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El Seminario China en el Escenario Global: Perspectivas para América Latina y el Caribe, realizado los
días 29 y 30 de mayo de 2024 en San José, Costa Rica, congregó a más de 150 participantes de China,
América Latina y el Caribe. El evento se dividió en dos momentos principales: una ceremonia de
apertura el primer día y una serie de actividades académicas y presentaciones el segundo. La sesión
inaugural contó con la participación de la Dra. Josette Altmann, Secretaria General de la FLACSO
(periodo 2016-2024), y el Sr. Xu Tiefei, Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de China en Costa
Rica, quienes destacaron la importancia del seminario para promover el conocimiento sobre China y
su impacto global.

La apertura del seminario estuvo a cargo del Dr. José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de
la CEPAL, quien presentó la "Iniciativa de la Franja y de la Ruta en América Latina y el Caribe".
Posteriormente, se realizó una mesa de alto nivel moderada por la Sra. Silvia Hernández, ex
Presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en la que participaron destacados líderes como el
Sr. José María Figueres, expresidente de Costa Rica, el Dr. Sergio Abreu, Secretario General de ALADI, y
la Dra. Rebecca Lemos Igreja, actual Secretaria General de la FLACSO (periodo 2024-2028). En este
panel se debatió sobre las relaciones entre América Latina y China, abordando tanto los desafíos
como las oportunidades, en el contexto de la geopolítica actual.

SIECC 2024
APERTURA DEL SEMINARIO
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CONFERENCIA INAUGURAL
La conferencia de apertura, a cargo de la
destacada académica internacionalista, la Dra.
Diana Tussie, introdujo el concepto de "cambio
estructural" y cómo la presencia de China ha
transformado la geografía económica global y
regional. 

La expositora comenzó destacando que la
creciente relevancia de China no debe
entenderse como un simple contexto
internacional, sino como un "exterior
estructurante", es decir, una fuerza externa que
afecta las preferencias, intereses y acciones de
los países de América Latina. Este concepto, que
va más allá de una visión pasiva del entorno
internacional, se asocia con incentivos y
desincentivos que moldean las decisiones
económicas y políticas de la región.

El papel de China, desde la crisis financiera de
2008-2009, ha sido decisivo para reconfigurar el
sistema financiero internacional. El país dejó de
comprar bonos del Tesoro estadounidense y
comenzó a acumular reservas en dólares, lo que
abrió el camino a la internacionalización
paulatina de su moneda. En este sentido, la
conferencista señaló cómo el lanzamiento de la
Ruta de la Seda en 2013 fue una pieza clave de
este cambio. Para ese momento, China contaba
con más de 3.2 billones de dólares en reservas. 

Otro punto clave de la conferencia fue la
legitimidad interna y externa que China ha
logrado consolidar, en gran parte gracias a su
éxito en la erradicación de la pobreza extrema.
Esta legitimidad se ha complementado con una
aspiración de liderazgo global, evidenciada por su
creciente activismo internacional y su
participación en organismos multilaterales como
la FAO, la ONUDI y la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, entre otros.

En América Latina, la influencia de China se refleja
no solo en acuerdos comerciales, como los
tratados de libre comercio con Chile, Perú y Costa
Rica, sino también en un reciente aumento en el
número de tratados en negociación con países
como Nicaragua, Ecuador y Uruguay. Además,
China ha intensificado su papel como observador
en organizaciones regionales como la OEA y
FLACSO.

La conferencista también subrayó la importancia
de la "geopolítica del financiamiento" que China
ha desplegado en la región. Desde la crisis
financiera global de 2008, China ha ofrecido
financiamiento e infraestructura a través de la
Ruta de la Seda, respaldando proyectos
estratégicos que promueven la conectividad tanto
financiera como física. Este modelo, que incluye
una amplia red de swaps bilaterales con países de
América Latina, ha permitido que naciones como
Argentina, Brasil y Venezuela accedan a capital
chino en momentos críticos.
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Finalmente, se planteó que América Latina no ha
desarrollado aún una respuesta regional
coherente ante este "nuevo exterior
estructurante". Las relaciones con China han sido
variadas, pero no homogéneas, y esto plantea
interrogantes sobre el futuro de la región en este
contexto de transformación global. En palabras
de la Dra. Tussie, "el sueño chino y el sueño
latinoamericano están estrechamente
vinculados", pero aún queda por ver si estos
caminos seguirán juntos o se bifurcarán.

La conferencia inaugural del seminario puso en
perspectiva los profundos cambios estructurales
impulsados por China, tanto a nivel global como
regional, y la necesidad de que América Latina
ajuste sus estrategias para aprovechar las
oportunidades y enfrentar los desafíos que se
derivan de esta nueva realidad.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO
En el SIECC 2024 se presentó el libro "China y América Latina y el Caribe: Relaciones Multidimensionales y
Multinivel", desarrollado bajo la coordinación de Sergio Rivero Soto y Priscilla Villegas Arce y la cooperación
entre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Instituto de Estudios Latinoamericanos
de la Academia China de Ciencias Sociales (ILASS-CASS por sus siglas en Inglés). El evento reunió a
destacados académicos de la región y marcó un hito en la cooperación intelectual entre América Latina y
China.

La presentación estuvo a cargo de Sergio Rivero Soto, Coordinador Regional de Cooperación Internacional
de la Secretaría General de FLACSO en el periodo 2022-2024. Rivero explicó que publicación es un esfuerzo
colectivo, en el cual participaron investigadores de distintas sedes de FLACSO, así como estudiantes que
resultaron ganadores de becas de investigación, en conjunto con investigadores del ILAS-CASS. Subrayó el
enfoque multidimensional y multinivel de las relaciones entre China y América Latina, enfatizando que no
son homogéneas, sino que varían según los países y los sectores involucrados.

www.chinacontemporanea.org
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Estructura del Libro

El libro se divide en cuatro dimensiones clave:
política y diplomática, económica y comercial,
ambiental, y social y cultural. Cada sección está
compuesta por capítulos escritos por
expertos(as) de América Latina y China,
aportando una mirada comparativa entre ambas
regiones.

Juliana González Jáuregui (FLACSO Argentina)
presentó su capítulo titulado "Inversiones y
Financiamiento Oficial Chino para el Desarrollo
en Proyectos Energéticos: Desafíos de Cara al
Futuro". González destacó el creciente interés de
China en el sector energético, particularmente en
energías renovables, y explicó cómo las
instituciones chinas de financiamiento para el
desarrollo han cubierto vacíos dejados por
organizaciones como el Banco Mundial.

Edgar Ruales y Gustavo Salazar (Maestrantes de
FLACSO Ecuador) discutieron su capítulo
"Tratados de Libre Comercio con China y Estados
Unidos: Efectos Macroeconómicos para los
Países de Latinoamérica". Ruales subrayó que los
tratados de libre comercio, aunque promueven
el intercambio, no garantizan por sí mismos el
crecimiento económico. Su análisis incluyó una
comparación de los acuerdos firmados entre
Perú, Chile, Costa Rica, y China y Estados Unidos,
utilizando un enfoque cuasi-experimental.

Reflexión Social y Cultural

Otro de los capítulos relevantes es el de Carla
Rosso, titulado "China como Estado de
Civilización y los Diálogos con la Identidad
Latinoamericana". Rosso enfatizó la importancia
de entender a China desde su historia como un
Estado-civilización, un concepto que desborda las
categorías tradicionales de Estado-nación
impuestas desde occidente. Su análisis sugiere
que América Latina podría aprender de la
experiencia china para replantear su propia
identidad y desarrollo.

Aportaciones Multinivel y Diplomacia

Finalmente, se destacó el capítulo de la Dra.
Diana Tussie, "China en Sudamérica: Hacia una
Geografía del Regionalismo", que analiza cómo
China ha transformado la diplomacia y la política
regional en América del Sur, enfocándose en la
diplomacia multinivel y las alianzas regionales
emergentes.

El evento concluyó con una invitación abierta a
descargar el libro, disponible de forma gratuita
en el sitio web de FLACSO, alineado con la
política de acceso libre a la información de la
Secretaría General. El libro representa un
esfuerzo académico que no solo busca aportar al
conocimiento, sino también contribuir al diseño
de políticas públicas en el contexto de la
creciente relación entre China y América Latina.
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El primer panel, dedicado a la sostenibilidad y
el medio ambiente, examinó el rol de China en

la transición global hacia energías renovables y

su impacto en las políticas ambientales. Los

panelistas discutieron cómo las iniciativas chinas

en esta área están modelando tanto las políticas

nacionales como los esfuerzos globales contra el

cambio climático. 

La Iniciativa de Seguridad Global fue el segundo

panel de este bloque, enfocándose en cómo la

propuesta de China para fomentar la seguridad

global a través de la cooperación y el

multilateralismo podría influir en la resolución

de conflictos y la promoción de la paz

internacional. 

BLOQUE A: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE / INICIATIVADE SEGURIDAD GLOBAL

COMPOSICIÓN DEL SEMINARIO
El seminario estuvo dividido en una serie de bloques temáticos que abordaron desde las relaciones
culturales y educativas hasta las dinámicas geopolíticas y económicas entre ambas regiones.
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El segundo bloque se dividió en dos paneles. El

primero se centró en las relaciones culturales y
educativas, donde se exploraron los

intercambios académicos y culturales entre

China y América Latina. Se destacó cómo estos

intercambios no solo fortalecen los lazos

diplomáticos, sino que también fomentan un

mejor entendimiento entre las sociedades. Este

diálogo cultural es clave para profundizar las

relaciones a largo plazo entre ambas regiones.

El segundo panel de este bloque trató sobre el

comercio e intercambio económico. Se discutió

cómo la relación comercial entre China y

América Latina ha redefinido las dinámicas

económicas globales. Se analizó el creciente

peso de China como socio comercial clave para

varios países latinoamericanos y las

implicaciones de esta relación en las estrategias

de desarrollo regional.

BLOQUE B: RELACIONES CULTURALES Y EDUCATIVAS/
COMERCIO E INTERCAMBIO ECONÓMICO
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El tercer bloque abordó la geopolítica y la

geoestrategia, con un enfoque en cómo China

está consolidando su influencia en el orden

internacional multipolar. Se abordó el impacto

de las estrategias geopolíticas de China en el Sur

Global, incluyendo su creciente presencia en

América Latina. Se destacó cómo esta relación

está contribuyendo a reordenar el sistema

internacional y las implicaciones para la región.

El segundo panel de este bloque se enfocó en la

Iniciativa para el Desarrollo Global, una

propuesta china que busca alinear sus acciones

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

de la ONU. En este panel la manera en la que

esta iniciativa tiene el potencial de promover el

desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo a

nivel mundial, con especial atención en las

oportunidades que ofrece para América Latina.

BLOQUE C: GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGIA/
INICIATIVA PARA EL DESARROLLO GLOBAL
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A.1. SOSTENIBILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE



La presentación, titulada “¿Quién es el villano
climático?”, exploró la histórica dependencia del
carbón y las emisiones de gases de efecto
invernadero a lo largo del proceso de
industrialización en China, el Reino Unido,
Estados Unidos y Japón.

El expositor inició su intervención destacando
que, en el presente, China es el mayor emisor de
gases de efecto invernadero y el principal
consumidor de carbón, un combustible fósil
altamente contaminante. Sin embargo, también
es líder en tecnologías renovables y ha
desarrollado una activa diplomacia climática en
la última década. A partir de este contraste, el
objetivo de la ponencia fue comparar el proceso
de transición energética de China con tres países
clave en la historia del capitalismo global: Reino
Unido, Estados Unidos y Japón.

Comparación histórica del consumo de
carbón

La ponencia se enfocó en el análisis histórico del
consumo de carbón, argumentando que este
recurso ha sido esencial para el desarrollo
industrial tanto en países desarrollados como
emergentes, debido a su abundancia, alta
densidad energética y bajo costo. Al observar las
emisiones acumuladas desde la Revolución
Industrial hasta la actualidad (1850–2019), se
destacó que Estados Unidos lidera el ranking con
un 21% del total de emisiones, seguido por China
con el 14%, Reino Unido con el 3.8% y Japón con
el 3%. 

Ignacio Sabbatella
Dr. En Ciencias Sociales

Investigador adjunto en el área de Relaciones
Internacionales de FLACSO Argentina y CONICET.
Especialista en cambio climático, transición energética
global, integración energética regional y sector
energético argentino.

¿Quién es el “villano climático”? El rol del carbón en la transición energética de China y
de los países desarrollados

Sin embargo, China no se convirtió en el principal
emisor mundial hasta 2005, lo que demuestra
que el proceso de industrialización china ha sido
reciente y acelerado en comparación con los
países occidentales

Emisiones y compromisos climáticos

A pesar de la alta emisión actual de gases de
efecto invernadero en China, subrayó que el país
ha reducido significativamente su intensidad
energética en la última década y se ha
comprometido a alcanzar la neutralidad climática
en 2060, tras alcanzar el pico de emisiones antes
de 2030. En comparación, Reino Unido se ha
propuesto ser neutral en 2050, pero tardará más
de 80 años en lograrlo desde su pico de
emisiones en 1970. Estados Unidos, por su parte,
busca lograr la neutralidad en 2050, mientras que
Japón tiene como objetivo el mismo año, tras
haber alcanzado su pico en 2013.

Dependencia del carbón en el pasado y
presente

El análisis reveló que, en los cuatro países
estudiados, el carbón jugó un rol fundamental en
el sector energético durante sus fases de
industrialización. En Reino Unido, hasta 1960, el
81% de la electricidad se generaba con carbón.
De manera similar, Estados Unidos alcanzó su
pico de uso de carbón para generar electricidad  
en 1988, cuando este combustible representaba
el 56.8% de su matriz energética. 

BLOQUE A.1
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Aunque hoy estos países han reducido su
dependencia, China aún genera más del 61% de
su electricidad con carbón, aunque ha logrado
que el 14% de su energía provenga de fuentes
renovables en apenas 15 años.

Reflexión final: el carbón como villano

El conferencista cerró su intervención
reflexionando sobre el papel del carbón en la
crisis climática. Si bien no hay héroes ni villanos
claros en este escenario, es innegable que el
carbón ha sido el principal motor del desarrollo
industrial, aunque también el principal causante
de las emisiones de gases de efecto invernadero.
La acelerada industrialización de China, en
comparación con la más prolongada de Reino
Unido o Estados Unidos, muestra que este
patrón se repite en distintos momentos de la
historia y en diferentes geografías.

Finalmente, la ponencia sugirió que el consumo
intensivo de carbón en China puede ser visto
como un eslabón en la cadena de deslocalización
productiva que antes pasó por Corea del Sur y
ahora se está trasladando a países como
Indonesia y Bangladesh, donde el carbón sigue
siendo una pieza clave en la producción
industrial.

BLOQUE A.1
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La presentación abordó tres preguntas
esenciales: ¿qué es la Transición Verde?, ¿por qué
ha sido adoptada con tanta fuerza en China? y
¿cuáles son las acciones y logros que el país ha
alcanzado en este campo?

Concepto de Transición Verde

El ponente explicó que la Transición Verde es un
cambio profundo en los valores y modos de vida,
enfocado en la protección de la naturaleza y la
reducción de impactos ambientales, con el
objetivo de promover un desarrollo económico y
social más equilibrado y sostenible. Esta
transición busca maximizar los beneficios
sociales y económicos mientras se minimizan los
costos ambientales y de recursos.

Razones del éxito de la Transición Verde en
China

Existen al menos cuatro razones fundamentales
para que la Transición Verde se haya convertido
en una prioridad nacional en China:

Mejorar la calidad de vida: Con el crecimiento
económico y los cambios en los estándares de
vida, la población china ha demandado un
entorno más saludable. Esto ha impulsado al
gobierno a promover vigorosamente la
protección ambiental y formas más ecológicas de
vida y trabajo.

Desarrollo sostenible: China ha registrado un
impresionante crecimiento económico desde la
década de 1970, pero también ha 

Wang Haibing
Dr. en Economía

Profesor asociado en el Instituto de
Economía Industrial (IIE), Academia
China de Ciencias Sociales (CASS).

La Transición Verde en China: Hechos, Estimaciones e Implicaciones

enfrentado graves problemas ambientales, como
la contaminación del aire. Reconociendo la
fragilidad de su ecosistema, el país ha buscado
un desarrollo que no solo beneficie a la
generación actual, sino también a las futuras.

Responsabilidad global: En el contexto de la
lucha contra el cambio climático, China ha
asumido el compromiso de alcanzar su pico de
emisiones de carbono antes de 2030 y lograr la
neutralidad de carbono para 2060, en línea con
su visión de una comunidad global con un futuro
compartido.

Competitividad tecnológica: A pesar de los
avances en la Transición Verde, China sigue
rezagada en algunas áreas tecnológicas respecto
a potencias como Estados Unidos y Europa. Sin
embargo, esta transición se presenta como una
oportunidad única para cerrar la brecha
tecnológica

Acciones y logros de China en la Transición
Verde

China ha implementado una serie de políticas y
medidas en sectores clave para avanzar hacia
sus metas de reducción de carbono:

Reformas industriales: China ha avanzado en la
transformación de industrias tradicionales como
la química y el petróleo, mientras promueve el
uso de tecnologías limpias y energías renovables.

BLOQUE A.1
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Optimización del transporte: El país ha
trabajado en la mejora de la infraestructura de
transporte verde y la promoción de vehículos de
bajo carbono.

Reciclaje y gestión de residuos: China ha
implementado programas de reciclaje de
materiales y reducción de la contaminación
plástica.

Implicaciones

El conferencista concluyó con varias
implicaciones sobre la Transición Verde:

Responsabilidad: La transición es fundamental
para el desarrollo sostenible y requiere un
esfuerzo nacional bien coordinado.

Confianza: A pesar de los desafíos, China tiene
motivos para confiar en sus logros y en su
capacidad para alcanzar los objetivos climáticos.

Innovación: La innovación tecnológica es crucial
para avanzar en la transición, especialmente en
áreas emergentes como la inteligencia artificial y
la economía digital.

Cooperación internacional: El éxito de la
Transición Verde también depende de la
cooperación global, ya que el cambio climático es
una responsabilidad compartida.

La Transición Verde en China ha sido un proceso
integral que busca equilibrar el crecimiento
económico con la protección ambiental,
destacando su compromiso con un desarrollo
sostenible a nivel nacional y global.

BLOQUE A.1
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Bajo una perspectiva global, se abordaron las
transformaciones estructurales que han llevado
al país a consolidarse como una potencia global,
enfrentando simultáneamente los desafíos del
desarrollo sostenible.

Evolución económica y política de China

La ponencia inició con un repaso de las grandes
transformaciones que China ha atravesado
desde finales del siglo XX. A partir de las
reformas económicas de los años 70 y 80, el país
emprendió un plan estratégico que integraba lo
económico y lo social, con el objetivo de mejorar
el bienestar ciudadano y erradicar la pobreza
extrema. Sin embargo, en ese momento, la
dimensión ambiental quedó rezagada y solo
comenzó a recibir mayor atención en la medida
en que China buscaba un desarrollo más
sostenible.

Con la entrada de China en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) en 2001, el país
aceleró su crecimiento económico y su
integración en la economía global. Esta
transformación trajo consigo graves efectos
ambientales, como la contaminación del aire en
las grandes ciudades, la polución de los recursos
hídricos y la creciente urbanización, que
generaron impactos tanto dentro como fuera de
sus fronteras.

Jairo Hernández Milián
MSc. en Derecho y Diplomacia

Profesional en Derecho, Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales, presidente del
Centro AP LAC y exembajador de Costa Rica en
Singapur y Australia.

Algunos aspectos y matices de la Ruta China hacia la Sostenibilidad

Punto de inflexión: hacia el desarrollo
sostenible

Un punto de inflexión en la estrategia china se dio
en 2010, cuando el país comenzó a alinear sus
políticas con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y más tarde con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. A partir de
entonces, China empezó a adoptar metas más
ambiciosas en cuanto a la sostenibilidad,
incluyendo el desarrollo de energías verdes y la
inversión en innovación tecnológica.

El objetivo declarado de China es convertirse en
una sociedad armoniosa para 2030 y en un líder
tecnológico global para 2050. Este plan incluye el
impulso de sectores clave como la robótica, la
inteligencia artificial, el despliegue de redes 5G, la
industria aeroespacial y el liderazgo en el registro
de patentes a nivel mundial.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta

Otro aspecto destacado de la ponencia fue la
Iniciativa de la Franja y la Ruta, lanzada por China
en 2013. Esta iniciativa busca profundizar el
comercio, aumentar las inversiones y desarrollar
grandes proyectos de infraestructura a nivel
global, transformando tanto el paisaje urbano
como rural de los países participantes. Si bien la
iniciativa tiene implicaciones positivas en
términos de desarrollo regional y cooperación,
también presenta desafíos ambientales debido a
la construcción masiva de nuevos espacios
urbanos y proyectos transfronterizos.

BLOQUE A.1
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Desafíos ambientales

El ponente señaló que China está adquiriendo
una mayor conciencia sobre la gravedad del
cambio climático y su responsabilidad como el
mayor emisor de carbono del mundo. El país ha
anunciado su compromiso de alcanzar el pico de
emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y
lograr la neutralidad de carbono para 2060. Sin
embargo, China también enfrenta problemas
inmediatos, como sequías, inundaciones y
tifones que amenazan a sus ciudades costeras,
así como una contaminación atmosférica que
sigue afectando tanto a áreas urbanas como
rurales.

Economía circular y ciudades inteligentes

El desarrollo de una economía circular ha sido
otro pilar de la estrategia ambiental de China. En
2009, el país adoptó una legislación que
promueve los principios de reducir, reutilizar y
reciclar, buscando una menor dependencia de
los recursos naturales. Además, China ha
cerrado sus fronteras a la importación de
residuos de otros países, lo que marca un avance
significativo en la gestión de desechos.

La ponencia también destacó el papel de las
ciudades inteligentes en el crecimiento
sostenible de China. Con más de 283 ciudades
que están implementando tecnologías
avanzadas, como el uso de datos para optimizar
la eficiencia energética y reducir las emisiones de
carbono, el país está apostando por una
infraestructura urbana verde que facilite la
transición hacia una economía más sostenible.

BLOQUE A.1
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La presentación de la Dra. Juliana analizó tanto el
impacto de las inversiones chinas en energías
renovables como en la minería de litio, un
recurso crítico para la transición energética
global.

Inversiones globales de China en energías
limpias

La presentación comenzó con un panorama
sobre la estrategia global de inversiones y
financiamiento de China en el sector de energías
limpias, destacando su enfoque en la transición
energética. Este impulso se intensificó a partir de
la crisis financiera global de 2008 y se consolidó
con la Iniciativa de la Franja y la Ruta,
específicamente con su componente verde, la
Green Belt and Road Initiative. A través de esta
iniciativa, China ha canalizado inversiones en
países del sur global, incluyendo América Latina.

El caso de Argentina: proyectos de energía
solar y eólica

Argentina ha sido un importante receptor de
inversiones chinas en energías renovables,
particularmente en energía solar y eólica. Un
ejemplo destacado es el parque solar Cauchari
en Jujuy, el más grande de Sudamérica, cuyo 85%
fue financiado por el Banco de Exportaciones e
Importaciones de China. Este proyecto es
resultado de una colaboración entre empresas 

Juliana González Jáuregui
Dra. en Ciencias Sociales

Investigadora asistente en el CONICET, con sede en el Área
de Relaciones Internacionales de FLACSO Argentina.
Coordina la Cátedra de Estudios sobre China y el Diploma
Superior en Estudios sobre América Latina y China en
FLACSO, y dicta cursos de posgrado en universidades de
América Latina.

La presencia china en sectores vinculados a la transición energética en Argentina e
implicaciones para el desarrollo

chinas y locales. Además, la participación de
empresas chinas como Power China y Telson ha
sido clave para la provisión de tecnología y
paneles solares en diversos proyectos en
Argentina.

En el ámbito de la energía eólica, empresas como
Envision Energy y Goldwin han desempeñado un
papel destacado en la construcción de parques
eólicos en las provincias de Buenos Aires y
Chubut, con miras a expandir su participación en
el país.

El litio: un recurso estratégico

Un tema central de la presentación fue el
creciente interés chino en el litio, un mineral
crítico para la electromovilidad y la transición
energética global. Argentina, parte del llamado
Triángulo del Litio junto con Bolivia y Chile, se ha
convertido en el cuarto productor mundial de
litio, atrayendo inversiones significativas de
empresas chinas. Entre 2020 y 2023,
aproximadamente el 22% de las fusiones y
adquisiciones en el sector minero argentino
fueron lideradas por empresas chinas. Proyectos
como Cauchari-Olaroz, donde la empresa china
Ganfeng Lithium tiene una participación
mayoritaria, ejemplifican esta tendencia.

Además, la Dra. González destacó que las
exportaciones de litio de Argentina a China han
crecido notablemente, desplazando a otros
destinos como Estados Unidos y Japón. En 2022,
el 92% de las exportaciones mineras a China
provinieron del litio.
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Desafíos y oportunidades

La ponente también reflexionó sobre los desafíos
que enfrenta Argentina en su relación con China.
Entre ellos, mencionó la falta de coordinación
entre el gobierno nacional y los provinciales en la
gestión de las inversiones chinas y la ausencia de
un plan a largo plazo para la transición
energética. Asimismo, subrayó la necesidad de
mejorar la cooperación en áreas como la
transferencia de tecnología y el intercambio de
capacidades científicas y tecnológicas.

Finalmente, se señaló que las relaciones
multinivel entre China y Argentina han sido clave
para el éxito de estas inversiones, destacando la
fluidez de los vínculos a nivel provincial y
municipal, así como los acuerdos directos entre
empresas chinas y gobiernos locales.

La ponencia concluyó con una invitación a
reflexionar sobre el papel que deben
desempeñar los estados latinoamericanos en su
relación con China, buscando un mayor
equilibrio en los beneficios de las inversiones y la
cooperación tecnológica.
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A.2 INICIATIVA DE
SEGURIDAD GLOBAL



Esta ponencia parte de una reflexión innovadora

sobre lo que llamó "geopolítica de las

conexiones", un concepto que intenta capturar

las dinámicas de poder global actuales. La

propuesta se centra en cómo las conexiones y las

redes globales están redibujando el mapa de las

relaciones internacionales, con China como un

actor cada vez más relevante en este juego de

poder. A lo largo de su intervención, el ponente

expuso las implicaciones de esta geopolítica

tanto para América Latina como para el resto del

mundo. 

Los Conectores y Aceleradores: Redes de
Poder Global

En esta visión, las conexiones – entendidas como

nodos y redes globales – son los puntos clave

desde donde se despliega la influencia y el poder

en la arena internacional. El Dr. Rivera explicó

que estas conexiones, que crea China a través de

iniciativas como la Franja y la Ruta, actúan como

aceleradores geopolíticos, impulsando flujos de

comercio, inversión y poder. Así, América Latina,

con sus recursos estratégicos y ubicación

geográfica, está bien posicionada para

aprovechar este nuevo panorama de

interconexión global. 

Freddy Rivera Vélez
Postdoc. en Estudios Estratégicos

Profesor titular en FLACSO Ecuador, experto
en seguridad y geopolítica. Ha ocupado cargos
gubernamentales y dirige la Revista URVIO
desde 2014. Doctor en Sociología y magíster
en Ciencias Sociales.

Geopolítica de las conexiones y la seguridad global de China. Algunas apreciaciones
desde América Latina

La Interdependencia Compleja: Un Enfoque
Sistémico

En un mundo cada vez más interconectado, la
"interdependencia compleja" resurge como un
concepto vital. Esta idea no se limita a un
aumento en el comercio o en la inversión; abarca
la comprensión de que los destinos de las
naciones están profundamente entrelazados.
Este enfoque sistémico, que solía ser
considerado una muletilla en teoría de relaciones
internacionales, ahora cobra una relevancia
indiscutible. Para América Latina, esta
interdependencia con China no solo ofrece
oportunidades, sino que también plantea
desafíos que deben ser cuidadosamente
gestionados. 

América Latina en el Nuevo Orden Global

Un punto central de la discusión fue si estamos
observando un cambio de paradigma en las
relaciones internacionales. La influencia de
China, argumentó el panelista, ya no es una
cuestión del futuro, sino del presente. América
Latina, y especialmente América del Sur, tiene la
oportunidad de ser más que un espectador en
este nuevo orden global. Al fortalecer sus lazos
con China, la región puede y debe adoptar un
papel activo en la configuración de su futuro. 
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Expansión Estratégica Marítima de China

El análisis también se centró en los despliegues
estratégicos de China en el ámbito marítimo. A
diferencia de otras potencias, China mantiene
una presencia militar limitada fuera de sus
fronteras, con una sola base naval en Yibuti. Sin
embargo, su influencia marítima se hace sentir
con fuerza a través de rutas comerciales y
logísticas en el océano Pacífico. Esta dinámica no
solo refuerza la posición de China, sino que
también otorga a América Latina, con su extensa
costa pacífica, un lugar privilegiado en este
escenario. 

El Desafío de AUKUS y la Respuesta de China

Además, se abordó cómo la reciente alianza
AUKUS, formada por Australia, Reino Unido y
Estados Unidos, ha modificado el equilibrio en la
región del Indo-Pacífico. China ha respondido
estratégicamente a esta coalición, y aunque
América Latina pueda parecer distante, el
impacto de estos movimientos geopolíticos no se
puede ignorar. Las decisiones que se tomen en
estas áreas repercutirán en el comercio, la
seguridad y las alianzas globales, afectando a
todas las regiones, incluida América Latina.

Inversiones Estratégicas en América Latina

La realidad de las inversiones chinas en América
Latina está transformando la región. Proyectos
como el sistema de seguridad integral ECU-911
en Ecuador y el nuevo puerto de Shanghái en
Perú son ejemplos de cómo China está
construyendo "conectores" estratégicos. Estas
iniciativas no solo fomentan el desarrollo local,
sino que también integran a América Latina en el
sistema global de comercio y seguridad,
abriendo nuevas rutas y oportunidades.

Futuro de las Relaciones entre América Latina
y China

Para finalizar, se proyectó una visión optimista
sobre las relaciones futuras entre América Latina
y China, haciendo énfasis en la importancia que
tiene la región latinoamericana  en integrarse 
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Durante su intervención, el Dr. Zhao Hai ofreció
una visión global sobre los desafíos de seguridad
y cooperación entre China y América Latina,
conectando temas como el cambio climático, la
gobernanza global y las relaciones
internacionales. A pesar de no ser un experto en
estudios latinoamericanos, Zhao logró entrelazar
los temas de la conferencia con la Iniciativa de
Seguridad Global de China y los retos
compartidos entre ambas regiones.

El Dr. Zhao comenzó su intervención
comentando que, al llegar al evento, había
cometido el error de escuchar accidentalmente
una charla sobre cambio climático en otra sala.
Sin embargo, aprovechó este hecho para
destacar la conexión directa entre el cambio
climático y la seguridad global, tema central de
su exposición. Mencionó cómo China ha
experimentado cambios climáticos extremos,
como el verano más caluroso registrado en
Beijing, y cómo este tipo de fenómenos
representan amenazas compartidas para el
futuro de la humanidad.

A lo largo de su presentación, Zhao explicó que el
ascenso de China en la escena mundial ha traído
consigo un cambio de paradigma que desafía los
marcos tradicionales de seguridad establecidos
por las potencias occidentales, especialmente
por Estados Unidos. Este nuevo enfoque,
propuesto por el presidente Xi Jinping, 

Zhao Hai
Dr. en Historia Internacional

Investigador principal en el Instituto de Economía y Política
Mundial (IWEP) y Director de Estudios Políticos
Internacionales en el Instituto Nacional de Estrategia Global
(NIGS), Academia China de Ciencias Sociales (CASS).

La Iniciativa de Seguridad Global y la Seguridad en América Latina: Un enfoque
integral de los retos comunes de seguridad no tradicionales

promueve un concepto de seguridad común,
integral, cooperativa y sostenible. En este
sentido, el orador subrayó que China se
diferencia de los antiguos poderes coloniales e
imperiales al buscar un desarrollo pacífico, lo
que la posiciona de manera distinta en la
gobernanza global.

Uno de los puntos clave de su intervención fue la
importancia de la cooperación para resolver
conflictos. Zhao insistió en que, en lugar de
recurrir a la fuerza, China aboga por el diálogo y
la negociación para encontrar soluciones
políticas. Mencionó los conflictos en Ucrania y
Gaza como ejemplos de cómo China ha
mantenido una postura coherente en la
promoción de la paz y el cese de las hostilidades,
instando a las partes a sentarse a negociar.

El Dr. Zhao también destacó la relación entre la
seguridad y el desarrollo económico. Explicó que,
para abordar los grandes problemas de
seguridad que enfrenta el mundo, es
fundamental implementar soluciones
económicas. Criticó la intervención militar
estadounidense en su lucha contra el terrorismo,
argumentando que este enfoque no ha resuelto
los problemas de raíz y, en cambio, ha
perpetuado los ciclos de conflicto.
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Cuando habló del papel de América Latina, el Dr.
Zhao señaló que, aunque la región no suele estar
en el centro de los conflictos globales, enfrenta
desafíos de seguridad no tradicionales, como el
crimen transnacional, el narcotráfico y el lavado
de dinero. Subrayó la importancia de una mayor
cooperación entre China y América Latina para
abordar estos problemas y mejorar la seguridad
en la región.

Finalmente, Zhao concluyó que la clave para que
América Latina y China tengan un impacto
significativo en la gobernanza global es la unidad.
Si los países del Sur Global coordinan sus
esfuerzos y presentan una posición común,
podrán contrarrestar la influencia de las
potencias tradicionales y contribuir de manera
más efectiva a la paz y estabilidad mundial.
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El Dr. Marco Vinicio Méndez Coto comenzó su

intervención resaltando la creciente importancia

del concepto de seguridad global que propone

China y cómo este está reconfigurando el

escenario internacional actual. A través de un

análisis exhaustivo, el expositor explicó cómo

este enfoque busca reformular las dinámicas de

poder en un mundo marcado por el ascenso de

nuevas potencias y el surgimiento de amenazas

no tradicionales.

El ascenso de China y su impacto en la
seguridad global 

Se subrayó que el rápido crecimiento económico

de China ha sido una de las transformaciones

más significativas de las últimas décadas. Este

crecimiento no solo ha incrementado su peso en

la economía mundial, sino que también ha

expandido su influencia militar y diplomática. A

pesar de que este proceso ha sido gradual, el

expositor destacó cómo eventos imprevistos,

como la pandemia de COVID-19 y la guerra en

Ucrania, han acelerado cambios drásticos en las

relaciones internacionales. Para Méndez Coto,

estos eventos demuestran que las potencias

mundiales deben estar preparadas tanto para

transformaciones paulatinas como para cambios

repentinos en el equilibrio global.

Marco Vinicio Méndez Coto
Dr. en Estudios Internacionales
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La Iniciativa de Seguridad Global y la Seguridad en América Latina: Un enfoque
integral de los retos comunes de seguridad no tradicionales

El nuevo concepto de seguridad global de
China
 
Un eje central de la presentación fue la
introducción del nuevo concepto de seguridad
global planteado por el presidente chino, Xi
Jinping, en 2022. Este enfoque aboga por una
visión más amplia de la seguridad, que no solo
incluya el aspecto militar, sino también
dimensiones económicas, institucionales y
territoriales. Méndez Coto explicó que la
propuesta de "seguridad común, cooperativa,
integral y sostenible" busca ofrecer una
alternativa a los modelos tradicionales de
seguridad promovidos por las potencias
occidentales, apostando por una mayor
cooperación internacional y menos
confrontación.

Desarrollo económico como clave para la
estabilidad 

China considera el desarrollo económico como un
pilar fundamental para garantizar la paz y la
estabilidad global. A diferencia de las potencias
coloniales e imperiales del pasado, China
persigue un crecimiento pacífico, respetando la
soberanía de los países y promoviendo la
resolución pacífica de los conflictos. El expositor
señaló que este enfoque se refleja en la postura 
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de China frente a temas sensibles como Taiwán,
defendiendo firmemente la integridad territorial
y la autodeterminación.

El papel de China en el sistema internacional
 
Méndez Coto también destacó el compromiso de
China con el sistema de Naciones Unidas,
especialmente en momentos en que otros
actores han cuestionado su relevancia. China ha
jugado un papel activo en la promoción de la paz
y en el rechazo del "dilema de seguridad", donde
la percepción de amenaza entre países eleva las
tensiones. Para el expositor, esta postura refleja
la apuesta de China por un entorno internacional
más colaborativo y menos basado en la
competencia de poder.

Relaciones entre China y América Latina 

Durante su exposición, el Dr. Méndez Coto
abordó el creciente interés de China en América
Latina, destacando la relación entre China y
Costa Rica como un ejemplo. Citó la participación
de China en la construcción de la nueva
Academia Nacional de Policía en Costa Rica como
un símbolo de la profundización de la
cooperación en temas de seguridad. Este
proyecto se enmarca en una relación más
amplia, donde las inversiones chinas en
infraestructura y comercio han fortalecido los
lazos con la región.

La seguridad en un mundo interconectado 

Para cerrar su ponencia, Méndez Cotto
reflexionó sobre la necesidad de replantear la
noción de seguridad en un mundo cada vez más
interdependiente. Argumentó que, aunque el
ascenso de China puede representar un desafío
para las potencias tradicionales, también ofrece
la oportunidad de construir un marco global más
inclusivo y sostenible. Según él, un enfoque más
colaborativo y menos centrado en la
confrontación permitirá alcanzar una estabilidad
global más sólida y duradera.
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La Dra. Luna comenzó su ponencia subrayando

la transformación del concepto de seguridad

global en el contexto actual, donde las amenazas

ya no se limitan a lo militar, sino que abarcan

dimensiones económicas, sociales y ambientales.

A través de un análisis detallado, la expositora

destacó cómo esta evolución del concepto

requiere un enfoque integral y colaborativo,

especialmente frente a la creciente influencia de

actores no estatales y la interconexión de los

desafíos contemporáneos, como el cambio

climático y la migración forzada. 

Seguridad Humana: El Nuevo Enfoque

En su intervención, la Dra. Luna enfatizó el

concepto de "seguridad humana", que sitúa al

individuo en el centro de las estrategias de

seguridad, en contraste con las visiones

tradicionales que priorizan la protección del

Estado. Esta perspectiva es crucial para abordar

problemas subyacentes como la pobreza, la

desigualdad y el acceso a servicios básicos, que

son fundamentales para la estabilidad y el

desarrollo sostenible. La Dra. Luna explicó que al

considerar la seguridad desde esta óptica, se

pueden diseñar políticas más efectivas que

atiendan las causas raíz de los conflictos y las

crisis. 

Lina Luna
Dra. en Estudios Internacionales

Directora de la Escuela de Relaciones
Internacionales de la Universidad Externado
de Colombia y experta en temas de Asia y
China contemporánea.

La Visión detrás del Destino Común y Civilización Ecológica y su impacto en la
seguridad Social

Teorías en Debate: Tradicionalismo vs.
Nuevos Paradigmas

La ponente también revisó los debates teóricos
contemporáneos en el ámbito de la seguridad
global, resaltando la necesidad de un diálogo
entre las teorías realistas y los enfoques
constructivistas. Según su análisis, la seguridad
ya no puede ser vista solo desde la perspectiva
de la defensa militar; en cambio, se debe
considerar un marco multidimensional que
aborde las percepciones, las narrativas y los
intereses de diversos actores. Este cambio de
paradigma no solo enriquece la discusión
académica, sino que también es fundamental
para la formulación de políticas que respondan a
la complejidad del entorno internacional actual.
 
La Realidad Internacional: Un Contexto
Dinámico

Al mirar hacia la realidad internacional actual, la
Dra. Luna describió un panorama en el que las
dinámicas de poder están en constante
evolución. Hizo referencia a eventos recientes
que reflejan la interrelación de los desafíos
globales, tales como los conflictos regionales, las
crisis migratorias y el impacto del cambio
climático. En este contexto, la Dra. Luna abogó
por la necesidad de promover un enfoque 
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colaborativo entre naciones, subrayando que la
cooperación es esencial para abordar
efectivamente las amenazas que trascienden
fronteras y afectan a la paz y la seguridad global.

Oportunidades y Desafíos en el Nuevo Orden
de Seguridad

Finalmente, se proyectó un análisis de las
oportunidades y desafíos que enfrentan los
países en el nuevo orden de seguridad global.
Destacó la importancia de que las naciones
adopten un papel activo en la configuración de
su futuro, aprovechando las alianzas estratégicas
y los diálogos regionales para fortalecer sus
posiciones en el ámbito internacional. Al concluir,
enfatizó que la construcción de un entorno
seguro y sostenible requiere un compromiso
conjunto y un enfoque integral que incluya a
todos los actores relevantes, desde gobiernos
hasta organizaciones de la sociedad civil.
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B.1 COMERCIO E
INTERCAMBIO
ECONÓMICO



La presentación de Yue se centra en las

dinámicas de las cadenas de valor globales (CVG)

y cómo estas han evolucionado en las últimas

décadas, especialmente en relación con tres

regiones clave: Estados Unidos, China y

Alemania. Cada una de estas áreas ha jugado un

papel vital en la configuración de las CVG. Sin

embargo, en los últimos años, se han presentado

tres desafíos significativos que afectan a estas

cadenas: la distribución desigual del trabajo, la

demanda de reindustrialización y la integración

económica regional.

Desafíos en las Cadenas de Valor Globales

Yue destaca que, a lo largo de las últimas tres

décadas, las cadenas de valor globales han

enfrentado restricciones notables. En primer

lugar, la distribución y división del trabajo entre

países desarrollados y en desarrollo es desigual,

lo que genera demandas de cambios en las

estructuras tradicionales de las CVG. En segundo

lugar, en países como Estados Unidos y Japón,

existe una creciente demanda de

reindustrialización debido a la percepción de que

están en riesgo de desindustrialización. Por

último, la integración económica regional se ha

convertido en una tendencia predominante,

particularmente después de la crisis financiera 
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Reestructuración Global de las Cadenas de Valor Mundiales y Cooperación entre China
y América Latina y el Caribe

global de 2008, que marcó un punto de inflexión
en la expansión del comercio de CVG.

Impacto en América Latina y el Caribe

En este contexto, Yue analiza el impacto en
América Latina y el Caribe (ALC), identificando
cómo las políticas industriales de Estados Unidos
han influido en la participación de la región en las
CVG. Desde la administración de Obama hasta la
de Biden, las políticas han incentivado un
enfoque en la localización y la reestructuración
industrial. Estas políticas han llevado a un
aumento notable en la participación de ALC en las
CVG, aunque la región todavía enfrenta un
desafío importante en comparación con otras
áreas, como East Asia.

Se indica que los índices de participación de ALC

en las CVG han mostrado un crecimiento,

alcanzando aproximadamente un 41% en años

recientes. Sin embargo, en comparación con Asia

Oriental, que tenía un índice de participación del

67% en 2009, queda claro que ALC aún tiene un

amplio margen de mejora. Además, se observa

que la participación de ALC ha crecido más en las

actividades de ensamblaje, lo que indica un

cambio hacia políticas más orientadas hacia abajo

en la cadena de valor.
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Diversificación y Desafíos Regionales

Se señalan diferencias notables dentro de la
región. Mientras que los países de México,
Centroamérica y el Caribe han visto un aumento
en su participación en las CVG, algunos países de
América del Sur han experimentado una
disminución. Esta tendencia es preocupante, ya
que sugiere que, a pesar de algunas mejoras,
muchas naciones de América del Sur pueden
estar quedando atrás en el contexto global.
Por otro lado, las industrias orientadas hacia el
capital y la tecnología han mejorado
significativamente su participación en las CVG,
mientras que los sectores intensivos en recursos
y mano de obra han tenido un crecimiento
limitado. Esto plantea preguntas sobre el futuro
de la mano de obra en la región y la necesidad
de un enfoque más centrado en las industrias
laborales para asegurar un crecimiento
sostenible.

Conclusiones y Perspectivas Futuras

A medida que se reconfiguran las CVG, Yue
concluye que ALC tiene la oportunidad de
beneficiarse de estas dinámicas cambiantes. La
región podría ver un aumento en su
participación en las CVG, especialmente en un
contexto donde China busca un nuevo patrón de
circulación dual. Sin embargo, también se
enfrentan a la marginalización de varios países
de América del Sur, lo que podría abrir espacio
para una cooperación más estrecha entre China
y ALC.
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La presentación de la Dra. Cintia se centra en
cómo el comercio entre China y América Latina
ha mostrado una tendencia de crecimiento
significativa, evidenciada por un mapa de The
Economist que ilustra cómo, entre el 2000 y el
2020, muchos países que antes dependían
comercialmente de EE.UU. ahora se vinculan más
con China. Este crecimiento ha abierto nuevas
oportunidades, pero también plantea desafíos
importantes, principalmente la dependencia
económica de la región hacia China y la falta de
diversificación en los productos exportados.

Crecimiento del Comercio y Reprimarización
de Exportaciones

Desde el 2000, el mapa comercial se ha
transformado significativamente, con China
consolidándose como el principal socio comercial
para muchos países latinoamericanos. El cambio
en el flujo comercial ha despertado análisis sobre
el rol "benevolente" o no de China. Se destaca
que China se ha convertido en el segundo socio
comercial de América Latina, superando a la
Unión Europea en algunos casos. Sin embargo, el
crecimiento comercial también refuerza un
proceso de reprimarización, donde América
Latina exporta mayormente productos básicos
como minerales, petróleo y productos agrícolas,
mientras importa manufacturas, limitando así el
valor agregado en sus exportaciones. 

Cintia Quiliconi
Dra. en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Profesora titular y Directora del Departamento de Estudios
Internacionales y Comunicación en FLACSO-Ecuador. Doctora en
ciencia política y relaciones internacionales por USC, con
maestrías en NYU (beca Fulbright) y FLACSO-Argentina. Ha sido
subdirectora académica de FLACSO-Ecuador, presidenta regional
de la ISA y consultora internacional.

Comercio China y América Latina: entre la Complementariedad y la Competencia

Países Exportadores Principales y sus
Relaciones con China

Entre los países de la región, Brasil lidera en
términos de exportaciones a China, alcanzando
en 2023 un superávit significativo. Le sigue Chile,
cuyas exportaciones incluyen cobre y frutas, lo
que resalta una diversificación menor pero con
un componente de valor agregado en términos
de conservación y transporte. Perú también
figura en esta lista, con un crecimiento notable en
sus exportaciones hacia China, especialmente en
productos minerales.

México, a diferencia de otros países de la región,
mantiene un déficit comercial con China,
principalmente debido a que su comercio con
este país se caracteriza por el intercambio de
bienes manufacturados. Esto refleja un tipo de
comercio intraindustrial que difiere del modelo
de exportación de bienes primarios que
predomina en el resto de América Latina.

Conclusiones

Finalmente se señaló que la relación comercial
entre China y América Latina ofrece tanto
oportunidades como desafíos. China se ha
convertido en un mercado clave, especialmente
para productos agrícolas y minerales, lo que ha
impulsado el crecimiento de las exportaciones. 
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 Sin embargo, esta relación también ha generado
una dependencia económica de China y una
reprimarización de las exportaciones,
especialmente en América del Sur. México, por
otro lado, presenta una dinámica diferente que
pone en relieve el papel de China en la cadena
de suministro y la complejidad de su relación con
este país asiático.

La firma de tratados de libre comercio, como el
reciente entre Ecuador y China, representa otro
factor que podría influir en el comercio futuro,
ofreciendo la posibilidad de diversificar las
exportaciones y agregar valor a los productos
exportados. Sin embargo, esto dependerá de
cómo se implementen estos acuerdos y de las
políticas que se adopten para fomentar una
mayor diversificación y valor agregado en las
exportaciones de la región.
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Durante su intervención, el Dr. Alleyne abordó
varios aspectos clave sobre la dinámica
comercial de América Latina y el Caribe,
enfocándose en las oportunidades y desafíos
que enfrentan estas regiones en el contexto de la
globalización y el comercio internacional. A
continuación, se destacan los principales
conceptos y reflexiones que surgieron de la
ponencia.

Apertura de Mercados Asiáticos: Un Potencial
Desaprovechado

El análisis realizado muestra que existen amplias
oportunidades para expandir el comercio en
mercados asiáticos como Taiwán, Japón y
Singapur, donde América Latina y el Caribe
tienen un nivel de eficiencia hasta 30% por
debajo de su potencial. Este déficit no se debe a
la calidad de los productos, sino a una falta de
audacia en la exploración de nuevos mercados.
China, por ejemplo, tiene un nivel de eficiencia
en comercio que duplica las tasas actuales de la
región, lo cual representa una oportunidad
significativa de crecimiento que aún no ha sido
plenamente aprovechada.

Competencia Interna y Necesidad de
Diversificación
Uno de los principales desafíos en el comercio de
la región es la competencia interna, ya que los 

Antonio Alleyne
Dr. en Economía (Comercio Internacional)

Profesor de Economía, Universidad
de West Indies, Campus de Cave
Hill, Barbados.

Intercambio de Potencial Comercial entre China y el Caribe

países latinoamericanos y caribeños suelen
ofrecer productos similares a los mismos
mercados internacionales, lo que limita la
diversificación y el crecimiento. En lugar de
fortalecer la oferta, la región sigue centrada en
vender lo mismo, a menudo con escasas mejoras
en la calidad. La recomendación es unificar
esfuerzos para desarrollar productos más
avanzados y así escalar en la cadena de valor.

El Rol del Sector Manufacturero y Tecnológico
El crecimiento en manufactura y tecnología de

baja y media complejidad podría ser un área de

expansión clave para América Latina y el Caribe.

La región debe identificar oportunidades

específicas en manufactura tecnológica y ofrecer

apoyo gubernamental y empresarial para

desarrollar estas industrias, lo que permitiría una

mayor diversificación de la economía,

tradicionalmente dependiente de sectores como

el turismo.

Unidad Regional y Diplomacia Comercial
Se destaca la falta de cooperación entre los

países de la región en términos diplomáticos y

comerciales. Actualmente, existen embajadas

individuales en países como China, pero no una

representación conjunta que promueva los

intereses de América Latina y el Caribe como un

bloque. Esta falta de unidad no solo fragmenta 
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los recursos, sino que también reduce el impacto
y la eficiencia de las relaciones diplomáticas y
comerciales. Una mayor integración podría
optimizar los recursos y fortalecer la posición de
la región en el mercado global.

Comercio y Desarrollo: Un Enfoque
Estratégico Necesario

La ponencia subraya que el comercio es esencial
para el desarrollo económico. Sin embargo,
persiste una desconexión entre la política
gubernamental y la cultura empresarial en la
región, lo cual limita la capacidad de los sectores
privados para reconocer las ventajas del
comercio. Además, la acumulación de deuda en
el Caribe y la dependencia de servicios como el
turismo han demostrado ser insostenibles,
especialmente tras el impacto de la pandemia de
COVID-19. La creación de productos locales y el
fortalecimiento del sector manufacturero son
presentados como medidas necesarias para
reducir la vulnerabilidad económica.

Colaboración y Aprendizaje Regional como
Solución

Finalmente, se hace un llamado a la región a
colaborar más estrechamente y a compartir
conocimientos, incluso si no es posible una
integración completa. Esta cooperación ayudaría
a disminuir los niveles de deuda y fortalecería la
resiliencia económica. En particular, la lección de
la pandemia ha resaltado la importancia de
diversificar las economías y reducir la
dependencia de sectores volátiles, lo que
requiere una estrategia unificada y a largo plazo
para el desarrollo y la prosperidad de América
Latina y el Caribe.
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El MBA José Feliciano presentó una visión general
de la economía digital en China, considerada una
de las más avanzadas del mundo. Enfatizó la
importancia de esta economía en sectores como
infraestructura, innovación industrial y servicios,
que han visto un gran desarrollo gracias a las
herramientas digitales. Actualmente, la economía
digital en China representa el 40% del PIB chino,
alcanzando 50.2 billones de RMB en 2022. Este
crecimiento es evidente en la expansión del
comercio electrónico y en la integración de
tecnología como el 5G en múltiples industrias.

Impacto de la Digitalización en Sectores Clave

La digitalización ha transformado áreas como la
agricultura, con un nivel de informatización
cercano al 25%, permitiendo rastrear cultivos y
recolectar datos sobre productos. Además, el uso
de Internet Industrial y 5G ha impulsado más de
4,000 proyectos en China, mejorando la
eficiencia en la economía. Nishikawa resaltó el
avance en servicios de gobernanza digital, donde
el 65% de la población utiliza servicios de
gobierno digital, ubicando a China en la posición
43 del Índice de Desarrollo de Gobierno
Electrónico en 2022. 

José Feliciano Nishikawa
MBA de China Europe International Business School (CEIBS)

Subdirector del Centro de Estudios sobre China y Asia–Pacífico
y docente del Departamento de Marketing y Negocios
Internacionales de la Universidad del Pacífico (Perú).

Lecciones y Oportunidades con la Economía Digital de China

Políticas Públicas y Desarrollo de la Economía
Digital

El desarrollo de la economía digital en China está

respaldado por políticas públicas clave, como el

plan "Internet Plus" que promueve la integración

de Internet, big data e IoT en la manufactura.

Además, el concepto de "nueva infraestructura",

que incluye tecnologías como 5G e inteligencia

artificial, fue introducido en 2018 y su

construcción se aceleró en 2020 bajo directrices

claras para los gobiernos locales y nacionales.

China también ha establecido metas ambiciosas

para su economía digital, esperando que para

2035 su desarrollo digital esté a la vanguardia

mundial.

Ejemplos de Innovación en Empresas Chinas

Varias empresas chinas han adoptado estrategias

digitales avanzadas. Por ejemplo, Tencent ha

invertido más de 220 mil millones de RMB en

investigación y desarrollo en los últimos cinco

años y apunta a la neutralidad de carbono para

2030. Nishikawa también destacó plataformas

como Pingduoduo, que utiliza la gamificación

para hacer las compras en línea más interactivas

y divertidas. Xiangyu, una plataforma de comercio

de productos de segunda mano, fomenta la

economía verde mediante la geolocalización para

reducir el impacto ambiental del transporte
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B.2 RELACIONES
CULTURALES Y
EDUCATIVAS



Contribución de la Literatura China al Mundo

El Dr. Daxian indicó que la literatura china ha

sido un canal fundamental para el intercambio

cultural global, especialmente con su influencia

notable en países cercanos como Vietnam, Japón

y Corea, así como en la literatura occidental

desde la antigüedad. Sin embargo, Daxian

observa que este intercambio cultural y literario

no siempre ha sido recíproco, y muchas veces la

literatura china ha sido interpretada de forma

unilateral y exótica en Occidente.

Influencias Históricas y Percepciones

Occidentales

Se menciona que la percepción de China en la

literatura europea comenzó a desarrollarse en la

época de la Grecia y Roma antiguas, donde se la

veía como un lugar misterioso. Esta fascinación

alcanzó su auge en el siglo XVIII con el

movimiento de sinología romántica, impulsado

por autores como Voltaire y Goethe. Con el paso

del tiempo y el auge del colonialismo, la

literatura occidental empezó a representar a

China de manera menos favorable, viéndola

como una civilización estática en contraposición

con la modernidad occidental.

Liu Daxian
Dr. en Literatura

Investigador principal en el Instituto de Literatura
Étnica, Academia China de Ciencias Sociales (CASS),
profesor de la Universidad de la CASS y director
adjunto de la revista Estudios de Literatura Étnica.

La Contribución de la Literatura China al Mundo y las Perspectivas de la
Comunicación Cultural entre China y América Latina

Impacto de la Literatura China en la Cultura
Global Moderna

Durante el siglo XX, poetas como Ezra Pound
encontraron inspiración en textos antiguos
chinos, influyendo en la literatura occidental
moderna y promoviendo una estética poética
inspirada en autores clásicos chinos. Esto
también se extendió a escritores chinos-
estadounidenses, cuyas obras han explorado
temas de identidad cultural y costumbres chinas,
como en los trabajos de Ha Jin y Lisa See.

Intercambio Cultural entre China y América
Latina

Daxian destaca que el intercambio cultural entre
China y América Latina tiene raíces profundas, y
aunque ha habido una notable ola de traducción
de literatura latinoamericana en China desde los
años 80, el flujo de literatura china hacia América
Latina sigue siendo limitado. Escritores
latinoamericanos como Borges y Octavio Paz son
ampliamente leídos en China, pero el interés y
esfuerzo en traducir obras chinas al español aún
tiene margen para crecer.

Perspectivas Futuras

Daxian concluye proponiendo la intensificación
de proyectos de traducción y colaboración 
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cultural mutua para fortalecer el entendimiento
entre China y América Latina. Instituciones como
la Academia de Ciencias Sociales de China ya
están tomando iniciativas, pero aún queda
trabajo por hacer para equilibrar el flujo literario
entre ambas regiones y construir una relación
cultural más equitativa y enriquecedora. Se dice
que este enfoque permite vislumbrar el valor de
la literatura china en un contexto internacional,
promoviendo el diálogo intercultural a través de
la literatura como medio de entendimiento
mutuo entre culturas y continentes.
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Carla Rosso presentó una investigación en
colaboración con otros colegas sobre el proceso
de creación del Estado Nación Chino y su
relación potencial con América Latina. Su
premisa central es que comprender en
profundidad las transformaciones políticas y
culturales de China podría enriquecer el diálogo
intercultural y fortalecer la interdependencia
global, lo cual es vital en un mundo
interconectado pero no necesariamente más
unido.

El Impacto de la Interdependencia y la
Necesidad de Reflexión

Aunque el comercio y la economía conectan a las
naciones de manera superficial, Rosso enfatizó
que los eventos globales, como la pandemia, han
revelado la fragilidad de estas conexiones. La
interdependencia implica un análisis profundo
de las fuerzas que llevan a los eventos
internacionales, destacando la importancia de
reconocer y entender los procesos históricos y
sociales que unen a los pueblos.

El Desafío de Construir un Estado Nación en
China

Rosso destacó cómo el modelo de Estado Nación
en China fue influenciado en un inicio por ideas
occidentales, a través de figuras como Kang
Youwei y Sun Yat-sen. Estas ideas introdujeron 

Carla Rosso
MSc. en Filosofía

Licenciada y profesora de Filosofía, magíster en Filosofía y Cultura
China (Universidad de Fudan). Docente de filosofía china y
coordinadora del Diploma Comprendiendo China (FLACSO
Uruguay). Sus áreas de estudio incluyen el confucianismo clásico
y la construcción de China como estado-nación en el siglo XX.

La Construcción del concepto de Estado-nación en China

nuevos conceptos como "Nación," "Estado," y
"Ciudadanía," los cuales debían adaptarse y
traducirse a un contexto cultural chino, un
desafío considerable dado el impacto de la
cosmovisión y los significados profundamente
arraigados en la cultura china.

La Dualidad entre la Modernización y la
Preservación Cultural

Durante el proceso de modernización, surgieron
posturas que adoptaban ideas occidentales de
forma radical y otras que buscaban integrarlas sin
perder la esencia cultural china, conocido como el
enfoque "Tiyong." Esta corriente conservadora
buscaba mantener un cuerpo cultural chino
mientras adoptaba técnicas occidentales para el
progreso.

Hibridación de la Modernidad China

El pensamiento confuciano jugó un rol
importante en cómo China integró elementos
occidentales en su modernización. A través de la
hibridación cultural, China adaptó conceptos
externos a su red simbólica y tradicional, en lugar
de adoptar los significados occidentales en su
totalidad. Este proceso, conocido como
"cinización," permitió a China conservar sus
valores fundamentales en la transición hacia la
modernidad.
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La Formación del Estado Nación y la
Expansión de su Identidad

Durante la Dinastía Qing, China comenzó a
estructurarse como un sistema nacional
unificado, con la ampliación de su control
administrativo sobre diversas provincias y
territorios fronterizos. Rosso mencionó a figuras  
como Liang Qichao y Sun Yat-sen intentaron
fortalecer un sentido de nacionalismo para
resistir agresiones externas y generar un
colectivo solidario, reforzando la idea de una
nación multicultural y multiétnica.

Reflexión sobre la Nación y el Nacionalismo
en el Contexto Moderno

Finalmente, Rosso resaltó que el concepto
moderno de nación y nacionalismo implica una
transformación constante de identidades
colectivas. En el contexto global actual, donde las
estructuras de organización política están
fuertemente influenciadas por sistemas
occidentales, analizar el caso chino brinda una
oportunidad para considerar formas alternativas
de organización política, respetando las
particularidades culturales e históricas de cada
nación.

Conclusión: Lecciones para América Latina

Rosso cerró sugiriendo que, si bien China es un
país y América Latina una región, ambas
enfrentan desafíos similares en la construcción
de identidades nacionales y en el fortalecimiento
de sus sistemas políticos. América Latina podría
beneficiarse de estudiar el enfoque de China,
que ha logrado encontrar un balance entre la
modernización y la preservación de su herencia
cultural.

33
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El Dr. Ibarra abordó en su presentación las

relaciones culturales entre China y América

Latina, centrándose en el papel del cine y otras

iniciativas culturales como herramientas de

conexión entre ambas regiones. A través del soft

power y proyectos como los Institutos Confucio y

las becas de estudio, Ibarra destacó cómo China

ha buscado fortalecer sus lazos culturales con

América Latina. Su intervención invita a

reflexionar sobre estos intercambios y el papel

de China en la construcción de puentes

interculturales, fomentando un mayor

entendimiento mutuo.

La Diplomacia Cultural China como Expresión
de “Poder Suave”

Ibarra explicó cómo eventos culturales como la

Semana de Cine Chino son parte de una

estrategia más amplia de diplomacia cultural de

China, la cual sigue la teoría del “poder suave” de

Joseph Nye, que busca atraer y persuadir en

lugar de imponer. China ha promovido su país

como destino educativo, con la creación de

Institutos Confucio y becas de estudios del

idioma chino. Esta política refleja una visión

estratégica en el ámbito de las relaciones

internacionales, orientada a consolidar la imagen

y la influencia de China en el extranjero.

David Ignacio Ibarra Arana
Dr. en Historia China

Doctor en Historia de China, con maestría en Estudios
de Asia y África. Realizó investigación posdoctoral en
Suiza. Miembro del PREMEHCHI y la Red Académica
Hispanoamericana sobre Estudios Sinológicos. Ha
publicado en revistas académicas de varios países.

Una mirada hacia los primeros intercambios culturales y educativos entre China y
América Latina y el Caribe

Perspectiva Histórica de los Intercambios
entre China y América Latina

Según Ibarra, la participación creciente de China
en sistemas globales desde el siglo XX, como
indicó William Kirby, ha llevado a una integración
en esferas militares, políticas, económicas y
culturales. En su exposición, Ibarra subrayó que,
si bien en las últimas décadas ha habido una
atención significativa hacia el surgimiento de
China en el ámbito global, la comprensión de sus
procesos históricos de internacionalización ha
sido limitada. Específicamente, se refirió a los
intercambios culturales con América Latina que
datan desde la fundación de la República Popular
China en 1949, incluyendo intercambios
personales y eventos como la Conferencia de Paz
de Asia y el Pacífico en 1952.

Primeros Contactos y Obstáculos
Diplomáticos en la Década de 1950

Los primeros intercambios entre China y América
Latina se produjeron en un contexto desafiante.
China enfrentaba problemas como la tensión con
Taiwán, la Guerra de Corea, y su exclusión de las
Naciones Unidas, además del embargo
económico de Estados Unidos que limitaba los
contactos directos entre China y países
latinoamericanos. La política de contención 

BLOQUE B.2

40



estadounidense, intensificada por el macartismo,
complicaba aún más las relaciones. No obstante,
Ibarra remarcó que los primeros contactos
culturales entre China y América Latina se
lograron a través de eventos internacionales
como la Conferencia de Paz de Asia y el Pacífico,
donde hubo participación de representantes
latinoamericanos.

Reflexión sobre la Diplomacia Cultural China
en América Latina

La exposición de Ibarra concluyó con una
reflexión sobre cómo los intercambios culturales
tempranos ayudaron a sentar las bases para una
diplomacia más robusta entre China y América
Latina. Resaltó la relevancia de estos primeros
momentos en la década de 1950, en los cuales
China comenzó a establecer su presencia
internacional y a forjar relaciones con la región,
especialmente a través del simbolismo
compartido con la revolución cubana.
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Villegas presentó una investigación desarrollada
desde la Cátedra de China Contemporánea de la
Secretaría General de la FLACSO, con la
participación de Andrés Raggio y Sergio Rivero. El
esfuerzo que se centra en mapear instituciones
en América Latina que investigan y educan sobre
temas relacionados con China, identificando
redes académicas, instituciones de educación
superior, y centros de investigación involucrados
en la temática.

Objetivo de la Investigación

La investigación partió de una pregunta central:
¿Cómo operan estas redes académicas dentro del
marco de la Iniciativa de Civilización Global de
China? China ha promovido esta iniciativa para
fomentar un enfoque diplomático que aprecie la
diversidad global como un activo en las
relaciones internacionales, en lugar de una
barrera. La meta es construir una "sociedad
mundial interdependiente y diversa" que valore
el entendimiento mutuo y el intercambio desde
las diferencias para crear objetivos compartidos

El Rol de las Redes Académicas y la
Diplomacia Educativa

Las redes académicas y las relaciones educativas
entre América Latina y China cobran relevancia
en este contexto por su capacidad de impulsar 

Priscilla Villegas Arce
Dip. en Cultura, Filosofía e Historia china

Egresada en Historia y diplomada en cultura y filosofía de
China. Colaboradora en FLACSO, con experiencia en la
organización de conferencias y coordinación editorial
sobre China. Su investigación se enfoca en diplomacia,
desarrollo y modernización, especialmente en China y su
relación con América Latina y el Caribe.

Cooperación, difusión de conocimientos e intercambio entre China y ALC para la
integración regional en el marco de la Iniciativa de Civilización Global

una comprensión horizontal y de promover
valores compartidos que respondan a desafíos
globales. Villegas subrayó la importancia de la
diplomacia académica como un medio para
identificar intereses comunes y fomentar una
visión compartida que logre trascender los
paradigmas tradicionales de las relaciones
internacionales.

Proliferación y Desafíos de las Redes
Académicas

La investigación reveló una proliferación de
centros dedicados a los estudios sobre China en
los últimos diez años, aunque persisten retos en
la comunicación entre algunas instituciones. Este
obstáculo sugiere la necesidad de fortalecer los
vínculos y diálogos entre las instituciones para
promover objetivos comunes y consolidar el
conocimiento como un bien público global.

Hacia un Conocimiento Global y Crítico

Villegas destacó que el verdadero éxito de estas
redes académicas no debe radicar únicamente en
su existencia, sino en su capacidad para generar
conocimiento útil que trascienda las
publicaciones académicas. Propuso que este
conocimiento debe integrarse en políticas
públicas, educación en otros sectores, y fomentar
un pensamiento crítico que refleje un proceso de
autocomprensión en América Latina.
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Conclusiones

Finalmente, Villegas afirmó que las instituciones
académicas actuales deben aspirar a mantener
una sostenibilidad prolongada, generar
estructuras organizativas retributivas y contribuir
al entendimiento global. La investigación subraya
la necesidad de superar la etapa de creación de
centros de estudio y avanzar hacia una fase de
interacción y cooperación profunda entre
América Latina y China para abordar juntos los
desafíos del siglo XXI.
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C.1 INICIATIVA PARA
EL DESARROLLO
GLOBAL



Durante el panel sobre la Iniciativa para el

Desarrollo Global, la Master Gladys Hernández

destacó el valor estratégico de esta propuesta de

China, que se configura como una plataforma

fundamental para abordar los desafíos del

desarrollo desde una perspectiva amplia y

respetuosa de la soberanía de los países. La

expositora, con un análisis profundo, abordó

cómo esta iniciativa encaja en un contexto

internacional caracterizado por múltiples crisis y

desafíos en países subdesarrollados y algunas

naciones vulnerables del norte global.

Una Visión Integral del Desarrollo

Hernández explicó que la iniciativa va más allá de

proyectos individuales; es un esfuerzo colectivo y

global para enfrentar los desafíos estructurales

del desarrollo, adaptándose a las

particularidades de cada país. Este enfoque

integral permite a los países construir sus

propios caminos, sin perder de vista la

importancia de la cohesión internacional.

Además, enfatizó que esta iniciativa apuesta por

soluciones personalizadas, permitiendo que cada

nación afronte sus dificultades únicas y tome

decisiones alineadas con su contexto.

Gladys Hernández
MSc en Filosofía e Historia

Economista. Jefa del Departamento de Finanzas
Internacionales en el Centro de Investigaciones de la
Economía Mundial, con foco en Finanzas Internacionales
y la evolución económica de Asia. Colabora con IPBES y
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Una mirada hacia los primeros intercambios culturales y educativos entre China y
América Latina y el Caribe

Seguridad Global como Base del Progreso

Uno de los ejes centrales que Hernández destacó
fue la seguridad global, que considera esencial 
para el desarrollo. Enfatizó que la paz y la
estabilidad no son solo la ausencia de conflictos,
sino una condición necesaria para abordar
problemas como la pobreza, el cambio climático
y la desigualdad social. Este marco de seguridad
se propone como un terreno fértil para el
desarrollo humano y económico, donde cada
país puede progresar sin las amenazas que
afectan su integridad y bienestar.

Compromiso con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

La economista también señaló el compromiso de
China con la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas y los ODS, especialmente en áreas como
innovación, reducción de la pobreza y
sostenibilidad. Enfatizó que este enfoque hacia el
desarrollo inclusivo y sustentable busca atender
las vulnerabilidades de los países en desarrollo,
promoviendo un crecimiento que no deje a nadie
atrás. Según Hernández, esta alineación con los
ODS refleja la voluntad de China de colaborar en
soluciones globales efectivas y a largo plazo.
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Financiamiento para el Desarrollo y
Cooperación Inclusiva

La ponente subrayó el aporte financiero de China
en cooperación Sur-Sur, incluyendo un fondo
específico de cuatro mil millones de dólares y un 
fondo adicional de diez mil millones para
financiar proyectos de desarrollo. Este respaldo,
destacó, se caracteriza por no imponer
condiciones que puedan comprometer la
soberanía de los países beneficiarios,
permitiendo una cooperación auténtica y
respetuosa. Estos fondos han permitido ejecutar
más de seis mil proyectos en infraestructura y
otros sectores vitales para el desarrollo de los
países en vías de desarrollo.

La Iniciativa de la Civilización Global: Hacia un
Intercambio Cultural

Hernández finalizó con una referencia a la
Iniciativa de la Civilización Global, que busca
fomentar el respeto y el intercambio entre
diversas culturas y modelos de desarrollo. Esta
propuesta de China promueve un aprendizaje
mutuo, valorando la diversidad y permitiendo
que cada nación encuentre su propio camino, sin
la imposición de un modelo único. Además,
promueve un espacio de respeto mutuo,
destacando la importancia de reconocer y
proteger los derechos culturales y la
autodeterminación de los pueblos.
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En su intervención, el Dr. Zheng Meng abordó los
desafíos globales que complican la
implementación de la Agenda 2030, enfocándose
en la seguridad alimentaria como un objetivo
crítico. Señaló cómo problemas como el cambio
climático, crisis económicas y conflictos
geopolíticos afectan el cumplimiento de los ODS,
y destacó la importancia de la cooperación entre
China y América Latina, especialmente a través
de la Iniciativa para el Desarrollo Global, para
enfrentar estos retos en conjunto.

Desafíos Globales en la Agenda 2030:
Perspectiva de la Cooperación China-América
Latina

En el marco de la Agenda 2030 de la ONU, el Dr.
Zheng Meng ofreció una mirada profunda sobre
los retos globales que enfrentan las naciones
para cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Durante su intervención,
subrayó que estos objetivos —que incluyen
desde la reducción de la pobreza hasta la
promoción de la educación de calidad y la acción
climática— encuentran obstáculos importantes
en un contexto mundial cada vez más complejo.
Enfatizó que lograr la Agenda 2030 requerirá una
colaboración internacional sólida y una
estrategia integral para abordar los desafíos
interrelacionados que dificultan el avance hacia
estos objetivos.

Zheng Meng
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Cooperación entre China y América Latina y el Caribe en materia de seguridad
alimentaria en el marco de la Iniciativa de Desarrollo Global

La Seguridad Alimentaria como Prioridad del
Desarrollo Sostenible

Un aspecto central de la exposición del Dr. Meng
fue el tema de la seguridad alimentaria, al cual
describió como una cuestión urgente dentro del
desarrollo sostenible. Más allá de la producción
de alimentos suficientes, indicó que la seguridad
alimentaria implica garantizar el acceso equitativo
a los alimentos, prácticas de producción
sostenibles y una cadena de suministro resiliente.
Explicó que las crisis globales recientes han
revelado vulnerabilidades en los sistemas de
suministro de alimentos, lo cual refuerza la
importancia de priorizar la seguridad alimentaria
en las políticas de desarrollo.

Cooperación China-América Latina: Un
Enfoque Estratégico

En su análisis, el ponente destacó el potencial de
la cooperación entre China y los países de
América Latina para fortalecer la seguridad
alimentaria a nivel global. A través de la Iniciativa
para el Desarrollo Global (GDI, por sus siglas en
inglés), China busca establecer un marco
colaborativo en el cual ambas regiones puedan
intercambiar conocimientos, recursos y
tecnología para incrementar la productividad
agrícola y mejorar la resiliencia de los sistemas 
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alimentarios. Esta asociación, señaló el Dr. Meng,
podría generar beneficios mutuos y contribuir a
una mayor seguridad alimentaria en ambas
regiones, apoyando al mismo tiempo la agenda
global de seguridad alimentaria.

La Iniciativa para el Desarrollo Global: Un
Camino hacia la Agenda 2030

En la conclusión de su intervención, promovió la
GDI como una vía que puede facilitar el
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030,
especialmente en áreas clave como la seguridad
alimentaria y la agricultura sostenible. Instó a las
naciones a aprovechar esta iniciativa para
fomentar alianzas, innovaciones tecnológicas y
prácticas sostenibles. La GDI, afirmó, ofrece una
propuesta inclusiva para el desarrollo sostenible,
capaz de reducir la brecha entre países
desarrollados y en desarrollo, y de ofrecer
soluciones ante los desafíos crecientes en el
escenario internacional.
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La intervención de María Fernanda Morales se
enmarca en una serie de ponencias destinadas a
explorar la realidad internacional
contemporánea desde diversas perspectivas,
profundizando en temas actuales y los desafíos
globales que moldean la política y economía a
nivel mundial. Morales ofreció un análisis
profundo que combinó conceptos teóricos y una
visión práctica para comprender las
interacciones y tensiones en el contexto actual.

El Poder de los Paradigmas en las Relaciones
Internacionales

Uno de los ejes centrales de la presentación fue
el análisis de los paradigmas que rigen las
relaciones internacionales. Morales abordó los
modelos tradicionales y enfatizó cómo estos
paradigmas configuran las formas de entender
las relaciones de poder y dependencia entre los
países. Resaltó la necesidad de una reflexión
crítica que permita cuestionar estos marcos
establecidos y abrir el camino a nuevas
interpretaciones de cooperación y conflicto
global.

Debates sobre Soberanía y Globalización

Morales también destacó los debates en torno a
la soberanía en un mundo cada vez más
interconectado. Según ella, la globalización ha 
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La Iniciativa para el Desarrollo Global: Un vistazo a sus prioridades y temas
pendientes

desafiado las nociones tradicionales de soberanía,
especialmente en términos de  economía y políticas
públicas. Las decisiones nacionales están cada vez
más influidas por estructuras y presiones externas,
lo que lleva a cuestionar hasta qué punto los estados
conservan su independencia frente a fenómenos
globales como las crisis económicas, la migración y
los acuerdos comerciales internacionales.

La Realidad Internacional Actual y los Retos
Emergentes

En su análisis de la realidad internacional, la
investigadora identificó una serie de retos
emergentes que afectan tanto a los países
desarrollados como a las economías en desarrollo.
Estos incluyen el cambio climático, la distribución
desigual de recursos, y las tensiones geopolíticas
entre potencias. Enfatizó cómo estos desafíos
requieren una respuesta coordinada y una revisión
de las políticas internacionales para ser enfrentados
de manera efectiva, ya que su impacto trasciende
fronteras.

Una Mirada Hacia el Futuro

Para cerrar, abogó por una visión crítica y
constructiva del papel que juegan las instituciones y
los actores internacionales en el panorama global.
Subrayó que, para enfrentar los retos del futuro, es
esencial fomentar un cambio de paradigma que
promueva la cooperación internacional genuina y
equilibrada. Solo mediante una reestructuración de
las políticas y el fortalecimiento de la colaboración
entre países se podrá responder a las necesidades
globales actuales y futuras.
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Durante su intervención, la Dra. Herrera Vinelli
abordó la Iniciativa para el Desarrollo Global de
China, impulsada por el presidente Xi Jinping,
cuyo objetivo principal es promover el desarrollo
económico y la cooperación internacional, con
énfasis en el Sur Global. Destacó la importancia
de la cooperación multilateral y bilateral,
particularmente con América Latina, a través de
proyectos clave como la Franja y la Ruta de la
Seda. Además, reflexionó sobre los desafíos
económicos de la región, como la
reprimarización de su economía, y cómo las
relaciones con China podrían contribuir al
desarrollo económico y sostenible de América
Latina.

La Inclusión de la Perspectiva de Género en la
Investigación

Subrayó que integrar la perspectiva de género en
la ciencia no solo responde a una cuestión de
equidad, sino que también mejora la calidad de
la investigación. Las investigaciones científicas
suelen estar basadas en presupuestos que, en
muchos casos, no consideran las distintas
realidades de hombres y mujeres, lo cual limita
su aplicabilidad. La Dra. Herrera explicó que
muchos avances en áreas como la salud, la
medicina, y otras ciencias sociales han sido
enriquecidos al considerar como diferentes 
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 Principales iniciativas implementadas por China en materia de acción climática
desde una perspectiva multilateral y transnacional

géneros experimentan de manera distinta ciertos
problemas o enfermedades. Esta inclusión de la
perspectiva de género permite crear
conocimientos más inclusivos y útiles para la
sociedad en general.

Barreras y Desigualdades en la Ciencia

También incluyó un análisis de las barreras
estructurales y culturales que han limitado la
participación de las mujeres en las ciencias. A
pesar de los avances, las mujeres continúan
siendo subrepresentadas en áreas científicas
clave, como la ingeniería y las ciencias exactas.
Argumentó que estas desigualdades no solo
afectan la equidad, sino también la calidad de las
investigaciones, ya que los temas y enfoques de
estudio se ven sesgados por la falta de
diversidad en los equipos de trabajo. La Dra.
Herrera a través de su exposición, hizo un
llamado a reconocer y romper con estas
barreras, promoviendo una mayor inclusión de
las mujeres en el ámbito científico.

La Ciencia como Motor de Cambio:
Oportunidades de Mejora

A pesar de los desafíos, la Dra. Herrera destacó
que la integración de la perspectiva de género en 
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la ciencia ofrece una oportunidad única para
transformar el panorama de la investigación.
Este enfoque puede contribuir a una ciencia más
inclusiva, que no solo tenga en cuenta a los
géneros tradicionales, sino que también
considere las realidades de las personas de
diversas identidades y orientaciones. En este
sentido, señaló que una ciencia más equitativa es
capaz de generar avances más representativos y
que beneficien a toda la sociedad. Además,
subrayó la necesidad de que las nuevas
generaciones de científicos adopten este
enfoque de manera sistemática.

Un Llamado a la Acción para el Futuro de la
Ciencia

Se concluye haciendo un llamado a la acción a
todos los académicos y científicos presentes.
Instando a las nuevas generaciones a abrazar la
perspectiva de género no solo como un tema
académico, sino como un principio fundamental
para crear conocimiento más completo, justo e
inclusivo. De acuerdo a  la Dra. Herrera, la ciencia
del futuro debe ser una ciencia más abierta,
diversa y capaz de abordar los problemas de
manera integral, teniendo en cuenta la
diversidad de experiencias humanas. Con su
intervención, concluyó que es posible
transformar la ciencia desde dentro hacia afuera,
haciendo que sus avances sean accesibles para
todos.

BLOQUE C.1

51



C.2 GEOPOLÍTICA Y
GEOESTRATEGIA



Durante su intervención, el Dr. Zhong Feiteng
analizó el crecimiento económico de China y su
impacto en las relaciones internacionales,
destacando cómo su ascenso en las últimas
décadas ha superado incluso el crecimiento de
Estados Unidos en el siglo XIX. En su
intervención, abordó la "Trampa de Tucídides" y
la noción de "rejuvenación" china, proponiendo
una visión alternativa al enfoque occidental
sobre el ascenso de potencias. Feiteng presentó
cinco factores clave que, según él, permiten a
China mantener un desarrollo pacífico, y sugirió
la creación de un orden internacional más
inclusivo, donde los países en desarrollo puedan
tener una voz más influyente.

La "Trampa de Tucídides" y el Riesgo de
Conflicto

El investigador Feiteng se refirió a la "Trampa de
Tucídides", una teoría que sostiene que las
potencias emergentes a menudo entran en
conflicto con las potencias establecidas. Según
esta perspectiva, la historia muestra que cuando
un nuevo actor desafía el poder dominante, hay
un alto riesgo de guerra. Sin embargo, Feiteng
argumentó que el conflicto no es inevitable si se
manejan adecuadamente las tensiones. A
diferencia de otros momentos históricos, China
ha optado por una estrategia de
"rejuvenecimiento nacional" que, según él, busca 

 Zhong Feiteng
Dr. en Relaciones Internacionales

Investigador principal del Instituto Nacional de
Estrategia Internacional y director del Centro de
Estudios de Seguridad Regional, Academia China
de Ciencias Sociales (CASS).

Geopolítica de las conexiones y la seguridad global de China. Algunas apreciaciones
desde América Latina

restaurar la posición de China en el escenario
global sin recurrir a la guerra, sino mediante el
desarrollo económico y la cooperación
internacional.

China: Un País en Desarrollo con Proyección
Global

Una de las principales ideas expuestas por el Dr.
Feiteng fue que China no busca simplemente
ascender como una nueva potencia, sino
recuperar su papel en el mundo después de un
largo período de decadencia durante el siglo XIX.
Este proceso de "rejuvenecimiento" es visto
como un regreso a la estabilidad y prosperidad,
en lugar de un ascenso agresivo o expansionista.
A diferencia de las potencias históricas que
competían por el dominio global, China busca
una forma de crecimiento pacífica que implique
cooperación y desarrollo sin conflictos bélicos.

Una Propuesta de Orden Internacional
Inclusivo

El Dr. Feiteng finalizó su intervención sugiriendo
que China busca redefinir el orden mundial, no
reemplazándolo sino complementándolo. China
se inclina por un sistema en el que se incluyan
más voces de países en desarrollo,
permitiéndoles expresar sus necesidades y
metas en sus propios términos. Feiteng subrayó 
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que iniciativas como la Franja y la Ruta, y la
Iniciativa de Desarrollo Global, ilustran esta
visión, que tiene como objetivo crear un orden
global más justo y  equitativo para todos.
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La Dra. Mariana Aparicio, académica de la UNAM,

presentó "Más amigos del dragón: aspectos

geopolíticos de la política de prosperidad común

en América Latina." En su intervención, analizó

cómo la creciente influencia de China impacta las

relaciones comerciales y políticas en la región,

destacando que la "prosperidad común" no

siempre significa beneficios equitativos. Aparicio

subrayó el uso de la diplomacia económica de

China como una herramienta de poder, con

implicaciones profundas para América Latina. 

Diplomacia Económica: Instrumento de Poder

Político y Económico

Aparicio explicó que la diplomacia económica es

un mecanismo en el que se emplean

instrumentos comerciales y económicos para

ejercer poder político. Este fenómeno incluye

tanto sanciones como incentivos, como

inversiones y acuerdos internacionales, que

influyen en la política interna y externa de los

países involucrados. En América Latina, aunque

se estudia extensamente el impacto de la

diplomacia económica estadounidense, la

penetración de la influencia china requiere

mayor análisis y comprensión debido a sus

objetivos y métodos diferentes.
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¿Más amigos del Dragón? Algunos aspectos geopolíticos de la prosperidad común en
América Latina

La Visión China: Prosperidad Común y
Retórica de Ganancia Mutua

Se destacó que la noción de prosperidad común
promovida por China no necesariamente
coincide con las expectativas de los países
latinoamericanos. La retórica de ganancia mutua
implica beneficios, pero no garantiza una
equidad total entre las partes, lo cual es crucial
de considerar al evaluar los acuerdos con China.
La académica sugirió que esta diferencia de
percepción podría llevar a malentendidos, ya que
para China, el crecimiento de ambas partes
puede ser desigual mientras ambas mejoren en
comparación con su situación inicial.

Objetivos de la Estrategia China y Soft Power

Según Aparicio, tres objetivos de la diplomacia
china en la región son apoyar la integración de
otros países en la Organización Mundial del
Comercio (OMC), limitar las críticas hacia China
en temas de derechos humanos en foros
multilaterales, y establecer relaciones
diplomáticas en detrimento de Taiwán. Estos
objetivos reflejan una estrategia de soft power
que China ha implementado para consolidar su
influencia, permitiéndole influir en la
actualización de normas comerciales y la postura
de otros países sobre cuestiones sensibles en el
ámbito internacional.
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Conclusión

Se concluyó que la política exterior china está
logrando una percepción positiva en América
Latina, donde su modelo de desarrollo y su
política de prosperidad común ofrecen una
alternativa que desafía los paradigmas
tradicionales dominados por Occidente. Sin
embargo, enfatizó la importancia de que los
países latinoamericanos mantengan una visión
crítica y estratégica para asegurar que estos
acuerdos beneficien realmente sus intereses
nacionales.
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Andrés Raggio abordó en su intervención los
retos y oportunidades que enfrentan las
empresas en la era digital. Destacó cómo las
estrategias digitales son clave para fortalecer la
competitividad y mejorar la imagen corporativa.
Además, subrayó la necesidad de adaptarse a las
nuevas tecnologías sin perder la esencia de la
marca. Enfatizó la importancia de una
comunicación coherente y estratégica para
generar confianza en los consumidores. También
presentó ejemplos prácticos sobre cómo las
empresas pueden implementar estas estrategias
con éxito.

Factores que determinan el poder relativo de
China

El ponente explicó que el poder relativo de un
país en el sistema internacional está
determinado por varios factores. La economía de
China ha crecido significativamente,
consolidándose como una de las principales
potencias comerciales del mundo. En términos
militares, China ha incrementado tanto el
tamaño como la sofisticación de sus fuerzas
armadas. Su capacidad diplomática,
especialmente en la construcción de alianzas y la
receptividad de sus propuestas globales,
también ha sido crucial para su ascenso.
Además, la inversión tecnológica y la promoción
de su cultura, a través de iniciativas como los 
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Desde América a Oceanía: impactos multidimensionales del aumento de poder relativo
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Institutos Confucio, han fortalecido su influencia
en el mundo.

El cambio en el orden internacional 

Raggio subrayó que el aumento del poder de
China no ha implicado un cambio total en el
sistema internacional, sino una reconfiguración
del orden global. El poder relativo de Estados
Unidos y Europa ha disminuido, mientras que
potencias emergentes como China y Brasil han
ganado relevancia. Este fenómeno ha generado
un nuevo escenario, más multipolar y
multidimensional, donde los actores globales
tienen poder en diversas áreas, como política,
comercio, tecnología y finanzas.

Multipolaridad y cooperación

La transición hacia un orden multipolar, de
acuerdo al Sr. Raggio, se caracteriza por un
proceso parcialmente cooperativo y
parcialmente conflictivo. Mientras que algunos
actores, como las Naciones Unidas, siguen
desempeñando un papel importante en el
sistema internacional, también existen tensiones
entre las potencias emergentes y las
tradicionales. Este equilibrio dinámico plantea
retos y oportunidades para el futuro de las
relaciones internacionales.
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Conclusión 

El aumento del poder de China es un fenómeno
que ha alterado significativamente el panorama
global, dando lugar a un orden más multipolar y
multidimensional. Aunque este cambio ha
provocado desafíos, también ha abierto espacios
para nuevas formas de cooperación
internacional. La transición hacia este nuevo
orden sigue siendo un proceso en desarrollo, con
tensiones y oportunidades que moldearán las
relaciones internacionales en las próximas
décadas.
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El máster Luis González abordó el papel central
de China en un mundo multipolar, destacando su
propuesta de reordenamiento global a través de
la diplomacia multilateral. Expone la Iniciativa de
la Franja y la Ruta como una alternativa a las
estrategias hegemónicas tradicionales, buscando
cooperación global, especialmente con América
Latina. Resalta el Foro China-CELAC como una
plataforma clave para fortalecer vínculos
comerciales e inversiones en infraestructura,
sector clave para el desarrollo de la región.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta

Se profundizó en la "Iniciativa de la Franja y la
Ruta", lanzada por el presidente Xi Jinping en
2013, destacando su enfoque geoestratégico
para conectar el mundo de una manera inclusiva
y colaborativa, en contraposición a las políticas
expansionistas del pasado. La iniciativa ha sido
adoptada por más de 130 países, incluidos 22
países de América Latina y el Caribe, lo que ha
favorecido el fortalecimiento de relaciones
económicas y comerciales.

Vinculación con América Latina y el Caribe

La propuesta de China para América Latina se
consolidó con el Foro China-CELAC en 2014. A
través de esta plataforma, China ha fomentado el
diálogo y la colaboración con los países de la 
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región, aunque algunos países, como Colombia y
Brasil, no se han adherido formalmente a la
iniciativa. A pesar de esto, la relación de América
Latina con China sigue siendo fuerte, con un
creciente intercambio comercial, que se espera
se duplique en los próximos años.

Desafíos y Oportunidades para América
Latina

Se destacó la necesidad de que América Latina
aproveche el Foro China-CELAC, especialmente
en términos de inversión en infraestructura.
Según la CEPAL, la región enfrenta una escasez
significativa en este ámbito, lo que limita su
desarrollo. China, con su experiencia en
infraestructura, como puertos, aeropuertos y
trenes de alta velocidad, ofrece una oportunidad
única para impulsar el crecimiento económico de
la región.

Reflexiones Finales

González concluyó su intervención subrayando la
importancia de fortalecer los lazos con China,
particularmente en el contexto de la
infraestructura, como un elemento clave para el
progreso de América Latina. Reiteró que la
región debe aprovechar la disposición de China
para apoyar el desarrollo económico,
especialmente en áreas críticas que podrían
transformar la capacidad de los países
latinoamericanos para competir en el escenario
global.

BLOQUE C.2
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
En el cierre del SIECC 2024  se presentó la revista
académica TongDao. Revista Latinoamericana  
de Estudios de China Contemporánea. Durante
la presentación, Andrés Raggio, director y editor
en jefe de la revista, destacó el enfoque
multidimensional y multinivel que caracteriza
tanto al seminario como a la nueva revista, cuyo
propósito es profundizar en el estudio de China y
sus relaciones con América Latina desde diversas
disciplinas.

Raggio subrayó la importancia de esta iniciativa
como un espacio plural y abierto, que no se
limita a los temas tradicionales sobre China
(comercio, política), sino que incluye estudios
sobre filosofía, arte, sociedad, medio ambiente,
género, entre otros. La meta es abordar China
desde múltiples ángulos, permitiendo que el
análisis se extienda a áreas menos
convencionales, pero igualmente cruciales para
entender las complejidades de las relaciones
sino-latinoamericanas. En este sentido, TongDao
se erige como una plataforma de divulgación
especializada, que fomenta la innovación y
promueve la colaboración académica.

La misión principal de la revista es doble:
divulgar conocimiento especializado y fomentar
el estudio innovador sobre las realidades
contemporáneas compartidas por América
Latina y China. En línea con este propósito, se
propone construir una "institución puente" que
facilite el diálogo académico entre estas
regiones, rompiendo con los esquemas
tradicionales de análisis orientalista.

TongDao se distingue también por su
compromiso con el acceso abierto. La
revista se publica de forma bianual, en
mayo y noviembre, y su contenido está
disponible en español, inglés y portugués.
Este último idioma fue incorporado
específicamente para incluir a académicos 

brasileños que trabajan temas relacionados con
China, ya que Brasil es un actor clave en la región
en términos de investigación sobre el gigante
asiático.

Además de los artículos académicos, TongDao
cuenta con secciones dedicadas a ensayos,
dossiers temáticos y una columna de
perspectivas, en la cual figuras de alto nivel
pueden compartir sus ideas y análisis. La revista
está respaldada por un equipo editorial de
FLACSO y un consejo editorial externo
compuesto por académicos de diversas partes
del mundo, incluyendo América Latina, China,
Estados Unidos y Europa, lo que refuerza su
carácter internacional e inclusivo.

Al finalizar la presentación, Rayo agradeció a todo
el equipo de FLACSO por el esfuerzo conjunto en
hacer posible esta iniciativa, destacando el valor
del proceso de publicación, no solo por los
productos resultantes, sino también por el
aprendizaje que implica la revisión y colaboración
entre colegas. La revista ya está disponible en
línea para su consulta y descarga gratuita en
www.revistatongdao.org 

60

http://www.revistatongdao.org/


当代中国研究国际研讨会         2024 
ESTUDIOS DE CHINA CONTEMPORÁNEA
SEMINARIO INTERNACIONAL


