perdió algunas 

(Drinhausen y Legarda, 2022). La seguridad 
cultural tiene como objetivo prevenir la in-
fluencia dañina de las ideologías y el pensa-
miento (occidentales) y, por lo tanto, centra 
su foco en suprimir el apoyo a los derechos 
humanos y la libertad de expresión, valores 
claramente condenados en el Documento 
N.º 9. La represión también se extiende a las 
comunidades religiosas y a los movimientos 
espirituales, ya que sus creencias desafiarían 
la orientación ideológica del pcch.

La seguridad social tiene como objetivo 
controlar a la sociedad e impedir acciones 
colectivas como reuniones públicas y protes-
tas. Esto afecta, en particular, a las ong y al 
activismo local chino, pero también a cual-
quier periodismo independiente del Estado.

En las páginas siguientes, varios ejem-
plos ilustran la represión alimentada por la 
seguridad cultural y social.

La represión contra las comunidades 
religiosas: Falun Gong, budistas 
tibetanos y musulmanes uigures

Las primeras medidas represivas con-
tra Falun Gong tuvieron lugar a finales de 
1990. Fundado en 1992, el movimiento es-
piritual enseñaba prácticas específicas de 
meditación y ejercicios de estilo Chi Kung. 
Atrajo a un número creciente de seguido-
res. Los miembros practicaban a menu-
do en lugares públicos. En abril de 1999, 
un grupo de unos diez mil practicantes se 
reunieron frente al complejo del pcch en 
Zhongnanhai. Fue una protesta pacífica en 
respuesta al continuo acoso y la detención 
arbitraria de los practicantes. Esta protesta 
masiva desencadenó una represión masiva. 
Desde entonces, el pcch percibió a Falun 
Gong como una amenaza a la estabilidad 
política y social, la calificó de «organiza-
ción herética» (xiejiao zuzhi) y la prohibió 
oficialmente en julio de ese año. A ello si-
guieron campañas de propaganda para di-
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La represión se intensificó bajo el man-
dato del secretario del Partido del Tíbet, 
Chen Quanguo (2012-2016), quien introdu-
jo una serie de medidas de seguridad y vigi-
lancia, como la organización de los centros 
urbanos en cuadrículas para una vigilancia 
sistemática por las llamadas «comisarías de 
policía de conveniencia», con patrullajes las 
24 horas del día. Quanguo introdujo, tam-
bién, un sistema para animar a la gente a es-
piarse y denunciarse unos a otros. Los mon-
jes y monjas tibetanos respondieron a este 
sistema de vigilancia intrusivo y represivo 
con autoinmolaciones, esperando que Xi 
Jinping adoptara una política más suave ha-
cia la región. Por el contrario, Xi continuó 
el enfoque de Hu. Mantuvo una postura de 

partes en beneficio de las provincias chinas. 
En 2008, el pcch recurrió a una represión 
masiva cuando los monjes tibetanos orga-
nizaron su marcha de protesta anual para 
conmemorar el levantamiento de 1959. En 
respuesta a la represión, unas 150 protestas 
pacíficas, o más, estallaron a lo largo de la 
meseta tibetana y otras provincias pobladas 
por tibetanos, que el gobierno reprimió con 
enormes fuerzas de seguridad. Según regis-
tros oficiales chinos, cuatro tibetanos fue-
ron asesinados, mientras que la comunidad 
tibetana afirma que el número fue de al me-
nos cien. Las fuerzas de seguridad perma-
necieron en los monasterios durante me-
ses y muchos tibetanos fueron interrogados, 
arrestados y detenidos.

La mayor protesta contra la extradición en Hong Kong, 2019.
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das de vigilancia que incluso sobrepasaron a 
las del Tíbet. Chen Quanguo volvió a tomar 
el control, después de haber dejado el Tí-
bet, para convertirse en secretario del Parti-
do de Sinkiang (2016-2021). Bajo la supues-
ta amenaza frente al contraterrorismo, más 
de un millón de uigures y otros pueblos mu-
sulmanes de la región desaparecieron y fue-
ron detenidos, sin el debido proceso, en los 
llamados campos de reeducación. Más tarde, 
se descubriría que dichas instalaciones esta-
ban vinculadas a sistemas, elaborados y ex-
tensos, de trabajo forzoso. Chen fue reem-
plazado en 2021 y la naturaleza ad hoc de la 
campaña de detención y «reeducación» dio 
paso a la institucionalización de la repre-
sión. En 2022, la onu calificó la situación en 
Sinkiang de genocidio cultural.

La represión contra los abogados 
chinos de derechos humanos

Al Documento N.º 9 le siguió, el 9 de ju-
lio de 2015, una represión coordinada a nivel 
nacional (también conocida como 709) con-
tra abogados de derechos humanos chinos. 
Esta represión resultó en la detención de 300 
abogados de derechos humanos y otros pro-
fesionales del derecho. Al menos quince de 
ellos han sido acusados de delitos penales. 
Abogados y profesionales han sido puestos 
bajo vigilancia residencial en un lugar desig-
nado, han sido detenidos, desaparecidos e 
incluso obligados a confesar en la televisión 

línea dura e intensificó los esfuerzos para 
adoctrinar a los tibetanos, separar las fami-
lias y monitorear y controlar la vida monás-
tica. A su vez, impuso restricciones adicio-
nales a los viajes dentro y fuera del Tíbet. 
Las fuerzas de seguridad de la Región Au-
tónoma del Tíbet suelen recurrir a medios 
violentos para reprimir y castigar lo que el 
pcch perciba como disidencia política.

Xinjiang, en sentido literal ‘la nueva 
frontera’, es una región que fue conquista-
da, consolidada y colonizada permanente-
mente bajo la dinastía Qing (1644-1912). El 
manejo administrativo de esta región varió 
entre la caída de la dinastía, en 1911, y el es-
tablecimiento de la República Popular Chi-
na, en 1949. Después de ser incorporada a la 
República Popular China en 1955, se convir-
tió en la llamada Región Autónoma Uigur 
de Sinkiang, similar al Tíbet. El pcch conti-
nuó el colonialismo de los qing con una mi-
gración aún mayor de chinos han a la región 
y una explotación sistemática de los recur-
sos naturales a través de su Cuerpo de Pro-
ducción y Construcción de Sinkiang (xpcc, 
por sus siglas en inglés, bing tuan).

El pcch siempre había considerado a 
los uigures como atrasados, debido a su re-
ligión, pero su enfoque previo había sido 
más prodesarrollo. Sin embargo, la repre-
sión se hizo más visible durante el mandato 
de Hu, en particular, después de los distur-
bios de 2009 en la capital, Urumqi. Vincu-
lados a la guerra global contra el terrorismo 
de Estados Unidos, en respuesta al ataque 
de 2001 al World Trade Center, los distur-
bios en la Región Autónoma de Sinkiang 
se consideraron, cada vez más, vinculados 
a las llamadas tres fuerzas del mal: terroris-
mo, extremismo y separatismo. Xi afirma-
ría más tarde que el extremismo islámico 
habría infectado a gran parte de la sociedad 
uigur, conduciéndola al terrorismo. Esta vi-
sión impulsó varias disposiciones antiterro-
ristas, incluida la implementación de medi-

A Los disturbios 
en la Región Autónoma 
de Sinkiang se consideraron, 
cada vez más, vinculados 
a las llamadas tres fuerzas 
del mal: terrorismo, 
extremismo y separatismo. B
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Vinculada al Documento N.º 9 está, ob-
viamente, la represión de los valores occi-
dentales que se extendió a los campus y uni-
versidades ya desde 2015. Dicha represión 
sofocó los debates abiertos en las aulas de 
forma sustancial.

Desde el primer mandato de Xi, profeso-
res universitarios chinos han sido despedi-
dos, o sus contratos han sido rescindidos, por 
cuestionar o criticar públicamente al partido, 
a Mao Zedong o a la sociedad china en la pla-
taforma de redes sociales Weibo. Otros pro-
fesores han sido denunciados por sus alum-
nos por no seguir la línea oficial del partido 
o por ser demasiado «occidentales». Los ca-
sos más leves, simples «comentarios inapro-
piados», han resultado en reprimendas. Al-
gunos profesores han sido investigados más a 
fondo; otros perdieron su membresía del par-
tido. Los casos han involucrado a una amplia 
gama de universidades, desde las muy presti-
giosas de Pekín, Tsinghua y Fudan, así como 
la Academia China de Ciencias Sociales, has-
ta la Universidad de Xiamen y otras institu-
ciones del interior como Hubei o la Universi-
dad de Guizhou.

Según una base de datos mantenida por 
Scholars at Risk, desde 2012 hubo un to-
tal de 118 casos de profesores universitarios 
castigados. Varios de estos involucran a aca-
démicos de la región de Sinkiang. Los casti-
gos variaron desde restricciones de viaje (12) 
y pérdida del puesto (23) hasta medidas más 
severas; 14 fueron procesados y 51 encarce-
lados.

El control de las ong extranjeras

La introducción de la Ley de ong en el 
Extranjero (2016) también puede interpre-
tarse desde la perspectiva de poner un fre-
no a la influencia occidental. Desde la in-
troducción de la ley, las ong extranjeras 
abandonaron el país o tuvieron que trasla-
dar sus actividades a zonas políticamente 

china. También han sido amenazados, gol-
peados y torturados en centros de detención 
secretos extralegales (las llamadas cárceles 
negras, hei jianyu), a pesar de la ratificación 
por China de la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Tortura (cat, por sus 
siglas en inglés). Procedimientos similares 
se han impuesto sobre quienes han hablado 
públicamente en nombre de estos abogados 
y profesionales, una revancha del gobierno 
chino. Como resultado de las medidas de re-
presalia, es posible que el verdadero alcance 
de la violencia contra abogados, defensores 
y otros profesionales de derechos humanos 
no llegue a conocerse en toda su extensión.

Los abogados y profesionales del dere-
cho han sido una capa esencial de protec-
ción para oprimidos de China como las mi-
norías étnicas, los practicantes religiosos o 
los periodistas encarcelados, en desafío a los 
abusos del gobierno. Como defensores del 
pueblo chino y de la sociedad civil, el pcch 
los considera una amenaza a la estabilidad 
social que debe ser contenida. Por lo tanto, 
además de las medidas represivas organiza-
das, el pcch utiliza medidas de control bá-
sicas como amenazarlos con la suspensión o 
revocación de sus licencias o la de sus em-
presas.

La represión continúa hasta el día de 
hoy. Con fecha más reciente, en 2023, Xu 
Zhiyong y Ding Jiaxi, quienes abogaban por 
mejores derechos civiles, fueron acusados 
de «subversión del poder estatal».

El control sobre la educación superior 
china

Las diversas amenazas definidas en el 
Documento N.º 9 también tuvieron un im-
pacto significativo sobre la educación su-
perior china, en tanto que extensión del 
gobierno chino. Bajo el gobierno de Xi Jin-
ping, estas deben servir ahora a los propósi-
tos del gobierno en exclusiva.
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sistema de registro directo basado en cua-
tro categorías de clasificación de las organi-
zaciones sociales. Dicho cambio resultó un 
mecanismo de clasificación para separar a 
las ong oficiales de las no oficiales. Aquellas 
que se convirtieron en ong oficiales fueron 
esencialmente cooptadas, ya que tuvieron 
que ajustar sus agendas a las preferencias 
del gobierno, cambiar sus fuentes de finan-

menos sensibles. De las aproximadamente 
siete mil ong extranjeras presentes en Chi-
na en el momento de la introducción de la 
ley, a principios de 2017, solo 707 están re-
gistradas en el Ministerio al día de hoy. Es 
evidente un cambio notable en sus activi-
dades. Antes, las ong extranjeras también 
se enfocaban en cuestiones políticas, como 
asuntos laborales y de género, o reformas 
legales y gubernamentales. Ahora, sin em-
bargo, únicamente se les permite trabajar en 
áreas sancionadas por el Estado. Como re-
sultado, solo cuestiones no políticas como 
la educación, el alivio de la pobreza, la ju-
ventud y las cuestiones de salud son las que, 
hoy día, dominan sus actividades (Holbig y 
Lang, 2022).

El control de las ong nacionales 
y del activismo

Hay dos tipos de ong cívicas en China: 
las orientadas a los servicios (bienestar y ser-
vicios para grupos desfavorecidos) y las de 
defensa (reforma o cambios legislativos a 
través de medios legales y movilización ma-
siva). Desde principios de la década de 2000, 
este último tipo de organizaciones se han 
enfrentado a restricciones cada vez mayo-
res. Sin embargo, aunque durante el gobier-
no de Hu tuvieron lugar medidas represivas, 
no existió un enfoque sistemático para to-
mar medidas drásticas contra las ong. Ade-
más, muchas de ellas no estaban registradas 
oficialmente ante el Estado como organiza-
ciones sociales, lo que, de manera similar a 
la Ley de ong en el Extranjero (2017), reque-
ría el apoyo de una agencia gubernamental 
como supervisora profesional de las activi-
dades de la ong (sistema de administración 
dual). Si acaso, muchas estaban registradas 
tan solo como entidades comerciales.

Bajo el mandato de Xi, todo ello ha cam-
biado dramáticamente. Este abolió el siste-
ma de administración dual e introdujo un 
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las ong representaban una amenaza para 
la estabilidad del régimen. A medida que 
el gobierno pasó a centrar su atención cada 
vez más en la seguridad nacional, tanto las 
ong de servicio como las de defensa fueron 
criminalizadas a gran escala. Se les cortó la 
financiación extranjera, una de sus princi-
pales fuentes de ingresos, y se les impuso 
castigos por diversos delitos. Se trataba de 

ciamiento y ya no pudieron trabajar con las 
que no estaban registradas.

En 2014, a raíz del Movimiento Girasol 
de Taiwán y el Movimiento Occupy Cen-
tral de Hong Kong, las ong fueron perci-
bidas, cada vez más, como organizaciones 
antigubernamentales e instrumentos de in-
terferencia occidental para socavar el parti-
do-Estado. Desde la perspectiva del pcch, 
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que le importa es la supervivencia del parti-
do y de la ideología «socialista».

En China, donde el socialismo de Xi es la 
única «religión», las comunidades religiosas 
no solo son reprimidas, sino que son adoc-
trinadas y reeducadas constantemente, con 
el fin de hacerlas encajar en su entorno chino 
Han. También son explotadas como mano 
de obra barata en campos de internamiento 
para servir a la vacilante economía china. La 
situación actual en las universidades chinas 
recuerda más a la Revolución cultural: los 
estudiantes son adoctrinados mediante una 
«educación patriótica», mientras denuncian 
y castigan a sus propios profesores.

El espacio para la actividad de las ong 
en China se está reduciendo. La incidencia 
y en particular el activismo en áreas relacio-
nadas con asuntos gubernamentales como 
lgtbqi+, temas laborales y de consumo han 
sido silenciados de facto. El papel de las ong 
existentes se ha desplazado cada vez más ha-
cia el de proveedores de servicios según las 
preferencias del gobierno.

Hay pocos informes independientes en 
China. Los ciudadanos que realizan este 
tipo de informes o difunden dichos hallaz-
gos en línea se enfrentan, inevitablemente, 
a diversos grados de represión, incluida la 
detención.

Por tanto, el panorama es sombrío. In-
cluso si Xi da paso a una nueva generación 
de líderes, es poco probable que el objetivo 
de asegurarlo todo se modifique sin un cam-
bio ideológico importante (Drinhausen y 
Legarda, 2022).
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también son factores externos importantes 
detrás del éxito de China.

Sin embargo, la trayectoria de creci-
miento de China alcanzó su punto máxi-
mo en 2010 y se ha desacelerado desde en-
tonces, especialmente desde 2015. Aunque la 
tasa de crecimiento de China sigue siendo 
más alta que la media mundial e incluso su-
perior a la de otros mercados emergentes, al 
menos en promedio, la era de crecimiento 
muy elevado de China ha terminado.

En particular, la guerra comercial lide-
rada por Trump desde 2018 y, más signifi-
cativamente, la pandemia de covid desde 
2020, han dado lugar a una rápida desace-
leración del crecimiento de China, que llegó 
a apenas un 3 % en 2022. Al entrar en 2023, 
aunque se espera un impulso cíclico debi-
do a la eliminación total de las restricciones 
de movilidad relacionadas con la pandemia, 
el crecimiento seguirá siendo moderado en 
comparación con los niveles anteriores a la 
pandemia, aunque aún debería cumplir con 
el objetivo muy conservador establecido por 
el gobierno chino en marzo pasado, que fue 
del 5 %.

Introducción

Desde que se llevaron a cabo una serie 
de reformas a fines de la década de 1970, 
China ha registrado un crecimiento nota-
ble durante décadas. De 1978 a 2010, el cre-
cimiento promedio ha rondado el 10 %, ubi-
cándola en el percentil del 1 % de los países 
que pasan de 1.000 a 10.000 dólares per cá-
pita. Esto, junto con los más de 800 millo-
nes de personas que China ha sacado de la 
pobreza, justifican claramente la expresión 
de milagro económico chino. Al día de hoy, 
China sigue siendo el motor más importan-
te del crecimiento mundial, y ha contribui-
do con alrededor de un tercio del crecimien-
to mundial total en las últimas tres décadas.

Con la reforma y apertura como el man-
tra clave desde finales de la década de 1970 
para transformar a China de una economía 
planificada a una economía de mercado, el 
país se ha entrelazado cada vez más con el 
resto de la economía global a través del co-
mercio y la inversión y una participación 
creciente en la cadena de valor global. Esto 
se atribuye a las evidentes economías de es-
cala de China, los salarios relativamente ba-
jos y la infraestructura logística, que apoyan 
la industria manufacturera. La adhesión de 
China a la omc en 2001 y el apoyo de las em-
presas occidentales que invierten allí, junto 
con la transferencia masiva de tecnología, 

El notable crecimiento económico de China se ha desacelerado 
estructuralmente desde 2010. Este documento presenta un escenario 
de referencia en el que se prevé que el crecimiento de China alcance 
el 2,4 % para 2035, al tiempo que examina diversos riesgos a la baja, 
que van desde el envejecimiento de la población hasta la rápida 
reducción de los rendimientos de los activos, pasando por la rápida 
acumulación de deuda. Aunque la innovación presenta un potencial 
de crecimiento al alza, su impacto positivo en la productividad total 
de los factores aún está por verse.

A La era de crecimiento 
muy elevado de China 
ha terminado. B

–
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las tasas de crecimiento promedio per cápi-
ta del pib de las economías a diez años des-
pués de que alcanzan ingresos per cápita 
de usd 1.000 y usd 5.000, después de 1961, 
el percentil 90 de la distribución de las ta-
sas de crecimiento anualizadas es del 7,1 % y 
4,4 %. China ha logrado tasas de crecimien-
to aún más altas del 9,9 % y el 6,3 %, respec-
tivamente, después de alcanzar los umbrales 
de usd 1.000 y usd 5.000, lo que indica un 
crecimiento sostenido superior al de mu-
chos otros países después de superar cier-
tos niveles.

El éxito económico de China puede ex-
plicarse por algunos factores. Antes de la 
reforma y apertura introducidas por Deng 
Xiaoping, China seguía siendo una econo-
mía planificada. Las primeras reformas co-
menzaron en el sector agrícola, con mayo-
res incentivos para que los hogares rurales 
impulsaran la producción agrícola. Luego, 
las reformas se extendieron al sector indus-

Las razones de tan aleccionadoras pers-
pectivas de crecimiento son en su mayo-
ría estructurales y se revisarán en este artí-
culo después de algunos detalles más sobre 
los años del milagro. En definitiva, nuestras 
perspectivas de crecimiento a mediano pla-
zo apuntan a que el crecimiento de China 
se desacelerará al 2,3 % para 2035. Hay varios 
riesgos a la baja y un comodín positivo, a sa-
ber, el de la innovación, que influye consi-
derablemente en el crecimiento por el lado 
positivo.

Un repaso al milagro 
del crecimiento chino

El rápido crecimiento de China desde 
1978 ha sido objeto de una amplia atención 
e interés de académicos y responsables po-
líticos de todo el mundo. Como se mues-
tra en las figuras 1 y 2, cuando comparamos 

Consumidores en el distrito comercial IFS de Chengdu, la ciudad más desarrollada del sur de China.
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Figura 1. Tasa de crecimiento real del pib per cápita en los próximos 10 años 
(después de usd 1000 del pib per cápita)

Figura 2. Tasa de crecimiento real del pib per cápita en los próximos 10 años 
(después de usd 5.000 del pib per cápita)

Fuente: Natixis, Banco Mundial.
Nota: Promedio de crecimiento del pib real per cápita por 10 años a partir de que una economía alcanza los usd 1000 per cápita (ordenado por percentiles, 
basado en el pib global entre 1960 y 2020).

Fuente: Natixis, Banco Mundial.
Nota: Promedio de crecimiento del pib real per cápita por 10 años a partir de que una economía alcanza los usd 5000 per cápita (ordenado por percentiles, 
basado en el pib global entre 1960 y 2020).
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de factores. Dos tendencias simbolizan me-
jor esta última: la urbanización y la reforma 
estructural de las empresas públicas (por 
sus siglas en inglés, state-owned enterprises, 
soe), que comenzó en la década de 1990. 
Ambos procesos contribuyeron a la reasig-
nación de factores al migrar una gran parte 
de la fuerza laboral de China del sector agrí-
cola al sector industrial urbano, y del sector 
público, menos eficiente, al sector privado, 
más vigoroso.

Más allá de los esfuerzos unilaterales de 
reforma y apertura para atraer ied, la adhe-
sión de China a la omc en 2001 marcó un 
nuevo capítulo. Con acceso a los mercados 
globales, las ventajas de China en la produc-
ción de productos baratos y la capacidad de 
fabricación en masa finalmente tuvieron 
una vía para llegar a los consumidores de 
todo el mundo. Junto a la rápida urbaniza-
ción, China encontró una nueva herramien-
ta para impulsar el crecimiento: las expor-
taciones. Sin embargo, estas exportaciones 
aún requerían inversiones estatales para 
mejorar la infraestructura logística necesa-
ria para ser más competitivos.

Durante este proceso, a pesar de experi-
mentar un rápido crecimiento, China con-
tinuó controlando el crecimiento salarial y 
mantuvo un renminbi estable hasta 2005, 
con una apreciación relativamente lenta a 
partir de entonces. Tanto la contención de 
los salarios como un tipo de cambio barato 
ayudaron claramente a China a aumentar su 
participación en el mercado mundial de ex-
portaciones.

Perspectivas de China a largo plazo: 
un escenario de referencia

Después de años de crecimiento acelera-
do seguidos de una desaceleración significa-
tiva, evaluar la tasa de crecimiento futuro de 
China tendrá implicaciones importantes no 

trial urbano, incluyendo la introducción del 
sistema de doble precio, que redujo en gran 
medida la escasez de suministro y permitió 
que las empresas privadas operaran, estimu-
lando la competencia y la flexibilidad.

Al mismo tiempo, China abrió sus puer-
tas a la inversión extranjera, principalmente 
en zonas económicas especiales en las zonas 
costeras, incluidas Shenzhen, Guangzhou, 
Xiamen y Zhuhai. Estas zonas se convirtie-
ron en motores de crecimiento para la eco-
nomía de China. Las empresas extranjeras 
acudieron en masa a China. Como se mues-
tra en la siguiente figura, las entradas de in-
versión extranjera directa (ied) en China 
aumentaron sustancialmente durante el pe-
ríodo comprendido entre 2000 y 2014.

La inversión extranjera desempeñó un 
papel importante en el impulso del creci-
miento económico de China, no tanto por 
la financiación (China generalmente ha te-
nido un gran nivel de ahorro), sino princi-
palmente por la transferencia de tecnología 
que trajo consigo, así como por las habili-
dades de gestión. En ese momento, China 
tenía una vasta fuerza laboral joven y eco-
nómica, pero carecía de capacidades geren-
ciales, tecnología y conocimientos técnicos. 
La inversión extranjera directa, por lo tanto, 
fue particularmente importante en el sec-
tor manufacturero. El aumento de la ied no 
solo generó empleos y salarios de mayor ca-
lidad, sino también tecnología, lo que mejo-
ró la competencia en el mercado nacional.

Además, en la pujante economía china 
también se produjeron ganancias de pro-
ductividad. Estas ganancias no solo provi-
nieron de la mejora tecnológica y su efecto 
indirecto, sino también de la reasignación 

A La adhesión de China 
a la omc en 2001 marcó 
un nuevo capítulo. B
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Producto Productividad 
laboral

Tasa de 
empleo

Tasa de 
participación 

laboral

Tasa de crecimiento 
de la población 

adulta

2021-2025 4,9 4,9 -0,1 -0,3 0,4

2026-2030 3,6 3,8 -0,1 -0,5 0,4

2031-2035 2,4 3,0 -0,1 -0,7 0,2

Tabla 1. Previsión de la tasa de crecimiento potencial del pib de China ( %) 
basada en el modelo de convergencia

solo para este país, sino también para otras 
economías en desarrollo. En esta sección se 
introduce un escenario de referencia para el 
crecimiento a largo plazo de China basado 
en la teoría de convergencia de Solow. Esta 
teoría se basa en el supuesto de que, a lar-
go plazo, las tasas de crecimiento de los paí-
ses convergerán, lo que significa que los paí-
ses más pobres crecerán más rápido que los 
países más ricos a lo largo de este camino de 
convergencia (Solow, 1956).

Muchos estudios han adoptado este mar-
co y han señalado una desaceleración del 
crecimiento para cualquier país que haya 
alcanzado un crecimiento de ingresos me-
dios de alrededor de usd 10.000 per cápita. 
Por ejemplo, el Banco Mundial (2019) espe-
raba que la tasa de crecimiento anual pro-
medio de China disminuyera al 4 % de 2021 
a 2030 en un escenario de reformas limi-
tadas, lo que se ajusta a la situación actual. 
En una nota un poco más positiva, Albert 
et al. (2015) sugirieron que China continua-
ría en su camino de desaceleración duran-
te la próxima década, pero aún mantendría 
una tasa de crecimiento superior al 4 % en 
2030. Vale la pena notar cuándo se hicieron 
sus cálculos.

Una teoría de crecimiento de convergen-
cia apunta a que la tasa de crecimiento pro-

medio de China se situó en el 4,9 % de 2021 
a 2025, y en el 3,6 % de 2026 a 2030 (tabla 1 y 
detalles técnicos en el apéndice).

Dicho esto, China aún podrá evitar la 
trampa de la renta media, ya que su creci-
miento sigue siendo relativamente alto en 
comparación con otros países. Como se 
muestra en la figura 4, las tasas de creci-
miento promedio en los próximos diez años 
después de cruzar el umbral de usd 10.000 
per cápita fueron de solo 3,8 %. El creci-
miento previsto de China, incluso si termi-
na creciendo apenas un 2,4 % en 2035, segui-
rá siendo del 4 % en los diez años posteriores 
a alcanzar el umbral, superando la media 
mundial. La figura 5 muestra que China solo 
se desempeñará por detrás de Corea del Sur, 
por encima de Japón y superando a muchas 
economías que han superado la trampa de 
la renta media (figura 5).

Riesgos al alza y a la baja del escenario 
de crecimiento de referencia

El primer riesgo a la baja proviene del 
envejecimiento de la población, como se dis-
cutió anteriormente. China había sido du-
rante mucho tiempo el país más poblado 
del mundo; fue superado recientemente 
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Figura 3. ied, entradas netas

Fuente: Natixis, Banco Mundial.

Figura 4. La tasa de crecimiento real del pib per cápita ( %) en los próximos 10 años 
cuando el pib per cápita de una economía supere los usd 10.000 
(por percentil, basado en el pib mundial de 1960 a 2020)

Fuente: Natixis, Banco Mundial.
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Figura 5. Tasa de crecimiento media a 10 años ( %). Después de una economía 
que cruza el umbral per cápita de usd 10.000

Fuente: Natixis, Cálculo del autor.



46
DIÁLOGO POLÍTICO 1 | 2023

por la India. Su población en edad de tra-
bajar creció rápidamente entre 1970 y 2010, 
lo que proporcionó un vasto grupo de tra-
bajadores para que las empresas pudieran 
elegir (figura 6). Este crecimiento sosteni-
do ha mantenido bajos los costos laborales 
de China durante un período prolongado y 
le ha ayudado a seguir siendo competitiva a 
nivel mundial. En general, el dividendo de la 
población fue sin duda uno de los factores 
de apoyo para el crecimiento chino en las 
últimas décadas. Esta demografía favorable 
también estuvo acompañada por el proceso 
de urbanización de China, que migró per-
sonas del sector agrícola de baja producti-
vidad al sector de mayor productividad en 
las ciudades.

Sin embargo, la tasa de fertilidad de Chi-
na ha estado disminuyendo y alcanzó un 
mínimo histórico de 1,09 en 2022. Las Na-
ciones Unidas han pronosticado una con-
tracción de la población a partir de 2025. 
Como resultado, la tasa de fertilidad de 
China se encuentra ahora entre las peores 
del mundo, junto con países bien conocidos 
por su envejecimiento, como Corea del Sur 
y Singapur.

Si bien el panorama parece preocupante, 
lo interesante, sin embargo, es nuestro ha-
llazgo de que el envejecimiento difícilmente 
será un factor para explicar la desaceleración 
del crecimiento hasta 2035, gracias al mar-
gen de urbanización que aún queda en Chi-
na. Pero, a partir de 2035, el envejecimien-
to planteará un desafío importante para el 
crecimiento. Para entonces, el proceso de 
urbanización debería haberse completado 
y las fuertes caídas en la tasa de natalidad, 
que comenzaron en 2017, comenzarán a te-
ner un impacto notable. Más específicamen-
te, se puede esperar una reducción adicional 
de un punto porcentual en la tasa de creci-
miento anual de China a partir de 2035 (figu-
ra 8). Esto hará que China se parezca mucho 
al Japón de hoy, en términos de crecimiento.

Un segundo riesgo a la baja muy relevan-
te radica en la disminución del retorno de la 
inversión de China. La acumulación de capi-
tal también fue un elemento clave en la his-
toria de crecimiento de China. Su modo de 
crecimiento incluso se ha descrito como im-
pulsado por la inversión, dado el papel cru-
cial que la inversión ha desempeñado para 
contribuir al crecimiento del pib durante las 
últimas décadas (figura 9). Sin embargo, el 
hecho de que la relación inversión/pib de 
China sea una de las más altas del mundo 
(43 %, en 2021), indica claramente que hay 
un margen limitado para un mayor creci-
miento y también explica la disminución de 
los rendimientos a escala.

Los años de inversión masiva han seña-
lado claramente un problema de sobreinver-
sión. Más específicamente, de 2017 a 2022, 
el rendimiento de los activos ha seguido 
disminuyendo para las empresas estatales 
(soe), pero se han observado descensos aún 
más pronunciados para las empresas priva-
das (por sus siglas en inglés, private-owned 
enterprises, poe), aunque el rendimiento de 
los activos sigue siendo mayor para las em-
presas privadas (figura 10).

Un tercer riesgo es el rápido crecimien-
to de la deuda pública, especialmente des-
de la pandemia. Aparte del aumento en el 
gasto público relacionado con la pandemia, 
la presión del gobierno se vio agravada por 
el alicaído mercado inmobiliario chino, ya 

A Este crecimiento 
sostenido ha mantenido 
bajos los costos laborales 
de China durante 
un período prolongado 
y le ha ayudado a seguir 
siendo competitiva 
a nivel mundial. B
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Figura 6. Población de China (miles de millones)

Fuente: Natixis, Naciones Unidas. Proyecciones después del 2022.

Figura 7. China: porcentaje de diferentes grupos de edad (%)

Fuente: Natixis, Naciones Unidas.
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Figura 8. Impacto previsto del envejecimiento de la población en la tasa de crecimiento 
del pib de China (%)

Fuente: Natixis.

 Figura 9. Contribución bruta de la formación de capital al crecimiento del pib (%)

Fuente: Natixis, Oficina Nacional de Estadísticas, ceic.
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miento de este, lo que se suma a la compli-
cación de medir completamente el nivel de 
deuda pública, por no hablar de su impac-
to en el crecimiento. En general, a partir del 
primer trimestre de 2023, la deuda lgfv de 
China ha alcanzado a un 46 % del pib. Junto 
con la deuda en balance, la deuda pública de 
China ahora representa casi su producto in-
terno bruto (97 %).

Es importante tener en cuenta que la 
acumulación de deuda pública no necesa-
riamente perjudica el crecimiento poten-
cial, ya que depende de cómo se gaste el di-
nero. Dado que los lgfv financian la mayor 
parte de la inversión realizada por el gobier-
no local, se podría imaginar que su retorno 
sobre los activos debería ser mayor que el de 
otras deudas públicas. Sin embargo, el ren-
dimiento medio de los proyectos de lgfv ha 
disminuido a un nivel muy bajo y continúa 

que los gobiernos locales dependían en gran 
medida de la venta de tierras para obtener 
financiación. Con un sector inmobiliario en 
crisis, que fue testigo de múltiples incumpli-
mientos de los desarrolladores y de los de-
safíos que enfrentan los gigantes inmobilia-
rios como Evergrande y Country Garden, 
los gobiernos locales se han enfrentado a 
crecientes dificultades.

Sin embargo, lo que hace que la deuda 
pública de China sea más preocupante es la 
parte fuera de balance. En los últimos años, 
los gobiernos locales han utilizado amplia-
mente las plataformas fuera de balance, es 
decir, los vehículos financieros del gobierno 
local (lgfv, por sus siglas en inglés), para fi-
nanciar proyectos de infraestructura e in-
mobiliarios. Esta parte de la deuda pública, 
aunque está estrechamente vinculada al go-
bierno, aún ha recibido el pleno reconoci-

 Figura 10. Corporaciones chinas: roa promedio (%)

Fuente: Natixis, Wind
Nota: Los cálculos se basan en empresas emisoras de bonos que utilizan las funciones bde y bsc de Wind. El rendimiento medio de los activos se define 
como el promedio simple de la relación entre el retorno bruto y los activos totales de todas las empresas públicas y privadas relevadas (excluidas las empresas 
financieras y los vehículos de financiación de los gobiernos locales).
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 Figura 11. China: roa medio de lgfv (%)

Fuente: Natixis, Wind.
Nota: Los cálculos se basan en las emisiones de bonos lgfv (Clasificación de Wind). utilizando las funciones bde y bsc de Wind. El retorno promedio sobre los 
activos se define como el promedio simple de la relación entre el retorno bruto y los activos totales de todos los vehículos financieros de los gobiernos locales 
relevados.

disminuyendo, especialmente en el contex-
to de los tipos de interés medios de China 
en los últimos años. La tasa media de ren-
dimiento de los activos de las lgfv fue del 
1,8 % en 2017, pero se había reducido al 1,3 % 
en 2022 (figura 11).

Un cuarto riesgo crucial proviene del en-
torno externo de China, que ha empeorado 
dramáticamente en los últimos años. La ad-
ministración Trump cambió drásticamente 
la dirección de las relaciones entre Estados 
Unidos y China, pasando del compromiso 
a la competencia y la rivalidad. Esta trini-
dad también ha sido replicada por la Comi-
sión de la ue. La competencia comenzó con 
el comercio a través de los sustanciales aran-
celes de importación de Trump y avanzó ha-
cia la contención tecnológica, que ha sido 
impulsada aún más por el presidente Biden. 
La contención tecnológica va más allá de los 
controles de exportación al control de la in-

versión china en los Estados Unidos y, más 
recientemente, en la ue. La pieza de conten-
ción más relevante probablemente se deriva 
de los controles coordinados de exportación 
de semiconductores de alta gama y sus com-
ponentes (Estados Unidos–Japón–Países 
Bajos) en mayo de 2023. Sigue siendo incier-
to hasta qué punto estos controles retrasa-
rán la convergencia de China en el dominio 
de tecnologías punteras, como los semicon-
ductores, la inteligencia artificial y la com-
putación cuántica.

Un quinto y último riesgo relevante es la 
reorganización de las cadenas de valor fuera 
de China. A lo largo de los años, la cuota de 
mercado de China en las exportaciones to-
tales ha aumentado continuamente. La figu-
ra 12 ilustra el contraste en el creciente es-
tatus de China como proveedor global con 
la disminución de la participación observa-
da en los eua, Alemania y Japón de 1978 a 
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2019. En otras palabras, a un ritmo asom-
broso, China se ha convertido con éxito en 
una parte integral del comercio internacio-
nal y el mundo se ha vuelto cada vez más 
dependiente de China, especialmente desde 
la reforma y apertura de esta en 1978 y con 
un impulso renovado desde la pandemia de 
covid.

En la actualidad, China está en el centro 
de la cadena de valor global, especialmente 
en términos de bienes intermedios. En 2003, 
China representó el 8 % de las exportacio-
nes mundiales de manufacturas, pero, para 
2018, esta cifra había crecido a un asombro-
so 19 %. Además, el dominio de China en 
sectores que van desde máquinas de oficina, 
muebles y piezas de ropa es aún mayor, con 
un 50 %, 60 % y 40 % de la cuota de mercado 
mundial, respectivamente. Este dominio se 
hace aún más pronunciado cuando nos cen-
tramos en la tecnología verde para la des-

carbonización del mundo, especialmente en 
áreas como los paneles solares.

Sin embargo, tras la escasez de suminis-
tro durante los confinamientos pandémi-
cos, los países del mundo se han vuelto cada 
vez más cautelosos con respecto a las cade-
nas de suministro altamente concentradas y 
están reevaluando su excesiva dependencia 
de China. Muchos de ellos implementaron 
medidas de reducción de riesgos, respec-
tivamente, para diversificar sus fuentes de 
suministro. Las elevadas tensiones geopo-
líticas los empujaron aún más a asegurar 
las cadenas de suministro. Mientras persis-
ta esta tendencia, China continuará enfren-
tando la presión de los fabricantes que reu-
bican sus fábricas fuera de China.

En el contexto de la escasez de suminis-
tro durante los confinamientos pandémicos, 
y con los países europeos perdiendo sus su-
ministros de gas de Rusia desde la invasión 

Anciana china mendiga en la calle. Kunming, provincia de Yunnan.
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de Ucrania, tanto la ue como eua están re-
evaluando sus dependencias económicas. 
Importantes tecnologías del futuro, como 
los imanes permanentes utilizados en tur-
binas eólicas y baterías de vehículos eléc-
tricos, dependen de materias primas pro-
cedentes y procesadas predominantemente 
en China. Los riesgos geopolíticos relacio-
nados con esto se pusieron de manifiesto 
en 2010, cuando China impuso una pro-
hibición de exportación de varias materias 
primas utilizadas en automóviles híbridos, 
turbinas eólicas y misiles guiados, como 
parte de una disputa marítima con Japón. 
Más recientemente, los dirigentes chinos 
también han considerado la posibilidad de 
imponer prohibiciones similares a las ex-
portaciones a eua. Las excesivas dependen-
cias también se han hecho evidentes en la 
fabricación de tecnología limpia, en la que 
China domina la energía eólica, las baterías 
de vehículos eléctricos y los paneles solares. 
En conjunto, esta reorganización de la ca-
dena de valor en detrimento de China po-
dría ejercer una presión adicional a la baja 
sobre el crecimiento en el futuro, especial-
mente teniendo en cuenta cuánto se ha be-
neficiado China de la entrada de ied duran-
te tantos años.

Finalmente, en cuanto a los posibles 
choques positivos, que podrían impulsar el 
crecimiento al alza, el más obvio es la inno-
vación. Nuestra proyección de referencia del 
crecimiento chino a mediano plazo se basa 
en una proyección lineal de la convergencia 
de la productividad basada en la experiencia 
global pasada. Sin embargo, la teoría mo-
derna del crecimiento sostiene que el creci-
miento de la productividad es endógeno y 
depende de la dotación de capital humano 
y de los esfuerzos de investigación para im-
pulsar la productividad total de los factores 
(ptf). La ptf ha sido durante mucho tiem-
po un motor clave del crecimiento de Chi-
na (figura 13), pero su tasa de crecimiento 

ha disminuido significativamente desde la 
crisis financiera mundial, incluso más que 
la productividad mundial. Si los esfuerzos 
de innovación de China proporcionan su-
ficiente viento de cola para mitigar la des-
aceleración estructural de la economía, ello 
representará una cuestión crucial para el fu-
turo a mediano plazo.

Los dirigentes chinos lo saben y han he-
cho de la política de innovación su principal 
prioridad. Bajo diferentes lemas como «He-
cho en China 2025» o, el lema del partido, 
«Desarrollo impulsado por la innovación», 
alcanzar y expandir la frontera tecnológica 
en las principales industrias se ha converti-
do en el objetivo de la política económica. 
En una visión general del progreso de China 
en innovación y su impacto en el crecimien-
to, García-Herrero y Schindowski (2023) 
encuentran que el desempeño de China en 
términos de aumentar los insumos para la 
innovación, la I + D y el logro educativo es 
claramente favorable, al igual que los resul-
tados intermedios como el número de pa-
tentes y publicaciones científicas (figuras 14 
y 15). Sin embargo, estos objetivos interme-
dios, incluido el aumento del valor agrega-
do de las exportaciones en China, no se han 
traducido en un aumento correspondiente 
en la productividad total de los factores y, 
en consecuencia, en el crecimiento.

En resumen, los riesgos se inclinan a la 
baja en lo que respecta al crecimiento de 
China. No obstante, es demasiado pronto 
para evaluar en qué medida la innovación 
puede contribuir finalmente al crecimien-
to mediante el aumento de la productividad 
total de los factores.

Conclusiones

El llamado milagro del crecimiento chi-
no es, de hecho, uno de los casos más im-
presionantes de éxito de desarrollo que al-
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Figura 12. El comercio de China como cuota del mercado mundial desde 1978 
(miles de millones de usd)

Fuente: Unctad, Natixis.

Figura 13. Crecimiento de la productividad total de los factores (%)

Fuente: The Conference Board, Bruegel.
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Figura 14. Total de concesiones de patentes de la uspto (pct y directas), por país

Fuente: Base de datos estadística de la ompi.

Figura 15. Número de artículos publicados en revistas científicas y técnicas, por país

Fuente: Banco Mundial, Fundación Nacional de Ciencias.
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canzan el nivel de los países de renta media. 
Sin embargo, el crecimiento de China alcan-
zó su punto máximo en 2010 y ha ido dismi-
nuyendo desde entonces, estructuralmen-
te. Hay una serie de riesgos a la baja, más 
allá de tal desaceleración estructural, desde 
el envejecimiento hasta el rendimiento cada 
vez más bajo de los activos y la acumulación 
masiva de deuda pública. El último riesgo se 
deriva de la reorganización de la cadena de 
valor, que está detrás de la reducción de la 
ied en China.

En cuanto a los choques al alza, la in-
novación es la más obvia, ya que puede au-
mentar la productividad total de los facto-
res, pero esto no es lo que hemos visto hasta 
ahora. De hecho, la productividad total de 
los factores se está desacelerando en China. 
En definitiva, si bien se puede hablar del mi-
lagro económico chino, el futuro se ve muy 
diferente de esa realidad pasada.
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za. Desde esta perspectiva, la estrategia ac-
tual del poder blando chino es polifacética y 
abarca diversos elementos como la cultura, 
la educación, la diplomacia y el compromi-
so económico. América Latina, una región 
diversa y rica en recursos con una creciente 
presencia internacional, se ha convertido en 
un escenario crucial para las iniciativas de 
poder blando de China.

Además, la evidencia sugiere que China 
está utilizando su poder blando como una 
herramienta de poder agudo para alcan-
zar sus objetivos específicos en la región. 
El poder agudo es un concepto introduci-
do para describir una forma de influencia 
más sutil e indirecta que el poder blando y 
el poder duro tradicionales (Walker, 2018). 
El poder agudo desdibuja la línea entre el 
arte de gobernar tradicional y las activida-
des llevadas a cabo por actores no estata-
les, lo que dificulta atribuir responsabilida-
des a un Estado en particular. Por lo tanto, 
el poder agudo representa un enfoque ma-
tizado e indirecto para influir en otras na-
ciones, distinto de la fuerza manifiesta del 
poder duro y la atracción del poder blando. 
A menudo implica tácticas que operan en 
las áreas grises de las relaciones internacio-
nales y pueden ser difíciles de contrarres-
tar o atribuir.

En el contexto anterior, este documen-
to examina las estrategias de poder blando 

Introducción

En el pasado, la capacidad de uno u otro 
país para lograr sus objetivos en el ámbi-
to internacional se medía evaluando su po-
der duro, entendido como el uso de la fuer-
za o la coerción, incluida la fuerza militar, 
las sanciones económicas u otras formas de 
presión abierta. En otras palabras, el poder 
duro ha sido el ejercicio más tradicional y 
explícito del poder. Como ha demostrado 
la guerra de Rusia en Ucrania, algunos Es-
tados todavía usan el poder duro, particu-
larmente cuando carecen de otras herra-
mientas de influencia. Sin embargo, en las 
relaciones internacionales contemporáneas, 
las guerras son excepciones a las reglas de 
juego establecidas, y los Estados que inician 
guerras son condenados por la comunidad 
internacional y tienen que estar preparados 
para asumir altos costos relacionados con su 
comportamiento.

Desde la perspectiva anterior, el ascenso 
de China como potencia económica y polí-
tica mundial ha ido acompañado no por el 
uso del poder duro, sino por un impulso es-
tratégico para aumentar su poder blando en 
todo el mundo. Este concepto, acuñado por 
el erudito estadounidense Joseph Nye, se re-
fiere a la capacidad de una nación para in-
fluir en las demás a través de la atracción y la 
persuasión en lugar de la coerción o la fuer-

Al examinar la comunicación estratégica de China, la diplomacia 
cultural, la diáspora y otros tipos de compromiso asociados con 
el uso del poder blando, este documento pretende identificar las 
dimensiones críticas de la dinámica del poder blando de China en 
América Latina, considerando el legado de escenarios pasados, los 
desarrollos contemporáneos y las posibles tendencias futuras.
–
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rios internacionales claves desde la procla-
mación de la República Popular (rpc) en 
1949. En este contexto, durante la mayor 
parte de la segunda mitad del siglo xx, las 
principales tareas de los sucesivos gobiernos 
de la República Popular China fueron obte-
ner el reconocimiento internacional como 
el gobierno legítimo de China (la reclama-
ción disputada con el gobierno de la Repú-
blica de China con sede en Taipei) y ponerse 
al día en términos de desarrollo económi-
co con las principales potencias mundiales.

Si bien la legitimación de Pekín como el 
único representante de la nación china en 
el ámbito internacional («política de una 
sola China») se logró principalmente a fines 
de la década de 1980, el rápido crecimien-
to económico de China la ha impulsado a 
una posición global prominente en las últi-
mas décadas. China ha articulado sus ambi-
ciones globales como una superpotencia en 
ascenso a través de iniciativas como la Ini-
ciativa de la Franja y la Ruta (bri), el Ban-
co Asiático de Inversión en Infraestructu-
ra (aiib), el bloque brics y otras, incluidas 
vastas inversiones extranjeras directas, que 
han tenido un impacto significativo en la 
percepción de la República Popular por las 
élites y la opinión pública en todo el mun-
do, incluida América Latina, donde la Re-
pública Popular China fue vista en el pasado 
como partidaria de los movimientos rebel-
des maoístas de izquierda y una amenaza 
para la democracia y el orden político esta-
blecido (Rothwell, 2013).

El cambio de percibir a China como una 
amenaza a percibirla como un socio en el de-
sarrollo económico allanó el camino para la 
aceptación, por otras naciones, de los tipos 
de compromiso generalmente asociados 
con el uso del poder blando: cooperación 
educativa y diplomacia cultural, comunica-
ción estratégica y creciente presencia de me-
dios de comunicación en el espacio de co-
municación dentro de varias regiones del 

y agudo de China en América Latina, cen-
trándose en sus motivaciones, mecanismos 
e implicaciones para los países latinoame-
ricanos involucrados. Mediante el análisis 
de la diplomacia cultural, el compromiso 
económico y la influencia política que Chi-
na despliega en la región, se busca propor-
cionar una visión general de las dinámicas 
multidimensionales de poder blando y agu-
do de China en América Latina, conside-
rando el legado del compromiso pasado, los 
desarrollos contemporáneos y las posibles 
tendencias futuras.

El poder blando y las ambiciones 
globales de China

Joseph Nye (2021) sugirió que el poder 
blando consta de tres componentes princi-
pales: cultura, valores políticos y política ex-
terior. Estos elementos contribuyen colecti-
vamente a la capacidad de una nación para 
moldear las percepciones e influir en otros 
países sin coerción militar o económica. 
Además, si bien los elementos de poder agu-
do relacionados con el poder blando varían, 
suelen incluir los siguientes elementos: pro-
paganda para moldear la opinión pública, 
incentivos económicos para países amigos, 
programas de intercambio cultural, medios 
de comunicación financiados por el Esta-
do e iniciativas educativas para promover 
una agenda política o cosmovisión especí-
fica. Además, el uso del poder blando como 
una herramienta de poder agudo puede im-
plicar esfuerzos para influir en los grupos de 
expertos, académicos, periodistas y otros lí-
deres de opinión en los países objetivo a tra-
vés de incentivos financieros, asociaciones u 
otros medios.

Para comprender mejor el uso de herra-
mientas de poder blando por Pekín hoy día, 
es necesario analizar más de cerca la evo-
lución de la presencia de China en escena-
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Pekín como una de las formas de fortale-
cer su alcance global. Como tal, en los últi-
mos años, China ha participado activamen-
te en los esfuerzos de diplomacia cultural en 
América Latina, una región rica en diversi-
dad cultural e importancia histórica, pero 
también cada vez más abierta a la influencia 
extrarregional como uno de los resultados 
de la globalización que se manifiesta en la 
liberalización del comercio, el aumento del 
turismo y la facilidad de viajar hacia y des-
de la región.

Dado que la diplomacia cultural es un 
componente crítico de la estrategia de po-
der blando de China en América Latina, re-
cibe prioridad en lo que respecta a las me-
didas específicas del gobierno en Pekín. Los 
Institutos Confucio, que han proliferado 
en toda la región, son fundamentales para 
este esfuerzo. Según la lista publicada por 
la Fundación Andrés Bello, hay 44 Institu-
tos Confucio en América Latina y el Caribe 
y varios de los llamados Centros de Coope-

mundo. Estos esfuerzos son parte integral 
de la búsqueda de China de una influencia 
más significativa y de la promoción de am-
plio alcance de su poder blando.

La estrategia de poder blando 
de China en América Latina: 
diplomacia cultural

La diplomacia cultural promueve la cul-
tura, los valores, el idioma y el patrimonio 
de una nación para construir y fortalecer 
las relaciones con otros países y pueblos. 
Es potente para fomentar el entendimien-
to mutuo tendiendo puentes entre las na-
ciones y también es una herramienta para 
fomentar el poder blando de uno u otro Es-
tado. Como tal, es utilizada por muchas na-
ciones.

No es sorprendente que China haya re-
conocido la importancia de la diplomacia 
cultural para fomentar el poder blando de 

Monumento al filósofo chino Confucio en la Universidad Politécnica Nacional de Kiev, Ucrania.
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los programas de televisión y la música chi-
nos han ganado popularidad en los merca-
dos latinoamericanos, contribuyendo a una 
imagen positiva de China. Las coproduccio-
nes entre cineastas chinos y latinoamerica-
nos han facilitado aún más los intercambios 
interculturales. Además, las exposiciones de 
arte chino y las colaboraciones en museos 
han ganado prominencia en América Lati-
na. Estas exposiciones muestran el arte chi-
no y sirven como un medio de diplomacia 
cultural, fomentando un aprecio más pro-
fundo por la historia y las tradiciones artís-
ticas chinas. Al mismo tiempo, sin embar-
go, estos eventos no ofrecen oportunidades 
para discutir los desarrollos actuales y el 
fortalecimiento de las tendencias autocráti-
cas en China, ya que su formato no permite 
tales debates. Aun así, a la inauguración de 
las exposiciones suelen asistir los embajado-
res de China u otros funcionarios, que no 
pierden la oportunidad de elogiar los éxi-
tos económicos actuales de esta nación que 
vinculan al sistema político establecido en 
1949. En este sentido, China goza en Amé-
rica Latina de un espacio de maniobra más 
expansivo que, por ejemplo, en Europa o Es-
tados Unidos, donde la opinión pública es 
mucho más consciente de la naturaleza del 
régimen político de Pekín.

El compromiso de la diáspora 
como herramienta de poder blando 
en América Latina

Conocer el número exacto de descen-
dientes chinos en América Latina es un de-
safío. Sin embargo, los académicos coin-
ciden en que millones de personas de 
ascendencia china viven permanentemen-
te en la región (Tan, 2013). Además, última-
mente, Pekín ha mostrado un gran interés 
en involucrar a la diáspora a nivel mundial, 
incluida América Latina, con la esperanza 

ración en Educación Lingüística apoyados 
por la rpc (Fundación Andrés Bello. Cen-
tro de Investigación Chino Latinoameri-
cano, s.  f.). Estos institutos promueven el 
aprendizaje del idioma chino, los inter-
cambios culturales y la colaboración aca-
démica. Ofrecen cursos de idiomas, even-
tos culturales e intercambios educativos, y 
brindan a los estudiantes y académicos la-
tinoamericanos oportunidades de primera 
mano para aprender sobre China desde una 
perspectiva positiva.

La observación de las actividades lleva-
das a cabo por los Institutos Confucio en 
América Latina permite a algunos estudio-
sos confirmar que estos sirven como plata-
formas para que China difunda no solo el 
conocimiento sobre la cultura, la historia y 
el idioma chinos, sino también para promo-
ver valores políticos diferentes a la demo-
cracia liberal, fomentando una división más 
profunda en las sociedades latinoamerica-
nas (Hartig, 2015). Esto se debe a que, al es-
tar financiados —aunque solo parcialmen-
te, en algunos casos— por el Estado chino, 
los materiales de aprendizaje utilizados en 
los Institutos Confucio son herramientas de 
poder agudo que representan solo el lado 
brillante de la China actual, silenciando la 
falta de derechos humanos fundamenta-
les como la libertad individual, la libertad 
de opinión y expresión, otros derechos ci-
viles y políticos de los que disfrutan las per-
sonas en los países democráticos, además 
de las crecientes desigualdades entre la gen-
te común en ese país. Como resultado, para 
muchas personas que asisten a los Institutos 
Confucio en América Latina, China se está 
convirtiendo en una alternativa exitosa a la 
democracia liberal, que ha sido una opción 
política de larga data en la mayoría de los 
países americanos.

China también aprovecha los medios 
de comunicación y el entretenimiento para 
mejorar su influencia cultural. Las películas, 
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se utiliza para conformar una imagen po-
sitiva de la China contemporánea, especial-
mente teniendo en cuenta el hecho de que 
muchos miembros de la diáspora están bien 
integrados en las comunidades locales y las 
cosas que dicen son más confiables para los 
locales que las que proceden directamente 
de las comunicaciones oficiales de China. 
En este contexto, los miembros de la diás-
pora china pueden representar los intereses 
chinos en la política latinoamericana, ya sea 
siendo elegidos como representantes políti-
cos o formando grupos de presión que abo-
guen por políticas que se alineen con los ob-
jetivos de China.

¿Todos los caminos conducirán 
a Pekín en el futuro?

¿Qué hay detrás de la diplomacia cultu-
ral china y el compromiso de la diáspora en 
América Latina? Una de las principales mo-
tivaciones detrás de los esfuerzos de China 
para avanzar en su diplomacia cultural y tra-
bajar más extensamente con la diáspora en 
América Latina es su presencia económica 
regional en constante expansión. China se 
ha convertido en un socio comercial impor-

de que los chinos de América Latina pue-
dan servir como una herramienta de poder 
blando para el gobierno chino (Denardi, 
2019). Hay varias razones detrás de este in-
terés. En primer lugar, la diáspora china en 
América Latina a menudo mantiene fuertes 
lazos con su patria, lo que puede conducir 
a intercambios culturales entre China y los 
países latinoamericanos. Esto puede incluir 
festivales tradicionales chinos, cocina, cla-
ses de idiomas y eventos culturales que fo-
menten una apreciación más profunda de la 
cultura china.

Además, muchos miembros de la diás-
pora china en América Latina están involu-
crados en negocios y comercio. Sus activida-
des económicas pueden ayudar a fortalecer 
las relaciones comerciales entre China y las 
naciones latinoamericanas. China puede 
aprovechar estas conexiones para expandir 
su influencia económica en la región. Ade-
más, los miembros de la diáspora china que 
participan en el mundo académico pueden 
facilitar las colaboraciones educativas y de 
investigación entre las instituciones chinas 
y latinoamericanas. Esto mejora la imagen 
de China como centro de aprendizaje e in-
novación.

Al mismo tiempo, aquellos chinos que 
residen en América Latina pero mantienen 
vínculos personales y comerciales con su 
patria tienen graves limitaciones a la hora 
de hablar abiertamente de cosas que Pekín 
no quiere que se digan. Son conscientes de 
que criticar a las autoridades de China, en 
particular, la forma en que el Partido Co-
munista gobierna el país, o señalar la falta 
en China de muchas de las libertades de las 
que disfrutan los miembros de la diáspora 
en América Latina, puede generar dificulta-
des repentinas para hacer negocios con Chi-
na o incluso el riesgo de ser detenidos du-
rante una visita a la patria. Por lo tanto, para 
Pekín, la diáspora sirve como un perfecto 
recurso permanente de poder blando, que 

A Los materiales 
de aprendizaje utilizados 
en los Institutos Confucio 
[…] representan solo 
el lado brillante de la China 
actual, silenciando la falta 
de derechos humanos 
fundamentales como 
la libertad individual,  
la libertad de opinión 
y expresión. B
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fluencia histórica de los países occidentales 
solo en la región. Al contraponer los valo-
res no democráticos a la democracia liberal 
como un camino alternativo al éxito econó-
mico, China busca no solo disminuir el do-
minio de las instituciones occidentales y el 
orden mundial liberal, sino también reclu-
tar gobiernos y pueblos de América Latina 
para apoyar sus nuevas iniciativas globales 
encaminadas a rediseñar la arquitectura del 
futuro orden mundial.

A medida que la influencia de China en 
América Latina continúa creciendo, Pekín 
está convencido de que proyectar una ima-
gen positiva del país entre las élites y la opi-
nión pública debe acompañar este proceso. 
La diplomacia cultural y el compromiso de 
la diáspora permiten que China se presente 
como una potencia cultural e intelectual, no 
solo económica. Esto contribuye a crear una 
imagen más atractiva de China a los ojos de 
las naciones latinoamericanas y disminuye 
el valor de la crítica basada en hechos por 

tante para muchos países latinoamericanos. 
Las inversiones en infraestructura, energía y 
recursos naturales acompañan esta tenden-
cia. Al fomentar los lazos culturales, China 
tiene como objetivo crear un entorno más 
favorable para sus actividades económicas, 
asegurando así la estabilidad de sus inver-
siones y el acceso a los recursos.

Sin embargo, aunque el objetivo de me-
jorar la recepción de China como socio co-
mercial y gran inversor extranjero a través 
del poder blando puede considerarse legí-
timo, la diplomacia cultural de China en 
América Latina también puede verse como 
un desafío a las tradiciones democráticas de 
la región. Los latinoamericanos comparten 
estas tradiciones con los países occidenta-
les, pero Occidente no las posee. Estas tra-
diciones son latinoamericanas en la mis-
ma medida en que son europeas o de los 
Estados Unidos. En este sentido, sería un 
error ver el uso del poder blando por Chi-
na como un intento de contrarrestar la in-

Linterna de año nuevo chino en la zona de Chinatown.
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estereotipos culturales, China sigue siendo 
un enigma para la mayoría de las élites y la 
opinión pública de la región, al menos si se 
compara con el nivel de conciencia cultural 
de los latinoamericanos con respecto a los 
Estados Unidos y Europa.

La proliferación de los Institutos Confu-
cio y los cursos de chino ha dado como re-
sultado un mayor número de latinoameri-
canos que aprenden mandarín. Aun así, el 
número de personas que dominan el man-
darín hasta el punto de que ahora sirva de 
puente lingüístico que facilite la comuni-
cación y estreche los lazos entre ambas re-
giones sigue siendo bajo. Del mismo modo, 
aunque los intercambios culturales crearon 
un flujo bidireccional de ideas y creativi-
dad, y la cultura latinoamericana, incluida 
la música, la danza y la cocina, ha encontra-
do su lugar en China, enriqueciendo el pai-
saje cultural en ambas regiones, el impacto 
de estos desarrollos en los lazos culturales 
generales entre las dos regiones es pequeño.

Sin embargo, China logró algo más. Gra-
cias al uso hábil de herramientas de poder 
blando, ha construido una imagen bastan-
te positiva de este país en América Latina, 
que —a pesar de tener un sistema político 
que difiere de una democracia liberal— ha 
logrado convertirse en una verdadera su-
perpotencia que rivaliza con Estados Uni-
dos y los países desarrollados de Europa 
Occidental. La ambigüedad de la imagen 
de China, que para la América Latina ac-

los países occidentales, de las violaciones de 
los derechos humanos y la falta de liberta-
des fundamentales, transparencia y respon-
sabilidad de las autoridades chinas. En el 
contexto del declive del apoyo a la democra-
cia como la forma preferida de gobierno en 
muchas partes del mundo, China se ha con-
vertido en una nueva referencia sólida para 
otra forma de hacer política gracias al uso 
exitoso del poder blando.

A juzgar por los últimos acontecimien-
tos, incluida la expansión de los brics me-
diante la inclusión, entre otros, de nuevos 
miembros de América Latina y la ausencia 
de los líderes chinos en la reunión del G-20 
de 2023, hay pocas dudas de que la lucha por 
establecer nuevas reglas en el ámbito inter-
nacional se ha intensificado. Así pues, dada 
la importancia geopolítica y geoeconómica 
de América Latina en el hemisferio occiden-
tal, es probable que, desde la perspectiva de 
China, en el futuro, todos los principales ca-
minos políticos y económicos de la región 
conduzcan a Pekín. El éxito de este esfuer-
zo depende de muchos factores, y es dema-
siado pronto para insistir en uno u otro re-
sultado definitivo de las políticas de China 
hacia América Latina. Lo cierto es que es 
un proceso continuo en el que Pekín confía 
en el uso de su poder blando. Además, ya es 
posible evaluar el impacto actual del poder 
blando de China en la región.

Impacto del poder blando de China 
en América Latina

En los últimos años, los esfuerzos de la 
diplomacia cultural de China han contri-
buido a la aparición de una visión de que 
los latinoamericanos de hoy comprenden la 
cultura, los valores y la sociedad china mu-
cho mejor que a principios del siglo xxi. Sin 
embargo, aunque ha habido una mayor con-
ciencia que ha reducido los malentendidos y 

A China busca […] reclutar 
gobiernos y pueblos 
de América Latina para 
apoyar sus nuevas iniciativas 
globales encaminadas 
a rediseñar la arquitectura 
del futuro orden mundial. B
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En primer lugar, a medida que China 
continúa participando en la diplomacia cul-
tural e impulsando su comunicación estra-
tégica en América Latina, debe equilibrar 
los esfuerzos para promover sus valores cul-
turales y políticos en la región y respetar la 
apertura política de las sociedades latinoa-
mericanas y su compromiso con los dere-
chos humanos. Como resultado, en gran 
medida, Pekín ha logrado evitar la aparición 
de amplios debates públicos sobre los pros y 
los contras de hacer negocios con China. De 
este modo, China está construyendo puen-
tes duraderos de cooperación con sus con-
trapartes latinoamericanas, fomentando un 
modus operandi más sostenible y adecuado 
para dar cabida a escenarios futuros incier-
tos en los que aspira a desempeñar un pa-
pel decisivo.

Al mismo tiempo, la estrategia de poder 
blando de China en América Latina inclu-
ye influencia política, tanto a nivel bilateral 
como regional. China participa en esfuerzos 
diplomáticos, incluidas visitas de alto nivel, 
para fortalecer sus relaciones con los gobier-
nos latinoamericanos. En particular, Chi-
na fomenta alianzas diplomáticas con paí-
ses individuales y organizaciones regionales 
como la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (celac). Estas alianzas 
a menudo implican discusiones sobre temas 
globales, como el cambio climático y la go-
bernanza internacional, en las que China 
busca presentarse como un actor global res-
ponsable cuyas políticas se basan en valores 
diferentes a los promovidos por Occidente, 
pero «adecuados», según Pekín, para cons-
truir «relaciones mutuamente beneficiosas». 
Del mismo modo, China brinda apoyo po-
lítico a muchos países en desarrollo (inclui-
da América Latina) en foros internacionales 
como las Naciones Unidas, posicionándose 
como una potencia no interviniente guiada 
por un enfoque confuciano tradicional y va-
lores «milenarios» (Song et al., 2023).

tual no es ni un completo desconocido ni 
un conocido bien conocido, sirve perfecta-
mente a los intereses estratégicos del gigan-
te asiático. En particular, las iniciativas de 
diplomacia cultural probablemente refor-
zarán indirectamente los lazos económicos. 
Al mismo tiempo, una percepción más po-
sitiva de China ha fomentado las asociacio-
nes comerciales, los acuerdos comerciales y 
las inversiones entre China y las naciones la-
tinoamericanas.

En América Latina hay mucha más gen-
te que tiene una opinión favorable de Chi-
na que en Europa y Estados Unidos (Silver 
et al., 2023). Esto se debe a que no hay una 
discusión pública sólida sobre las áreas gri-
ses del desarrollo y los modelos políticos de 
China, que a menudo son elogiados por los 
gobiernos de la nueva marea rosa que ven 
el papel de Pekín en la región como la res-
puesta a sus aspiraciones de cortar lazos con 
Estados Unidos y otras potencias occidenta-
les. La existencia de una imagen positiva de 
China permite a esos líderes evitar cualquier 
cuestionamiento público digno de mención 
acerca de las políticas que buscan establecer 
vínculos de dependencia con Pekín.

El poder blando de China en América 
Latina: desafíos y oportunidades

Las iniciativas de poder blando de Chi-
na en América Latina representan un en-
foque polifacético para fortalecer los lazos 
culturales, mejorar el entendimiento mu-
tuo y expandir su influencia regional. Estos 
esfuerzos han dado resultados positivos, ya 
que la colaboración política y económica se 
puede atribuir en parte al éxito de la diplo-
macia cultural, el compromiso de la diás-
pora, la cobertura mediática positiva y la 
comunicación estratégica. Sin embargo, el 
poder blando de China se enfrenta a varios 
desafíos.
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Por último, pero no menos importan-
te, los esfuerzos de poder blando de China 
en América Latina pueden verse como una 
forma de contrarrestar la influencia de los 
Estados Unidos y otras potencias occiden-
tales en la región. Al presentar valores po-
líticos diferentes de la democracia liberal 
como una alternativa viable a la organiza-
ción política, China desafía no solo la Carta 
Democrática de las Américas, sino también 
la seguridad en la región, ya que la prevalen-
cia de democracias de ideas afines es la cla-
ve para la estabilidad en el hemisferio occi-
dental: las democracias no entran en guerra 
entre sí. De ahí que la expansión del poder 
blando de China en América Latina ha aña-
dido una nueva dimensión a la competencia 
de China con Occidente. Las tensiones van 
en aumento y se hace un llamado a los acto-
res responsables de dentro y fuera de Amé-
rica Latina para que comprendan mejor el 
impacto del poder blando de China en esta 
parte del mundo.

Referencias

Denardi, L. E. (2019). Las relaciones y políticas 
del Estado chino con sus diásporas: Apuntes 
sobre la burocracia diaspórica desde Argenti-
na. Journal de Ciencias Sociales, 7(13), 49-64.

Fundación Andrés Bello. Centro de Inves-
tigación Chino Latinoamericano. (s. f.). 

A Los esfuerzos de poder 
blando de China en 
América Latina pueden 
verse como una forma 
de contrarrestar la 
influencia de los Estados 
Unidos y otras potencias 
occidentales en la región. B

Vladimir Rouvinski
Profesor del Departamento 
de Estudios Políticos de la 
Universidad Icesi (Cali, Co-
lombia). Su principal área 

de especialización son las relaciones de Asia 
y Rusia con América Latina y el Caribe.

X: @rouvinski

https://fundacionandresbello.org/en/confucius-institutes-lac
https://fundacionandresbello.org/en/confucius-institutes-lac
https://fundacionandresbello.org/en/confucius-institutes-lac/
https://fundacionandresbello.org/en/confucius-institutes-lac/
https://gpsa-online.org/wp-content/uploads/2022/09/QiP_VolIX.pdf
https://gpsa-online.org/wp-content/uploads/2022/09/QiP_VolIX.pdf
https://gpsa-online.org/wp-content/uploads/2022/09/QiP_VolIX.pdf
https://doi.org/10.1080/2158379X.2021.1879572
https://doi.org/10.1080/2158379X.2021.1879572
https://www.pewresearch.org/global/2023/07/27/views-of-china/


66
DIÁLOGO POLÍTICO 1 | 2023

China y los tlc 
con América Latina

Aya Adachi



67
CLAVES PARA ENTENDER A CHINA 

los fabricantes chinos inundaron los merca-
dos latinoamericanos con bienes de consu-
mo asequibles, electrónica y maquinaria.

Como resultado, los desequilibrios co-
merciales entre China y América Latina 
se han convertido en un aspecto señala-
do de su relación económica. Esta asime-
tría comercial ha despertado preocupacio-
nes sobre la capacidad de las economías 
latinoamericanas para sostenerse, ya que la 
dependencia de exportaciones de materias 
primas puede dejarlas vulnerables a la fluc-
tuación de precios. El influjo de productos 
con valor agregado procedentes de China, 
que a menudo tienen precios competitivos, 
también plantea desafíos para las industrias 
locales y complica el crecimiento de la ma-
nufactura doméstica.

A su vez, las actividades de China en la 
región no dejan de ofrecer oportunidades 
económicas. Las inversiones en proyectos 
de infraestructura, energía y telecomuni-

A lo largo de las últimas décadas, Chi-
na ha ascendido rápidamente al estatus de 
un socio comercial prominente para Amé-
rica Latina, y ha reconfigurado de manera 
fundamental la dinámica económica de la 
región. En 2000, las exportaciones latinoa-
mericanas a China constituían una mera 
fracción: menos de 2 %. Sin embargo, en los 
ocho años siguientes, el comercio entre Chi-
na y América Latina experimentaría un cre-
cimiento notable, con una tasa promedio 
anual de 31 %, que en 2010 alcanzó un valor 
sustancial de 180.000 millones de dólares. 
Para 2022, el volumen de este comercio lle-
gó a un récord histórico de 482.600 millo-
nes de dólares. Algunos economistas calcu-
lan que este número podría dispararse más 
allá de los 700.000 millones de dólares para 
2035 (Stevenson-Yang y Tugendhat, 2022).

El ascenso de China en cuanto fuerza 
motriz económica alimentó su apetito por 
los recursos naturales, los productos agrí-
colas y los bienes manufacturados. Las na-
ciones latinoamericanas, dotadas con abun-
dantes mercancías y recursos, encontraron 
un mercado lucrativo en la creciente deman-
da china. Esta sinergia condujo al estableci-
miento de amplias relaciones comerciales. 
Países como Brasil, Chile, Perú y Argentina 
se convirtieron en destacados exportadores 
de minerales, granos de soja, petróleo y otras 
materias primas a China. Al mismo tiempo, 

El ascenso de China como un socio prominente de tratados de libre 
comercio (tlc) ha provocado inquietud por la asimetría comercial. 
Aun así, las oportunidades de desarrollo son un interés central de 
los gobiernos de América Latina. En comparación con las iniciativas 
de otros actores centrales, la trayectoria de China en materia de tlc 
se alinea con el deseo de los países latinoamericanos de encontrar 
estímulos económicos rápidos.

A Las naciones 
latinoamericanas, 
dotadas con abundantes 
mercancías y recursos, 
encontraron un mercado 
lucrativo en la creciente 
demanda china. B

–
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sus socios. Con la Organización Internacio-
nal del Trabajo (oit) en crisis —debido al 
estancamiento de las negociaciones multila-
terales, las críticas a su activismo judicial y 
su reglamentación de facto—, China, como 
la gran mayoría de los países, utiliza los tlc 
para promover el comercio y la regulación 
comercial. En contraste con otros instru-
mentos chinos de política exterior económi-
ca, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
(bri, por sus siglas en inglés) o la más re-
ciente Iniciativa de Desarrollo Global (gdi, 
por sus siglas en inglés), los tlc constitu-
yen acuerdos vinculantes más formales que 
se negocian y se ajustan a medida de las re-
laciones económicas bilaterales. En conse-
cuencia, los acuerdos comerciales chinos 
pueden variar significativamente en ampli-
tud y profundidad dependiendo de quién 
sea el socio.

El alcance de los tlc chinos se caracte-
riza por privilegiar ante todo el comercio de 
bienes, al tiempo que muestran una cober-
tura limitada en lo que a la liberalización y 
regulación en el dominio de las inversiones 
y los servicios se refiere. Estos acuerdos se 
concentran primordialmente en reducir ta-
rifas y facilitar el intercambio de mercancías 
entre China y sus socios comerciales. En 
contraste con acuerdos de la ue, eua o Ja-
pón, los tlc chinos no tienen una cobertu-
ra sustancial, ni incluyen provisiones acerca 
de licitaciones o competencia, y tampoco de 
regulación laboral o ambiental.

La evolución de la presencia de China 
en América Latina

El predominio de China en la región se 
ha visto notablemente amplificado por la 
promoción estratégica del país asiático en 
años recientes. Mediante una ofensiva cau-
tivadora, Pekín ha encumbrado su interven-
ción diplomática, tal como lo ejemplifican 

caciones se han vuelto instrumentales para 
apuntalar las aspiraciones de desarrollo en 
la región. Varios países latinoamericanos es-
tán en busca del financiamiento, los présta-
mos y las inversiones de China, así como del 
acceso preferencial de sus exportaciones al 
país asiático.

Gracias a estos vínculos dinámicos, que 
sin duda han generado beneficios económi-
cos, China se muestra ahora como un socio 
convincente con el que participar en nego-
ciaciones de acuerdos comerciales. El entu-
siasmo por dichos acuerdos deja notar un 
eje estratégico que busca sacar provecho del 
creciente apetito chino por las materias pri-
mas y los productos. A principios de 2023, 
con gran celeridad, China selló un acuer-
do con Ecuador después de solo diez meses 
de negociaciones, y ahora ya ha entrado en 
conversaciones con Uruguay, lo cual ilustra 
su enérgica disposición a consolidar sus la-
zos con América Latina. Este interés en ce-
rrar acuerdos no es exclusivo de China, pero 
coincide con un incremento aparente en la 
demanda general de acuerdos comerciales 
en la región bajo el liderazgo de los gobier-
nos latinoamericanos actuales. Por ejemplo, 
Uruguay, Costa Rica y Ecuador han solici-
tado formalmente unirse al Acuerdo Am-
plio y Progresista de Asociación Transpa-
cífico (cptpp, por sus siglas en inglés). Más 
aún: pese a las dificultades de larga data, las 
negociaciones para un acuerdo ue-Merco-
sur han tenido un impulso renovado y aho-
ra parece más probable que concluyan.

Los tlc de China como instrumento 
clave de su política exterior 
económica

Para los Estados del mundo, los trata-
dos de libre comercio (tlc) siguen siendo 
un instrumento clave que permite enmarcar 
y configurar los vínculos económicos con 



69
CLAVES PARA ENTENDER A CHINA 

tonces, China ha cerrado acuerdos con Perú 
en 2009 y con Costa Rica en 2010. Tras el re-
ciente sello del acuerdo con Ecuador, Chi-
na ha seguido adelante con sus actuales con-
versaciones bilaterales con Uruguay. Hay 
quien considera las negociaciones con este 
país como un obstáculo potencial no solo 
para un minitratado bilateral entre China y 
el Mercosur —que incluye cuatro países: Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, sino 
también como un factor que podría exacer-
bar la fragmentación en la región. Este nue-
vo impuso de inicio y cierre de tratados entre 
los países latinoamericanos y China señala 
el compromiso del gobierno asiático de crear 
un entorno estable para los negocios.

Según datos publicados por la Adminis-
tración General de Aduanas de la Repúbli-
ca Popular China, el valor total estimado del 
comercio entre China y la región lac (Amé-
rica Latina y el Caribe) alcanzó los 482,600 
millones de dólares en 2022. Ese mismo año, 

iniciativas como el Foro celac (Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños)-China. Este esfuerzo no solo ha forta-
lecido las relaciones, sino que ha fomentado 
la colaboración y las inversiones en diversas 
industrias. Además, China ha ampliado su 
atención hacia América Latina en el contex-
to de la bri, lo cual resalta la evolución de 
sus prioridades y su involucramiento en la 
región. Con 21 países latinoamericanos que 
ya participan en la bri y la firma de Argen-
tina en un memorándum de entendimien-
to sobre la cooperación en la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta, China continúa sus incur-
siones en la región.

El panorama de los tlc entre China y 
los países latinoamericanos ha experimen-
tado un desarrollo significativo en años re-
cientes. Chile fue el primer país de América 
Latina en firmar un acuerdo comercial con 
China. Este tlc fue firmado en 2005 y en-
tró en vigor en octubre de 2006. Desde en-
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proporcionen a las compañías chinas acce-
so a los mercados de la energía y las teleco-
municaciones.

Un informe presentado ante el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de la onu incluyó 14 casos de nue-
ve países latinoamericanos y señaló algunos 
ejemplos de peligro ambiental o violacio-
nes a los derechos humanos (Radwin, 2023). 
Esta compleja red de efectos económicos re-
quiere decisiones políticas matizadas que 
permitan maximizar las ganancias y sortear 
los obstáculos potenciales conforme China 
y América Latina se abran paso en la evolu-
ción de su relación económica.

Competencia geoeconómica 
en América Latina

La influencia cada vez mayor de China 
en la región latinoamericana plantea un de-
safío multifacético para actores como eua 
y la ue, pues afecta sus intereses tanto co-
merciales como geopolíticos. El firme invo-
lucramiento de China a través del comercio, 
las inversiones y los proyectos de infraes-
tructura coloca al país asiático en rivalidad 
directa con eua y la ue por el acceso a los 
recursos y la presencia en el mercado. Más 
aún, la capacidad de China para ofrecer un 
vasto mercado de exportación alternativo y 
financiación sustancial le ha permitido ase-
gurar para sí contratos de infraestructura y 
presentarse como un socio convincente ante 
los países latinoamericanos.

A su vez, los países de América Latina 
pueden capitalizar esta competencia como 
una oportunidad para mejorar su posición 
económica. Al diversificar sus exportacio-
nes, promover las industrias de valor agre-
gado y participar en negociaciones equili-
bradas de acuerdos comerciales con otros 
actores globales importantes, aquellos so-
cios pueden proporcionar una vía para con-

las importaciones de China desde la región 
lac ascendieron a 231,100 millones de dó-
lares, siendo los minerales (32 %), las olea-
ginosas (18 %) y los combustibles minerales 
y el petróleo (12 %) las principales importa-
ciones. Por otra parte, las exportaciones de 
China a la región lac sumaron 251,500 mi-
llones de dólares, e incluyeron productos 
clave como maquinaria y equipo eléctricos 
(23 %), dispositivos mecánicos y de maqui-
naria (14 %) y vehículos automotores y au-
topartes (8 %).

Cabe destacar que China es hoy por hoy 
el mayor socio comercial de Brasil, Chile, 
Perú y Uruguay, y que en numerosos países 
de la región tiene el segundo puesto como 
socio comercial. Es cierto que la desacelera-
ción del crecimiento económico chino pre-
vista para un futuro cercano podría con-
ducir a una reducción en la demanda de 
exportaciones de América Latina y el Cari-
be y a una disminución del flujo de capital 
chino a la región. Sin embargo, la participa-
ción económica sostenida de China es aún 
significativa.

La relación económica entre China y 
América Latina constituye una compleja in-
teracción de oportunidades y desafíos. Los 
países latinoamericanos se benefician de la 
ampliación de los mercados para sus ma-
terias primas, lo que impulsa su desarro-
llo económico. Al mismo tiempo, enfren-
tan la competencia de los productos chinos, 
que puede crear presión sobre las industrias 
locales. China, por su parte, se asegura re-
cursos cruciales para su rápida industriali-
zación, al tiempo que desata la posibilidad 
de exacerbar los desequilibrios comerciales. 
Asimismo, conforme crece la inversión, sur-
gen preocupaciones acerca de la sostenibili-
dad de la deuda y el impacto ambiental. El 
financiamiento chino en la región trae sus 
condiciones y requiere que los países pres-
tatarios paguen parte de sus deudas con pe-
tróleo, que adquieran equipo chino y que 
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los ambientalistas (Nolte, 2023). Una amplia 
coalición de 450 organizaciones de la socie-
dad civil y movimientos sociales de Euro-
pa y América del Sur, conocida como Stop 
eu-Mercosur, se ha organizado en contra 
del acuerdo. Aun así, las negociaciones se 
han reanudado y queda por ver si el acuerdo 
se implementa.

La apep es la iniciativa económica de 
eua dirigida hacia América Latina. Tras re-
tirarse eua del Acuerdo Transpacífico bajo 
el gobierno de Trump, y en una época de 
fuerte oposición doméstica a los acuerdos 
comerciales, la apep se plantea como la so-
lución estadounidense para fomentar efi-
cazmente el involucramiento en la región la-
tinoamericana y contrarrestar la influencia 
china, pero sin invertir un capital político 
sustancial ni depender del Congreso de eua 
para ratificar el tratado. Así, la apep permite 
sortear un proceso legislativo y no resultará 
en un acuerdo vinculante, al menos en el fu-
turo cercano. Prácticamente no incluirá ins-
trumentos concretos, ya que carece de cual-
quier proceso para solucionar controversias 
o de un mecanismo para la interpretación 
del tratado. Con tales limitaciones, la apep 
difícilmente irá más allá de las obligaciones 
internacionales ya existentes, como las que 
plantea la omc o la Organización Interna-
cional del Trabajo (oit). Por ende, la apep 

trarrestar la influencia dominante de Chi-
na y atender los desequilibrios comerciales 
de manera más efectiva. Para ello, los paí-
ses de la región han puesto la mirada en 
tratados como el Acuerdo ue-Mercosur, la 
Alianza para la Prosperidad Económica en 
las Américas (apep, por sus siglas en inglés) 
y el Acuerdo Amplio y Progresista de Aso-
ciación Transpacífico (cptpp). No obstante, 
estas iniciativas difieren significativamente 
en términos de alcance, profundidad, plata-
forma y en las circunstancias bajo las cua-
les están siendo negociadas. Si comparamos 
el Acuerdo ue-Mercosur con el cptpp y la 
apep, se vuelve evidente que estas iniciativas 
de comercio muestran características dis-
tintivas, cada una con su propio conjunto de 
desafíos y beneficios potenciales para confi-
gurar el paisaje económico en sus respecti-
vas regiones.

El impulso a los tratados comerciales: 
comparación entre el Acuerdo 
ue-Mercosur, el cptpp y la apep

Las negociaciones ue-Mercosur, que han 
abarcado casi dos décadas, siguen lidiando 
con temas cruciales. Los debates más sobre-
salientes giran en torno a las demandas de la 
ue para expandir el mercado del Mercosur a 
los bienes industrializados —protegidos, en 
parte, por altas tasas de importación— y la 
apertura de las contrataciones públicas a las 
compañías europeas. El Mercosur, a su vez, 
exige un mejor acceso de sus exportaciones 
agrícolas competitivas al mercado agrícola 
europeo, que goza de gran protección. Am-
bas partes alcanzaron un acuerdo de prin-
cipios en 2019. Pero tal acuerdo preliminar 
ha sido reevaluado desde entonces. A partir 
de las elecciones del Parlamento europeo en 
2019 y el giro hacia el Pacto Verde Europeo, 
el acuerdo ha enfrentado fuertes críticas del 
lobby agrícola europeo, los partidos verdes y 

A Los países 
latinoamericanos se 
benefician de la ampliación 
de los mercados para sus 
materias primas […]. Al 
mismo tiempo, enfrentan 
la competencia de los 
productos chinos, que 
puede crear presión sobre 
las industrias locales. B
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negociaciones con Reino Unido en julio de 
2023 señala un hito importante, pues indi-
ca el caso de adhesión inaugural y estable-
ce un precedente digno de atención para los 
futuros candidatos, con consecuencias para 
las aspiraciones chinas. Si bien varios can-
didatos latinoamericanos han presentado su 
solicitud, lo más probable es que las nego-
ciaciones y el ingreso al acuerdo lleven un 
largo tiempo.

En resumen: las prolongadas negocia-
ciones del Acuerdo ue-Mercosur enfrentan 
nuevos desafíos; la apep se concentra en la 
participación, pero carece de acuerdos vin-
culantes; y el cptpp, con su dinamismo, con 
el interés global y con la mirada puesta en 
el papel que desempeña China, va ganan-
do terreno. Aun cuando todas las iniciativas 
—siempre y cuando se implementen— po-
drían contribuir a la diversificación de las 
relaciones comerciales y de inversión de los 
miembros latinoamericanos de cara a Chi-

sirve primordialmente como un mecanismo 
de transparencia, intercambio de informa-
ción y coordinación.

En contraste, el cptpp, que cuenta con 
once miembros en la región Asia-Pacífico, 
entre ellos Nueva Zelandia, Australia, Bru-
néi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, 
Perú, Singapur y Vietnam, destaca como un 
acuerdo caracterizado por tener un alcance 
integral y hacer énfasis en los estándares de 
alto nivel. El pacto ya incluye a tres miem-
bros latinoamericanos. Diseñado para ser a 
la vez dinámico y progresivo, el cptpp per-
mite ajustes que respondan a las circunstan-
cias cambiantes y se mantiene abierto a can-
didatos potenciales, además de ofrecer una 
opción de reincorporación en el futuro para 
eua. La membresía en el cptpp es tan atrac-
tiva que se ha granjeado el interés de una 
gama diversa de contendientes como Co-
rea del Sur, China, Taiwán, Ecuador, Cos-
ta Rica, Uruguay y Ucrania. El cierre de las 
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nerías y de instalaciones de procesamiento 
para diversos recursos como carbón, cobre, 
gas, petróleo, uranio y litio, hasta la parti-
cipación sustancial de entidades estatales 
chinas en más de 50 iniciativas de desarro-
llo energético en 15 países latinoamerica-
nos. Además, la participación china engloba 
también la expansión de puertos, aeropuer-
tos, autopistas y vías férreas.

A ello se suma que los bancos chinos se 
han convertido en proveedores esenciales 
de fuentes de financiamiento alternativas, y 
han inyectado un impulso renovado a pro-
yectos que de otra forma habrían enfrenta-
do restricciones financieras. El enfoque que 
da China a los préstamos y la financiación 
ha introducido una alternativa atrayente, 
que a menudo ofrece términos más flexibles 
y procesos de toma de decisiones expeditos 
en comparación con las instituciones finan-
cieras tradicionales de los bancos multilate-
rales o los bancos de los países de la ocde. 
Durante las últimas dos décadas, los bancos 
de fomento y desarrollo del Estado chino, 
específicamente el Banco para el Desarrollo 
de China y el Banco de Exportaciones e Im-
portaciones de China, han entregado múlti-
ples préstamos a la región lac. Tal como in-
forma Diálogo Interamericano, entre 2005 
y 2022, los países de la región lac acumu-
laron un endeudamiento combinado de 
136.500 millones de dólares (Inter-American 
Dialogue, 2023). Estos fondos se asignaron 

na, su lento avance muestra que el país asiá-
tico es mucho más eficaz y rápido para con-
cluir tratados de este tipo. Dado que la ue y 
eua enfrentan restricciones domésticas para 
finalizar sus iniciativas en América Latina, 
y que el proceso de solicitud para el cptpp 
muy probablemente tome años, la oferta chi-
na resulta mucho más tangible en compara-
ción, lo cual convierte al país asiático en un 
socio más atractivo con el que concluir un 
acuerdo en el corto o mediano plazo.

Reevaluación del involucramiento  
de China en América Latina: 
fortalezas y limitaciones

Con fortalezas formidables como sus re-
laciones comerciales robustas, sus inversio-
nes estratégicas y sus ambiciosos proyectos 
de infraestructura, China se ha posicionado 
como una fuerza impulsora detrás del de-
sarrollo y el crecimiento económico en va-
rios países latinoamericanos. No obstante, 
este ascenso no carece de limitaciones, en-
tre ellas la preocupación por los desequili-
brios comerciales, el riesgo de dependencia 
y los potenciales problemas ambientales y 
laborales.

El predominio chino en 
infraestructura y financiamiento

Las compañías chinas han mejorado no-
tablemente su competitividad en América 
Latina, particularmente en lo que toca al de-
sarrollo de infraestructura, la construcción 
de presas y la instalación de redes eléctricas. 
Dichas compañías se han ganado el reco-
nocimiento por su capacidad para ejecutar 
proyectos de gran escala de manera eficaz, 
llevando infraestructura moderna y solu-
ciones energéticas a la región. Sus activida-
des abarcan desde la construcción de refi-

A La oferta china resulta 
mucho más tangible 
en comparación, lo cual 
convierte al país asiático 
en un socio más atractivo 
con el que concluir 
un acuerdo en el corto 
o mediano plazo. B
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entidades chinas dirigieron inversiones por 
un total de 148.900 millones de dólares a los 
países de América Latina y el Caribe. Cabe 
señalar que Brasil destacó al recibir 66.000 
millones de dólares (44 % de la inversión), 
seguido por Perú, con 25.500 millones de 
dólares (17 %). La mayor parte de estas in-
versiones, unos 62.000 millones de dólares, 
se asignaron a proyectos energéticos, mien-
tras que los metales y la minería se gran-
jearon una porción significativa de 21.000 
millones de dólares. Además, la base de da-
tos indica que los proyectos de construc-
ción realizados por la República Popular 
de China en la región lac durante ese mis-
mo periodo alcanzaron un valor de 68.600 
millones de dólares. Esta asignación benefi-
ció predominantemente al sector energéti-
co (50 %) y al sector de transportes (30 %). Si 
consideramos la orientación a la inversión 
en recursos y energía y la escasa inversión 
en manufactura, las actividades de China en 
la región brindan una limitada producción 
de valor agregado y contribuyen poco a la 
economía local.

Si bien los préstamos chinos han surgi-
do como una importante fuente alternativa 
a los países de la ocde, la otra cara de di-
chos préstamos es que difieren tradicional-
mente de las condiciones normativas y las 
salvaguardias ambientales que comúnmen-
te se asocian con las principales institucio-
nes financieras internacionales. En cambio, 
a menudo presentan una mezcla de térmi-
nos preferenciales y comerciales, que fre-
cuentemente vienen acompañados de es-
trictas cláusulas de confidencialidad. En 
años recientes, los préstamos de China en 
la región lac han disminuido, un fenóme-
no que se atribuye a factores como la menor 
demanda de financiación china, los cambios 
en la gestión de las reservas de divisas ex-
tranjeras (fuente de financiación de présta-
mos) en Pekín, y la aversión al riesgo entre 
los prestamistas chinos.

primordialmente al sector energético (66 %) 
y a iniciativas de infraestructura (19 %).

Esta combinación estratégica de peri-
cia técnica, ejecución confiable y financia-
miento innovador ha impulsado a las com-
pañías y los bancos chinos a la vanguardia 
de los trabajos de infraestructura y energía 
en América Latina, fomentando así el desa-
rrollo y reconfigurando el paisaje económi-
co de la región.

Las limitaciones de China en América 
Latina: sostenibilidad ambiental, 
servicios e inversiones

Conforme crece la influencia china, las 
naciones latinoamericanas tienen la tarea de 
alcanzar un delicado equilibrio entre cose-
char las recompensas de esta asociación co-
mercial y salvaguardar sus intereses a largo 
plazo. Para ello, resulta esencial evaluar las 
limitaciones y las fallas de China en la re-
gión.

La presencia china en América Latina 
todavía es relativamente menor en algunas 
esferas. En el área de servicios mercantiles, 
China es aún un socio subordinado, ape-
nas cuantificable. En cambio, la ue mantie-
ne una posición mucho más sustancial en 
cuanto socio comercial en dicha materia: las 
exportaciones de servicios al Mercosur su-
maron 17.200 millones de euros y las impor-
taciones de esa misma zona alcanzaron los 
7.700 millones de euros en 2020. Este inter-
cambio produjo un excedente de servicios 
mercantiles de 9.500 millones de euros.

Es cierto que China se ha posicionado 
recientemente como un inversor en la re-
gión, pero la ue todavía es un inversionista 
primordial en América Latina. Tan sólo en 
la región del Mercosur, la cartera acumulada 
de inversiones de la ue ha subido de 130.000 
millones de euros en 2000 a 330.000 millo-
nes de euros en 2020. Entre 2005 y 2022, las 
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chos acuerdos enfatizan primordialmen-
te el comercio de bienes, existe el riesgo de 
exacerbar las asimetrías ya existentes, en lu-
gar de diversificar los lazos económicos de 
la región de manera más uniforme. Al tiem-
po que China continúa consolidando su pa-
pel en el paisaje económico latinoamerica-
no, es primordial que ambas partes busquen 
mecanismos para atender y mitigar los des-
equilibrios comerciales.
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Aprovechar las oportunidades 
y hacer equilibrismo: la ventana 
de oportunidad estratégica de China 
en América Latina

El panorama actual le brinda a China una 
ventana de oportunidad estratégica para for-
jar acuerdos con las naciones latinoamerica-
nas. El creciente interés de esta región por 
cooperar con China, su inclinación hacia la 
liberalización y los tlc, así como la alinea-
ción entre los intereses comerciales chinos 
y las aspiraciones desarrollistas latinoame-
ricanas, aceleran este proceso. Todos estos 
factores hacen de China un socio atractivo, 
especialmente en contraste con las compleji-
dades potenciales de otras iniciativas.

En el contexto más amplio, las perspec-
tivas de resultados tangibles en iniciati-
vas como la apep son inciertas; el Acuerdo 
ue-Mercosur avanza a paso lento; y la adhe-
sión al cptpp podría requerir largo tiempo. 
A la luz de estos desafíos, los países latinoa-
mericanos podrían considerar que concluir 
acuerdos con China es más fácil y rápido, 
dadas las condiciones favorables de una ne-
gociación expedita y la remoción de barre-
ras para acceder al vasto mercado chino.

No obstante, resulta esencial reconocer 
los desequilibrios potenciales que podrían 
surgir de los acuerdos chinos, típicamen-
te centrados en el comercio. Dado que di-

A La otra cara de los 
préstamos chinos es que 
difieren tradicionalmente de 
las condiciones normativas y 
las salvaguardias ambientales 
que comúnmente se 
asocian con las principales 
instituciones financieras 
internacionales. B
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La incierta huella de 
China en América 

Latina
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que del nuevo siglo. Desde la década de 1980 
ofreció distintos incentivos a la inversión 
extranjera en su país, entre ellos, una can-
tera inagotable de mano de obra barata. En 
2001, con la bajada de aranceles que siguió a 
su adhesión a la Organización Mundial del 
Comercio (omc), muchas empresas deslo-
calizaron su producción a China. La fábrica 
del mundo y la urbanización del país, am-
bas muy dependientes de las materias pri-
mas, se convirtieron en motores de la eco-
nomía china. Pekín decidió entonces «salir 
afuera» para asegurarse el suministro.

Y puso al servicio de esta necesidad es-
tratégica toda la munición de su capitalismo 
de Estado. La ofensiva económica en Amé-
rica Latina y en otras regiones con abundan-
tes recursos fue liderada —hasta hoy— por 
las grandes empresas estatales. A la vez, sus 
dos principales bancos de desarrollo abrie-

Si algo ha traído el nuevo mundo surgi-
do de la pandemia es el final de la globaliza-
ción tal cual la entendíamos y la eclosión de 
dos bloques ideológica y geopolíticamente 
enfrentados. En esencia, el de Estados Uni-
dos y el mundo libre frente a las autocracias 
del mundo lideradas por China. Un tercer 
bloque, en el que se incluyen la mayoría de 
países latinoamericanos, muestra su inco-
modidad ante la eventualidad de verse obli-
gado a elegir bando. Pero el realineamiento 
geopolítico se intuye imparable y acontece 
además en una época de repliegue económi-
co, liderazgos cuestionables e incertidum-
bre futura. Una mezcla peligrosa.

En este contexto turbulento, reapare-
ce en América Latina la eterna pregunta de 
hasta dónde llevar la relación con China. 
Una forma lógica de responderla es anali-
zar cuán beneficiosa es esta asociación para 
América Latina y si, como pregona la retó-
rica de Pekín, es una relación win-win en la 
que todos ganan. Por su complejidad y ma-
tices, indagar en este fenómeno no es fácil. 
Pero a favor de un análisis certero contamos 
en 2023 con un factor del que no disponía-
mos hasta hace poco: más de dos décadas 
de visión de campo de China en la región. 
Ahora la huella del gigante asiático es per-
fectamente visible.

El pistoletazo de salida a la internacio-
nalización de China aconteció con el arran-

El desembarco de China en América Latina cumple más de dos 
décadas. Con esa visión de campo, se hace evidente que los 
beneficios de su presencia quedan eclipsados por el impacto 
socioambiental y otros efectos negativos. Frente al discurso 
optimista de las élites, el riesgo de la región con China es caer en la 
dependencia económica y en la subordinación política.

A El nuevo mundo surgido 
de la pandemia es el 
final de la globalización 
tal cual la entendíamos 
y la eclosión de dos 
bloques ideológica 
y geopolíticamente 
enfrentados B

–
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al desarrollo y prosperidad de América La-
tina era decisiva.

La realidad es —sin embargo— mucho 
más confusa. Es obvio que un desembarco 
de esta magnitud lleva beneficios y oportu-
nidades a la región: infraestructuras que de 
otro modo no existirían, empleo aunque sea 
de baja calidad e ingresos fiscales vincula-
dos a las exportaciones. Pero no en todos los 
países China es tan determinante. En Méxi-
co, Centroamérica y el Caribe la presencia 
china es, con la excepción de Panamá, rela-
tivamente modesta. Y en Sudamérica, don-
de sí es transversal, no todos sacan partido. 
Hay países que se benefician, otros que ob-
tienen menos rédito del que se dice y otros 
que se benefician más bien poco.

Además, la trayectoria de China en la re-
gión está marcada por el hecho de que gran 
parte de sus inversiones y préstamos se des-
tinan a proyectos extractivos e infraestruc-
turas. Estos dos sectores no solo son pro-
blemáticos por definición, sino que, en 
combinación con el modus operandi del 
modelo de desarrollo chino, forman un cóc-
tel explosivo de tan largo alcance en térmi-
nos de impacto ambiental, social o laboral, 
que todo lo demás que China pueda ofrecer 
queda mayormente eclipsado. Queda así de-
mostrado en el informe de varias organiza-
ciones civiles latinoamericanas que, en 2023, 
denunciaron los «graves abusos de derechos 
humanos» y el impacto ambiental en 14 pro-
yectos chinos de gran escala en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Perú y Venezuela (ishr, 2022).

Bajos estándares y malas prácticas

Los abusos laborales, los desalojos forzo-
sos y la destrucción de la naturaleza tienen 
efectos terribles para las poblaciones loca-
les. Detrás de la vulneración de sus derechos 
se distingue la marca de agua de la interna-

ron el grifo del dinero fácil y barato. Y co-
menzó el espectáculo: inversiones millona-
rias para explotar yacimientos por todo el 
continente; préstamos a la carta, la mayo-
ría confidenciales; infraestructuras llave en 
mano, imbatibles en términos de financia-
ción, rapidez y precio; y una creciente de-
manda china que disparó el comercio, las 
exportaciones y las regalías. Una propues-
ta ganadora.

Luna de miel y dependencias

Fue también muy seductora para go-
biernos y élites latinoamericanos. Durante 
la primera década todo marchó sobre rue-
das: había barra libre financiera, los pre-
cios de las commodities estaban por las nu-
bes y la demanda china tiró con fuerza del 
pib de muchos países. Donde no llegaba la 
economía, lo hacía la política. Enemistados 
con Estados Unidos, los Kirchner, Chávez y 
Correa y compañía se echaron en brazos del 
nuevo mesías. No se hizo evidente entonces, 
pero durante esa luna de miel se fraguó la 
actual dependencia financiera y comercial 
de Argentina, Venezuela, Ecuador y otros 
países con el gigante asiático.

Las cifras de la presencia china en el con-
tinente, aunque fragmentadas y poco trans-
parentes, hablan por sí solas. El comercio 
bilateral pasó de 14.600 millones en 2001 
a 450.000 millones veinte años después. 
En ese periodo, China invirtió en la región 
172.000 millones, construyó unas 200 in-
fraestructuras y concedió préstamos por 
valor de 209.000 millones de dólares (in-
cluidos los concedidos por los bancos co-
merciales), o una cuarta parte del crédito 
concedido globalmente por las entidades fi-
nancieras chinas. Semejante poderío, adere-
zado con el relato mitológico del «milagro 
chino», dejó en el imaginario colectivo la 
percepción de que la contribución de China 
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en general, están ahora mucho más vigila-
das y teóricamente no podrían desatender 
las buenas prácticas sin pagar un precio por 
ello.

La anterior no es la única derivada da-
ñina de esta relación basada en los recur-
sos naturales. Otra es la consolidación de la 
posición de América Latina como un mero 
proveedor de materias primas sin proce-
sar, lo que no es necesariamente un mal ne-
gocio, pero no genera riqueza a largo pla-
zo. Con el 61 % de las reservas mundiales de 
litio en Argentina, Chile y Bolivia, se abre 
ahora una nueva oportunidad —¿en la pro-
ducción de coches eléctricos?— para que 
los gobiernos latinoamericanos le reclamen 
a China lo mismo que esta les ha exigido a 
los inversores en su mercado durante los úl-
timos 35 años: que invierta en industrias de 
valor añadido. Una demanda de esta natura-
leza no es algo ajeno para Pekín.

Así las cosas, más del 80 % de las expor-
taciones sudamericanas son recursos natu-

cionalización de China: los bajos estándares 
y las malas prácticas de las corporaciones 
chinas. Tras veinte años de actividad, la con-
clusión es que estos no son puntuales ni ex-
cepcionales, sino reiterados y transversales. 
A la perpetuación de este esquema contri-
buye el deterioro de la institucionalidad en 
algunos países. El ejemplo que mejor lo ilus-
tra es Perú, donde China es el principal ju-
gador en la minería pero son recurrentes en 
sus proyectos la conflictividad y la violencia.

Lo que alimenta los excesos es la ausen-
cia de contrapesos. En China, las operacio-
nes de sus empresas en el extranjero no son 
sometidas a supervisión ni a escrutinio pú-
blico; por tanto, ya que los inversores chi-
nos no reciben castigo social, económico o 
jurídico por su comportamiento abusivo, 
no tienen el incentivo de introducir pautas 
de actuación responsables que minimicen 
el impacto de sus proyectos. Por compara-
ción, aunque las corporaciones occidenta-
les tienen su propio historial de estropicios, 

Grúas en el puerto de Valparaíso, Chile.
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ne incentivo para hacerlo. Y América Latina 
está plagado de monopolios y oligopolios», 
apunta Julio Guzmán, economista y excan-
didato presidencial peruano. Por tanto, que 
un tlc con China no garantiza per se una 
relación comercial más sana debería servir 
de aviso a navegantes a Ecuador y Nicara-
gua, cuyos tratados están firmados y pen-
dientes de entrar en vigor. Y a Honduras, El 
Salvador, Panamá y Colombia, que inicia-
ron negociaciones o han mostrado interés 
por hacerlo.

En medio de este panorama se gene-
ran dependencias que atan a América Lati-
na a China. De los 90.000 millones de dóla-
res que Brasil exportó a ese mercado, el 56 % 
fueron agroalimentos, principalmente car-
ne y soja. Un patrón similar al de Argenti-
na, que además añade una preocupante de-
pendencia financiera. Ecuador, que debió 
reestructurar su deuda con Pekín hace unos 
meses, y Venezuela comparten el mismo es-
quema: hidrocarburos con descuento y fi-
nanciación. Y la posición de Chile y Perú no 
es muy distinta, en tanto que más del 80 % 
de sus ventas a China son recursos mineros. 
En ambos países, el gigante ha adquirido ac-
tivos en el estratégico sector eléctrico.

Por mucho que América Latina sea vi-
tal para el suministro de recursos natura-
les estratégicos y la seguridad alimentaria 
de China, quizá no sea la mejor idea tener 
tanta exposición a un país cuya coyuntura 
macroeconómica está deteriorándose y que, 
además, no duda en aplicar represalias co-
merciales a sus socios por razones políticas. 
Hay, de hecho, alternativas más fiables. La 
percepción de que Estados Unidos y Euro-
pa han abandonado la región, o están en re-
tirada, queda desmontada por los datos: el 
volumen de comercio de ambos con Amé-
rica Latina dobla al de China y, en términos 
de inversión, el país asiático solo represen-
ta el 3,5 % del stock de los tres bloques en el 
continente.

rales y productos primarios, de las que Chi-
na es el principal comprador con el 37 % del 
total, más que la suma combinada de Esta-
dos Unidos y la Unión Europea (ue).1 A la 
vez, China es el principal vendedor de pro-
ductos acabados y de manufacturas de alta 
tecnología a la región, lo que ciertamen-
te apunta a un patrón neocolonialista clási-
co. De hecho, por mucho que China sea el 
primer o segundo socio comercial de la ma-
yoría de países sudamericanos, las expec-
tativas de muchos de ellos de diversificar 
su canasta exportadora con el país asiático 
para agregar valor a su economía se han vis-
to mayormente frustradas.

Comercio sin valor agregado

Tal es el caso de Costa Rica y Perú, dos 
de los tres países del continente con trata-
dos de libre comercio (tlc) vigentes con Pe-
kín. Una década después de su entrada en 
vigor, San José reconoce que «no ha sido co-
mercialmente exitoso»; de ahí que se respire 
en el país centroamericano un aire de cierto 
desencanto por la oportunidad perdida con 
China luego de su ruptura diplomática con 
Taiwán en 2007. En el caso peruano, el 96 % 
de sus exportaciones a China son produc-
tos mineros y pesqueros, un comercio que 
apenas aporta valor. Al contrario, el 48 % y el 
43 % de sus respectivas ventas a eua y la ue 
son productos de valor agregado.

Ni siquiera es seguro que la caída de 
aranceles de los tlc se traslade a los consu-
midores. «En mercados altamente concen-
trados, como los monopolios y oligopolios, 
la reducción de aranceles no necesariamen-
te se traduce en precios más bajos para los 
consumidores, pues el intermediario no tie-

1 La cifra no tiene en cuenta las exportaciones de Amé-
rica Central a China, cuyo volumen en términos ab-
solutos es muy reducido (Malamud et al., 2023, pp. 
94-100).
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nes deben revisar de forma independien-
te las actividades chinas en la región. Para 
tener cercanía con las personas que toman 
las decisiones, el Partido Comunista chino 
(pcch) despliega su diplomacia silencio-
sa con partidos latinoamericanos de toda 
ideología. Y un programa de captación de 
las élites locales sirve para atraer a una red 
de aliados influyentes. Periodistas, acadé-
micos, representantes políticos o exdiplo-
máticos son seducidos con viajes pagados a 
China cuyo objetivo es, por mucho que se 
disfracen de capacitaciones, exponerlos a la 
propaganda del régimen.

El propósito es claro: monopolizar un 
discurso que resalte los beneficios de la coo-
peración con China y silencie los aspectos 
más controvertidos. Se explica así la ausen-
cia de análisis crítico de algunos gobiernos 
acerca de los derroteros por los que debe 
discurrir la relación con la potencia asiática. 
Honduras es el último ejemplo. Pocos meses 

Élites responsables

En todo este panorama las élites latinoa-
mericanas tienen responsabilidad. Hasta la 
pandemia, su mirada hacia China era de op-
timismo. Mezcla de mitología y desconoci-
miento sobre el país asiático, de necesidad 
económica y wishful thinking, la convicción 
general era que el gigante asiático tenía re-
servado un rol fundamental en el desarrollo 
y la prosperidad del continente. Podemos 
intuir que a esta percepción contribuyeron 
los esfuerzos chinos para difundir un relato 
amable de su país y sus intenciones en Amé-
rica Latina. Para ello invirtió ingentes recur-
sos financieros y humanos en poder incisi-
vo, la versión autoritaria del poder blando. 
Un empeño que hoy continúa.

Al calor de esta estrategia, entidades chi-
nas de toda índole firman acuerdos con el 
mundo académico y medios de comuni-
cación. Justamente, para influir en quie-

Barrio chino en Lima, Perú.
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nada por su propietaria, la naviera cosco, 
núcleo duro del régimen chino. Pero salvo 
que sirvan a sus intereses geopolíticos, pro-
yectos así serán la excepción y no la regla.

Diez años después de que Xi presenta-
ra la FyR, esta parece haber perdido algo 
de fuelle en su vertiente económica, lo que 
puede suponer un revés para regiones —
como América Latina— muy necesitadas de 
inversión para paliar su déficit de infraes-
tructuras. Coincidencia o no, en medio de 
la incertidumbre económica, los gobiernos 
latinoamericanos de todo signo ideológico, 
y muy notablemente los de izquierda radical 
con la excepción de Cuba, Venezuela y Ni-
caragua, han preferido apostar por el prag-
matismo y evitan tomar partido en el pul-
so que dirimen Washington y Pekín. En la 
disyuntiva de elegir socio para las redes 5G, 
solo Costa Rica ha hecho oficial su negativa 
a aliarse con los operadores chinos.

Con todo, para Pekín la FyR sigue sien-
do una herramienta diplomática muy valio-
sa, especialmente en el actual contexto de ri-
validad geopolítica e ideológica con Estados 
Unidos y el resto del mundo occidental. Es 
cierto que esta iniciativa siempre proyectó 
la idea de un canje implícito con los países 
que se adherían, sobre todo los del mundo 
en desarrollo: la promesa de oportunida-
des económicas a cambio de lealtad política 
y diplomática a Pekín. Sin embargo, ahora 
la FyR cobra especial relevancia como una 
de las iniciativas globales que Pekín impul-
sa con el propósito de atraer al llamado Sur 
Global a su órbita.

Socavar las democracias occidentales

Para este objetivo, Pekín seduce a Amé-
rica Latina con el señuelo de su poderío eco-
nómico y eslóganes perfectamente calcula-
dos que apadrinan «un futuro compartido 
para la humanidad». En tanto que antiocci-

después de romper relaciones con Taiwán 
parece haber sucumbido a los cantos de si-
rena de Pekín: negocia un tlc, Huawei se 
presta a entrar en el sector de las telecomu-
nicaciones y varias infraestructuras están 
sobre la mesa, incluido un corredor ferro-
viario interoceánico con financiación china. 
Qué incidencia tendrá en el Ejecutivo hon-
dureño la delicada situación de una vein-
tena de países por su endeudamiento con 
China, es un misterio.

Ruta de la Seda: la deuda y la soga

La deuda global con China es imponen-
te: ronda el billón de dólares y se remonta 
al inicio de su internacionalización. Pekín, 
desde luego, no es el único acreedor, pero sí 
el más importante. Y tiene responsabilidad 
porque, para garantizar su acceso a merca-
dos y recursos, ofreció barra libre financiera 
a países de bajos ingresos cuya solvencia an-
tes o después se vería comprometida. Seme-
jante bola de nieve, una situación cada vez 
más tambaleante en la economía domésti-
ca y un contexto geopolítico menos favora-
ble para Pekín han comprometido el pro-
yecto estrella de la diplomacia de Xi Jinping: 
la Iniciativa de la Franja y la Ruta (FyR). Un 
proyecto al que Joe Biden se refiere como «la 
deuda y la soga».

¿Y ahora qué? Parece fuera de toda duda 
razonable que América Latina seguirá sien-
do para China un territorio estratégico don-
de abastecerse de alimentos y materias pri-
mas. Sin embargo, es previsible que, tras el 
fin de la euforia crediticia, Pekín sea ahora 
mucho más selectivo en los proyectos de in-
fraestructuras en los que participa, especial-
mente los de gran envergadura. Es el caso, 
por ejemplo, del megapuerto de aguas pro-
fundas de Chancay, en Perú. Actualmen-
te en construcción, la instalación portuaria 
más importante del Pacífico sur será gestio-
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dental, esta narrativa es siempre bien reci-
bida en ciertos ámbitos latinoamericanos. 
Pero busca socavar tanto las democracias 
liberales como el sistema de alianzas que, 
con Estados Unidos en su epicentro, cimen-
taron el orden mundial surgido después de 
la Segunda Guerra Mundial. Ya en su con-
cepción, la FyR creó dos instituciones fi-
nancieras afines, arquetipo de las de Bretton 
Woods, con la idea de poner las bases insti-
tucionales de un nuevo orden internacional 
dominado por Pekín.

Las otras iniciativas globales impulsa-
das por China, la maniobrabilidad de su di-
plomacia en organizaciones internaciona-
les globales y regionales ya existentes (desde 
la onu y la omc a la Organización de Coo-
peración de Shanghái) y su interés por am-
pliar el club de los brics (donde entrará, 
eventualmente, Venezuela) tienen el mismo 
fin: influir en las reglas que rigen el mun-
do. Además de difundir a los cuatro vien-
tos la superioridad del modelo de desarro-
llo y del sistema político chinos, que Pekín 
considera más eficaces y superiores en valo-
res al occidental, la palabra mágica en el Sur 
Global para ampliar su esfera de autoridad 
e influir en la gobernanza mundial es mul-
tilateralismo.

La aspiración de Xi Jinping es cambiar 
el actual orden internacional, que conside-
ra hegemónico para eua y excluyente para 
China, pero no para hacerlo necesariamen-
te más justo, como difunde la propaganda 
oficial, sino para influir en él al objeto de 
hacerlo más seguro para sus intereses. Este 
planteamiento encierra una consecuencia 
perversa, de la que América Latina debe ser 
consciente: un orden internacional de esa 
naturaleza y basado en una unidad de na-
ciones económicamente dependientes de 
China y, por tanto, subordinadas a esta, no 
es probablemente el mejor camino hacia la 
prosperidad y la libertad en la región. 
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seguir un curso de acción preferido, que de 
otro modo no habrían elegido, está influen-
ciado por las capacidades nacionales. El 
avance tecnológico, a su vez, puede fomen-
tar capacidades nacionales que van desde la 
fortaleza económica hasta las capacidades 
militares y la reputación política.

Esto no quiere decir que la tecnología 
avanzada confiera automáticamente po-
der. Las variables intervinientes son múl-
tiples, desde la estrategia política hasta la 
estructura organizativa, el poder de merca-
do o el conjunto de habilidades de lideraz-
go (Lewis, 2022). Sin embargo, en la medi-
da en que la investigación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías (así como su aplicación) 
crean retornos económicos reales y aceleran 
las capacidades militares, la innovación se 
correlaciona con el poder del Estado. Tan-
to más cuanto que la transformación digi-
tal está penetrando en todas las esferas de 
la vida política, militar, económica y social. 
Las tecnologías digitales y la conectividad, 
junto con una nueva revolución industrial, 
están impulsando la transformación social.

Introducción

Estados Unidos y la República Popu-
lar China (rpc) han entrado en una era de 
competencia por el poder global. En el cora-
zón de esta rivalidad de poder se encuentra 
una lucha por el liderazgo en varias tecno-
logías estratégicas, en particular, la infraes-
tructura inalámbrica, los semiconductores, 
la inteligencia artificial, el internet de las co-
sas y las tecnologías cuánticas, entre otras. 
La suposición subyacente es que el dominio 
de estas tecnologías es vital para la competi-
tividad nacional, la seguridad nacional y la 
capacidad de dar forma a los asuntos glo-
bales. En 2016, el Comité Central del Par-
tido Comunista Chino (pcch) y el Consejo 
de Estado declararon abiertamente que «la 
aparición de tecnologías disruptivas está re-
modelando la competencia global y el equi-
librio de poder. […] Nuestra nación tiene 
una oportunidad histórica única de poner-
se al día y avanzar, pero también se enfrenta 
al grave desafío de una brecha tecnológica 
cada vez mayor» (Comité Central del pcch 
y Consejo de Estado, 2016).

La idea de que el avance tecnológico es 
fundamental para la rivalidad de poder no 
es nueva. A lo largo de la historia, el conoci-
miento técnico ha sido una fuente de poder 
para los Estados. El poder, definido como la 
capacidad de obligar o persuadir a otros a 

La competencia tecnológica es un campo central de la rivalidad 
de poder entre Estados Unidos y China. El semiproteccionismo, el 
aprendizaje técnico, la adquisición selectiva de conocimientos, la 
orientación sin control del Estado y la competencia han convertido a 
China en una potencia innovadora. Esto ha aumentado su influencia 
en la normalización. Como resultado, el poder económico, político, 
de seguridad e ideológico de China ha crecido con riesgos para la 
resistencia de la cadena de suministro, la seguridad nacional, los 
valores liberales y la competitividad tecnológica.
–

A A lo largo de la historia, 
el conocimiento técnico 
ha sido una fuente de 
poder para los Estados. B
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tanto, tenemos que desarrollar ideas y con-
ceptos que puedan dar cuenta de la compe-
tencia de China en el campo de la tecnología 
y, más ampliamente, de su creciente huella 
global. Esto puede resultar difícil, ya que eli-
mina la centralidad de una narrativa occi-
dental que se encuentra en el núcleo de las 
autopercepciones de los Estados y las socie-
dades. Sin embargo, dado que China ya ha 
replanteado profundamente el orden digital 

Este documento se centra en el poder 
tecnológico de China. Comienza analizan-
do cómo evolucionó el poder tecnológi-
co de la República Popular China y lo que 
China ha logrado. Seguidamente, se analiza 
un ejemplo concreto: la capacidad de Chi-
na para elaborar normas técnicas. El docu-
mento cierra esbozando una heurística de 
cómo las capacidades tecnológicas de Chi-
na se traducen en poder y por qué esto se 
considera problemático en gran parte de 
Europa.

China: una potencia tecnológica 
poco probable

La emergencia de China como potencia 
tecnológica plantea a muchos países de Oc-
cidente una realidad que no esperaban. Du-
rante décadas, la proeza digital de Occidente 
se atribuyó en gran medida a la beneficiosa 
combinación de democracia liberal y capi-
talismo de libre mercado. Esta combinación 
por sí sola proporcionaba el entorno para la 
investigación, la apertura y la empresa que 
se consideraba necesario para el éxito tec-
nológico. Obviamente, como Estado no de-
mocrático y sin libre mercado, China sería 
incapaz de emular este éxito. Tan reciente-
mente como en 2014, revistas como la Har-
vard Business Review se permitían publicar 
artículos sobre «Por qué China no puede in-
novar» (Abrami et al., 2021).

Esta opinión resultó ser desacertada. No 
solo las capacidades chinas rivalizan aho-
ra con las de la ue y eua, sino que también 
hemos subestimado la base de competen-
cias que China ha desarrollado rápidamente 
como fabricante de productos electrónicos 
diseñados o desarrollados en otros lugares. 
Al menos durante la última década, Chi-
na ha sido parte integrante e insustituible 
del ecosistema digital mundial, con consi-
derables ventajas competitivas propias. Por 
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en las desfavorables condiciones del autori-
tarismo, es difícil ver algún factor que pue-
da detener a la rpc.

Entre otras muchas evaluaciones, el ras-
treador de tecnologías críticas del Austra-
lian Strategic Policy Institute (aspi) consi-
dera a China líder tecnológico. Tras medir 
las aportaciones a la investigación, el aspi 
identifica a la rpc como líder en 37 de las 44 
tecnologías críticas (Gaida et al., 2023).

mundial, cuanto menos tiempo se emplee 
en asumir las consecuencias, mejor (Rühlig, 
2022).

Hoy en día, casi nadie sigue aferrándo-
se a la ilusión de que China no es innovado-
ra. Muy por el contrario, muchos observa-
dores asumen que China está en una senda 
inevitable hacia el éxito. El argumento sub-
yacente es que, si China fue capaz de adqui-
rir una influencia tecnológica significativa 
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para complementar la falta de capacidades 
de innovación chinas. Para ello, la Repúbli-
ca Popular China ha utilizado medios tan-
to legales como ilegales. Las prácticas chinas 
van desde la transferencia de conocimien-
tos como condición para el acceso al mer-
cado (Holmes et al., 2015, pp. 1154-1193) y las 
adquisiciones de empresas de alta tecnolo-
gía por empresas chinas (Braw, 2020) has-
ta el robo de propiedad intelectual mediante 
operaciones de espionaje.

En cuarto lugar, el partido-Estado chi-
no ha hecho uso de reliquias del pasado de 
China como economía planificada, sin re-
plicar la planificación detallada. Por ejem-
plo, los planes quinquenales de la rpc se-
ñalan las prioridades del partido-Estado a 
los agentes nacionales (Heilmann, 2018). El 
sector financiero, dominado por el Estado, 
está liberando enormes recursos financie-
ros al servicio de las prioridades políticas 
de la dirección central. Del mismo modo, 
el partido-Estado local se siente alentado a 
permitir la experimentación en campos de 
prioridades tecnológicas, entre otras cosas, 
una desregulación específica que favorezca 
la innovación en campos tecnológicos espe-
cíficos.

En quinto lugar, el mercado de China 
se caracteriza por una fuerte competencia. 
Puede que la rpc no sea una economía de 
libre mercado, pero el fuerte compromiso 
del partido-Estado no implica que no haya 
competencia. En cambio, las diferentes re-
giones compiten fuertemente por las cuotas 
de mercado. Una sociedad con mentalidad 
innovadora incentiva aún más a las empre-
sas a satisfacer las elevadas demandas de los 
consumidores.

Esto implica que la orientación central 
del partido-Estado se combina con la com-
petencia comercial entre las empresas. Los 
europeos tienden a discutir el papel de las 
corporaciones estadounidenses de manera 
crítica, pero China tampoco es un actor mo-

Ni condenado al fracaso 
ni inevitablemente exitoso

En contraste con tales perspectivas, sos-
tengo que es probable que la rpc no esté ni 
en un camino inevitable de éxito ni conde-
nada al fracaso. Para una evaluación adecua-
da, se deben considerar las condiciones que 
condujeron a la capacidad innovadora de la 
rpc. Cinco elementos pueden tomarse como 
decisivos.

En primer lugar, la protección parcial de 
sus mercados de tecnologías fundacionales 
y emergentes permitió a China absorber las 
nuevas tendencias de Occidente, al tiempo 
que protegía a las empresas chinas. El ejem-
plo más destacado es el Gran Cortafuegos 
que protege el internet de China. Conside-
rado principalmente como una herramien-
ta de censura y control del discurso, el Gran 
Cortafuegos también tiene una función co-
mercial, la de proteger selectivamente a las 
empresas de internet de China de la compe-
tencia extranjera. Si bien internet no es de li-
bre acceso, el Gran Cortafuegos es fácil de 
eludir mediante redes privadas virtuales. En 
otras palabras, el Gran Cortafuegos es lo su-
ficientemente poroso como para permitir la 
innovación sin abrir el sector chino de inter-
net.

En segundo lugar, el aprender de los eco-
sistemas occidentales ha desempeñado un 
papel enorme en la innovación de China. A 
través de programas como el Plan de los Mil 
Talentos, China ha apuntado sistemática-
mente a atraer talentos chinos étnicos de uni-
versidades occidentales y empresas innova-
doras para que regresen al país (Lewis, 2023). 
Los ingenieros que han regresado a China 
han aportado a la República Popular China 
no solo conocimientos específicos, sino tam-
bién experiencia sobre cómo funcionan los 
ecosistemas de innovación en Occidente.

En tercer lugar, la adquisición selectiva de 
conocimientos técnicos ha sido importante 
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ha puesto en duda la confianza de los em-
presarios privados.

A pesar de estas condiciones desfavora-
bles para la capacidad innovadora de Chi-
na, el país no está condenado al fracaso. Los 
cinco ingredientes de su capacidad innova-
dora continúan persistiendo en general, a 
pesar de los desafíos graduales. Solo el tiem-
po dirá en qué medida las condiciones cam-
biantes están afectando negativamente las 
capacidades de innovación de China. Ade-
más, no se debe subestimar la capacidad de 
adaptación de China.

El poder de la normalización 
de China: fuerte pero no dominante

Un ejemplo de la creciente influencia de 
China en la tecnología es su capacidad para 
dar forma a las normas técnicas. Una serie 
de documentos y declaraciones proporcio-
nan evidencia de la importancia estratégica 
que el liderazgo político de la rpc atribuye a 
la normalización técnica. El establecimien-
to de las normas tecnológicas, incluidas las 
normas técnicas, se integra explícitamen-
te en las ambiciones políticas de influir en 
los asuntos internacionales (Jinhong, 2018). 
En 2020, por ejemplo, Shu Yinbiao, un des-
tacado funcionario chino de normalización 
técnica, argumentó que la capacidad de in-
fluir en el establecimiento de normas técni-
cas internacionales es un reflejo del poder 
y la competitividad de una nación (China 
Huaneng Group, 2020). Del mismo modo, 
la normalización técnica ha sido parte inte-

nolítico. La división público-privada mere-
ce atención. Si bien existe un grado conside-
rable de proximidad entre las corporaciones 
chinas y el partido-Estado, la reciente olea-
da regulatoria dirigida al sector digital de-
muestra que es incorrecto ver a las corpora-
ciones chinas como una mera manifestación 
de los intereses del pcch (Creemers, 2023). 
Incluso dentro del gobierno, los organismos 
de seguridad tienen intereses diferentes a 
los militares o a la burocracia tecnológica.

Estos ingredientes han convertido a la 
rpc en una potencia innovadora que no 
puede competir en eficiencia, sino en esca-
la. Como resultado, China tiene una posi-
ción fuerte en las cadenas de suministro de 
tecnologías emergentes y fundacionales, y 
en esto, algunos argumentan, puede haber 
superado a la de Occidente (Allison et al., 
2021).

Sin embargo, cuando se consideran 
acontecimientos más recientes, se cuestio-
nan las condiciones que favorecen la capa-
cidad de innovación de China. Las nuevas 
regulaciones de datos son un ejemplo de un 
control más estricto sobre el mercado semi-
protegido (Tong y Xintong, 2023). Aprender 
de Occidente se vuelve más difícil, ya que 
los controles sobre la exportación también 
apuntan explícitamente a la cooperación en 
investigación y desarrollo (Kleinhans et al., 
2023). Del mismo modo, el control de las 
inversiones complica las adquisiciones ex-
tranjeras y el mercado chino se está cerran-
do más bien en un momento de tasas de cre-
cimiento decrecientes. De ahí que el acceso 
al mercado se convierta en una herramien-
ta menos eficiente para incentivar la trans-
ferencia de tecnología. Finalmente, las insti-
tuciones recién creadas, como la Comisión 
Central de Ciencia y Tecnología, son una 
señal de supervisión más estricta del parti-
do-Estado, antes que una señal ligera (Mok, 
2023). La represión de empresas privadas 
como Alibaba en los últimos años también 

A Aprender de los 
ecosistemas occidentales 
ha desempeñado un papel 
enorme en la innovación 
de China. B
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Aunque China ha aumentado su presen-
cia en la iso y en la iec, está lejos de dominar 
ambas organizaciones. En el Sector de Nor-
malización (uit-t) de la Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones (uit), la influen-
cia de China es más evidente. En términos 
de posiciones de liderazgo técnico, China 
ha ganado un papel importante en el uit-t. 
Las posiciones de la presidencia del Grupo 
de Estudio se distribuyen casi por igual en-
tre los principales miembros del uit-t. En el 
período de estudio 2022–2024, la rpc ocupa 
uno de los once puestos de presidencia. Solo 
Japón y Corea del Sur han ganado dos esca-
ños cada uno. Del número mucho mayor de 
vicepresidencias de grupos de estudio, Chi-
na obtuvo el 8,7 %, por delante de Corea del 
Sur (7,7 %), Argentina, Japón e India (5,8 % 
cada uno) en el período de estudio actual. 
La cuota de China en los puestos directivos 
de los grupos de trabajo del uit-t (inclui-
do el Comité Directivo de Evaluación de la 
Conformidad) es aún mayor. En el período 
de estudio 2022-2024, China tiene la mayor 
cuota de presidencias (24,2 %), seguida de 
Japón (15,2 %) y Corea del Sur (12,1 %). Si se 
tienen en cuenta las vicepresidencias, el li-
derazgo de China se vuelve aún más claro. 

calor, consultoría de gestión y pequeñas centrales hi-
droeléctricas.

gral de la planificación macroeconómica en 
la rpc durante bastante tiempo.2

Para mejorar su capacidad de normali-
zación, China ha estudiado cuidadosamente 
los enfoques occidentales y ha modificado 
selectivamente estas prácticas para poner-
las al servicio de su propia economía esta-
tal. El resultado es una presencia estratégica 
de las instituciones del partido-Estado chi-
no y una politización del establecimiento de 
normas técnicas (Rühlig y Brink, 2021, pp. 
1196-1221).

Los esfuerzos de China por aumentar su 
influencia en la normalización internacio-
nal han producido distintos grados de éxi-
to. En términos de posiciones de liderazgo 
técnico, cruciales para establecer la agenda 
y dar forma al proceso de normalización, la 
rpc ha ganado influencia en la Organiza-
ción Internacional de Normalización (iso) 
y en la Comisión Electrotécnica Internacio-
nal (iec). Si bien la participación de China 
en las posiciones de liderazgo en iso e iec 
sigue siendo inferior a la de los principa-
les países europeos y eua, está en constante 
crecimiento. La rpc está interesada en lide-
rar los trabajos de normalización de la iso 
en sectores económicos estratégicos.3

2 En 2015, el Consejo de Estado emitió el Plan de Cons-
trucción y Desarrollo del Sistema Nacional de Nor-
malización para el ciclo de planificación quinquenal 
2016-2020. En él, el gobierno chino describe planes 
ambiciosos como la participación en al menos la mi-
tad de todas las actividades de establecimiento de nor-
mas técnicas internacionales o la utilización de pro-
yectos de construcción en el extranjero para exportar 
normas técnicas chinas (Consejo de Estado, 2015).

3 Entre 2015 y 2020, China obtuvo secretarías iso e iec 
para la normalización de tierras raras, maquinaria 
de fundición, karst, garantía de transacciones en co-
mercio electrónico, interfaz de usuario de red inteli-
gente, transmisión de corriente continua de alta ten-
sión para tensiones superiores a 100 kV, sistemas de 
energía auxiliar de baja tensión para centrales eléctri-
cas y subestaciones y equipos para cantidades eléctri-
cas y electromagnéticas. En 2022, China obtuvo cin-
co de los nueve nuevos puestos de liderazgo técnico, 
a saber, los de interfaces cerebro-ordenador, recupe-
ración mejorada de petróleo, redes de suministro de 

A Para mejorar 
su capacidad de 
normalización, China ha 
estudiado cuidadosamente 
los enfoques occidentales 
y ha modificado 
selectivamente estas 
prácticas para ponerlas 
al servicio de su propia 
economía estatal. B
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en la uit. Del mismo modo, la Administra-
ción de Normalización de China (sac) tar-
dó hasta mayo de 2020 en proponer el esta-
blecimiento de un Comité Técnico Nacional 
de Normalización de Blockchain que refleja-
ra el trabajo de la iso a nivel nacional. El co-
mité técnico internacional respectivo se es-
tableció en 2016.

Esto demuestra de manera ejemplar que 
China ha ganado una enorme influencia so-
bre las reglas y normas que dan forma a las 
nuevas tecnologías, pero dista mucho de ser 
dominante.

El poder de la tecnología digital 
de China: una heurística

Las capacidades tecnológicas de China y 
sus habilidades para dar forma a las normas 
técnicas han aumentado. Este es el resultado 
de al menos cuatro conjuntos de factores de 
influencia que fortalecen el poder de la rpc 
de manera más amplia (Rühlig, 2022).

Mientras que la participación de China as-
ciende al 23,5 %, le siguen a gran distancia el 
Reino Unido (9,8 %), así como Argentina y 
Túnez (7,8 % cada uno).

Si se consideran las contribuciones y los 
temas de trabajo presentados a las comisio-
nes de estudio del uit-t, el compromiso de 
China parece predominante. En 2021, las 
entidades chinas presentaron el 54,4 % de 
todas las contribuciones a las comisiones de 
estudio del uit-t (cira, 2022, pp. 22-23).

Al igual que en la iso y la iec, la influen-
cia de China en la normalización de la uit 
varía según los sectores tecnológicos. Como 
país recién llegado a la normalización inter-
nacional, China está centrando sus esfuer-
zos en sectores estratégicos y nuevas tec-
nologías que aún no se han normalizado 
(Rühlig, 2023a).

A pesar de todos estos éxitos, la rpc no 
domina toda la normalización técnica den-
tro de la uit. Por ejemplo, China llegó tarde 
a la normalización de las tecnologías cuánti-
cas y fracasó con su propuesta de «nueva ip» 
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menos cuatro conjuntos de riesgos (Rühlig, 
2023b):

Riesgos para la resiliencia de la cadena de 
suministro global. Las cadenas de valor glo-
bales de muchas, si no todas, las tecnologías 
emergentes y fundacionales se caracterizan 
por una división transnacional del trabajo. 
Ninguna región tiene el control de todas las 
fases de producción ni de sus mercados pro-
veedores. Por lo tanto, para fortalecer la se-
guridad del suministro, será necesario for-
talecer la resiliencia de las cadenas de valor 
mundiales con el fin de reducir los impactos 
negativos de segundo y tercer orden en caso 
de interrupciones del suministro. Las estra-
tegias para fortalecer la resiliencia varían 
mucho entre cadenas de valor mundiales es-
pecíficas, como las de semiconductores, ba-
terías o computación cuántica, dependien-
do de sus características individuales.

Riesgos para la seguridad nacional. No 
reducir la dependencia estratégica o la pér-
dida de capacidad estratégica podría tener 
repercusiones negativas (in)directas en la 
seguridad nacional. Las dependencias es-
tratégicas en las tecnologías fundacionales, 
como los semiconductores, o en las tecno-
logías de uso general, como la inteligencia 
artificial, podrían tener un impacto indi-
recto en la seguridad nacional. Los riesgos 
de seguridad nacional que se derivan de la 
dependencia de los proveedores chinos de 
equipos de redes móviles son diferentes de 
los riesgos de seguridad nacional para los 
Estados miembros, que dependen en gran 
medida de los drones, cámaras de vigilancia 
o chips de inteligencia artificial de provee-
dores chinos. Algunos de estos riesgos pue-
den mitigarse a nivel técnico, mientras que 
otros se reducen a la confiabilidad del pro-
veedor de tecnología.

Riesgos para las aspiraciones normati-
vas. La dependencia estratégica o la coope-
ración tecnológica también pueden entrar 
en conflicto con los valores. Al igual que la 

En lo económico, el patrocinio de las em-
presas chinas por el Estado ha inclinado la 
balanza y distorsionado la competencia. Las 
empresas tecnológicas chinas se benefician 
de un trato preferencial y de unas normas 
medioambientales y de protección de datos 
menos estrictas. Las patentes y el despliegue 
de nuevas tecnologías tienen efectos distri-
butivos masivos. En consecuencia, la política 
china de normalización estadocéntrica para 
mejorar su competitividad industrial digital 
mediante patentes esenciales socava la com-
petitividad de las economías de mercado.

En el plano político, China, al igual que 
otros países en el pasado, puede aprovechar 
las concesiones políticas de terceros países 
tecnológicamente (sobre)dependientes. Por 
ejemplo, si una determinada infraestructu-
ra crítica en un tercer país se basa en nor-
mas técnicas chinas que no están en confor-
midad con otras normas, el país depende de 
los proveedores chinos para mantener y de-
sarrollar aún más la infraestructura crítica 
en las próximas décadas.

En el ámbito de la seguridad, el crecien-
te despliegue mundial chino conlleva ries-
gos que van desde el espionaje hasta la pira-
tería técnica y las operaciones de influencia 
basadas en las redes sociales, pasando por 
las inquietudes en materia de seguridad que 
suscitan los proveedores de hardware o las 
cadenas de fabricación con sede en China. 
Además, la incorporación de equipos digi-
tales chinos podría ir acompañada de cibe-
rinseguridades que permitan el espionaje y 
el sabotaje de la rpc.

En lo ideológico, la tecnología no es neu-
tral en cuanto a valores. De ahí que la pu-
janza tecnológica de China ponga en entre-
dicho que los principios de gobernanza de 
las tecnologías digitales que penetran cada 
vez más en sociedades enteras reflejen valo-
res liberales y democráticos.

Esto ha generado preocupación en Eu-
ropa y más allá. Es necesario distinguir al 
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der técnico de la rpc es la estrecha alinea-
ción del partido-Estado y las empresas chi-
nas, incluso aquellas que son de propiedad 
privada. Esto difumina la distinción entre 
los intereses comerciales y los intereses po-
líticos estratégicos del partido-Estado y au-
menta el poder de la rpc mucho más allá del 
estrecho campo de la tecnología.
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cia de largo alcance ya tienen implicaciones 
globales en la actualidad.

El epl bajo Xi Jinping. 
El epl para una nueva era

El epl es un ejército único. Los obser-
vadores externos deben tener en cuenta 
dos aspectos sobre el epl: en primer lugar, 
es el brazo armado de un partido político y 
no el ejército de un país. En segundo lugar, 
las reformas militares tienen como objetivo 
convertir al epl en una fuerza que sirva al 
objetivo más amplio de lograr el rejuvene-
cimiento nacional en lugar de simplemente 
responder a una amenaza particular.

Xi destacó en el informe de trabajo del 
xviii Congreso del Partido que el epl nece-
sitaba reformas para construir una «defen-
sa nacional fuerte y fuerzas armadas pode-
rosas que sean proporcionales a la posición 
internacional de China y satisfagan las ne-
cesidades de sus intereses de seguridad y 

Introducción

Bajo el liderazgo del presidente Xi Jin-
ping, el Ejército Popular de Liberación (epl) 
ha llevado a cabo un ambicioso esfuerzo de 
modernización. La transformación del epl 
pasa de ser una fuerza predominantemente 
terrestre con plataformas y sistemas hereda-
dos y un enfoque aislado de las operaciones 
militares, a una fuerza militar que prioriza 
los dominios marítimo, aéreo, espacial, ci-
bernético y electromagnético y es capaz de 
operaciones conjuntas integradas.

Para 2049, Xi ha dado instrucciones al 
epl de convertirse en un ejército de clase 
mundial, y para 2027 el epl requerirá la ca-
pacidad de reunificar por la fuerza a Taiwán 
con China si fuese necesario. Para lograrlo, 
el epl ha experimentado numerosos cam-
bios de liderazgo, cambios organizativos a 
escalas inferiores, una amplia adquisición 
de plataformas y sistemas modernos y una 
reorientación de la estrategia. Si bien la re-
unificación con Taiwán sigue siendo una de 
las tareas más importantes otorgadas al epl, 
si no la más importante, el ejército chino 
también está activo a nivel mundial. Por lo 
tanto, el papel del epl a largo plazo va más 
allá de un conflicto al otro lado del Estre-
cho de Taiwán. Aunque el alcance global de 
China aún no es permanente ni una prio-
ridad política, su ascenso militar y presen-

Bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, el Ejército Popular 
de Liberación (epl) ha llevado a cabo un ambicioso esfuerzo de 
modernización. Para 2049, Xi ha dado instrucciones al epl de 
convertirse en un ejército de clase mundial, y para 2027 el epl 
requerirá la capacidad de reunificar por la fuerza a Taiwán con 
China si fuese necesario. Aunque el alcance global de China aún 
no es permanente ni una prioridad política, su ascenso militar y su 
presencia de largo alcance ya tienen implicaciones globales en la 
actualidad.
–

A El Ejército Popular 
de Liberación es el brazo 
armado de un partido 
político y no el ejército 
de un país. B

http://nz.china-embassy.gov.cn/eng/ztbd/xysbd/201211/t20121128_945889.html
http://nz.china-embassy.gov.cn/eng/ztbd/xysbd/201211/t20121128_945889.html
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va, paso a paso, y estas cuestiones no pue-
den transmitirse de generación en genera-
ción». Esto se reiteró en el discurso de Xi en 
2019, cuando se dirigió a una reunión en Pe-
kín con motivo del 40 aniversario del Men-
saje de China continental a los compatrio-
tas en Taiwán.

Sin embargo, el concepto de Xi sobre las 
reformas militares y la búsqueda del reju-
venecimiento nacional indican que los ob-
jetivos del epl van más allá de resolver el 
problema de Taiwán. La vinculación de la 
capacidad militar de China dentro de un de-
bate sobre las relaciones internacionales de 
China en el informe de trabajo del xix Con-
greso del Partido fue una novedad. Ello in-
dicaba que el ejército de China no solo re-
quería una reforma, sino que la reforma 
militar era necesaria para acompañar el as-
censo de China. 

En los años siguientes, este vínculo entre 
la posición global de China como una gran 
potencia y su necesidad de tener un ejérci-
to igualmente grande pone de manifiesto la 
opinión de China de que se trata tanto de 
un derecho como de una exigencia lógica. 
Xi enfatizó que la construcción de un ejérci-
to moderno, fuerte y de clase mundial pue-
de proporcionar «apoyo estratégico» al re-
juvenecimiento nacional de China. El Libro 
blanco de defensa de China de 2015 afirma 
que «sin un ejército fuerte, un país no puede 
ser seguro ni fuerte. Las fuerzas armadas de 
China asumen su sueño de fortalecer a los 
militares como parte del Sueño Chino [para 
fortalecer a China]». 

Esta línea se ha repetido a menudo des-
de entonces. Sin embargo, al vincular al epl 
con la consecución del Sueño Chino, Xi ar-
ticuló una visión para el epl que incluye 
mayores capacidades de proyección de po-
der y sirve para consolidar el estatus de Chi-
na como una gran potencia en un orden in-
ternacional reformado.

desarrollo». Para cualquier observador del 
epl y China, debe tenerse en cuenta que el 
epl sigue siendo el brazo armado del Parti-
do Comunista de China (pcch). De hecho, 
Xi se guía por la creencia de la era Mao de 
que «el poder político surge del cañón de un 
arma» (Mao, 1966, p. 224).

A lo largo de los años, Xi ha pedido re-
petidamente la lealtad política del epl. Al 
principio de su mandato, actuó de acuerdo 
con esta creencia al llevar a cabo una am-
plia campaña anticorrupción que resultó en 
la purga de altos oficiales del epl entre otros 
miembros del pcch. En 2014, en una con-
ferencia de trabajo político militar celebra-
da en Gutian, Xi reflexionó que el desarrollo 
ideológico y político es vital para construir 
el ejército y clave para salvaguardar el man-
do absoluto del pcch sobre las tropas. Este 
año, el epl está experimentando otra pur-
ga de oficiales de alto rango. Según los in-
formes, el comandante de la Fuerza de Misi-
les y el comisario político del epl, así como 
el ministro de Defensa, se han visto impli-
cados en una investigación por corrupción. 
Sin embargo, Xi sigue al mando del Parti-
do y del epl, y como tal, el epl continúa sir-
viendo a las ambiciones y prioridades del 
pcch (y cada vez más a las de Xi).

Xi y el pcch consideran que la reunifica-
ción con Taiwán es un tema central. De he-
cho, en 2013, en una reunión con el enviado 
del presidente taiwanés Ma Ying-jeou, Vin-
cent Siew dijo que «la cuestión de los des-
acuerdos políticos que existen entre las dos 
partes debe llegar a una resolución definiti-

A Un ejército moderno, 
fuerte y de clase mundial 
puede proporcionar 
apoyo estratégico al 
rejuvenecimiento nacional 
de China. B

http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/02/c_137714898.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/02/c_137714898.htm
https://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm
https://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm
https://www.chinadaily.com.cn/china/2014-11/02/content_18843109.htm
https://www.chinadaily.com.cn/china/2014-11/02/content_18843109.htm
https://www.washingtonpost.com/world/2023/08/02/china-military-rocket-force-xi-jinping
https://www.washingtonpost.com/world/2023/08/02/china-military-rocket-force-xi-jinping
https://new.qq.com/rain/a/20230726A08AD900
https://new.qq.com/rain/a/20230726A08AD900
https://www.reuters.com/article/us-asia-apec-china-taiwan-idUSBRE99503Q20131006
https://www.reuters.com/article/us-asia-apec-china-taiwan-idUSBRE99503Q20131006
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terior como dominios y herramientas de 
guerra, la reestructuración de las fuerzas y la 
importancia del dominio de la información 
en las operaciones militares. Las guerras lo-
cales reflejan la creencia de que es probable 
que los conflictos ocurran en la periferia de 
China, particularmente en su sudeste. Ade-
más, el concepto de guerras locales también 
refleja que la guerra seguiría siendo limita-
da y contenida, y no progresaría a guerras 
globales a gran escala.

En 2016, el epl había experimentado im-
portantes reformas estructurales y organi-
zativas. El epl se había reformado en cinco 
comandos de teatro centrados específica-
mente en misiones. Como ejemplo, el Co-
mando del Teatro Oriental es el principal 
responsable de preparar y dirigir un con-
flicto en el Estrecho de Taiwán. Xi tam-
bién había reorganizado y racionalizado los 

La estrategia del epl y los cambios 
doctrinales bajo Xi

Para lograr este objetivo, el epl necesi-
taba una reforma. En el Libro blanco de de-
fensa de 2015 que actualizaba la estrategia 
militar de China, los dirigentes chinos ex-
pusieron los motores de la modernización 
militar china, las tareas centrales del epl y 
la dirección del cambio a través de las re-
formas. Las nuevas directrices estratégicas 
se centraban en ganar guerras locales infor-
matizadas. Esto reflejaba la constatación del 
epl de que se había quedado rezagado res-
pecto a las tendencias de la guerra moderna.

Según el epl, la guerra moderna se ejem-
plifica con el uso de armas y equipos sofis-
ticados de largo alcance, precisos, inteligen-
tes, sigilosos y no tripulados, la importancia 
estratégica del ciberespacio y el espacio ex-

https://www.rand.org/blog/2016/09/pla-reforms-and-their-ramifications.html
https://www.rand.org/blog/2016/09/pla-reforms-and-their-ramifications.html
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gar barcos y volar aviones alrededor de Tai-
wán, las fuerzas armadas envían una severa 
advertencia a las fuerzas separatistas “inde-
pendentistas de Taiwán”».

El epl también tiene la tarea de mejo-
rar sus capacidades de combate y su pre-
paración para la guerra, además de llevar a 
cabo adiestramiento militar en condiciones 
de combate más realistas. Esto incluye man-
tener las fortalezas en nuevos dominios del 
ciberespacio y el espacio exterior, así como 
continuar protegiendo a China contra los 
tres males del terrorismo, el separatismo y 
el extremismo.

Sin embargo, el Libro blanco también es-
tablece que el epl tiene la misión de «pro-
teger los intereses de China en el extranje-
ro», descritos como una parte crucial del 
interés nacional chino. El Libro blanco reco-
noce las deficiencias del epl en su capaci-
dad para operar en ultramar. Sin embargo, 

órganos funcionales de la Comisión Mili-
tar Central, centralizando su poder al colo-
car a sus aliados en puestos clave de toma 
de decisiones y racionalizando las estruc-
turas de toma de decisiones. Estableció el 
Ejército del epl como una rama de servi-
cio, creó la Fuerza de Apoyo Estratégico del 
epl a cargo de las capacidades cibernéti-
cas y espaciales en todo el ejército, renom-
bró la rama responsable de las capacidades 
de misiles balísticos intercontinentales del 
epl como Fuerza de Misiles del epl, estable-
ció una Fuerza Conjunta de Apoyo Logísti-
co para integrar a las fuerzas estratégicas y 
de campaña, e implementó un nuevo siste-
ma de gestión y comando a través de los co-
mandos del teatro y una estructura de co-
mando de operaciones conjuntas.

El epl también se redujo significativa-
mente, particularmente en el Ejército del 
epl, mientras que la Armada del Ejército 
Popular de Liberación (por sus siglas en in-
glés, Popular Liberation Army Navy, plan) 
y los números de la Fuerza de Misiles del 
Ejército Popular de Liberación (por sus si-
glas en inglés, People’s Liberation Army 
Rocket Force, plarf) aumentaron. También 
se reestructuraron los institutos militares de 
educación e investigación. Por último, la 
Guardia Costera y la milicia marítima de 
China ahora están bajo el mando de la cmc, 
como parte de la Policía Armada Popular.

Las tareas del epl en la nueva era enfati-
zan los roles nacionales, periféricos y globa-
les que se espera que desempeñen los mili-
tares, como se describe en el Libro blanco de 
defensa de 2019. Estos incluyen salvaguar-
dar la soberanía territorial nacional y los de-
rechos e intereses marítimos, con una gran 
atención a los 22.000 km de frontera terres-
tre de China, los 18.000 km de costa y las 
«aguas de China» en el mar de China Orien-
tal, el mar de China Meridional y el mar 
Amarillo. Taiwán está incluido en este ob-
jetivo, como dice el documento: «Al nave-

https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html
https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html
https://news.cgtn.com/news/2020-07-30/Xi-Jinping-envisions-world-class-Chinese-army-in-new-era-SyjxbICP16/index.html
https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html
https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html
https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html
https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html
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cación por la fuerza si así lo requieren los 
dirigentes chinos. Las capacidades aéreas, 
marítimas, cibernéticas, espaciales, electro-
magnéticas y de misiles del epl apuntan ha-
cia un ejército que en primer lugar busca di-
suadir a los Estados Unidos u otros países 
de participar en una contingencia en Tai-
wán. Espera conseguirlo cambiando el cál-
culo de los adversarios en caso de una crisis 
o conflicto al mantener sus activos militares 
en riesgo. En segundo lugar, el epl ha cons-
truido una fuerza que supera con creces a la 
de Taiwán. A pesar de los propios esfuerzos 
de modernización militar y almacenamien-
to de Taiwán, inevitablemente será supera-
do por la gran cantidad de recursos de los 
que puede disponer el epl. Ello, sin embar-
go, no significa que un posible conflicto con 
Taiwán vaya a ser fácil para el epl. Tampoco 
puede el epl garantizar que Estados Unidos 
no intervendrá en una contingencia taiwa-

el epl está construyendo fuerzas en ultra-
mar, bases logísticas en el extranjero y me-
jorando sus «capacidades para realizar ta-
reas militares diversificadas». Esta actividad 
se enmarca en el Libro blanco como la con-
tribución de China a los bienes de seguri-
dad global, por ejemplo, a través del mante-
nimiento de la paz, las operaciones contra la 
piratería, la asistencia humanitaria y los es-
fuerzos de ayuda humanitaria y socorro en 
casos de catástrofe.

Modernización para un conflicto 
con Taiwán

La estructura de las reformas, y los ti-
pos de capacidades que China se ha centra-
do en desarrollar mediante reformas y ad-
quisiciones, apuntan hacia la construcción 
de una fuerza que pueda lograr la reunifi-
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requiera la reunificación por la fuerza. Esto 
incluye un mayor énfasis en las capacidades 
de combate inteligente no tripulado y el de-
sarrollo de la logística moderna, la mejora 
de la disuasión estratégica de China y la me-
jora del entrenamiento y los ejercicios. Para 
2035, el epl debe haberse convertido en un 
ejército completamente modernizado y ha-
ber logrado la informatización, al tiempo 
que avanza hacia la inteligentización. Y para 
mediados de siglo (2049), se requiere que el 
epl sea un ejército mundial de primer nivel, 
capaz de luchar y ganar guerras.

Es importante señalar que, aunque la re-
unificación con Taiwán sigue siendo un «in-
terés central» para Xi y el pcch, China está 
cada vez más preocupada por otros posi-
bles focos de tensión que podrían distraer-
la de su prioridad de poder responder a un 
posible conflicto de Taiwán. Con la profun-
dización de la relación de China con Rusia 
al norte y una alianza con la República Po-
pular Democrática de Corea (rpdc) al este, 
las principales preocupaciones de China en 
cuanto a la inestabilidad y al desbordamien-
to provienen de sus fronteras occidentales. 
China se enfrenta a una tensa relación con 
la India a lo largo de su disputada frontera a 
lo largo del Comando del Teatro Occidental, 
donde se produjeron enfrentamientos mor-
tales en 2020. Además, a China le preocu-
pa la inestabilidad en Afganistán tras la re-
tirada de Estados Unidos y la otan del país. 
Un tema de debate cada vez mayor entre los 
analistas chinos es, por tanto, la posibilidad 
de que el epl tenga que luchar en múltiples 
frentes en caso de conflicto.

El epl como actor 
de la seguridad global

Si bien los objetivos de la reforma mili-
tar china pueden verse a través de la lente 
del desarrollo de capacidades, también pue-

nesa, como consecuencia de la política esta-
dounidense de ambigüedad estratégica. Por 
tanto, no está claro si Pekín tiene un crono-
grama para la reunificación y qué decisiones 
podrían llevarle a decidir que el éxito poten-
cial de un conflicto militar por Taiwán me-
rece el riesgo de su fracaso.

Solo Xi determinará cuándo reunifi-
car por la fuerza. Sin embargo, sus declara-
ciones han proporcionado un cronograma 
para la modernización militar del epl y dan 
una indicación de cuándo China buscará te-
ner desarrolladas las capacidades para ata-
car a Taiwán, aunque esto no proporcione 
más información sobre la voluntad política 
de Xi para hacerlo. En el discurso del infor-
me de trabajo del xix Congreso del Partido, 
Xi describió un cronograma en el que se re-
quiere que el epl alcance tres objetivos, y en 
2020 se añadió otro objetivo. Para ese año, el 
epl debía haber logrado una mecanización 
básica y avanzar hacia la informatización. El 
iiss estima que esta meta se ha logrado más 
o menos, aunque las propias evaluaciones 
del epl sobre los progresos en la informati-
zación reflejan cierta falta de progreso.

El epl está trabajando actualmente ha-
cia el objetivo de 2027 de lograr las capaci-
dades requeridas para una contingencia en 
Taiwán, en caso de que la voluntad política 

ALa estructura de las 
reformas y los tipos 
de capacidades que 
China se ha centrado en 
desarrollar apuntan hacia 
la construcción de una 
fuerza que pueda lograr la 
reunificación por la fuerza 
si así lo requieren los 
dirigentes chinos. B

https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202210/t20221025_10791908.html
https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2020/06/china-india border
https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2020/06/china-india border
https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202304/t20230412_11057785.html
https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202304/t20230412_11057785.html
http://www.xinhuanet.com/english/special/2017-11/03/c_136725942.htm
http://www.xinhuanet.com/english/special/2017-11/03/c_136725942.htm
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-speeding-military-modernisation-it-may-not-yet
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do. China solo tiene una base militar oficial 
en Yibuti. Sin embargo, los informes indi-
can que el epl podría hacer uso de puertos 
de propiedad china u operar puertos de do-
ble uso a lo largo de la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta. Además, los informes también su-
gieren que China está construyendo actual-
mente una base militar en Ream, Camboya. 
El epl requerirá más bases a nivel mundial 
como centros de apoyo de mantenimiento 
y logística en el futuro si tiene la intención 
de perseguir los intereses globales de China 
más allá de sus fronteras.

El epl persigue una ambición de desplie-
gue naval en aguas azules capaz de operar 
a nivel mundial. La estrategia de la plan se 
centra en la protección en alta mar más allá 
de la primera cadena de islas (Zhou, 2015). 
Entre 2014 y 2018, China lanzó buques de 
guerra con un tonelaje total superior al de 
todas las armadas francesas, alemanas, in-
dias, italianas, surcoreanas, españolas o tai-
wanesas. La plan aún carece de experiencia 
operativa y de las capacidades técnicas de 

den verse a través de las lentes geográficas. 
Los objetivos a más corto plazo se refieren a 
contingencias y prioridades en la región In-
dopacífico: proteger el territorio de China y 
garantizar la integridad territorial, inclui-
da la periferia marítima de China y Taiwán. 
Los objetivos posteriores de 2035 y 2049 su-
pondrían que el epl se convertiría en un 
ejército de clase mundial, que igualaría o su-
peraría a sus adversarios o rivales (Tianyou, 
2018). Aunque no se puede equiparar direc-
tamente el concepto de clase mundial con 
una ambición global, cabe suponer que una 
vez que el epl sea de clase mundial y haya 
igualado o superado al ejército estadouni-
dense como la principal potencia militar en 
el Indopacífico, tendrá mayor capacidad de 
usar sus recursos militares para salvaguar-
dar los intereses globales. Con los intereses 
de China en el Indopacífico garantizados, el 
ejército chino puede centrarse en objetivos 
más lejanos.

El epl ya es un actor militar global y está 
presente de diversas formas en todo el mun-

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/06/06/cambodia-china-navy-base-ream/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/06/06/cambodia-china-navy-base-ream/
https://www.iiss.org/online-analysis/military-balance/2018/05/china-naval-shipbuilding
https://www.iiss.org/online-analysis/military-balance/2018/05/china-naval-shipbuilding
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Oriente Medio, mientras que la plan ha par-
ticipado en evacuaciones unilaterales y bila-
terales ad hoc de no combatientes, así como 
en operaciones contra la piratería en Orien-
te Medio y en el golfo de Adén. El epl tam-
bién realiza maniobras a nivel mundial con 
los ejércitos de los países socios. Sin embar-
go, los analistas han señalado que pocos de 
estos ejercicios son de naturaleza conjun-
ta debido a su carácter limitado y a que las 
operaciones prioritarias del epl se sitúan en 
su región inmediata. Los analistas apuntan 
a la posibilidad de que el epl avance hacia 
la realización de operaciones conjuntas más 
allá de los países cercanos a China en el fu-
turo, como siguiente paso en la evolución 
hacia un estatus de clase mundial.

El epl también contribuye cada vez más 
a la consecución de los objetivos de la po-
lítica exterior china. Tradicionalmente, esta 
tarea ha sido predominantemente respon-
sabilidad del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de China. Sin embargo, en 2015, el 

las armadas occidentales, aunque ha apren-
dido de operaciones militares distintas de la 
guerra y de su cooperación con armadas oc-
cidentales en el pasado.

El transporte marítimo para operaciones 
en el exterior sigue siendo un área de debi-
lidad para el epl. El ejército también carece 
de capacidades de transporte aéreo medio y 
pesado. Aunque la Fuerza Aérea del Ejérci-
to Popular de Liberación (por sus siglas en 
inglés, Popular Liberation Army Air For-
ce, plaaf) está construyendo su capacidad 
de transporte, sus avances en áreas como el 
transporte pesado y las flotas de tanqueros 
son más lentas que en el caso de otras capa-
cidades. Siguen siendo débiles las estructu-
ras globales de mando y control del epl, ya 
que las operaciones de un solo servicio son 
supervisadas actualmente por el cuartel ge-
neral del servicio del epl.

Más allá, las fuerzas terrestres del epl 
contribuyen a las operaciones de mante-
nimiento de la paz de la onu en África y 

https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1947&context=monographs
https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1947&context=monographs
https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratforum/SF-309.pdf
https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratforum/SF-309.pdf
https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratforum/SF-309.pdf
https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratforum/SF-309.pdf
https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors
https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors
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presencia suya. Para lograrlo, el epl nece-
sitará adquisiciones adicionales, instalacio-
nes logísticas en todo el mundo, ejercicios 
mejorados y variados y potencialmente más 
cambios organizativos en casa para aclarar 
las estructuras de mando.
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elementos de la colaboración entre Rusia y 
China y cómo esta ha afectado las relacio-
nes sinoeuropeas. El artículo sostiene que 
el apoyo de China hacia Rusia es un partea-
guas en las relaciones entre la ue y China, 
pero deja abierta la pregunta sobre si esto 
puede constituir un impulso que garantice 
una transformación sostenible en el trato de 
la ue hacia China.

Una nueva realidad geopolítica

El 10 de marzo de 2023, en una declara-
ción trilateral que manifestaba la intención 
«de reanudar las relaciones diplomáticas en-
tre ambos y reabrir sus embajadas y misio-
nes en un periodo no mayor a dos meses», 
Arabia Saudita e Irán anunciaron la nor-
malización de sus relaciones, pactada con 
la mediación de China. Así, asumiendo la 
función de un mediador internacional, Pe-
kín parece haber sentado un nuevo prece-
dente en la política exterior china, justo en 

La renovada agresión de Rusia contra 
Ucrania en febrero de 2022 empujó a Euro-
pa a adoptar una política exterior más re-
alista. Europa atraviesa por un proceso de 
ajuste estratégico que se ha visto acelerado 
por el apoyo político de China hacia Rusia, 
que ha favorecido la inclinación del bloque 
europeo a reequilibrar su cooperación con 
China. Pekín y Moscú se comprometieron 
públicamente a configurar un nuevo orden 
mundial, levantando así temores en toda la 
Unión Europea (ue) de que ambos pudie-
ran reescribir las reglas del juego. En cuan-
to uno de los socios comerciales más impor-
tantes de China y el bloque comercial más 
grande del mundo, la ue está bien posicio-
nada, en principio, para desempeñar un pa-
pel relevante en la defensa del orden basado 
en normas.

Sin embargo, en la práctica, con una po-
lítica exterior fragmentaria y a menudo in-
consistente, la ue ha sido incapaz de ase-
gurar una relación equilibrada con China, 
aunque esta última ha ensanchado su huella 
en Europa. Este artículo explora el impac-
to de la colaboración estratégica entre Ru-
sia y China sobre la voluntad política de la 
ue para reequilibrar sus vínculos con el país 
asiático. Primero, evalúa el estado de las re-
laciones ue-China analizando el discurso 
y los resultados prácticos de la política eu-
ropea. Luego, indaga sobre los principales 

La renovada agresión de Rusia contra Ucrania en febrero de 2022 
provocó un giro realista en Europa. La reconciliación estratégica 
entre Rusia y China ha favorecido la inclinación de la ue a 
reequilibrar sus relaciones con China. No obstante, queda abierta la 
pregunta sobre si los Estados miembros tienen la voluntad política 
para reconceptualizar esos vínculos. ¿Se trata del fin de una era en 
las relaciones ue-China? 

–

A La ue está bien 
posicionada, en principio, 
para desempeñar un papel 
relevante en la defensa del 
orden basado en normas. B
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http://se.china-embassy.gov.cn/eng/zgxw_0/202303/t20230311_11039241.htm
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oficial de la cumbre apunta hacia una inten-
sificación de la competencia a expensas de la 
cooperación con el fin de afrontar los desa-
fíos globales. El fortalecimiento de la amis-
tad entre Rusia y China también refleja una 
creciente oposición a un orden internacio-
nal basado en principios aceptados por to-
dos y propugna en cambio un orden basado 
en la voluntad del más fuerte.

Desplazamiento de poder 
en la región Indopacífico

Años antes de que Rusia y China se com-
prometieran a una amistad «sin límites» en 
2022, los europeos ya mostraban desasosie-
go por la perseverancia de China en el In-
dopacífico (y a nivel global). Más allá de 
las diferencias en torno a China dentro de 
la propia ue, los líderes del bloque euro-
peo perciben la política exterior de Pekín 
como inconsistente con sus afirmaciones de 
que desempeña un papel constructivo en el 
mundo. Los reclamos chinos por la sobe-
ranía y sus disputas marítimas en los ma-
res de la China Oriental y Meridional, así 
como su disposición a utilizar la coerción 
militar y económica para intimidar a sus ve-
cinos, han alimentado los temores de que 
China represente una amenaza para una re-
gión del Indopacífico libre y abierta. China 
se ha ocupado de militarizar la región cons-
truyendo bases y usándolas para intimidar a 
los Estados costeros del sureste asiático, so-
cavando así su derecho a ejercer la sobera-
nía en el marco de la legislación internacio-
nal. De acuerdo con la ue, la perseverancia 
de Pekín indica una intención de imponer 
su propia voluntad en la región a expensas 
de la voluntad europea.

El concepto de la región del Indopacífico 
ha espoleado a los aliados y socios del Este y 
el Sureste asiático a sumarse a los esfuerzos 
regionales y minilaterales para la coopera-

el momento en que la comunidad interna-
cional busca una solución frente a la agre-
sión rusa. Tras el acuerdo, el más alto cargo 
de relaciones exteriores de China, Wang Yi, 
dijo que el diálogo fue una aplicación exi-
tosa de la Iniciativa para la Seguridad Glo-
bal (gsi, por sus siglas en inglés) de China, 
y añadió que su país continuaría siendo un 
actor constructivo en la promoción de una 
gestión adecuada de los asuntos globales.

Ese mismo mes, durante una visita de 
Estado a Moscú, Xi Jinping dijo que China 
estaba lista, junto con Rusia, «para velar so-
bre el mundo con base en la legislación in-
ternacional». Esta declaración tuvo lugar 
apenas unos días después de que la Cor-
te Penal Internacional emitiera una orden 
de arresto contra el presidente ruso Vladi-
mir Putin. Durante su estadía en el Kremlin, 
Xi alabó el «vigoroso liderazgo» de Putin y 
afirmó que ambos vecinos tienen la respon-
sabilidad «de promover la construcción de 
una comunidad con un futuro compartido 
para la humanidad» y de apoyarse mutua-
mente en temas de interés capital. El minis-
tro de exteriores chino confirmó que la vi-
sita tenía el propósito de «mostrar apoyo a 
Vladimir Putin».

La profundización de la colaboración es-
tratégica entre China y Rusia (tal como lo 
manifestó la visita de Xi a Moscú) ha am-
plificado los temores de Europa —y de sus 
socios con pensamiento afín— sobre las 
implicaciones que ello tiene para la gober-
nanza global. En la cumbre de la otan de 
2023, los aliados coincidieron en que los es-
fuerzos recíprocos de Rusia y China para 
minar el orden internacional basado en nor-
mas contravienen los valores e intereses de 
los países miembros de la otan. El mensa-
je de la otan —del que hizo eco la partici-
pación de líderes de Australia, Japón, Nueva 
Zelanda y Corea del Sur en la cumbre— fue 
que la seguridad de Europa y la seguridad 
de Asia están entrelazadas. El comunicado 

https://multimedia.scmp.com/infographics/news/china/article/3214426/china-russia/index.html
https://www.globaltimes.cn/page/202303/1287076.shtml
https://www.theguardian.com/world/2023/mar/20/xi-jinping-vladimir-putin-moscow-ukraine-war
https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and
https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpdelsjxgsfw/202303/t20230322_11046184.html
https://www.theguardian.com/world/2023/mar/17/xi-jinping-visit-russia-vladimir-putin
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_217320.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_217320.htm
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de los Estados miembros a reconsiderar su 
acercamiento a la región. La ue ha comen-
zado a reevaluar los riesgos de comerciar 
con China y se ha fijado un nuevo objetivo: 
la reducción del riesgo, tal como lo planteó 
la presidenta de la Comisión Europea, Ur-
sula von der Leyen, en marzo de 2023. La 
Estrategia también afirma que «el desplie-
gue de la fuerza y las tensiones crecientes en 
zonas de conflicto regionales, como los ma-
res de la China Meridional y Oriental y el 
estrecho de Taiwán, pueden tener un impac-
to directo sobre la seguridad y la prosperi-
dad europeas». 

Este enfoque ha permitido concebir a 
Taiwán como un socio afín por sus propios 
méritos, en lugar de verlo exclusivamente a 
través del lente de las relaciones ue-China. 
A partir de ahora, la forma en que la ue ges-
tione sus relaciones con Pekín configurará el 
futuro de Europa en la región Indopacífico.

ción, como el Quad, que involucra a Estados 
Unidos, India, Japón y Australia. A pesar de 
los intentos por equilibrar las consideracio-
nes de carácter comercial con la seguridad, 
este tipo de formato configura actualmente 
la arquitectura de la seguridad en la región. 
La ue se unió a los esfuerzos internaciona-
les por garantizar la seguridad regional con 
su propia Estrategia de la ue para la Coo-
peración en la Región Indopacífico. «La re-
gión Indopacífico es una parte muy impor-
tante del mundo para nosotros. Es el futuro, 
hacia donde el centro de gravedad mundial 
se desplaza, tanto en términos geoeconómi-
cos como en términos geopolíticos», dijo el 
alto representante de la ue Josep Borrell. La 
Estrategia también señala las tensiones en 
torno a territorios y zonas marítimas en dis-
puta, que han dado pie a un crecimiento mi-
litar significativo, «incluido el de China».

El documento revela un despertar es-
tratégico en la ue, indicativo de la voluntad 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_2063
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/jointcommunication_indo_pacific_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/jointcommunication_indo_pacific_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104215/indo-pacific-remarks-high-representativevice-president-press-conference-joint-communication_en
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a imponer sanciones sobre los funcionarios 
chinos responsables de los abusos en 2021. 
A manera de represalia, China impuso sus 
propias sanciones sobre miembros del Par-
lamento Europeo (mep, por sus siglas en in-
glés) y académicos europeos, lo cual orilló al 
Parlamento de la ue a condenar la arbitra-
riedad de las sanciones y a suspender las ne-
gociaciones para la ratificación del Acuerdo 
Global de Inversiones (cai, por sus siglas en 
inglés) con China.

Los legisladores europeos instaron a la 
Comisión a considerar la situación de los 
derechos humanos en China —así como 

ue y China: rivales sistémicos

Para abrir camino en la cooperación 
ue-China en medio de los desafíos geopo-
líticos, la rivalidad sistémica se ha conver-
tido en la dimensión principal del discurso 
de la ue en torno a China. En 2019, la Co-
misión Europea calificó a China como «un 
rival sistémico que promueve modelos al-
ternativos de gobernanza». A lo largo de la 
pandemia, Pekín utilizó la diplomacia de las 
mascarillas y las vacunas para mejorar su 
imagen global a costa de la democracia, in-
tensificando así en toda Europa los temores 
en torno a la influencia global de China.

En junio de 2020, por primera vez, Bru-
selas catalogó a China, junto con Rusia, 
como una fuente de desinformación liga-
da al coronavirus y dirigida a socavar las 
democracias occidentales, sembrando di-
visiones internas y proyectando una visión 
distorsionada de la respuesta china a la pan-
demia. El país asiático ha seguido usando su 
poder económico y militar para promover 
sus intereses, lo cual incluye fortalecer su 
colaboración estratégica con Rusia. En pa-
labras de la presidenta de la Comisión, «la 
forma en que China continúe interactuando 
con la guerra de Putin será un factor deter-
minante en las relaciones ue-China de aquí 
en adelante». Esta declaración revela has-
ta qué punto la nula disposición de China 
a condenar la agresión configura la percep-
ción europea de China. Las relaciones entre 
la ue y el país asiático han alcanzado así un 
nuevo punto bajo en un proceso de deterio-
ro que se ha desplegado durante años.

La larga lista de agravios

Entre los factores que han acelerado el 
deterioro de los lazos bilaterales se cuentan 
las violaciones de China a los derechos hu-
manos en Xinjiang, que llevaron a Bruselas 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04123/meps-refuse-any-agreement-with-china-whilst-sanctions-are-in-place
https://commission.europa.eu/system/files/2019-03/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
https://www.politico.com/news/2020/06/10/brussels-accuses-china-of-peddling-disinformation-311303
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_2063
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_2063
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reconoció que el despliegue de fuerza de 
China en el estrecho de Taiwán «podría te-
ner un impacto directo sobre la seguridad 
y la prosperidad europeas». En octubre de 
2021, en su primer informe independien-
te sobre Taiwán, los mep instaron a consi-
derar a este último «como un socio clave y 
un aliado democrático en la región Indopa-
cífico por sus propios méritos, y como una 
democracia robusta y una economía tecno-
lógicamente avanzada capaz de contribuir 
a sostener un orden basado en normas en 
medio de una rivalidad entre potencias cada 
vez más intensa».

en Hong Kong— al momento de decidir si 
apoyar o no el acuerdo. También hicieron 
énfasis en que otros acuerdos comerciales 
y de inversión con socios de la región, in-
cluido Taiwán, no deberían quedar secues-
trados por la suspensión de la ratificación 
del cai, lo cual indica que los legisladores 
comprenden la relevancia estratégica de 
Taiwán.

Por vez primera, Bruselas colocó en un 
lugar más alto de su agenda el tema de las 
relaciones en el estrecho de Taiwán, al tiem-
po que sostuvo su compromiso de «ampliar 
su relación multifacética con China». La ue 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/105879/eu-taiwan-political-relations-and-cooperation-speech-behalf-high-representativevice-president_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0431_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04123/meps-refuse-any-agreement-with-china-whilst-sanctions-are-in-place
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04123/meps-refuse-any-agreement-with-china-whilst-sanctions-are-in-place
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está reconsiderando su posición geopolítica 
en el mundo, y China es central en estas re-
flexiones. Los Estados miembros han con-
fluido en torno a la necesidad de una coo-
peración con un riesgo mínimo, en lugar de 
una separación. Tal como explicó la presi-
denta de la Comisión, las relaciones bila-
terales se han vuelto «desequilibradas y se 
han visto cada vez más afectadas por las dis-
torsiones que crea el sistema de capitalismo 
estatal chino». A esto, agregó que la ue no 
quiere cortar los lazos económicos, sociales, 
políticos y científicos con China, que sigue 
siendo un «socio comercial vital». La reduc-
ción del riesgo, entonces, acarrea el fortale-
cimiento de los sectores estratégicos en los 
cuales la ue depende demasiado de China.

La ue contraataca

La Comisión ha identificado algunos 
recursos clave en su infraestructura fun-
damental que son vulnerables o enfrentan 
amenazas, incluida la energía, el transpor-
te o la conectividad digital. Por ello, desde 
2020, la ue ha utilizado un marco para la re-
visión de la inversión extranjera. Este me-
canismo, que opera en el nivel ue, fue di-
señado para evaluar la inversión entrante 
en áreas fundamentales de infraestructu-
ra con base en la seguridad nacional, y la 
Comisión lleva a cabo la labor de coordi-
nación. En la ue, el control de la inversión 
extranjera directa (fdi por sus siglas en in-
glés) es una tarea que corresponde a los Es-
tados miembros, y la regulación no provee a 

Cuando el comercio se convierte 
en arma

Más cerca de casa, la coerción económi-
ca china contra Lituania constituyó aun otra 
llamada de atención para que Europa com-
prendiera sus vulnerabilidades. En 2021, Li-
tuania abandonó el marco de cooperación 
con China 16 / 17 + 1 y decidió, en cambio, 
ampliar su cooperación con Taiwán, una re-
solución motivada por preocupaciones en 
torno a la seguridad nacional. Vilna permi-
tió que Taiwán abriera una oficina «taiwa-
nesa» en el país (rompiendo así con la prác-
tica de llamarla «oficina de Taipéi») y abrió 
una sede de representación lituana en Tai-
péi.

En respuesta, Pekín degradó al emba-
jador de Lituania en Pekín a diplomático. 
«Existen tantas formas en que China podría 
dar a Lituania una lección», advertía el Glo-
bal Times, el medio de comunicación estatal 
chino. Pekín detuvo trenes de carga que se 
dirigían al país báltico y eliminó a Lituania 
—sólo para reinstaurarla poco tiempo des-
pués— de su registro de aduanas. Esta situa-
ción instó a la ue a actuar, así que solicitó 
la intervención de la Organización Mundial 
del Comercio. También avivó sus esfuerzos 
por establecer una herramienta anticoer-
ción propia. En consecuencia, en 2021, la ue 
propuso un Instrumento Anticoerción que 
permite tomar medidas contra terceros paí-
ses que intenten usar el comercio con objeti-
vos políticos, y que se espera tenga una fun-
ción disuasoria.

El giro militarista en la percepción eu-
ropea de China no solo se ha hecho notar 
en la narrativa, sino también en una dis-
posición a adoptar medidas defensivas que 
buscan proteger los intereses europeos. La 
Comisión discute con regularidad las ame-
nazas colectivas que plantea China: econó-
micas, tecnológicas, políticas. Si bien llegar 
a un consenso ha sido complicado, Europa 

A Europa está 
reconsiderando su 
posición geopolítica en el 
mundo, y China es central 
en estas reflexiones. B

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_2063
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1867
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1867
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4352734
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1569623/china-threatens-to-sweep-lithuania-into-garbage-bin-of-history-mulls-sanctions#:~:text=22 11%3A00-,China threatens to sweep Lithuania into,bin of history%27%2C mulls sanctions&text=Concerns about China imposing economic,of the Chinese Communist Party
https://www.baltictimes.com/beijing_stops_approving_new_permits_for_lithuanian_food_exports_to_china___service/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7528
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7528
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6643
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«mayores ventajas para eliminar barreras y 
promover la competencia justa en beneficio 
de todos».

No elegir bandos

La creciente tensión geoestratégica entre 
Estados Unidos y China ha obligado a la ue 
a asegurarse una mejor posición, al tiempo 
que rehúye elegir un bando. La persistencia 
de China en su campaña por reconfigurar la 
gobernanza global en beneficio de sus pro-
pios intereses —incluido su apoyo a la agre-
sión rusa— ha acelerado el ajuste geoestra-
tégico de Europa. Pero, más allá del lenguaje 
severo contra China y sus medidas de de-
fensa, en cuanto socio comercial, China to-
davía requiere en los hechos una considera-
ción significativa de la ue, lo que dificulta la 
reducción del riesgo.

Para la mayor parte de los Estados miem-
bros, el comercio con China es importante. 
Algunos —a saber, Alemania— tienen su 
propia estrategia china. Otros, como Hun-
gría, prefieren mantener a China como un 
socio cercano, asegurándose de que no des-
empeñe un papel prominente en su agenda 
doméstica. Los Estados miembros no están 
alineados en lo que toca a China. La frag-
mentación del bloque europeo persiste en 
diversos niveles: entre Estados miembros, 
entre instituciones de la ue, y entre Bruselas 
y los Estados miembros. Las investigaciones 
muestran que los enfoques hacia China va-
rían dependiendo de la intensidad de los la-
zos, el alcance de la dependencia económica 
y las actitudes hacia el gobierno autoritario 
en China.

Al mismo tiempo, China considera a Eu-
ropa como un socio crucial en su campaña 
de influencia global, particularmente ahora 
que su acceso a la tecnología estadouniden-
se se ve cada vez más restringido. La coo-
peración entre la ue y China es vital para 

las instituciones de la ue con la competen-
cia legal para filtrar ninguna inversión en-
trante. Antes bien, permite a la Comisión 
emitir opiniones para los Estados miembros 
sobre cualquier revisión planeada, comple-
tada o en curso. Queda en manos de los Es-
tados miembros considerar dicha opinión. 
El valor del mecanismo radica en establecer 
un marco de coordinación, más que una au-
toridad de revisión en el nivel ue.

Esta herramienta forma parte de la res-
puesta de la ue a la competencia geopolítica 
por recursos fundamentales y estratégicos. 
Con su Ley de Materias Primas Fundamen-
tales, propuesta en 2023, la ue busca vol-
verse menos dependiente de las capacida-
des de refinación chinas, introduciendo un 
conjunto de acciones que garanticen el ac-
ceso del bloque europeo a un suministro se-
guro, diversificado, costeable y sostenible 
de materias primas fundamentales, indis-
pensables para sectores estratégicos como la 
industria de cero emisiones netas y la indus-
tria digital. La contratación pública y el ac-
ceso al mercado constituyen temas que han 
complicado aún más las relaciones ue-Chi-
na. Durante años, el bloque europeo ha ex-
presado su preocupación por las dificul-
tades que enfrentan sus compañías para 
acceder a la contratación pública en China, 
al tiempo que las compañías chinas tienen 
acceso garantizado a la contratación públi-
ca en Europa.

Con el Instrumento de Contratación Pú-
blica Internacional (ipi, por sus siglas en in-
glés), adoptado en junio de 2022, la ue bus-
ca alcanzar la reciprocidad y mejorar el 
acceso a las oportunidades de mercado para 
sus compañías. Este instrumento tiene por 
objetivo apoyar una política comercial más 
firme en respuesta a los conflictos comercia-
les con China (aunque también con Estados 
Unidos). De acuerdo con el comisionado 
de la ue Valdis Dombrovskis, el instrumen-
to ha sido diseñado para otorgarle a la ue 

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2608580/49d50fecc479304c3da2e2079c55e106/china-strategie-en-data.pdf
https://merics.org/en/executive-summary-china-strategy-no-strategy-all-exploring-diversity-european-approaches
https://iit.adelaide.edu.au/ua/media/2105/iit-pb19-monitoring-the-impact-of-the-eus-final-v3.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1661
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/with-china-in-mind-eu-agrees-on-rules-to-force-open-tenders/
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económicas preexistentes, más que en intro-
ducir nuevas prohibiciones. La ue advirtió 
a Pekín sobre esto precisamente en la cum-
bre ue-China de 2022: «Esperamos que Chi-
na, si no apoya las sanciones, al menos haga 
todo lo posible por no interferir de ninguna 
manera». La presidenta de la Comisión de-
claró que, si China apoyaba la capacidad de 
Rusia para librar la guerra, «esto conduciría 
a un daño importante en la reputación de 
China aquí en Europa».

En cuanto a la guerra de Rusia con-
tra Ucrania, la meta ha permanecido cla-
ra: «asegurarnos de que la guerra preferi-
da de Putin fracase». La claridad estratégica 
ha cobrado fuerza en toda Europa en lo que 
concierne a la necesidad de equipar al blo-
que con herramientas de defensa y mostrar 
la voluntad política de actuar. La ue ha per-
manecido unida de cara a la agresión, Ucra-
nia ha visto fortalecida su democracia y Ru-
sia ha quedado más aislada. La otan está 

Pekín, y el acceso a la investigación y el de-
sarrollo europeos será cada vez más rele-
vante. Aun así, la postura agresiva de China 
ha forzado a los Estados miembros de la ue 
a confluir en su percepción de una amenaza 
y en su apoyo a la renovación de un compro-
miso bilateral. La alineación estratégica de 
China con Rusia ha sido el catalizador que 
pone fin a una era de normalidad en los ne-
gocios con China.

Rusia y China: «ningún área  
de cooperación prohibida»

El apoyo político de China hacia Rusia 
ha dificultado los esfuerzos europeos por 
aislar a Moscú. La ue actuó rápidamen-
te adoptando sanciones, con once paque-
tes acordados desde el inicio de la agresión. 
La última ronda de estos paquetes se con-
centra en combatir la evasión de sanciones 

Conversación entre Xi Jinping y Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania. 16 de marzo de 2023.

https://www.politico.eu/article/eu-china-xi-jinping-russia-president-vladimir-putin-sanctions-ukraine-war/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/defending-ukraine-its-hour-maximum-need-0_en
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fianza mutua, apoyo mutuo, prosperidad co-
mún y amistad duradera», y convirtiéndose 
finalmente en «una colaboración estratégica 
cabal de coordinación para una nueva era».

En marzo de 2023, las dos facciones 
apuntaron que, en lo que concierne a Ucra-
nia, «es preciso respetar las preocupacio-
nes legítimas por la seguridad de todos los 
países». Esta declaración estaba en sinto-
nía con el documento de posición de Chi-
na, que llamaba al «acuerdo político en la 
crisis de Ucrania» y sugería que la única so-
lución viable a la crisis era el diálogo y la ne-
gociación. A cambio, Rusia se comprometió 
a apoyar los reclamos de soberanía de Chi-
na sobre Taiwán. China, a su vez, recono-
ció que Rusia tenía «preocupaciones legíti-
mas por su seguridad» y denunció a Estados 
Unidos como el principal responsable. Esta 
alineación retórica validó las dudas euro-
peas, aun cuando la ue albergaba en un ini-
cio la esperanza de que China desempeñara 
el rol de mediador.

China ha intentado presentarse en re-
petidas ocasiones como un actor pacifica-
dor, pero ha hecho poco por convencer a los 
europeos de que jugará un rol constructivo 
para detener la agresión rusa. La ue descar-
tó el llamado «plan de paz» de Pekín por tra-
tarse de una «iniciativa política» en la que 
se aplicaba una interpretación sesgada de la 
legislación internacional: «El documento de 
posición no toma en cuenta quién es el agre-
sor y quién es la víctima de una guerra ilegal 
e injustificada».

más unida que nunca, mientras que China 
batalla para posicionarse estratégicamente; 
al brindar apoyo a Putin, Xi Jinping ha pro-
fundizado las tensiones con la ue.

Aun cuando Pekín haya intentado dis-
tanciarse de Rusia, esta última se ha conver-
tido en su mayor proveedor de petróleo, y 
Moscú le ha vendido petróleo con descuen-
tos al país asiático aun con las sanciones en 
pie. Rusia incluso desplazó a Arabia Saudi-
ta como el mayor proveedor de petróleo de 
China. Estos acontecimientos convencieron 
a muchos en Europa de que Pekín no se es-
taba distanciando de Moscú y de que su de-
clarada neutralidad contradecía la realidad. 
En el marco de su amistad «sin límites», es-
tablecida veinte días antes de que Rusia in-
vadiera Ucrania, Moscú y Pekín afirmaron 
que buscarían un «verdadero multilateralis-
mo» en un modelo de cooperación que «su-
pera una alianza».

El objetivo clave de la política de seguri-
dad de Moscú ha sido afianzar para sí un rol 
global, y lo ha hecho alterando la arquitec-
tura de la seguridad europea y forzando la 
negociación de una nueva estructura. Rusia 
también ha presionado para lograr una se-
paración estratégica entre Europa y Estados 
Unidos. Por su parte, los lazos más cercanos 
con Pekín han ayudado a Moscú a proteger 
la imagen de una Rusia globalmente conec-
tada y no aislada.

¿China… pacificadora?

La coordinación estratégica entre Chi-
na y Rusia es, en realidad, la consolidación 
continuada y consistente de sus lazos bilate-
rales, robustecidos desde el fin de la Guerra 
Fría. La relación ha pasado de la buena ve-
cindad en la década de 1990 a una colabo-
ración estratégica cabal en la década de los 
2000, subiendo de categoría a «una colabo-
ración estratégica cabal de igualdad, con-

A China batalla 
para posicionarse 
estratégicamente;  
al brindar apoyo a Putin, 
Xi Jinping ha profundizado 
las tensiones con la ue. B
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de los Estados y la oposición a las sancio-
nes unilaterales. Se trata de un esfuerzo por 
mostrar la visión que tiene Xi Jinping de la 
gobernanza global.

La gsi y la gdi están íntimamente vincu-
ladas, pues se basan en la creencia del mar-
xismo chino según la cual la seguridad es 
un prerrequisito para el desarrollo, mien-
tras que este garantiza la seguridad. La gci 
promueve un sistema de valores definido 
por el Estado, en un intento por eliminar los 
valores universales, incluidos los derechos 
humanos y la democracia. Estas iniciativas 
están diseñadas en última instancia para 
apoyar «el gran rejuvenecimiento de la na-
ción china», que quedaría incompleto sin la 
unificación con Taiwán.

En términos generales, la moderniza-
ción militar china ha mejorado las capaci-
dades de sus fuerzas armadas. Ahora mis-
mo, China tiene la marina y la fuerza aérea 
más grandes de Asia, así como la mayor 
guardia costera del mundo, además de que 
es un gran donador de ayuda y un gran pres-
tamista en la región Indopacífico. Si bien su 
caja de herramientas —que contiene incen-
tivos y coerción, apuntalados en la manipu-
lación de la información— ha tenido resul-
tados equívocos en términos de influencia, 
no hay señales de que Pekín tenga la volun-
tad de desempeñar un papel constructivo a 
nivel global, uno que pudiera proteger, en 
lugar de socavar, la democracia.

Conclusión

Lidiar con una Rusia agresiva ha unido a 
Europa. No obstante, en lo que concierne a 
China, los Estados miembros de la ue no es-
tán alineados. Pese a sus persistentes diver-
gencias, el apoyo de China a Rusia ha hecho 
crecer la conciencia europea acerca de sus 
propias vulnerabilidades y ha acelerado los 
esfuerzos por reequilibrar los lazos con Chi-

La visión de la gobernanza global 
según Pekín

Para China, la derrota rusa en Ucrania 
no es un resultado deseable, ya que signifi-
caría una victoria para el orden liberal in-
ternacional y socavaría la búsqueda de un 
modelo alternativo de gobernanza. Ade-
más, debilitaría la legitimidad del Partido 
Comunista Chino en lo tocante a la unifica-
ción con Taiwán. En cambio, una Rusia vic-
toriosa, que continuara siendo un socio mi-
noritario de China, serviría a los intereses 
de Pekín. Por ende, Pekín se juega mucho 
en que Rusia no pierda, lo que vuelve cues-
tionables sus declaraciones sobre su carác-
ter de mediador neutral. China se ha bene-
ficiado del ataque directo de Rusia contra la 
democracia.

Pekín ha trabajado activamente en la 
configuración de los acontecimientos inter-
nacionales utilizando de manera estratégica 
su peso económico y minando la democra-
cia en cuanto sistema viable para la prospe-
ridad económica. A través de sus iniciativas 
—la Iniciativa de Seguridad Global (gsi), la 
Iniciativa para la Civilización Global (gci, 
por sus siglas en inglés) y la Iniciativa de 
Desarrollo Global (gdi, por sus siglas en in-
glés)—, Pekín apunta a amplificar la voz de 
China en el ámbito global. La gsi contiene 
los principios fundamentales de la diplo-
macia china, incluida la importancia de la 
soberanía estatal y la integridad territorial, 
la no interferencia en los asuntos internos 

A Pekín se juega mucho 
en que Rusia no pierda, lo 
que vuelve cuestionables 
sus declaraciones sobre 
su carácter de mediador 
neutral. B
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tic Council. https://www.atlanticcouncil.org/
in-depth-research-reports/issue-brief/how-
beijings-newest-global-initiatives-seek-to-
remake-the-world-order/

na. Ahora, Europa vincula la seguridad de la 
región Euroatlántica con la de la región In-
dopacífico, un sentimiento que resuena en 
toda la región. «La seguridad de Europa y la 
de la región Indopacífico son inseparables. 
La agresión rusa en contra de Ucrania no es 
un problema únicamente de Europa, sino 
un acto indignante que socava los cimientos 
mismos del orden internacional», afirmó el 
primer ministro de Japón, Fumio Kishida, 
en la cumbre de la otan de 2022.

En 2020, Borrell, el alto representante 
de la ue, afirmó que esta debe hacer fren-
te a la pregunta de cómo lidiar con la es-
trategia de influencia global adoptada por 
China, y determinar su propio papel. Estos, 
dijo Borrell, son temas de importancia capi-
tal para el futuro de Europa. En 2023, el in-
flujo global de China resulta todavía crucial 
y configurará el papel que desempeñe Eu-
ropa en el siglo xxi. Empero, queda abierta 
la pregunta sobre si los Estados miembros 
tendrán la voluntad política para reconcep-
tualizar sus lazos con China a través de una 
estrategia europea coherente y creíble. ¿Se 
trata acaso del inicio de una nueva era en las 
relaciones ue-China?
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