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Introducción 

 

La situación internacional en los tiempos actuales está marcando un panorama 

muy distinto al orden internacional surgido luego de la caída de la Unión Soviética. 

Ha dejado de ser un mundo unipolar para dar paso a un entorno multipolar en el 

que diversos países se han hecho del liderazgo en  las grandes regiones del 

mundo. Se conforman nuevos acuerdos económicos, políticos, financieros y 

militares, aunque las naciones no compartan fronteras ni un mismo espacio 

geográfico; el caso de  China y México, no es la excepción. 

Las relaciones políticas, económicas y de cooperación en la época moderna 

reciente entre México y China han estado condicionadas por el contexto local, 

regional e internacional.  

Una larga distancia geográfica separa a China de México, sin embargo, 

desde tiempos muy remotos, los dos pueblos comenzaron los intercambios 

amistosos. Las relaciones chino-mexicanas se remontan a los tiempos 

antiguos. Desde mediados del siglo XVI, las naos de China, cargadas de 

objetos de porcelana y tejidos de seda, contra el viento y las marejadas, 

arribaron al puerto de Acapulco en México, abriendo de este modo una ruta 

marítima de la seda. El maíz originario de esta región se ha convertido en 

uno de los principales alimentos de los chinos.1 

Desde el establecimiento de la República Popular de China en 1949 hasta la 

actualidad, las relaciones entre el país asiático y México, situado al otro lado del 

Pacífico, y  los esfuerzos de ambos para robustecer los lazos se pueden identificar 

por los momentos específicos que han transitado: la búsqueda de nuevos 

mercados y  abastecimiento de materias primas, así como el crecimiento y 

desarrollo de ambos países, el problema del reconocimiento diplomático que 

implicaba ocupar el asiento que le correspondía en la ONU.2 

                                                           
1
 Arturo Oropeza García,  (coordinador), China- Latinoamérica Una visión sobre el nuevo papel de 

22
 En sentido estricto, México no rompió relaciones con China, solo mantuvo relaciones con el gobierno 

nacionalista y no cambió su posición sino hasta que el viaje de Richard Nixon a China abrió la posibilidad de 
gobierno de la República Popular China de ser reconocida como el representante de China y que ocupara el 
asiento que ostentaba en la ONU.   
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En 1945 China fue participe en el establecimiento de la Organización de las 

Naciones Unidas. Sin embargo, cuando en 1949 el Partido Comunista tomó el 

poder y proclamó la República Popular China, el antiguo gobierno nacionalista del 

Koumintang fue trasladado a Taiwán con apoyo de los Estados Unidos, lo que 

resultó en la división de China en dos Estados, la República Popular de China 

liderada por Mao Tse-Tung y la República de China presidida por el gobierno de 

Chiang Kai-Shek en la isla de Taiwán, esta última preservó la representación de 

China en la ONU, a pesar de lo estrecho de su territorio.  

Lo que implicó que durante esa época y hasta la década de 1970, la participación 

de República Popular de China fuera vetada de la Organización y sus relaciones 

diplomáticas con varios países de occidente, en especial Estados Unidos se vieran 

obstaculizadas.     

En sentido estricto, México no rompió relaciones con China, mantuvo sus 

relaciones con el gobierno nacionalista y no cambió su posición hasta que el viaje 

de Richar Nixon (presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974) a China 

abrió la posibilidad a la República Popular de China de ser reconocido como el 

representante de China y ocupar el asiento como miembro de la ONU que había 

ocupado la República de China establecida en Taiwán. 

En 1950 la República Popular China mantenía un cerco diplomático encabezado 

por los Estados Unidos, del que hicieron eco todos los países salvo algunas 

excepciones como fue el caso de Cuba, Suiza, Francia e Inglaterra y algunos 

países del llamado Tercer Mundo. Para tratar de romper con el cerco, China 

estableció una serie de principios para su política exterior en América Latina e 

intentó un acercamiento cultural y político invitando a personajes relevantes, 

estableciendo las sociedades de amistad en China. Sin embargo, la situación 

política en América Latina, enmarcada por férreas dictaduras obligaba a los países 
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de la región a rechazar la “amenaza comunista”, política impuesta por Estados 

Unidos.3  

El establecimiento relaciones diplomáticas sino-mexicanas se logró después de 

que México fue parte de los países que reconocieron que la República Popular 

China tenía el derecho de ocupar su asiento como miembro de la ONU. En su 

ingreso a la ONU entre 1971 y 1972. Hacia 1983, una vez puestas en marcha las 

reformas  de apertura exterior en 1978, se efectuaron cambios importantes en la 

política exterior del país asiático, el cual contaba entre sus principios el respeto a 

la soberanía y coexistencia pacífica de las naciones, con lo que la intensificación 

de las relaciones diplomáticas, políticas y económicas se fueron incrementando.4 

China ha incrementado sus relaciones, sobre todo comerciales, con América 

Latina, y principalmente con Cuba, Chile, Perú, Venezuela y México. El papel de 

México va más allá de la cuestión económica, financiera y comercial, debido a que 

una gran cantidad de población china ha llegado a sus territorios como parte de 

procesos migratorios de notable envergadura. Cada vez es más común 

encontrase no sólo con productos chinos, sino con empresas instaladas en 

territorio mexicano, así como personas que conforman barrios y lugares de 

asentamiento con alta presencia del gigante asiático. Además, es importante 

destacar que: 

Entre los países latinoamericanos, México es el país que cuenta con el 

mayor intercambio cultural con China. El gobierno chino presta atención a 

promover el intercambio cultural con México.5 

Sin embargo, no todo ha sido amistad y cooperación, debido a que han ocurrido 

diversos hechos que dificultaron las relaciones entre ambos países. A pesar de 

ello, conviene resaltar:  

Que la frecuencia de las visitas mutuas de alto rango entre China y México 

es otro caso único en las relaciones entre China y los países 

latinoamericanos. Después del establecimiento de las relaciones 
                                                           
3
 Marisela Conelly y Romer Cornejo Bustamante, China-América Latina. Génesis y desarrollo de 

sus relaciones, México, El Colegio de México, 1992, p. 62. 
4
 Ibíd., pp. 92, 93 y 103. 

5
 Ibíd., p. 46. 
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diplomáticas bilaterales, todos los presidentes mexicanos han visitado 

China;6 además, en los asuntos internacionales, China y México poseen 

posiciones comunes similares, mantienen consultas y cooperación estrecha 

en los organismos internacionales como ONU, OMC, APEC, OEA y Foro de 

Asia del Este y América Latina.7  

En los primeros años del siglo XXI, las relaciones sino-mexicanas en diversas 

áreas, sobre todo en lo económico, lo político y lo sociocultural han ido en 

constante incremento. Todo ello dentro de un contexto específico correspondiente 

a las realidades internas de ambos países, así como a un entorno internacional en 

el cual los dos gobiernos, en mayor o menor medida se encuentran inmersos. 

Es claro que, al ser China una potencia mundial  y el segundo socio comercial de 

México, después de Estados Unidos, tiene gran importancia geopolítica para estos 

tres países tener en cuenta diversos factores. Para el caso de México, resulta 

primordial hacer un balance de cómo ha impactado la presencia de ese país 

asiático en su sociedad e historia. Es por ello necesario hacer un análisis del 

escenario actual en los ámbitos ya mencionados.  

Además, la influencia de la cultura china y el amplio abanico que abarca tanto la 

cuestión culinaria, industria del vestido, su lengua, entre otras cosas,  es cada día 

más evidente en la sociedad mexicana, aspectos siempre relacionados con la 

cuestión política, económica y geopolítica, a veces de manera planificada desde el 

otro lado del mundo. 

Es así que con estas perspectivas es importante conocer y comprender cómo se 

ha desarrollado en lo que va del siglo XX la presencia china en México, en sus 

diversas facetas, y así visualizar hacia donde se encaminan sus posibles 

escenarios.  

Para lograr abordar los temas mencionados, a través de este trabajo se pretende 

responder a las siguientes preguntas:  

                                                           
6
 Los mandatarios mexicanos que han visitado China han sido Luis Echeverría (1975), José López 

Portillo (1978), Miguel de la Madrid (1986), Carlos Salinas de Gortari (1993), Ernesto Zedillo 
(1996), Vicente Fox (2001), Felipe Calderón (2008) y Enrique Peña Nieto (2013). 
7
 Marisela Conelly y Romer Cornejo Bustamante, op. cit., p. 44. 
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¿Cuál es el contexto histórico que explica las actuales relaciones en los diversos 

ámbitos entre China y México en el siglo XXI? ¿Cuál es el nivel de impacto de la 

política interna mexicana en la relación México-China? ¿Cómo influye el contexto 

internacional en las relaciones entre China y México? ¿Qué impacto ha mostrado 

la presencia china en el aspecto sociocultural? ¿Cómo ha sido el proceso 

mediante el cual China se ha convertido en el segundo socio económico de 

México?  

El periodo a estudiar se ha establecido a partir de los primeros contactos 

precolombinos hasta el final del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012- 2018), 

mostrando las diferencias del escenario global, condicionante de las realidades 

china y mexicana. Haciendo hincapié en la condición de China mostrándose cada 

vez más como una nueva potencia económica del orbe, solo detrás de Estados 

Unidos, pero acercándose a pasos acelerados. Por esta razón, la República 

Popular China ha logrado incrementar su presencia a nivel mundial. Por otra parte, 

el escenario mexicano; lleno de complejidades y contradicciones, como cualquier 

otro, ha sido lugar de las manifestaciones de dicha expansión mundial china. 
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1 La significación geográfica 

Una distancia lineal de 12 472.06 kilómetros, cruzando por el Océano Pacífico, 

separan la Plaza de Tian´AnMen, ubicada el centro de Beijing, capital de la 

República Popular China, de la Plaza de la Constitución que se encuentra en el 

centro de la Ciudad de México, capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

La República Popular China está situada al oriente del continente asiático y tiene 

una superficie terrestre de 9 600 000 kilómetros cuadrados. Dentro de ella, la 

República Mexicana cabría cerca de cinco veces debido a que su extensión 

territorial es de 1 964 375 kilómetros cuadrados  

China cuenta con 3 400 islas, 1 500 ríos, 2 800 lagos naturales, posee a su vez 

abundantes recursos minerales y gran variedad de flora y fauna.  

En la actualidad, más del 92% de los energéticos de uso único, el 80% de 

las materias primas y materiales de uso industrial y más del 70% de los 

medios de producción agrícola provienen de los recursos minerales del 

propio país.8  

En cuanto a la población, de acuerdo con datos del Banco Mundial, durante el año 

2016 el total de la población mundial era de 7,442 millones de habitantes, 

alrededor del 18% eran ciudadanos chinos, es decir 1,378 millones, cantidad que 

hace a China el país más poblado del mundo, condición que ha sabido aprovechar 

para lograr posicionarse como una de las principales potencias económicas. Este 

conjunto de características hace que sea conocida por su apelativo: gigante 

asiático.  

Por su parte, México cuenta con 127 millones de habitantes (onceavo lugar a nivel 

mundial), se ubica como la segunda economía en la región latinoamericana 

basada en los recursos obtenidos de exportaciones, de las cuales el 80 por ciento 

tienen como destino Estados Unidos y el resto se reparten entre Canadá, 

Alemania y China. 

                                                           
8
 Embajada Popular de China en México http://mx.china-embassy.org/esp/zgabc/t606481.htm  

(consultado el 3 de junio de 2018). 

http://mx.china-embassy.org/esp/zgabc/t606481.htm
Margarita
Texto escrito a máquina
Capítulo I. Antecedentes Históricos 
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China comparte frontera con 14 naciones9, entre ellas Rusia, Mongolia, Kazajstán, 

Kirguizistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán, la India, Nepal, Bután, Myanmar, 

Laos y Vietnam, y mira a otros seis a través del mar, que son la República de 

Corea, Japón, Filipinas, Brunei, Malaysia e Indonesia; mientras que México 

mantiene fronteras terrestres únicamente con tres países, Estados Unidos de 

América, la República de Guatemala y Belice y marítimamente con Cuba.  

Es importante rememorar que en el siglo XX el control del globo se disputaba 

entre Estados Unidos y la Unión Soviética, impactando en la situación 

internacional en términos militares, diplomáticos y económicos. La URSS 

representaba la primera amenaza de Washington, además sus acciones 

repercutían en las decisiones del gobierno estadounidense hacia el exterior.10 La 

vecindad fronteriza de naciones como México y China con potencias cuyas 

disputas históricas han persistido hasta nuestros días, afectó y muchas otras 

veces logró truncar los intentos tanto de México como del gigante asiático por 

formalizar vínculos bilaterales sólidos. “Desde una perspectiva más teórica, la 

experiencia mexicana arroja luz sobre la forma en que la cercanía geográfica de 

países medios con actores más poderosos implica riesgos específicos e induce 

ciertos comportamientos exteriores.”11 Es por ello por lo que las medidas tomadas 

en el ámbito de la política exterior mexicana y también la china nunca han podido 

disociarse de las condiciones del resto del mundo. 

El segundo día de febrero del año 2018, la Embajada de México en China celebró 

con gran entusiasmo la aprobación del primer vuelo directo entre ambas naciones, 

por la aerolínea Hainan Airlines, el cual fue inaugurado el día 21 de marzo del 

mismo año. El embajador José Luis Bernal, representante diplomático de México 

en Beijing, anunció la importancia de este suceso y a su vez enfatizó que en la 

                                                           
9
 Embajada Popular de China en México http://mx.china-embassy.org/esp/zgabc/t606481.htm 

(consultado el 3 de junio de 2018). 
10

 César Martínez Álvarez  y Humberto Garza Elizondo, “La geopolítica de México y sus efectos en 
la seguridad nacional, 1820-2012”, en Foro Internacional, Volumen 53, Número 1 (211), enero-
marzo de 2013, México, El Colegio de México, p. 57, (Disponible en línea) 
https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2146/2136 (consultado el 3 de junio de 
2018). 
11

 Ibíd., p. 60. 

http://mx.china-embassy.org/esp/zgabc/t606481.htm
https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2146/2136
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actualidad los Estados Unidos Mexicanos es el primer destino de América Latina 

elegido por los viajeros chinos.12  

Este fue un paso importante en la búsqueda por estrechar la enorme distancia -

geográfica, política y económica- que separa a México y China, quienes, en las 

últimas décadas, pese a su lejanía territorial, las marcadas diferencias de idioma y 

culturales, aunando los conflictos históricos que sus vecinos les han acarreado, 

han logrado entablar diversos encuentros significativos, a pesar de que los 

primeros contactos entre estas grandes naciones se remontan varios siglos atrás. 

Existen algunos estudios que relatan la llegada de pobladores chinos a lo que hoy 

es México, incluso antes de que los españoles arribaran al continente americano.13  

Sin embargo, el debate de los contactos precolombinos entre China y 

Mesoamérica continúa hasta la época actual, respecto a ello, el investigador 

Hernán G. H. Taboada, en su reseña “Otra vez los chinos descubren América”, 

afirma que:  

Nuestra comprensión de la historia es profundamente eurocentrista, y en el 

caso de la historia de América el interés se ha dirigido casi exclusivamente 

a la investigación de nuestras relaciones con Europa, con la implícita 

conclusión de que fuera de éstas América no ha conocido otra relación 

extra continental. Quienes nos esforzamos en construir un modelo no 

eurocéntrico de la historia mundial, conocemos la necesidad de explorar 

otras formas de contacto. No de efectuar una simple reversión del esquema 

                                                           
12

 Embajada de México en China, SRE, https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/ver-
mas/132-hainan (consultado el 10 de junio de 2018). 

13 En 1983, Paul Shao destacó el enorme parecido en la arquitectura de Mesoamérica y China, 

subrayando la capacidad de ambas culturas de trabajar el jade con grandes virtudes armoniosas. 

El investigador Mike Xu planteó que grupos de chinos habrían realizado expediciones de ultramar 

hacía el continente americano 2,500 años previos a los viajes de Colón. Véase en: Walburga 

Wiesheu, “El debate sobre las ancestrales vinculaciones sino-americanas” en Lucia Chen (Hsiao-

Chuan) y Alberto Saladino (compiladores), La nueva Nao: De Formosa a América Latina. 

Intercambios culturales, económicos y políticos entre vecinos distantes, Taipei, Universidad de 

Tamkang, 2008. 

 

https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/ver-mas/132-hainan
https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/ver-mas/132-hainan
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hasta ahora tan repetido: hubo una humanidad privilegiada que “descubrió” 

a las demás.14  

Es así que algunos estudiosos del tema han declarado que debido al eminente 

papel que ha mantenido China en las últimas décadas, ha permitido demandar su 

relevancia en la historia mundial, incluso en el descubrimiento y exploración de 

América.  

2 China y la Nueva España 

De la región mesoamericana, la Nueva España fue la zona que tuvo el vínculo 

más significativo con China entre los siglos XV y XVIII, después del 

descubrimiento de la ruta transpacífica que comunicó al litoral mexicano de 

Manila, lo que contribuyó en gran medida en el desarrollo mercante sin 

precedentes, la plata fue el principal elemento de cambio en el territorio filipino. 15     

Los puertos de San Francisco, San Blas y Acapulco tuvieron el honor de 

presenciar y ser partícipes de la primera reunión entre China y los territorios 

novohispanos, con intercambios de hermosas obras de porcelana y tejidos de 

seda, por piezas de plata, cacao y otros alimentos. Esto representó el 

establecimiento marítimo de una ruta que duraría más de dos siglos, creando una 

comunicación constante entre dos civilizaciones muy parecidas culturalmente. 16 La 

ruta comercial entre China, Filipinas, Nueva España, Perú y España, estaba 
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 Hernán G. H. Taboada, “Otra vez los chinos descubren América” Reseña de  Gavin Menzies, 
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abierta. De hecho, se ha considerado que la función de Manila en 1571 marcó en 

la historia mundial el nacimiento del comercio global.”17 

El establecimiento de esta trayectoria marítima mercantil, trajo a la Nueva España 

una nueva visión del comercio transoceánico estableciendo la salida anual de un 

galeón cargado de plata proveniente de los virreinatos de la Nueva España y Perú 

rumbo a las Islas Filipinas. De ese modo el archipiélago filipino llegó a ser una de 

las comarcas mercantes habitadas en gran medida por chinos y un reducido grupo 

perteneciente a las altas castas españolas.18 

La compra de porcelana China despertó en los españoles una especie de 

fascinación por adquirir tales artesanías, sobre todo para las clases privilegiadas, 

quienes eran las únicas que podían costear tan exquisitos productos.  Al arribo del 

galeón procedente de Manila a la costa de Acapulco, alentaba a los comerciantes 

de la Nueva España a que se congregaran para seleccionar los artículos que 

habían sido meticulosamente transportados desde Asia.19 

La famosa porcelana ha sido por excelencia uno de los objetos más 

representativos de las culturas chinas. Su valor, además del arduo trabajo que 

conlleva su elaboración, radica en su importancia histórica: cada pieza relata una 

pequeña parte de las costumbres de la dinastía que la creó. En el siglo XVI la 

porcelana era sinónimo de alta reputación y opulencia, incluso en algunas 

regiones europeas se intentó imitar.20 

Respecto a la información disponible acerca de la distribución arqueológica de la 

porcelana Ming tardía en Nueva España, los consumidores de centros 

poblacionales del periodo colonial temprano engalanaron sus hogares en la 

Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, Huejotzingo, Cuernavaca, algunos 

ranchos ubicados en el Valle de Otumba, Oaxaca, Mérida, Antigua Veracruz, 

                                                           
17

 Roberto Junco y Patricia Fournier, “Del Celeste Imperio a la Nueva España: Importación, 
distribución y consumo de la loza de la China del periodo Ming Tardío en el México Virreinal” en 
Lucia Chen (Hsiao-Chuan Chen) y Alberto Saladino (compiladores), op. cit., p. 5. 
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 Simón Levy-Dabbah, “La minería: el puente de plata estratégico entre México y China”, Enrique 
Dussel Peters, (coordinador) 40 años de la relación entre México y China acuerdos desencuentros 
y futuro, México, UNAM, 2012, p. 202. 
19

 Roberto Junco y Patricia Fournier, op. cit., p. 3. 
20
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Michoacán, Pátzcuaro, en el antiguo real minero de Pánuco, Zacatecas, en lo que 

antaño fuera el Colegio Jesuita de Sinaloa, Casa de Huesos, rancho ubicado en el 

norte de Chihuahua, Santa Fe, Nuevo México y Antigua Guatemala, entre otros.21   

La Nueva España a su vez enviaba a China, además de plata y otros minerales, 

maíz, papa, tomate y cacahuate o maní. De esa misma manera el galeón, además 

de traer porcelana arribaba con textiles de seda de alta calidad con colores únicos 

para su época, prendas de fino algodón, especias, muebles de madera, objetos de 

marfil y también esclavos.22 “En nuestro hemisferio, el legado de la presencia 

oriental es también imborrable: las peleas de gallos, la cerámica de Talavera, los 

rebozos de seda y la famosa „China Poblana´”.23 

Debe tenerse presente que todos estos intercambios no fueron directos ente 

China y la Nueva España, sino que los productos chinos fueron transportados por 

intermediación de los chinos de Manila e incluso fabricados en Filipinas. 

3 México y China en los siglos XIX y XX: enfrentando obstáculos hacia el 

establecimiento de una relación bilateral  

Durante el siglo XIX la comunicación entre México y China fue escasa, luego de la 

independencia de las colonias españolas de América fue desapareciendo por 

completo la ruta Manila-Acapulco.24 Por esta misma época, de 1840 a 1870 

llegaron a las nuevas naciones independientes numerosos grupos de origen chino, 

como parte de las negociaciones de trata de personas que mantenían Inglaterra y 

Portugal. Un aproximado entre 300 y 400 mil asiáticos llegaron a los campos y 

minas de  Cuba, Perú, Chile, Panamá y México.25  

Con el triunfo de la independencia, la relación entre México y China se debilitó a 

causa de la poca estabilidad interna que persistía en ambas naciones en esa 

época, aunado a la enorme crisis de las ex Colonias españolas que las separaba. 
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En China la crisis político-económica motivada por el acoso imperialista provocó la 

salida de varios grupos de chinos quienes durante mediados del siglo XIX vieron 

en la nueva República Mexicana un atractivo destino, sobre todo para quienes 

arribaron desde Estados Unidos –debido a las leyes de expulsión de 1880 en ese 

país- en busca de trabajo. La mano de obra de los trabajadores chinos comenzó a 

ser requerida por los dueños de diversas empresas para la construcción de vías 

férreas, la agricultura y minería, sin embargo estos eran mal pagados con salarios 

mínimos y las condiciones laborales que se les ofrecían eran inhumanas.   

De manera oficial, el 14 de diciembre de 1899, el vínculo entre el México de la 

dictadura porfirista y la China de la dinastía Qing se formalizó con el 

establecimiento del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado por 

ambos países en Washington. El documento fue escrito en español, chino e 

inglés, y en su artículo XVIII especificaba que ante cualquier disconformidad, la 

versión anglosajona que tendría Estados Unidos esclarecería cualquier 

inconveniente. El 24 de julio de 1900 el Tratado fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación.26 Este primer tratado entre la comunidad sino-mexicana fue 

impulsado por disposición mexicana de preservar una relación comercial directa 

con el Imperio chino y el interés de este último se centraba en resguardar a sus 

compatriotas establecidos en México27 quienes habían sido anteriormente  

expulsados del territorio estadounidense, al promulgarse en la Unión Americana la 

Ley Exclusión (1892) y que evitaba la entrada de chinos a los Estados Unidos.  

Aquellos migrantes asiáticos habían llegado a Estados Unidos impulsados por la 

fiebre de extracción del oro, la construcción de ferrocarriles, y en general, al 

desarrollo del capitalismo y su requerimiento de mano de obra barata en este país. 

Fue por esta razón que el gobierno chino volteó la mirada a México, como 
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 Francisco Javier Haro Navejas,  “China en la formación de la Política Exterior Mexicana,  1899-
1972” en Chen, Lucía y Alberto Saladino (compiladores), op. cit., p. 52 
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 Romer Cornejo, “México y China. Ironías y perspectivas de su relación”, en Blanca Torres y 
Gustavo Vega (coordinadores), Relaciones internacionales, Serie Los Grandes Problemas de 
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posibilidad real de refugio y asentamiento para sus ciudadanos expulsados de la 

nueva potencia emergente en aquél tiempo en el continente americano.28 

El Tratado iniciaba subrayando la importancia de los lazos de fraternidad entre 

ambas naciones además de permitir el libre flujo migratorio. 

Artículo I. Habrá perpetua, firme y sincera amistad entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Imperio de China, así como entre sus respectivos ciudadanos y 

súbditos. Unos y otros podrán ir libremente a los respectivos países de las Altas 

Partes Contratantes y residir en ellos. Tendrán allí mismo completa protección en 

sus personas, familias y propiedades, y gozarán de todos los derechos y 

franquicias que se concedan a los súbditos de la nación más favorecida.29 

En su segundo artículo se establecían por primera vez las representaciones 

diplomáticas de las dos partes involucradas.  

Artículo II. A fin de facilitar las amistosas relaciones entre los dos países, el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrá nombrar un Agente 

diplomático cerca de la Corte de Pekín, y su majestad, el Emperador de China 

podrá nombrar también un Agente diplomático cerca del Gobierno Mexicano. 

Los Agentes diplomáticos de cada una de las Altas Partes contratantes podrán 

residir permanentemente ó temporalmente en la capital de la otra, con sus familias 

y miembros de su séquito, y gozarán en los países de su respectiva residencia, de 

las mismas prerrogativas, exenciones, inmunidades y privilegios que se concedan 

á los agentes de la misma clase de la nación más favorecida.30   

Luego de especificar una serie de acuerdos legales sobre comercio, impuestos, 

viajes y posibles faltas a la norma, en el artículo XIX se decretaba la duración del 

Tratado: 

Artículo XIX. Este Tratado permanecerá en vigor por diez años, contados desde el 

día del canje de sus ratificaciones. Las Altas Partes contratantes pueden, a la 

expiración de este término, proponer modificaciones mediante aviso que se dará 

con seis meses de anticipación; y si ninguna de ellas lo hiciere, el Tratado 

continuará vigente en todas sus estipulaciones hasta la expiración de un año, 

                                                           
28

 Ricardo, Ham, De la Invitación al desalojo. Discriminación a la comunidad china en México, 
México, Editorial Samsara, 2013, p 21. 
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agosto de 2018). 
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contando desde que una de las Partes haya expresado a la otra su intención de 

ponerle término.31  

No obstante, este acuerdo no significó gran cambio en las relaciones entre ambos 

países. A pesar de ello, los migrantes chinos llegaron a posicionarse como el 

cuarto grupo de extranjeros en el país.32 

Los primeros ciudadanos chinos contratados legalmente para trabajar en nuestro 

país datan de 1885 al firmar la compañía de navegación del Pacífico, un acuerdo 

con el Estado para transportar 2500 jornaleros hacia Tehuantepec. La misma 

compañía llevó a Sinaloa a 285 chinos para laborar en las minas. Los estados del 

norte del país fueron quienes vieron la mayor cantidad de trabajadores asiáticos 

en sus territorios: Sonora, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila encabezaron la 

lista, pero algunas regiones sureñas como Chiapas y Yucatán, vieron llegar chinos 

procedentes de Panamá  y Cuba.33  

A inicios del siglo XX, los procesos revolucionarios que atravesaron tanto México 

como China ocasionaron contundentes transformaciones internas,  las cuales, en 

el caso chino, tuvieron como consecuencia  un estancamiento en su política 

exterior34, y con ello, los principios de lealtad previamente establecidos en el 

Tratado se vieron fracturados.35 Para el año de 1920 el principal componente de 

integración política entre México y China fue la migración, factor al que México 

hizo frente con especial atención, sobretodo dentro del aspecto ideológico de su 

política exterior que posteriormente sería parte de la Doctrina Estrada. 36   

Ya a mediados del siglo XX, la población china que se estableció en México 

comenzó a prosperar económicamente, lo que ocasionó gran desconfianza entre 

políticos, gobernantes e intelectuales mexicanos, avivando el racismo y xenofobia 

contra aquella población. En contraste, por esa misma época en China la plata 
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que había llegado desde la Nueva España seguía siendo la moneda común de 

cambio.37    

Al tiempo en que la comunidad china se asentaba en México, en la prensa del país 

latinoamericano crecía el número de artículos con ideas racistas en contra de los 

migrantes asiáticos. Como resultado del levantamiento armado durante la 

Revolución Mexicana y el establecimiento ideológico del nacionalismo, el racismo 

anti-chino ocasionó actos de violencia en contra de los originarios del país 

asiático, la extracción de sus propiedades y pertenencias, además de ser 

brutalmente expulsados de varias regiones del país. Ejemplo de ello fue la 

matanza de Torreón en donde fueron asesinados 303 chinos. Ante estos actos, el 

gobierno chino protestó y en 1912 se firmó el Protocolo de Indemnización a 

Súbditos Chinos, en el que México se comprometió a pagar 3,100,000 de pesos, 

pero acordaba que el país no era responsable de lo ocurrido. El monto no llegó a 

pagarse y ese tipo de actos racistas se mantuvo durante el gobierno de Plutarco 

Elías Calles (1924-1928), es más, perduró hasta la década siguiente, finalizando 

con la llegada del presidente Lázaro Cárdenas en 1934.38 
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Capítulo ll. De la instauración de la República Popular China al 

establecimiento diplomático formal con los Estados Unidos Mexicanos 

(1949-1972) 

1 China irrumpe en el concierto de las naciones 

En octubre de 1949 surge la República Popular China (RPCh) bajo la dirección de 

Mao Tse-Tung, y fue hasta entonces que el gobierno chino re-direccionó su visión 

mundial con la determinación de crear nuevos lazos de amistad.  

El triunfo del Partido Comunista Chino (PCCh) y el establecimiento de la RPCh 

dieron paso a una nueva época llena de desafíos para el desarrollo de las 

relaciones sino-mexicanas, las cuales se mantuvieron impregnadas –durante poco 

más de dos décadas- por los conflictos que acarreaba la Guerra Fría. Escenario 

en el que también se desarrolló la guerra de Corea (1950-1953). 

Dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Estados Unidos 

fomentaban y presionaba el apoyo del resto de las naciones para bloquear al 

gobierno socialista de Beijing, de manera que el Partido Nacionalista de la isla de 

Taiwán obtuvo legitimidad en la ONU y particularmente en su Consejo de 

Seguridad. En este contexto, México respaldándose en los principios de la 

comunidad internacional apoyó el rechazó a Beijing y dio su reconocimiento a 

Taiwán, no obstante se negó a establecer vínculos directos con la isla y las 

relaciones entre México y Taiwán fueron llevadas desde la embajada de Tokio.39 

Hasta nuestros días (2019) funciona una oficina de comercio de México en Taiwán 

y en México una oficina semejante de Taiwán. 

La aparición de la RPCh en la escena mundial ocasionó la inserción de Asia en la 

Guerra Fría. Para finales del 49, la administración de los Estados Unidos dedicaba 

especial atención a los recientes acontecimientos mundiales, a los que catalogaba 
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como fracasos geopolíticos, tales como la cuestión de la pérdida del monopolio de 

la bomba nuclear y la “pérdida” de China con la victoria comunista.40 

Durante ese periodo el gobierno de Beijing decidió seguir una estrategia 

diplomática cuyo principal objetivo era su reconocimiento mundial a través de una 

serie de encuentros culturales en los que recibió a diversas personalidades de la 

esfera política y a varios grupos de artistas de múltiples nacionalidades.41 Un 

grupo aproximado de 1 200 personajes destacados en el arte y el activismo social 

viajaron a China entre los años 1949 y 1959. Entre los mexicanos que participaron 

estaban el muralista Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y el General Lázaro 

Cárdenas, con el propósito de establecer acuerdos culturales y relaciones de 

amistad. 42 

La estrategia de Washington ante este nuevo panorama mundial fue consolidar su 

dominio sobre la región de Latinoamérica con el propósito de impedir la llegada al 

poder de nuevos regímenes de izquierda, prestando especial cuidado en su 

frontera sur. Además buscaba evitar a cualquier costo que China pudiera aliarse 

con las naciones de América Latina y el Caribe.43
  

La privilegiada situación geográfica de México lo colocaba nuevamente bajo la 

meticulosa custodia de los estadounidenses. Adaptando su política interna a las 

peticiones del exterior, México se posicionaba en la mira de las potencias rivales 

de Washington.  

México comparte una frontera de 3 169 kms con su vecino del norte, condición 

originada tras la invasión estadounidense  al país entre 1846-1848 hecho que lo 

dejaría con una fuerte dependencia económica.44 Esta larga distancia colocó a 
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México y al resto de Latinoamérica y el Caribe como parte del perímetro de 

seguridad estadounidense. Es importante destacar que el alto cuidado que 

otorgan los gobiernos en el control del acceso en sus regiones se ha 

incrementado, y aun en nuestros días, “las fronteras siguen definiendo los 

términos de separación entre las poblaciones, desde el ámbito económico hasta el 

aspecto de seguridad, cuando menos entre los países desarrollados y la mayoría 

de los países medios.”45 

Fue así que la política exterior de Estados Unidos mostró primordial interés en 

prolongar el aislamiento de “la China comunista” hacia cualquier país que intentara 

relacionarse con esa nación y aplicándole un bloqueo económico con el propósito 

de hacer caer el nuevo régimen establecido en la región más habitada del 

mundo,46 lo que tuvo como consecuencia que: 

 

El comercio exterior de China, aislada de la Unión Soviética, de Estados 

Unidos y de los aliados de ambos, se redujo, dejándola al borde de la 

autarquía: ello a pesar de que practicaba comercio con Francia, los países 

escandinavos, la mayoría de los países en desarrollo y los de Europa 

oriental. Durante las décadas de los cincuenta y sesenta, el comercio 

exterior chino participaba con un pequeñísimo porcentaje de su producto 

interno bruto, no esperando ni siquiera el 3 por ciento.47 

Así, ante la falta de una clara estrategia geopolítica y frente a la presión de la 

comunidad internacional, la respuesta de todos los gobiernos de las políticamente 

independientes regiones de América Latina y el Caribe fue alinearse con las 

peticiones de Estados Unidos respecto al aislamiento de China.48 Una de las 

principales inquietudes que mantenían los gobiernos era el riesgo de desarrollar 

una disputa originada por la rivalidad entre los países de Oriente y Occidente. 49  
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La importancia que tiene el conocimiento geopolítico que sustente las decisiones 

para una nación es vital, geopolítica definida como:  

(…) el arte, la ciencia, la disciplina, la técnica y, en suma, el método de 

pensamiento que permite a cualquier dirigencia, no sólo en cualquier 

sociedad, sino en cualquier tiempo y momento, conocer los recursos con 

que cuenta y de los cuales carece, esto con objeto de obtener o alcanzar 

sus grandes propósitos y objetivos estratégicos y, en función de la 

coyuntura que se viva en ese momento respecto a sus vecinos, se podrá 

actuar en consecuencia.50  

Como resultado de esas políticas y el contexto señalado, durante esa época la 

República Popular China alcanzó el más elevado grado de aislamiento51 a nivel 

internacional,52 pese a ello,   

Desde la fundación de la República Popular China (RPCH) el 1 de octubre de 

1949 hasta el establecimiento de relaciones diplomáticas el 14 de febrero de 

1972, todos los gobiernos mexicanos, salvo la gestión de Díaz Ordaz, 

manifestaron un claro interés por estrechar las relaciones con el gobierno 

popular central de la RPCH. Poco se pudo concretar de esos deseos. Todos 

los gobiernos, incluida la gestión del presidente Luis Echeverría, cejaron al 

miedo de afectar su relación con Washington.53 
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2  Miguel Alemán Valdés  

(Presidente constitucional 1° de diciembre de 1946 – 30 de noviembre de 1952) 

Al tiempo en que era fundada la República Popular China, en México era electo el 

presidente Miguel Alemán, cuyo sexenio se caracterizó por la libertad económica, 

y la especial atención a la apertura de carreteras y vías férreas, y su meta en el 

campo era la mayor producción agrícola posible.   

Alemán prometió la modernización del país a través de la vía industrial. Reformó el 

artículo 27 constitucional referente al reglamento agrario del presidente Lázaro 

Cárdenas, garantizó la propiedad privada de las tierras, con estos cambios fue 

posible implantar su proyecto de desarrollo de la producciones agrícola y 

aumentar los ingresos.54 Las inversiones de su gobierno en el campo aumentaron 

del 12 por ciento respecto en el gobierno del presidente antecesor Ávila Camacho, 

al 20 por ciento. Una cantidad significativa de ese financiamiento fue destinado a 

la creación de presas en los estados que colindaban con la frontera norte del 

país.55  

La industria creció un 7.2 por ciento anual, y gran parte de las empresas más 

significativas de México, aún en nuestros días, se crearon en esa época.56 La 

Ciudad de México tuvo incontables cambios internos;  creció en todos los sentidos. 

Inauguró el aeropuerto de la Ciudad de México en 1950 y el 20 de noviembre de 

1952 –con un costo aproximado de veinticinco millones de dólares- también 

inauguró la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México 

en el Pedregal de San Ángel.57 

Desde los inicios de su sexenio, el presidente Alemán se dedicó a atender la 

política propuesta por Estados Unidos, aceptando con gran naturalidad las 

inversiones del capital estadounidense y los vínculos diplomáticos de México tanto 

como de  Latinoamérica y el Caribe en general se concentraron por completo en el 
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país norteamericano.58 Así, en 1947 ocurrió un hecho sin precedentes, el 

presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, visitó la capital de México, 

iniciando así una etapa de acercamiento entre ambas naciones. 59    

Sin embargo, la corrupción permeó en todos los escaños de la administración de 

aquél tiempo, incluso una gran cantidad de las tierras fueron depositadas en 

manos de los funcionarios públicos,60 y las luchas obreras no se hicieron esperar 

debido a las bajas salariales y el abuso de líderes sindicales. Muchos de los 

principales ideales de la revolución ya habían sido olvidados. 

En julio de 1950 algunos representantes del  gobierno mexicano comenzaron a 

organizar una reunión con la República Popular China de manera informal y a 

través de la embajada de Polonia en México.61 La propuesta de servir como el 

intermediario entre ambas naciones fue bien recibida por Polonia y como primera 

medida solicitó a su representante en la RPCh que llevara al primer ministro chino 

Zhou Enlai la comunicación del canciller mexicano. La respuesta del gobierno 

chino fue que las relaciones comenzarían al momento que México diera su 

reconocimiento a Beijing sobre Taiwán y se comprometía a mantener una relación 

fundamentada en valores tales como la igualdad y respeto entre ambas 

naciones.62 

En ese contexto se desarrolló la guerra de Corea y fue así que para finales de 

1950 el gobierno estadounidense demandaba a México el envío de sus militares 

en apoyo a la República de Corea, sin embargo México no tenía la facultad de 

hacerlo. 

Finamente, en febrero de 1951 y como resultado de los obstáculos que le 

acarreaba el panorama internacional, el gobierno de México ordenaba a Luis 

Padilla Nervo, su representante diplomático ante las Naciones Unidas que diera su 
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voto en la resolución que sentenciaba como agresora a la República Popular 

China ante la intervención de sus tropas en Corea,63 imposibilitando así cualquier 

oportunidad de México de establecer relaciones bilaterales con China. 

3 Adolfo Ruiz Cortines 

  (Presidente constitucional 1° de diciembre de 1952 – 30 de noviembre de 1958) 

El sexenio de Ruiz Cortines se caracterizó por la moderación del gasto público, 

suspendiendo de manera casi inmediata gran parte de las obras que habían sido 

ya iniciadas en el régimen de Alemán, pero a su vez intensificó la producción de 

alimentos básicos y la creación de sistemas de riego. Para Ruiz Cortines, el 

reparto de tierras no era la solución a la pobreza que atacaba a los agricultores. 

Además era conocedor de que en su periodo ya eran escasas las tierras fértiles 

que podían ser repartidas, por lo que la asignación agraria se redujo.64  

En el Sistema Político Mexicano el presidencialismo se encontraba en apogeo, y el 

gobierno de Ruiz Cortines adoptó la política conocida como “desarrollo 

estabilizador” que buscó, entre otras cosas,  reducir la inflación en el valor de los 

alimentos y materias primas.  En 1953 da inició su programa denominado “Marcha 

al mar” con el fin de fortalecer el comercio marítimo y desarrollar sus puertos 

pesqueros, turísticos y de cabotaje.65 También expandió la cobertura del Seguro 

Social en todos los estados de la República, y financió a su vez diversas obras 

petroleras sin la necesidad de aumentar la deuda externa.66 En 1955 fue aprobado 

el derecho al voto de las mujeres.  

En cuestiones de política exterior, las relaciones bilaterales con Estados Unidos se 

mantenían cordialmente, hasta que México se opuso a dar apoyo al golpe militar 

que fomentaba Estados Unidos en contra del gobierno guatemalteco de Jacobo 

Arzbenz, quien luchaba por los beneficios nacionales en contra de los intereses de 
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las empresas estadounidenses, sobre todo la United Fruit Company.67 Arbenz 

vivió parte de su exilio político en México, país donde también murió. 

Entre 1950 y 1956 las exportaciones se mantuvieron en aumento, sobre todo las 

de  productos agrícolas, que se posicionaron a la cabeza sobre la explotación de 

minerales.68 En 1955 el director del Banco Nacional de Comercio y el director del 

Banco de México se reunieron con el presidente Ruiz Cortines para exponerle su 

interés de iniciar enlaces comerciales con China, esta petición provenía de los 

grupos de izquierda mexicana quienes consideraban que China era un generoso 

mercado para los excedentes de México, además se postulaban en contra del 

bloqueo en el que Estados Unidos mantenía al gigante asiático.69   

La intención que se proyectó hacía China consistía en la venta de algodón, 

petróleo y zinc. Expandir el mercado significaba un gran estímulo para el gobierno 

mexicano, sin embargo, la inquietud de generar algún choque con el gobierno 

estadounidense entorpecía tales negociaciones. Pese a todo,  finales de 1955 

representantes de México se enlazaron en Hong Kong con la compañía 

representante del comercio con la República Popular China, llegando a la 

conclusión que las relaciones comerciales entre México y China atraerían 

ganancias en ambos países.70  Pocos días después de ese primer contacto las 

conversaciones cesaron de manera inesperada. 

El gobierno mexicano había ordenado el fin de las negociaciones, esto debido al 

enorme temor de que la relación con Washington se dañara más de lo que ya se 

había fracturado a raíz de las dificultades que se presentaron con el caso del 

gobierno de Arbenz.71 Ruiz Cortines planteaba que frente a la oposición que 

mostró a Estados Unidos en apoyo a Guatemala, la CIA lo habría sancionado con 

                                                           
67

 Francisco González Gómez y Marco Antonio González Gómez, op. cit., p. 140. Sobre la situación  
en el país centroamericano y el intervencionismo estadounidense, véase también Elizabeth 
Fonseca, Centroamérica: su historia, San José, Editorial UCR, 2013 y Sergio Guerra Vilaboy, 
Historia mínima de América Latina, México, UNAM, 2015. 
68

 Francisco González Gómez y Marco Antonio González Gómez, op. cit., p. 140. 
69

 Jorge Octavio Fernández Montes, op. cit., p. 389. 
70

 Ibíd., 390. 
71

 Eugenio Anguiano Boch, “China y América Latina…”, p. 25. 



31 
 

la salida de divisas en 1954.72 Así, para evitar cualquier otro conflicto, el gobierno 

de México desistía nuevamente ante la búsqueda del establecimiento de 

relaciones diplomáticas con China. 

4 Adolfo López Mateos 

  (Presidente construccional 1° de diciembre de 1958 – 30 de noviembre de 1964) 

El sexenio de Adolfo López Mateos se desarrolló en un contexto internacional 

complicado, la Guerra Fría y la Revolución Cubana sacudían al mundo. Desde 

comienzos de su periodo y en un intento de reavivar la ideología revolucionaria, 

ordenó la liberación de presos políticos, estrechó vínculos con los obreros de la 

industria eléctrica y se definía como un líder de extrema izquierda “dentro de la 

Constitución”. 73  

A pesar de los esfuerzos de López Mateos por mantener una estabilidad política 

en el país, las huelgas obreras ocuparon las calles de la ciudad de México, y el 

presidente tomó la decisión de reprimir. En el año de 1960 y ante una posible 

devaluación y  fuga de capitales, la administración de López Mateos tomó una 

serie de medidas con la finalidad de aumentar el presupuesto del Estado. Una de 

ellas fue la negociación con la Tesorería estadounidense un préstamo de 61 

millones de dólares y el aumento de impuestos especiales. Como resultado de la 

adquisición de acciones de empresas extranjeras, logró nacionalizar la industria 

eléctrica. 74 

El contexto internacional se transformaba con el triunfo de la Revolución Cubana, 

cuyo impacto en el continente americano fue notable pues su dirigente Fidel 

Castro Ruz logró rebelarse a las presiones del gobierno de Estados Unidos, lo que 

repercutió con enorme influencia en los países de la región, sentando precedentes 

a diversos movimientos políticos y guerrilleros.   

La política exerior de López Mateos fue precavida. Respecto a la Revolución 

Cubana se pronunció con la bandera de la no intervención, y  más tarde se opuso 
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a romper relaciones diplomáticas con Cuba cuando este fue expulsado de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), siendo México y Canadá los 

únicos países de América que se opusieron y se mantuvieron en esa postura. 

La diplomacia de Adolfo López Mateos lo llevó a promover a México en países 

como Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Uruguay, Argentina, Colombia, la 

India, Japón, Indonesia, Filipinas, Francia, Yugoslavia, Polonia, Holanda y 

Alemania. Además recibió en México a importantes figuras de la época, como a la 

reina Juliana de Holanda, a la primera ministra de la India Indira Gandhi, al 

yugoslavo Mariscal Josip Broz Tito, al emperador Haile Selassie de Etiopía, y a los 

presidentes de Francia Charles Gaulle y de Estados Unidos John F. Kennedy.75  

Casi después del triunfo de la Revolución Cubana se creó una ruptura en la 

estrategia estadounidense del bloqueo previamente establecido en contra de la 

República Popular China, con lo que dio lugar en septiembre de 1960 el 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y China. En apoyo al 

régimen de Fidel Castro y frente a las sanciones económicas que Washington le 

aplicó, China compró a Cuba anualmente 500,000 toneladas de azúcar de 1960 a 

1965, y al mismo tiempo abasteció a la isla con petróleo y otros productos 

básicos.76   

Para esos años China había logrado establecer su presencia en algunos países 

de América Latina de manera oficial, oportunidad que le impulsaba a relacionarse 

con los diversos Estados restantes de la región. En un esfuerzo por establecer 

estos vínculos, en enero de 1968, el vicepresidente del Consejo Chino para el 

Fomento del Comercio Internacional, se entrevistó en la Ciudad de México con 

Raúl Salinas Lozano, Secretario de Industria y Comercio en el gobierno mexicano 

con la finalidad de comunicar el interés del gobierno chino en la creación de una 

exposición de artículos industriales en la Ciudad de México. Para llevar a cabo la 
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exhibición, se creó un Comité cuyo propósito era apoyar en la  organización y 

desarrollo del proyecto.77 

A lo largo de casi un año, el Comité fungió como intermediario entre 

funcionarios del gobierno mexicano y de la RPCH para gestionar todos los 

trámites necesarios de la exhibición. Además de contribuir a la realización 

de la Exposición Económica y Comercial China, misma a la que asistió el 

presidente López Mateos y en la que Salinas cortó el 7 de diciembre la cinta 

en la ceremonia inaugural, el Comité consiguió la rúbrica de contratos con 

intervención de la Secretaría de Agricultura, del Banco Nacional de Crédito 

Ejidal, del Banco Nacional de Comercio Exterior y del Banco de China 

(Comercio Exterior, p. 900). El 26 de diciembre, tres días antes de la 

clausura de la Exposición Económica y Comercial, el Comité Mexicano de 

Fomento para las Relaciones Económicas arregló una reunión con el 

presidente López Mateos a fin de que el jefe de la delegación china a cargo 

de la Exposición Económica, Zhang Guangdou, presentara al presidente 

sus respetos antes de partir de regreso a China.78 

La propuesta del gobierno chino fue bien recibida por los grupos de la izquierda 

mexicana y criticada por las organizaciones empresariales y comerciales privadas. 

Pocos días antes del cierre de la exhibición, el recién creado Comité Mexicano de 

Fomento para las Relaciones Económicas se reunió con el presidente López 

Mateos para proponer la creación de una oficina comercial  permanente en 

China.79 El mandatario mexicano secundó el planteamiento mostrando su amplio 

interés en el intercambio comercial con el gigante asiático y durante los primeros 

días de 1964 se otorgó el consentimiento para comenzar los trámites para la 

administración de la oficina.80 

De igual manera, en Beijing el primer ministro Zhou Enlai informó a los 

representantes del gobierno mexicano que China concedería todas las facilidades 

en la gestión y desarrollo de la oficina. No obstante las comunicaciones entre 

ambas naciones cesaron por mandato del gobierno de López Mateos quién a su 

vez anulaba todo contrato respecto a las oficinas comerciales.  
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El gobierno mexicano se informaba cuidadosamente acerca del golpe de Estado 

en contra del gobierno de Joao Goulart en Brasil, país en el que los funcionarios 

chinos estaban por presentar su Exposición Económica y Comercial. Luego del 

golpe militar, las subsecuentes acciones fueron el arresto de 3 periodistas y 

servidores comerciales del gobierno chino quienes habían colaborado previamente 

con México.81 En los diarios brasileños se podía leer  “8 comunistas chinos en Río 

de Janeiro, que estaban en posesión de 43 millones de cruceiros (unas 23,500 

libras esterlinas) y habían confesado estar entrenando guerrillas”.82 A mediados de 

los años sesenta, ese escenario obstaculizó las acciones de China por 

relacionarse con cualquier otro país latinoamericano. 

5 Gustavo Díaz Ordaz 

  (Presidente constitucional de 1° de diciembre de 1964 – 30 de noviembre de    

1970) 

El gobierno de Díaz Ordaz se caracterizó por la convicción del presidente de que 

ningún país es autosuficiente y con la predilección de importar sobre producir. En 

su gobierno se siguió la política denominada “Ventajas comparativas”, la cual 

consistió en segmentar agrícolamente la producción acorde con la ubicación 

geográfica de cada país, una lógica que suponía que México sólo podía producir 

alimentos conforme a su clima, lo que cedería la soberanía alimentaria a otros 

países. Esta política beneficiaba en alto grado a los Estados Unidos, ya que era el 

principal socio comercial de México.  

En 1966 Díaz Ordaz inauguró el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

un año después comenzó las gestiones para la creación de la primera línea del 

metro. En esa época, los movimientos sociales tomaron las calles de cada rincón 

del país, los estudiantes fueron el principal agobio del gobierno, y el autoritarismo 

que caracterizó al gobierno de Díaz Ordaz, hizo que el ejército se hiciera presente 

en toda la república.83 El mes de octubre de 1968 fue el periodo más complejo en 
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su sexenio. El trágico 2 de octubre, luego de varios meses de manifestarse, el 

movimiento estudiantil fue reprimido con militares francotiradores; tan sólo diez 

días después, se inauguraron los juegos olímpicos.  

Durante el periodo presidido por Díaz Ordaz, ocurrieron una serie de eventos que 

involucraron a México con China. Desde enero de 1964 el ex presidente López 

Mateos había aceptado la creación en México de una corresponsalía de la 

Agencia de Noticias Xinhua, hecho que ocasionó la queja del gobierno de Taiwán, 

argumentando que el único propósito de Beijing era el de establecer relaciones 

diplomáticas. Fue así que durante la administración de Díaz Ordaz, el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos solicitó al Secretario de 

Gobernación, Luis Echeverría, información detallada acerca del trabajo que los 

periodistas provenientes de China, estaban desarrollando en la Ciudad de México. 

Se decía que los reporteros chinos pertenecían al servicio de espionaje y que se 

extendía desde La Habana.84   

El presidente de México comenzó a analizar la posible expulsión de los 

periodistas, pero esto no fue necesario debido a que lo corresponsales volvieron a 

China de manera libre y sin previo aviso; sin embargo el verdadero motivo fue que 

al interior de China se gestaba la Revolución Cultural.85 Para el mes de junio de 
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1967, la agencia Xinhua86 solicitó el retorno de sus funcionarios a México87, 

demanda que fue rechazada por el gobierno mexicano, quien a su vez gestionó 

una serie de tácticas para perseguir a aquellos que se encontraran vinculados con 

China.
88

 

Comenzaba una época de muchos cambios en la economía y en la política, no 

sólo para China y México: 

Al otro lado del Pacífico, entre mediados de la década de los años 70 y 

hasta mediados de los 90, se desarrollaba el milagro del Sudeste de Asia 

que permitió a la región, un éxito en el bienestar con base en altas tasas de 

ahorro e inversión pública en educación y políticas industriales dirigidas por 

el Estado, éxito que se revirtió hacia finales de la década, luego de una 

profunda crisis, aunque diferente a la que experimentó, por ejemplo 

América Latina. En ambos casos, la disciplina del FMI y del BM se impuso 

como la única solución, inmersa también en el consenso de Washington, en 

Asia fueron Tailandia, Singapur, Filipinas y Corea del Sur y en 

Latinoamérica México, Brasil y Argentina.
89 

6 Luis Echeverría y el apoyo oficial de México a la República Popular China  

El sexenio de Luis Echeverría, periodo que abarcó del 1 de diciembre de 1970 al 

30 de noviembre de 1976 estuvo enmarcado por importantes transformaciones en 

la dinámica internacional. Durante su periodo procuró mantener vínculos 

saludables con todas las naciones, sin importar el sistema político de sus 
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contrapartes.90 Fue así que durante su administración, la política exterior de 

México trascendió significativamente, pese  que en sus declaraciones el 

presidente afirmaba que su prioridad no era realizar expediciones internacionales 

sino explorar el país internamente para resolver los conflictos nacionales.91  

Al interior de México, las huelgas encabezadas por estudiantes y otros sectores 

seguían siendo parte del acontecer mexicano, uno de las metas del presidente fue 

que logró incorporar a su administración a algunos líderes del movimiento 

estudiantil, además de incrementar el presupuesto a gran parte de las 

universidades y escuelas del país. Sin embargo, al igual que en la administración 

de su antecesor, en el periodo de Luis Echeverría también existieron fuertes 

represiones, como por ejemplo la que sufrieron los estudiantes el 10 de junio de 

1971 que emergió en el contexto de la lucha de los estudiantes que se 

manifestaron en contra de los cambios en la Ley Orgánica de la Universidad de 

Nuevo León en el año del mismo año.   

En 1972 en el marco de su política de fortalecimiento del Estado en la economía, 

el gobierno de Echeverría creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de 

los Trabajadores (Infonavit). 

La presidencia de México dio su apoyo al gobierno socialista de Salvador Allende, 

momento en que el mandatario chileno sufrió un golpe de Estado. El gobierno 

mexicano rompió relaciones diplomáticas con la dictadura impuesta por  Augusto 

Pinochet. Como resultado del derrocamiento del presidente Allende, la 

administración de Luis Echeverría recibió un aproximado de 2 500 chilenos, 

siguiendo una tradición de ofrecimiento de asilo político. 

El presidente Echeverría también viajó a Cuba mostrando su apoyo al 

Comandante Fidel Castro, años después  de que en 1961, un grupo de exiliados 

cubanos, apoyados por Estados Unidos decidieron invadir Cuba, conflicto 
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conocido como la Invasión de Bahía de Cochinos o Playa Girón. El gobierno 

cubano y el estadounidense rompieron sus vínculos diplomáticos en 1962.92  

Entre sus giras internacionales, el Licenciado Echeverría visitó Japón rodeado de 

un gran contingente de representantes sociales del país con comitivas, cuyo 

objetivo principal fue establecer vínculos comerciales. Entabló relaciones con 

países de gobiernos socialistas fomentando su discurso acerca de la importancia 

de la unión de los países del Tercer Mundo. Así trató de solucionar los problemas 

entre árabes e israelitas.93 En su viaje a Europa, el presidente Echeverría 

promovió la Carta de los Derechos y los Deberes Económicos de los Estados, 

documento que propuso en Chile durante las sesiones de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). 

Para 1975 el gobierno mexicano condena las políticas represivas del dictador 

Francisco Franco. Con este panorama, resulta contrastante  lo que ocurría entre 

México y China: 

Con China vuelve el interés económico, quizás porque el presidente se 

sentía optimista en cuanto a la capacidad de la economía mexicana y a las 

posibilidades ilimitadas del mercado chino. A la pregunta de qué podría 

México colocar en él, da esta larga lisa: algodón, azúcar, cereales, semillas 

diversas, henequén y sus productos, hilos, hilaza y textiles, prendas de 

vestir y calzado, productos químicos y farmacéuticos, eléctricos y 

electrónicos, metálicos, maquinaria de toda clase, equipos de transporte y 

minerales.94 

Luis Echeverría mostró especial interés en entablar vínculos de amistad con la 

República Popular China. Así, el 5 de octubre de 1971, en el desarrollo de la XXVI 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente 

mexicano emitió un discurso sin precedentes, en el que apuntó que: “La soberanía 
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y la integridad territorial de China es inseparable”,95 postulado que anunció el lugar 

que tomaría en la resolución de las “dos Chinas”. Apoyando a la RPCh en su 

entrada a la ONU, México se posicionaba en una situación contraria de la postura 

firmemente defendida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.96 La 

posición de México, que durante años había coincidido con la de EU, ahora 

cambiaba sin un proceso gradual o evidente de reajuste.97 Sin embargo esta 

decisión fue seguida por la mayoría de los Estados latinoamericanos. 

Cuando en la XXVI Asamblea General se llevó acabo el debate acerca de la 

representación de China, la posición política de la mayoría de las naciones se 

postulaba a favor de la China comunista y en contra de Taiwán, (Beijing no 

consentía la doble representación dentro de la ONU). Al inicio de la sesión se 

mostraron tres proyectos de resolución al respecto: el primero, propuesto por los 

Estados Unidos y secundado por 18 países, solicitaban valorar como “cuestión 

importante” a cualquier debate sobre la salida de Taiwán, la segunda resolución, 

también impulsada por los Estados Unidos, solicitaba el ingreso a las Naciones 

Unidas de la República Popular China y la adquisición de su lugar como parte del 

Consejo de Seguridad Permanente, al tiempo que Taiwán continuaba con su 

representación dentro de la Organización. Finalmente, la tercera propuesta, 

impulsada por Albania y 22 naciones más, demandaba la admisión de la China 

socialista, y la expulsión de Taiwán. 98        

Así, como consecuencia de un error en el orden de las resoluciones, en primer 

lugar se puso sobre la mesa la propuesta acerca de la “cuestión importante” 

resultando denegada con 59 votos en contra y 53 votos a favor, incluyendo el voto 

de México. Para esto, el presidente Richard Nixon se comunicó días anteriores, en 

una llamada telefónica con el presidente Echeverría, solicitándole amablemente 
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votar a su favor, pues de lo contrario, Estados Unidos se vería obligado a retirar la 

sexta flota norteamericana que estaba estacionada entre China y Taiwán.99  

El movimiento posterior dentro de la Organización fue la votación del proyecto 

propuesto por Albania, el cuál contó con 76 votos a favor, incluyendo el de México 

y 35 en contra. Así se anunciaba la entrada de la RPCh y por consiguiente la 

expulsión de Taiwán de la ONU. Alfonso García Robles, representante de México 

ante ese organismo, tenía instrucciones del presidente Echeverría de abstenerse 

en esa votación para evitar cualquier conflicto y mostrar su apoyo con la nación 

vecina. Sin embargo, el Canciller Emilio O. Rabasa convenció a García Robles de 

entablar una conversación con el presidente y solicitarle el apoyo a favor, pues 

este era un momento importante en el que de acuerdo con el Canciller, México no 

debía votar por la abstención.100  

De esa forma, la representación mexicana dio su fallo a favor del ingreso de la 

RPCh y la salida de Taiwán, y el 25 de octubre de 1971 la ONU le daba la 

bienvenida en su sede a la RPCh. Para noviembre de ese mismo año, el gobierno 

mexicano rompía sus vínculos con el gobierno de Taiwán.101 Esta decisión no fue 

fácil para el presidente mexicano, pues rompía con su principio de estrechar 

vínculos con todo el mundo, tanto así que por un momento se consideraron los 

riesgos de mantener vínculos simultáneos con ambas regiones.102 Los vínculos de 

México con el gobierno de la República China en la isla de Taiwán se habían 

sobrellevado hasta ese momento, pese a la guerra civil, la intervención japonesa y 

demás problemas de la época. El 22 de noviembre, México y la RPCh establecían 

comunicaciones en Nueva York, en un escenario sin precedentes que planteaba 

un panorama favorecedor para ambas naciones.103 
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Fue el 14 de febrero de 1972 cuando finalmente México y la RPCh deciden 

entablar relaciones diplomáticas.104 En 1971 Canadá se había convertido en el 

segundo país en el continente americano, precedido por Cuba, en romper el 

bloqueo a China. En noviembre de 1971 Perú también entabló relaciones con el 

gigante asiático, de manera que México se convirtió en el cuarto país en América 

en establecer relaciones con el país asiático, le siguieron Argentina, Guyana, 

Jamaica, Trinidad y Tobago, Venezuela, Brasil, Barbados, Ecuador y Colombia.105 

México estableció sus vínculos diplomáticos con China bajo un comunicado 

sentado en las bases de igualdad, el respeto mutuo de la soberanía, la 

independencia y la integridad territorial, la no agresión y la no intervención 

mutua en los asuntos internos y externos, la República Popular China y los 

Estados Unidos Mexicanos acuerdan establecer desde hoy las relaciones 

diplomáticas y enviar lo antes posible a sus embajadores respectivos.106 

Además, México corroboraba su identificación con el gigante asiático y a su vez 

manifestaba su afinidad en cuanto a su Revolución e ideales sociales.107  

El primer momento es el del reencuentro diplomático de 1972, ambos 

países se percibían como víctimas de las potencias hegemónicas del 

mundo, ambos se reconocían de un tercer mundo marginado, buscaban la 

ayuda mutua y la cooperación entre ellos. México, con más recursos, brindó 

la cooperación que podía: la enseñanza del español y de la cultura 

hispana.108 

En los meses siguientes, el presidente de México focalizó su atención asegurar el 

voto chino hacia la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados y al 

Tratado para la No Proliferación de las Armas Nucleares, apoyo que se dio con 

algunos requisitos.109  

En abril de 1973, la administración del presidente Luis Echeverría llegó a la RPCh 

como parte de una gira oficial en la que viajó además a Canadá, Francia, Bélgica, 
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Reino Unido y la Unión Soviética.110 El gobierno chino se mostró gustoso de recibir 

a México y el presidente Mao Tse-Tung organizó una entrevista con el presidente 

Echeverría, quien a su vez mantendría una serie de conversaciones con el Primer 

Ministro Zhou Enlai, logrando así establecer alianzas comerciales. 111     

México representó una región de sumo interés para China debido a su posición 

geográfica a los nuevos tiempos que desempeñaban los países latinoamericanos 

en el terreno internacional, sobretodo en el escenario de las negociaciones.112 

Tanto para México como para China, las nuevas relaciones bilaterales abrieron 

una etapa de trabajo conjunto entre ambas naciones. Uno de los primeros 

programas que desarrollaron fue el de intercambio estudiantil, a través del cual 

México recibió una comunidad de 25 pupilos chinos en el Colegio de México. El 

presidente Echeverría pretendía afianzar enlaces culturales a través de becas 

para viajar al país y profundizar en la situación de México y Latinoamérica, 

programa que también se aplicó en Japón. El objetivo primordial de este plan, 

creado en 1973 fue desarrollar una experiencia para ambas naciones y facilitar su 

entrada en el nuevo esquema mundial, además representó una manera de 

fortalecer su imagen con el sector estudiantil. 113   

Por otro lado la política exterior de Beijing se centró en el respeto a la soberanía, y 

en el ámbito de las negociaciones logró impregnar sus propias demandas a las 

peticiones del resto, con requerimientos particulares como su negación de entablar 

vínculos de amistad con los gobiernos que mantuviesen lazos con Taiwán.114  

De ese modo, México y China, dos territorios que seguían constituyéndose 

internamente, lograron establecer vínculos en el marco de un escenario mundial 

en conflicto, al cual debían someter sus decisiones políticas.115 
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Capítulo III. Hacia una nueva tapa 

1. La Reforma Económica China, un cambio en el panorama internacional 

Desde su comienzo, la trayectoria de la RPC fue marcada por grandes 

temas inherentes a los procesos que se desarrollaron desde mitades del 

siglo XX: las controversias de la Guerra Fría, el papel del complejo de 

defensa y seguridad nacional, los pasos del mundo hacia una nueva etapa 

de industrialización, encabezada por una nueva etapa de industrialización 

científico tecnológica; el grado de una economía de mando o de mercado, 

las prioridades de reforma y reestructuración social interna, y la 

globalización acelerada con sus características de otro orden mundial; y por 

fin las relaciones, problemas y valores relativos al vínculo entre una 

orgullosa tradición milenaria, y las exigencias del aquí y el ahora.116 

Los gobiernos posteriores al presidente Mao Tse-Tung, es decir, Deng Xiaoping 

(1978-1996), Jiang Zemin (1996-2003), Hu Jintao (2003-2013) 117 y Xi Jinping 

(2013 a la fecha), dedicaron sus gestiones a implementar en la República Popular 

China una serie de políticas modernizadoras sin precedentes y con grandes 

alcances. 

Desde 1949, la República Popular China luchó por sobrevivir como un Estado de 

orientación socialista cuyo desarrollo industrial siguió el camino de la URSS. 

Implantando una campaña denominada el Gran Salto Adelante y con la formación 

de comunas populares, el desarrollo industrial de China hizo hincapié en la 

defensa y la seguridad nacional.118 

De 1949 hasta 1976, China había sido gobernada por Mao Tse-Tung, quien dirigió 

el triunfo de la revolución socialista y desde entonces decidió emprender en el país 
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un proceso de reformas dirigidas por “cuadros” organizados jerárquicamente y 

quienes dirigieron la política del país hasta 1978.119   

En 1964, en el núcleo del Partido Comunista Chino se disputó acerca su posición 

frente al movimiento socialista en la escala mundial, apuntando en la necesidad de 

hacer una transformación de cuatro rubros, lo que resultó en la Gran Revolución 

Proletaria que desencadenó la muerte de varios líderes del movimiento.120 

En 1976, Deng Xiaoping en su cargo como jefe de la Comisión Militar, crea una 

serie de reformas para modernizar la RPCh. La predilección de Deng por impulsar 

el crecimiento de la industria encima de cualquier otra rama ocasionó la 

desaprobación de ciertos grupos políticos, resultando una lucha por el poder que 

duraría dos años. En 1978, durante la III Sesión Plenaria del 11° Comité Central 

del Partido Comunista Chino, Deng Xiaoping fuera elegido de manera oficial como 

el presidente de la RPCh.121 

Con Deng dirigiendo la economía China, la búsqueda por mejorar las condiciones 

del pueblo y el crecimiento económico se volvieron el estandarte de su régimen, y 

aunque reafirmaba la posición socialista del país, criticaba a su vez el hecho de 

aplicarlo de manera dogmática.122 Durante el otoño de 1978 la RPCh abrió sus 

puertas a turistas e inversores extranjeros y cuyos resultados económicos se 

consideraron como un milagro económico.123 

La nueva consigna de los dirigentes en China fue entrar en una nueva era 

de modernización socialista, desarrollando la agricultura la industria, la 

ciencia y la tecnología así como el sistema de defensa. Las mujeres fueron 

invitadas a participar en el proceso y, en el Cuarto Congreso de la 

Federación de Mujeres, realizado en 1978, el lema fue “las cuatro 
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modernizaciones necesitan a las mujeres y las mujeres necesitan a las 

cuatro modernizaciones”. 124 

Uno de los cambios que trajo consigo la aplicación de las reformas fue el de 

deshacer la colectivización de la propiedad agrícola, entre 1979 y 1983, lo que 

desembocó exitosamente en un aumento de la producción de las cosechas,125 

dando paso a una etapa con grandes efectos en la política y economía de China 

que posteriormente se verían reflejados en el resto del continente asiático y el 

mundo. Fue así que finalmente China lograba terminar con la etapa de aislamiento 

que había persistido años atrás. 126       

Tras la muerte de Deng Xiaoping y la recuperación de las soberanías de Hong 

Kong (1997) y Macao (1999) el panorama dentro del Congreso del PCC cambió y 

las nuevas elites apostaban por una Sociedad Armoniosa Socialista.127 

El triunfo del gobierno chino con la implantación de sus reformas, se debió en gran 

medida a su habilidad para adaptar sus mecanismos tanto a las exigencias 

internas, así como a las de escala internacional.128 En la actualidad las relaciones 

económicas de la RPCh con los países de sus alrededores son llevadas a cabo a 

través de la Asociación de las Naciones del Sudeste de Asia.129 

2 José López Portillo y su interés político en China 

  (Presidente constitucional de 1° de diciembre de 1976 – 30 de noviembre de 

1982) 

Al comienzo del sexenio de José López Portillo, México se encontraba sumergido 

en una fuerte crisis económica resultado de los desequilibrios en la balanza de 

pagos y en las finanzas públicas, que ocasionaron la devaluación del peso. Frente 

                                                           
124

 Flora Botton Beja, “La década de 1969 a 1979 en China”, en Lothar Knauth (compilador), El 
cierre de un ciclo: Setenta años de la República Popular China Un somero análisis, México, 
Palabas de Clío A. C., 2010, p 58. 
125

 Juan González García, op. cit., p. 163. 
126

 Juan González García, op. cit., p. 9. 
127

 Lothar Knauth, op. cit., p.17. 
128

 Sistema Político Chino Más allá de los estereotipos, Patricia Rodríguez Hölkemeyer, UCR, 
Costa Rica , 2015, p. 6. 
129

 Lothar Knauth, op. cit., p.14. 



46 
 

a ese escenario el gobierno de López Portillo trazó un proyecto en el que destinó 

los primeros dos años para superar la crisis, el siguiente par de años para 

estabilizar al país y los últimos dos años de su periodo para reanudar el 

crecimiento evitando la inflación. Además inició las negociaciones del Acuerdo 

General sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés).130 

Durante la década de los setentas la relación de México con el exterior se 

caracterizó por carecer de una política puntual enfocada a los intereses de México 

respecto a las diversas regiones geográficas, por el contrario se regía en general 

por los principios fundamentales de la política exterior que muchas veces se 

quedaban en planteamientos meramente ideológicos. Un ejemplo de ello fue la 

falta de precisión en la  política exterior hacia Estados Unidos y Europa, mientras 

que en regiones como África, América Latina y Oriente Medio mostró una sutil 

desconfianza,131 particularmente la relación mexicana hacia la china socialista 

(reconocida mundialmente como la nueva potencia nuclear), pese a haber 

mantenido un lugar secundario en su agenda internacional, en este periodo 

adquirió cierta importancia política.132   

Al otro lado del Pacífico, desde mediados de la década de los años 70 y 

hasta mediados de los 90, se desarrollaba el milagro del Sudeste de Asia 

que permitió a la región, un éxito en el bienestar con base en altas tasas de 

ahorro e inversión pública en educación y políticas industriales dirigidas por 

el Estado, éxito que se revirtió hacia finales de la década, luego de una 

profunda crisis, aunque diferente a la que experimentó, por ejemplo 

América Latina. En ambos casos, la disciplina del FMI y del BM se impuso 

como la única solución, inmersa también en el consenso de Washington, en 

Asia fueron Tailandia, Singapur, Filipinas y Corea del Sur y en 

Latinoamérica: México, Brasil y Argentina.
133 
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El presidente José López Portillo se dedicó a realizar una serie de visitas de 

Estado al continente asiático, recorriendo  la India, Japón, Filipinas y la República 

Popular China, de ese mismo modo representantes del gobierno de dichas 

naciones visitaron México con motivo de la cumbre Norte-Sur realizada en Cancún 

en 1981.134 

La visita del mandatario mexicano hacia la RPCh ocurrió del 24 al 31 de octubre 

de 1978, su propósito se centró en restaurar la relación entre ambos países con 

miras a de desarrollar un vínculo más amistoso, sin embargo con grandes tintes 

proselitistas.  

Tras su llegada a Beijing, el presidente mexicano fue acogido por el Primer 

Ministro Hua Kou-feng con quien  inició una serie de conversaciones privadas, en 

las que López Portillo se manifestó 

1) Contra del hegemonismo practicado por los países de ambos países, la 

Unión Soviética en Afganistán y los Estados Unidos en Centroamérica, 

México sabía de la importancia que para China tenía este punto, así es que 

no deja pasar la oportunidad para expresarlo y conseguir su apoyo implícito 

en las acciones que realizaría México en Centroamérica, 2) a favor de la 

paz y de la disminución del armamento, este punto va de la mano del 

anterior, porque pone de manifiesto la posición pacifista del gobierno 

mexicano; 3) a favor de la independencia científica y tecnológica, este 

punto es propio de la época, pues en ese entonces los países catalogados 

como en vías de desarrollo pugnaban por esta independencia que estaba 

lejos de convertirse en realidad y 4) por la seguridad alimentaria, tópico 

novedoso de la política exterior mexicana.135    

Además de visitar el mausoleo de Mao Tse-Tung, la comitiva mexicana acudió a 

una serie de reuniones con gobernantes chinos, visitó el Teatro del Gran Palacio 

del Pueblo para presenciar un espectáculo en su honor, recorrió una planta 

petroquímica, el Palacio Imperial, la Gran Muralla, las tumbas de la dinastía Ming, 

posteriormente se trasladó a Shanghái donde recorrió importantes recintos 
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históricos y culturales reuniéndose con autoridades chinas, para continuar con su 

gira en Asia, viajando así al país del sol naciente.136 

El recorrido de López Portillo en la RPCh ayudó a incrementar la relación política 

entre ambos países y sobre todo en el aspecto cultural, mientras que el sector 

turismo mostró un crecimiento, en el ámbito del comercio bilateral los intercambios 

tecnológicos desafortunadamente no prosperaron más allá de los acuerdos 

firmados en ese año. La decisión del gobierno mexicano por mantener relaciones 

con las naciones socialistas obedecía al propósito de reducir la dependencia con 

el vecino del norte, sin embargo los resultados fuero opuestos a lo que se 

esperaba.137    

Durante la administración del presidente López Portillo, México envió a la RPCh a 

tres Embajadores Extraordinarios, Omar Martínez Legorreta (1976-1980), Víctor 

Manzanilla Schaffer (1980-1982) y Eugenio Anguiano Roch (1982-1987).138   

3. Miguel de la Madrid Hurtado y su política multilateral  

  (Presidente constitucional de 1° de diciembre de 1982 – 30 de noviembre de 

1988) 

Con la llegada al poder de Miguel de la Madrid la crisis económica que el país ya 

había estado viviendo, se acrecentó en el año de 1982 con altos niveles de 

desempleo, inflación e incremento de la deuda externa. Una de las primeras 

medidas que tomó el gobierno para hacerle frente a tal es el problema fue la 

creación del “Programa Inmediato de Reordenación Económica” en el que 

implementó mecanismos de austeridad en el gasto público y puntualizó que la 

inestabilidad financiera fue el resultado del ineficiente sistema de producción 
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nacional, la baja generación de divisas, el escaso ahorro interno y la desigualdad 

de condiciones en el esquema de crecimiento.139 

Siguiendo recomendaciones del exterior, y firmando cartas intención con el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, México se vio obligado a modificar su 

economía para ajustarse con la dinámica del sistema neoliberal, modelo que 

procuraba mantener finanzas públicas estables, pero que deterioró el bienestar 

social del país.140  

En el escenario internacional, la Guerra Fría continuaba; tras la llegada de Ronald 

Reagan en 1980 a la presidencia de Estados Unidos este implantó la llamada 

“Doctrina Reagan”, la cual defendía su derecho de derrocar a los gobiernos 

progresistas y revolucionarios del mundo, con el propósito de evitar la expansión 

del comunismo. Por su parte el entonces Secretario General del Comité Central 

del Partido Comunista de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov con el fin de hacer 

frente a los efectos negativos que la guerra había traído a la URSS, trazó una 

serie de reformas que le permitieron la entrada de inversiones extranjeras y el 

desarrollo de la economía privada. En enero de 1985 Estados Unidos y la URSS  

celebraron un acuerdo con el propósito de fortalecer relaciones bilaterales. China 

buscó mantener el dialogo con Estados Unidos, con el propósito de ser un 

contrapeso para la URSS, sin embargo, la venta de armas provenientes de 

Estados Unidos a Taiwán fue una acción que China calificó como alta traición y 

una amenaza para su seguridad. 

Durante ese periodo, y pese a contar ya con numerosos socios, la RPCh continuó 

la búsqueda por entablar nuevas negociaciones igualitarias con el resto de los 

países del globo y guiar sus lazos bilaterales según los principios de Política 

Exterior plasmados en su Constitución, los cuales proclamaban su deseo por 

intercambios culturales y económicos, su apoyo a las naciones oprimidas y en 
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desarrollo, y promoviendo los principios de coexistencia pacífica, no intervención y 

beneficio mutuo.141  

En el plano de las relaciones con el exterior la política de México hacia América 

Central fue crucial. La región centroamericana sufría graves impactos en su 

economía resultado de su débil sistema de exportación y de los esfuerzos que 

hacía por competir con los países de economías desarrollas. La Revolución 

Sandinista (1979-1990), el conflicto político- militar de El Salvador y la política de 

aniquilamiento a las guerrillas que Ronald Reagan implementó hacía 

Centroamérica, propició en la frontera sur de México un ambiente de inseguridad y 

violencia. Frente a estos hechos, Miguel de la Madrid intentó mantenerse bajo el 

principio de no intervención y una de sus acciones principales hacia el exterior fue 

la creación del Grupo Contadora en 1983 integrado por los países de Colombia, 

Panamá y Venezuela, cuyo principal propósito era la pacificación de 

Centroamérica.142  

Frente a la creación del Grupo Contadora, el gobierno de China mostró su 

aceptación y apoyo: 

Valoramos altamente y seguimos apoyando los esfuerzos hechos por el 

Grupo Contadora en busca de una solución pacífica al problema 

centroamericano. Deseamos que las diversas partes involucradas en el 

conflicto centroamericano puedan dar una solución justa y razonable al 

problema centroamericano sobre la base del pleno respeto a la soberanía e 

independencia de los países y el estricto apego a la norma internacional de 

la no intervención y por la vía de negociaciones pacíficas.143 

El Grupo de los seis creado por el gobierno de Miguel de la Madrid y que estaba 

formado por dirigentes políticos de cuatro continentes, se enfocó en la cuestión del 

desarme y la seguridad mundial y solicitó a la URSS, Estados Unidos, China, 
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Francia y Gran Bretaña la suspensión de los ensayos y producción de armas 

nucleares. 144 

En 1986 México ingresó al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) 

el cual definió una política de apertura comercial con el mundo y con el que 

adquirió códigos de regulación hacia las licencias de importación, normas y 

valoración de aduanas y antidumping.145  

En cuanto a la relación con China, el gobierno de México buscó la promoción de 

intereses en común y el incremento de la colaboración económica. Sin embargo el 

PIB total de México entre 1983 y 1988 creció anualmente 0.3% mientras que la 

inflación en promedio fue  84.5%, lo que llevó al Gobierno Federal a destinar el 

88% de los ingresos fiscales a pagar la deuda pública. Frente a ese escenario 

México fue incapaz de aprovechar la apertura económica de China, no obstante, la 

relación con el gigante asiático continuó siendo amistosa y en diciembre de 1986 

el presidente Miguel de la Madrid realizó una visita de Estado a la RCP 

continuando con la costumbre implantada desde 1972, en la que todos los 

presidentes mexicanos realizarían una visita oficial a la potencia asiática. 146     

Durante su estancia en la RPCh, Miguel De la Madrid ofreció un discurso en la 

cena ofrecida en su honor por el primer ministro chino Zhao Ziyang, en el que 

agradeció el apoyo que el gigante asiático dio a las iniciativas presentadas por 

México respecto al desarme y la pacificación de los problemas de Latinoamérica, 

además denunció los desequilibrios estructurales de la economía mundial y alentó 

a ambas naciones a seguir manteniendo una relación amistosa: 

En México hemos contemplado con gran interés los avances de la 

República Popular China en su proceso de modernización y búsqueda de 
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mejores niveles de vida a través, tanto de esfuerzos propios, como del 

reforzamiento de la cooperación con otros países. China y México están 

unidos por un frecuente apoyo recíproco en los foros y organismos 

internacionales y por una estrecha cooperación económico-tecnológica e 

intercambios culturales. La historia de nuestras relaciones evidencia que no 

existe conflicto alguno de intereses fundamentales ni problemas 

pendientes; que nuestras relaciones de cooperación amistosa cuentan con 

sólidas bases. Estoy convencido de que, con nuestros esfuerzos unidos, la 

amistad chino-mexicana será aún más sólida y fraternal.147 

En esa visita oficial, el gobierno de México firmó con las autoridades chinas el 

Convenio de cooperación de planeación económica y social, en el que se decidió 

la futura realización de conferencias para consultar la planeación económica de 

ambas naciones, llevadas a cabo por la Secretaría de Planeación de Presupuesto 

en México y la Comisión Estatal de Planeación en China.   

En general, durante esta época, la relación entre México y China no logró avanzar 

mucho pues los convenios y declaraciones que se realizaron no tuvieron alcances 

reales debido a que no establecieron metas claras ni siquiera a largo plazo para su 

cumplimiento, no obstante ambas naciones se mantuvieron en espera de mejorar 

sus condiciones en la búsqueda de una relación estratégica.148 

4. Carlos Salinas de Gortari y la integración de México a la Cuenca del 

Pacífico 

  (Presidente constitucional de 1° de diciembre de 1988 – 30 de noviembre de 

1994) 

El sexenio de Carlos Salinas de Gortari estuvo enmarcado por el lema de la 

modernización económica. Es decir, un grupo de tecnócratas que atendió las 

obligaciones legales y compromisos populares del gobierno y buscó ser un 
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aparato productivo hacia el exterior con reglas económicas que alentaron en la 

sociedad mexicana el modelo emprendedor y la creatividad productiva.149  

Desde los primeros años del gobierno salinista se intensificó la apertura comercial, 

sin embargo esto tuvo consecuencias negativas en la economía del país. Hasta 

1993, el gobierno privatizó 382 empresas paraestatales y continuó promoviendo la 

inversión extranjera. Así, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), fue considerado por Salinas de Gortari como el primer paso que México 

daría para convertirse en un país desarrollado.150 

Durante su toma de posesión, Carlos Salinas de Gortari expresó que entre las 

metas de su gobierno estaba el ingreso de México en la economía internacional, a 

través del aumento de relaciones políticas con diversos países del globo. En su 

Segundo Informe de Gobierno (1990), Salinas de Gortari destacó la importancia 

de la nueva configuración multipolar que se había conseguido con el fin de la 

Guerra Fría, y subrayó que el nuevo panorama traería para México grandes retos 

y la posibilidad de desarrollo para los sectores financiero, comercial, científico y 

tecnológico principalmente hacia Europa, Asia y Norteamérica.151   

El periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari se caracterizó por tener un 

importante cambio en las políticas para la inversión extranjera, en 1989 se expidió 

el Reglamento de Ley Para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 

Extranjera, el cual contenía pautas menos rígidas en la aprobación de inversiones 

del exterior,152 ese mismo año se firmó el Acuerdo de Cooperación Técnica y 

Científica con la República Popular China. 
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Con el fin de impulsar el comercio con los países de la región del Pacífico asiático, 

en 1988 se creó la Comisión Nacional de la Cuenca del Pacífico integrada por 

académicos. El sector público y privado, dicha Comisión se encargaba de 

investigar a los países del Pacífico para incorporar a México en esa dinámica.153    

Los países que tienen costa en el pacifico suman una extensión territorial 

superior a los 65 millones de kilómetros cuadrados y en ellos habita cerca 

de la mitad de la población mundial. La Cuenca del Pacífico genera más del 

40% de las exportaciones y 38% de las importaciones mundiales; su 

ingreso per cápita anual fluctúa de 500 a 23 mil dólares; posee un 

porcentaje muy importante de las reservas mundiales comprobadas de 

petróleo, y la alfabetización en los países de mayor desarrollo económico 

abarca más del 90% de su población.154   

A partir de 1990, los constantes intercambios culturales entre México y Taiwán, 

aún sin tener una relación política oficial, ocasionaron  al gobierno mexicano 

ciertos problemas en su relación con la RPCh, pues este último país presentó 

algunos oficios ante la Secretaria de Relaciones Exteriores en protesta ante la 

entrada de ciudadanos provenientes de Taiwán, Chile, Sudáfrica y Rodesia a los 

que calificaba como indeseables para la embajada china.155 El presidente de 

México defendió el contacto con Taiwán, pues la economía taiwanesa comenzaba 

un proceso importante en la exportación de capitales y debido a ello, un pequeño 

sector empresarial mexicano se vio beneficiado por las negociaciones 

comerciales.156 

El acercamiento de Salinas de Gortari con Taiwán fue calificado por las 

autoridades chinas como un tema serio, debido a que México fue el primer país en 

Latinoamérica que se mostró flexible ante el caso de Taiwán. Pese a ello la 
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relación entre México y Taiwán se vio fortalecida; incluso en 1994 la prensa 

taiwanesa reportó un encuentro entre Lien Chan, primer ministro taiwanés y Carlos 

Salinas de Gortari, el candidato presidencial Ernesto Zedillo e importantes 

empresarios mexicanos, la nota periodística llegó a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores desde la embajada china y la respuesta de México fue informar el 

carácter privado de dicha visita. 

En el plano internacional, el fin de la Guerra Fría marcó el inicio de una nueva 

dinámica en la economía internacional. El acelerado crecimiento de Asia se 

intensificó con el nuevo papel competitivo que adquiría, Japón, Corea del Sur, 

Hong Kong, Singapur, Taiwán y China se destacaban en el manejo de la industria 

mundial. A  partir de 1990 el papel de China fue crucial, su desarrollo fue 

catalogado como el más dinámico en el mundo, gracias a esto las principales 

transnacionales invirtieron grandes flujos financieros en su territorio.157   

El gobierno de Salinas con su política de diversificación buscó la adhesión de 

México a los foros de cooperación multilateral hacia el Pacífico a través del 

contacto diplomático y la participación  activa, principalmente hacia la Cuenca del 

Pacífico, pues algunas de las economías más desarrolladas se encontraban en 

Asia.158 Abrió embajadas y representaciones consulares en Singapur, Corea del 

Sur, Malasia, Tailandia, Nueva Zelanda y en las Ciudades de Shanghái en China y 

Osaka en Japón.159  

Fue así que en 1991 México ingresó a la Conferencia Económica de la Cuenca del 

Pacífico, luego de ello buscó mantener una comunicación continua con la mayoría 

de los países de la región asiática, principalmente con Japón, sin embargo nunca 
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estableció una política integral que permitiera su desarrollo económico dentro de la 

Cuenca.160 

No obstante, durante esa época el comercio de México con los mercados asiáticos 

disminuyó 5.4% debido a la reducción de ingresos de la venta del petróleo, 

mientras que las importaciones incrementaron ligeramente a 10.7%.161 En 1992, 

un año antes de la visita del presidente de México a China, las transacciones 

comerciales entre ambos países representaban tan sólo el 0.33% del comercio 

total en México y el 0.16% para China.162 

La política exterior de México hacia China se desarrolló en una coyuntura 

favorecedora para ambos países: la política china de puertas abiertas y el amplio 

interés de México en los países de la Cuenca el Pacífico hacían plena 

coincidencia.163  

En Marzo de 1993 surge la Comisión Mixta México- China, cuyo objetivo fue el 

análisis continuo sobre temas de interés común entre ambas naciones, dicha 

Comisión pretendió dar el primer paso para transformar la relación bilateral y 

trabajar en acciones concretas y dar impulso al acercamiento institucional. En 

diciembre de ese mismo año, Carlos Salinas de Gortari realiza su visita oficial a la 

RPCh, en ese encuentro trataron temas como la cooperación económica, técnica, 

científica y cultural y otros de carácter multilateral, además establecieron 

convenios con miras a desarrollar una futura agenda multilateral.164 

5. Ernesto Zedillo Ponce de León y las múltiples visitas de alto rango entre 

México y China 

   (Presidente constitucional de 1° de diciembre de 1994 – 30 de noviembre de 

2000) 
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Al igual que en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo continuó 

apegándose a la propuesta de vinculación entre México y las naciones del Pacífico 

Asiático, Zedillo brindó su apoyo al proyecto de integración de la Cuenca del 

Pacífico, además buscó mantener presencia activa en las principales áreas 

económicas de esa región y atender acciones estratégicas a través de una política 

exterior con carácter multidireccional, durante su sexenio se propuso fortalecer los 

contactos bilaterales con los países del Sureste Asiático.  

En la propuesta de política exterior presentada por Ernesto Zedillo Ponce de León 

se remarcaba la importancia económica de naciones como Japón, China y la 

Rusia asiática.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 de Ernesto Zedillo se señaló que 

México buscaría el mayor acercamiento posible con China y aspirar a un futuro de 

crecimiento compartido en pro del entendimiento mutuo y la paz mundial.165 

Los gobiernos de México procuraron una participación constante  dentro del Foro 

de Cooperación Asia-Pacífico y mostraron gran compromiso en los acuerdos 

propuestos para la región. En 1993 se llevó  cabo la primera Reunión de Líderes a 

la que México no asistió debido a que su ingreso a dicho Foro se había oficializado 

apenas un día antes. A la segunda Reunión celebrada en el año de 1994, el 

entonces presidente Carlos Salinas de Gortari fue el encargado de representar a 

México.166  

En noviembre de 1995, el presidente Ernesto Zedillo participó por primera vez en 

la tercera Reunión de Líderes del Foro, celebrada en la prefectura de Osaka, 

Japón, cuyo propósito fue que los países miembro adoptaran el “Programa de 

Acción para la Instrumentación de los Acuerdos de la Declaración de Bogor sobre 

la Liberalización y Facilitación del Comercio y la Inversión sobre la Cooperación 
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Económica y Técnica”.167 El presidente Zedillo aseguró que México contaba con la 

fortaleza y disposición para implementar los términos propuestos para generar la 

liberación comercial y el 14 de noviembre de 1996 los representantes de las 

naciones miembros comenzaron el proceso de liberación económica y se 

comprometieron a seguir las medidas propuestas por la Organización Mundial de 

Comercio, Ernesto Zedillo participó en dicha Cumbre y comprometió el papel de 

México en ese proceso.168   

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se emprendieron algunas misiones del 

Consejo Empresarial Mexicano hacia la RPCh. En 1996 se formularon dos 

megaproyectos, el primero de China hacia México que constaba de una intensa 

construcción de tractores para el campo mexicano, para el cual se diseñó el 

Proyecto para la introducción comercial e industrial de maquinaria agrícola de la 

República Popular China, el propósito de dicho plan era el abastecimiento de 

instrumentos de trabajo de fabricación china a campesinos de predios pequeños, 

el desarrollo se consideró por etapas, la primera fue la fase de comercialización en 

la que se contempló el tipo de tractores y su uso en las siembras de 1998, 

posteriormente se proyectó una etapa de ensamble y fabricación en la que se 

integrarían partes de fabricación mexicanas en los tractores, en la última fase 

preveía que después de cubrir las necesidades de México, tales vehículos serían 

comercializados en América Latina. Para octubre de 1996 se firmó el acuerdo con 

Orient Group, para comenzar con el plan, no obstante el monopolio 

comercializador de tractores mexicanos impidió la continuación del proyecto.169 

El segundo proyecto, era el desarrollo de una franquiciadora de taquerías de 

México a China que comenzarían en Hong Kong y Singapur, luego llegarían 

China, y posteriormente a otros países del sureste asiático. El plan contemplaba 

un plazo de entre diez a doce años, la apertura de 1,000 taquerías en Asia, sin 
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embargo la franquicia mexicana se retiró del convenio impidiendo seguir con el 

proyecto.170 

En 1995 la Secretaria de Relaciones Exteriores se reunió con el embajador Shen 

Yunau de la República Popular China con el propósito de comunicar la inquietud 

del gobierno mexicano ante la reanudación de las pruebas nucleares, pese a los 

acuerdos que China había aceptado anteriormente sobre el desarme nuclear, 

tema en el que México había hecho múltiples esfuerzos. 

En el sexenio de Ernesto Zedillo, México buscó su incorporación a la era de la 

globalización comercial a través de la apertura y desregulación de los mercados. 

Mediante la propuesta de diversificación de exportaciones se propuso superar la 

crisis económica que el país enfrentaba y que había llevado a una de las más 

impactantes devaluaciones del peso. El gobierno de Zedillo pidió ayuda financiera 

a diversos organismos internacionales y  los Estados Unidos, por consiguiente la 

economía mexica se volvió completamente dependiente de la norteamericana.171   

El implemento de las medidas para la liberación comercial tuvieron efectos 

negativos en la sociedad mexicana tales como el aumento de la pobreza, el 

desempleo y la pérdida del poder adquisitivo. 

Pese a que México buscó la diversificación de sus relaciones de cooperación 

internacional, sus acciones fueron incapaces para expandir sus vínculos 

comerciales. Para el año 2000 las exportaciones hacia Estados Unidos 

continuaban siendo la base principal de la economía mexicana.172    

Durante la gestión de Ernesto Zedillo, el panorama internacional enfrentaba 

grandes cambios. Como resultado del fin de la guerra fría y los procesos de 

globalización, todo ello desencadenó el surgimiento de nuevos bloques 
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económicos y las competencias entre las naciones se volvieron de tipo 

comercial.173 

Estos factores, sumados a la estrategia zedillista de diversificación en la 

región asiática, en donde se identifica a la República Popular China como 

una nación clave, hace que la política exterior hacia este país se favorezca, 

dadas las oportunidades de inversión, cooperación política, comercial, 

científica y cultural, que en el sexenio zedillista el gobierno mexicano 

buscaba concretar.174  

Para la RPCh, México representaba la oportunidad de invertir en una región 

geoestratégica, pues tenía acceso directo con Norteamérica, Latinoamérica, el 

Caribe, el Pacífico y el Atlántico, además el gobierno de China también esperaba 

conseguir el apoyo de México durante su proceso de ingreso a la Organización 

Mundial de Comercio y en los diversos foros internacionales.175 

A lo largo del sexenio de Ernesto Zedillo, autoridades de la RPCh y México, 

realizaron periódicamente visitas oficiales de alto nivel, por parte de México se 

realizaron siete viajes a China en los que se trataron temas variados de la agenda 

bilateral, el primero de ellos se registró en septiembre de 1996 con la visita del 

secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Francisco Labastida 

Ochoa, en noviembre de ese mismo año el presidente Ernesto Zedillo realizó su 

visita oficial, por su parte el secretario de Relaciones Exteriores, lo hizo en julio de 

1998, además se realizaron tres visitas en años diferentes por parte de  Rosario 

Green, secretaria de la Cancillería: en julio de 1998, diciembre de 1999 y julio del 

2000. México buscaba ser para China un enlace con la región de América 

Latina.176 

De igual forma, autoridades de China realizaron once visitas oficiales a México, el 

Primer Ministro Li Peng realizó el primer viaje en octubre de 1995, en 1996 Li 
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Guixian Consejero de Estado, en noviembre del mismo año Song Jian, Consejero 

de Estado y Presidente de la Comisión Estatal de Ciencia y Tecnología, para 

enero de 1997 Hu Jintao en condición de miembro del Comité Central del Partido 

Comunista Chino, en julio del mismo año Pu He, vicepresidente del Comité 

Permanente de la Asamblea Popular China y en diciembre México recibió la visita 

de Jian Zemin, presidente de la RPC. En mayo de 1998 viajó a México Yu 

Yongbo, miembro del Comisión Militar Permanente, en octubre del mismo año la 

ministra de Ciencia y Tecnología, Zhu Lilan, en febrero de 1999 el Ministro de 

Defensa Nacional Chi Haotian, en mayo del 2000 el Ministro Wu Jichuan de 

Industria Informativa y en septiembre de ese año el canciller Tang Jiaxuan.177    

6. Vicente Fox Quesada y los malentendidos con China 

  (Presidente constitucional de 1° de diciembre de 2000 – 30 de noviembre de 

2006) 

El arribo al poder de Vicente Fox Quezada a través del partido opositor, Partido 

Acción Nacional (PAN), representó un cambio en la política exterior mexicana, 

para China, este periodo de alternancia fue bien aceptado y percibido como un 

momento clave para replantear y mejorar las relaciones bilaterales. Durante su 

sexenio, Vicente Fox realizó dos viajes a China, la primera fue parte de su visita 

Oficial de Estado y la segunda en la Reunión Cumbre de Líderes de la APEC.178    

Durante el sexenio de Vicente Fox, la economía de México logró mantener cierta 

estabilidad con índices de crecimiento bajos, consecuencia de factores externos 

tales como el debilitamiento de la economía estadounidense.179 

El sexenio de Fox se caracterizó por ser uno de los periodos de mayor alejamiento 

con China, esto se debió a una serie de errores y malentendidos, ocasionados por 
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el desconocimiento y la inexperiencia de los funcionarios mexicanos. El primero de 

estos acontecimientos ocurrió durante la primera visita del presidente Fox a 

Beijing, cuando un grupo de diplomáticos mexicanos rompió los protocolos al 

fotografiarse “abrazando” las milenarias figuras de los Guerreros de Terracota. 

La adhesión de China a la OMC ocasionó algunos obstáculos en su relación con 

México, debido a que México fue el último país que admitió su ingreso, además: 

México buscaba importantes reducciones de aranceles en productos del 

mar, frutas y legumbres, azúcar, jugo de naranja, café, cerveza, tequila y 

otros licores, cemento, tabaco, productos químicos y farmacéuticos, 

caucho, vidrio, hierro y acero, productos electrónicos y eléctricos, 

automóviles, camiones y autopartes, entre otros, con el objeto de tener una 

presencia mayor en el mercado chino. Estas negociaciones se enmarcaron 

en un protocolo especial de adhesión de la República Popular China a la 

OMC que se acordó en Ginebra y en el cual se definieron, entre otros, 

asuntos concernientes a la metodología de cálculo de antidumping para los 

productos chinos, el control de precios para algunos productos objeto del 

comercio internacional y el comercio de productos chinos comercializados 

por el Estado. Para China era importante lograr el levantamiento de las 

cuotas compensatorias impuestas por México a muchos de sus productos 

en 1994 como resultado de una investigación sobre dumping. Sin embargo, 

según el acuerdo logrado entre China y México en 2001, estas cuotas 

debían mantenerse hasta 2008.180 

México no era capaz de competir con el mercado chino, y antes de aceptar el 

ingreso de China a la OMC pidió que se negociaran los casos de antidumping, 

finalmente y pese a la presión internacional que conllevaba que un país mediano 

se opusiera a un acuerdo entre potencias comerciales, México consiguió: 

Las cuotas compensatorias contra las exportaciones chinas no podían ser 

cuestionadas ante un panel de solución de controversias, antes de 2008. 

Las cuotas compensatorias no desaparecen in jure en 2008. 

La excepción quedó establecida en el Protocolo de Adhesión. 

México se beneficia igualmente de las condiciones obtenidas por Estados 

Unidos para considerar a China como una economía de No mercado 
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durante doce años para salvaguardar y quince años para casos nuevos de 

antidumping.181  

Sin embargo, es importante destacar que la competitividad con las empresas 

chinas no fue el único factor que afectó a las maquiladoras mexicanas, otros 

factores estructurales tales como la pérdida del valor del peso frente al dólar, 

algunas legislaciones impuestas en el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte respecto al pago de impuestos por productos no originarios, la deteriorada 

infraestructura y el aumento de la corrupción, son también motivos importante que 

aquejaron la industria manufacturera en México.182 Otro factor que afectó a las 

maquiladoras fue la desaceleración económica que sufrió Estados Unidos en el 

año 2000. 

Las consecuencias que trajo el ingreso de China en la OMC se reflejaron de forma 

negativa en el medio ambiente, el crecimiento desigual entre sus zonas costeras y 

el resto del país, el alto nivel de la inversión extranjera directa y la mala 

distribución de ingresos.183   

En 2002, emigraron de México 350 industrias en búsqueda de mano de obra 

barata, 315 se asentaron en China, donde además recibieron facilidades fiscales, 

entre ellas Hewlett Packard e IBM.184  

México y China mantuvieron sus economías concentradas en la exportación. Los 

productos en los que México fue dominante en exportaciones hacia el mercado 

estadounidense son: automóviles, accesorios de auto y sus partes, autobuses 

nuevos y usados, camiones completos y ensamblados, motores y sus partes, 

productos procesados del hierro y el acero, compite directamente con China en 

maquinaria industrial, instrumentos de medicina, computadoras, equipo de 

telecomunicaciones, televisores, videocaseteras, generadores eléctricos, y 
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accesorios, aparatos electrónicos, textiles y productos del hogar. Mientras que 

China mantuvo en sus ramas de dominio juguetes y productos de entretenimiento, 

ropa y textiles sintéticos y de algodón, teclados y máquinas de escribir, accesorios 

de computadora, muebles, bienes del hogar y equipos de sonido.185  

 A partir del 2000 la presencia de China en las importaciones del sector eléctrico y 

automotriz se han ido incrementando, superando las importaciones del resto de 

los socios de México; sin embargo la integración comercial con Estados Unidos 

siempre fue mayor que con China.186 Las importaciones provenientes de China 

aumentaron con rapidez, ya desde 2001 se hablaba de que uno de cada diez 

productos, de sectores como el textil, de calzado y del juguete, adquiridos en los 

hogares mexicanos, era de origen chino. Ese mismo año, un total de 50,000 

trabajadores mexicanos de diversas industrias manufactureras, perdieron su 

trabajo.187 Posteriormente, en 2002, Vicente Fox afirmó que el sistema de 

producción chino violaba el derecho internacional. 

Con el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio, la RPCh había 

logrado conseguir un alto grado de competitividad en materia del comercio 

internacional y a mediados del año 2003, el gigante asiático desplazó a México 

como segundo socio exportador en el mercado estadounidense, pese a que China 

no contaba con un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este escenario 

ocasionó gran preocupación en México y por esa razón tomó la decisión 

estratégica de intentar fortalecer sus nexos con China.188 

En diciembre del año 2003, el Primer Ministro Wen Jiabao viajó a México, durante 

esa visita ambas naciones comunicaron la creación de una Asociación 

Estratégica, además acordaron colaborar juntos en organismos y foros 
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internacionales. En 2003 China también se convierte en el segundo socio 

comercial de México.189 

En 2003 entró en marcha la Comisión Binacional Permanente México-China, cuyo 

propósito fue la creación de un espacio de diálogo constante entre ambas 

naciones para la promoción de planes de trabajo sobre temas de economía, 

política, ciencia y tecnología, comercio, cultura, educación, turismo y desarrollo 

social.190 

En agosto de 2004 se estableció la Comisión Binacional Permanente México- 

China, que tenía como propósito el fortalecimiento político y lograr un intercambio 

comercial y turístico entre ambas naciones.191 

Entre 2002 y 2004 México importó de China, circuitos modulares, partes y 

accesorios de máquinas automáticas para procesamiento de datos y lectores 

magnéticos, circuitos integrados, unidades de memoria, impresoras por inyección 

de tinta, antenas, consolas lectoras de discos, partes de computadora e 

impresoras.192 Mientras que México exportó a China partes y accesorios de 

máquinas de procesamiento de datos, circuitos modulares para procesamiento de 

datos, partes para motores, ácido tereftálico y sus sales, 6-hexanolactama 

(molécula clave en la síntesis del nylon), cerveza de malta, minerales de cobre y 

sus concentrados, matas de cobre, navajas y máquinas de afeitar y partes y 

accesorios de carrocería.193   

En octubre de 2004, poco tiempo después de que China otorgara a México el 

nombramiento de socio estratégico, la visita del Dalai Lama en territorio mexicano, 

                                                           
189

 Hilda Lorena Cárdenas Castro, op. cit., p. 5.  
190

 Daniel Eduardo Benítez Sánchez, El intercambio comercial entre China y México entre 2000 y 
2009 en productos agrícolas, Tesis que para obtener el título de Licenciado en relaciones 
internacionales, México, FCPyS-UNAM, 2012, p. 107. 
191

 Alejandra Montserrat Castillo Guerrero, Alcances y límites de las acciones del gobierno 
mexicano frente a la estrategia comercial china durante la administración del Presidente Vicente 
Fox Quesada, Tesis que para obtener el título de Licenciado en Relaciones Internacionales, FES-
Aragón-UNAM, México, 2006, p. 53. 
192

 Daniel Eduardo Benítez Sánchez, op. cit.,  p. 119. 
193

 Ibíd.,  p. 121. 



66 
 

ocasionó uno de los episodios más negativos en las relaciones con el gigante 

asiático.194  

Entre 2003 y 2004 la relación China-México se vio afectada por algunos 

diferendos políticos. El primero de ellos ocurrió cuando Fernando Canales, 

secretario de Economía, calificó a China como una amenaza comercial con 

instituciones poco democráticas, lo que ocasionó la suspensión de una visita de 

alto nivel que la RPCh tenía programada para esas fechas. Posteriormente, 

Vicente Fox declaró que China era una nación autoritaria respecto a temas 

laborales internos, este hecho fue reprobado por la Embajada de China. Otro caso 

surgió con la visita del Dalai Lama, acción que alertó a China debido a sus 

disputas con la región del Tíbet, el gobierno mexicano alegó su desconocimiento 

del tema y el malentendido fue resuelto.195 

En septiembre de 2005 el presidente de la RPCh, Hu Jintao, realizó una visita 

oficial a México, en su encuentro con el gobierno mexicano promovió el desarrollo 

de un plan de acción conjunta que permitiera a ambas naciones incrementar la 

cooperación comercial, además ambas naciones establecieron diversos acuerdos 

con temas de salud, cultura, turismo, difusión y enseñanza de la lengua, propiedad 

industrial, formación de recursos humanos, entre muchos otros,196 en su visita, el 

mandatario chino pronunció un discurso en el Senado de México, además de 

mantener conversaciones con actores importantes en la política y economía 

mexicana, y suscribir numerosos acuerdos de cooperación.197
 

Ese mismo año la Asociación Mexicana de la Secretaria de Desarrollo (AMSDE) y 

el estado de Michoacán comenzaron un programa de formación de negocios con 
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una estadía de dos años entre 120 personas de China y México con el objetivo de 

estudiar idiomas y desarrollar negociaciones.198  

En diciembre de 2005, Fox se reunió con el Primer Ministro de China Wen 

Yaobao, en dicha reunión se estableció la Comisión Bilateral Permanente cuyo 

objetivo fue el reforzamiento de la relación entre ambas naciones mediante 

múltiples ámbitos, su primer reunión se organizó en Beijing, a la que asistieron 

seis Secretarios de Estado y destacados miembros del senado mexicano.199  

Pese a que el comercio entre China y América Latina se incrementó luego de su 

ingreso a la OMC, para el año 2006 no alcanzaba cifras significativas, apenas el 

3.71% de las exportaciones y el 4.71% de las importaciones. Durante esa época 

Estados Unidos continuó siendo el principal destino de las exportaciones 

chinas.200 

El desplazamiento de México en el mercado estadounidense posicionó a México 

en una perspectiva de desventaja competitiva, que significó la perdida de 

participación de varios sectores mexicanos, tales como el textil y vestidos, 

electrónico y la industria de computadoras.201 

México le vende a Estados Unidos petróleo, autos, televisores, oro, 

computadoras y tomate, además concentra una participación del 80% en 

este mercado, por ello, parte del problema es que los productos que México 

exporta a Estados Unidos son similares a los chinos. Quitando los 

hidrocarburos, las ventas de manufacturas ligeras compiten directamente 

con las de China.202 

A pesar del incremento de la relación comercial, y aunque para el 2006 

México ya era el segundo socio comercial más importante de China en 

América Latina, sólo representaba el 0.65% de su comercio total. Al 

contrario de Sudamérica que exporta a China gran cantidad de productos 

agrícolas y agroindustriales, México no le vende esos bienes debido a su 

patrón de especialización productiva y comercial enfocado a la 

transformación de productos importados para el mercado estadounidense, 

además de que la producción agrícola de México dirigida a la exportación 
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se basa principalmente en frutas, mercancía de la cual China es 

productora.203 

 

Pese a todo ello, la RPCh siempre ha mantenido gran disposición para desarrollar 

un trabajo en conjunto con México en sus diferentes ámbitos de interés. Durante el 

periodo de Vicente Fox, los mercados mexicanos se vieron provistos de productos 

chinos, desde planchas, audífonos, grabadoras, calculadoras, lentes de sol, 

productos de plástico, mochilas, bicicletas, muñecos, sandalias, zapatos, artículos 

de cocina varios, instrumentos de papelería, pilas, herramientas y ropa con precios 

sumamente accesibles pero cuya calidad no era muy buena.204 

Respecto a ello, en 2006 durante su Sexto Informe de Gobierno, el Vicente Fox 

concluyó que: 

La economía mexicana no está creciendo y el desempleo alcanza 

dimensiones preocupantes; en contraste, hay otras economías que sí están 

creciendo, destacando la china que lleva más de una década con tasas del 

crecimiento del 8.7% anual, la de otros países asiáticos donde el 

crecimiento ha sido superior al 5%, incluso en países como Bangladesh 

que el último lustro ha crecido a una tasa del 6.7% anual.    

Al pretender explicar que la economía mexicana no crece debido 

únicamente a que nuestro principal socio comercial tampoco lo hace, no 

sólo estamos eludiendo el diagnóstico completo, sino que anclamos 

nuestro desempeño económico al de otro país en el que nada podemos 

decir.    

¿De verdad creemos que cuando la economía de Estados Unidos recupere 

su dinamismo la nuestra la hará también de facto? ¿No observamos cómo 

nuestra competitividad en el mercado internacional está siendo seriamente 

amenazada por economías como la china, la coreana o la malaya?   

… Si hay economías que crecen y otras que no lo hacen es porque 

aquéllas han tomado las decisiones correctas, así de simple.205 
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7. Felipe Calderón Hinojosa y la visita del Dalai Lama  

  (Presidente constitucional de 1° de diciembre de 2006 – 30 de noviembre de 

2012) 

El gobierno de Felipe Calderón prestó mayor atención en la política interior que en 

la exterior, esto debido a que en ese sexenio la situación del país enfrentaba 

serias cuestiones de narcotráfico y la falta de seguridad nacional fue la principal 

preocupación del gobierno.206 

Sin embargo, en el plano de las decisiones hacia el exterior, Felipe Calderón 

continuó con la política de Vicente Fox respecto a priorizar su cooperación con 

Estados Unidos, la relación entre ambos países se centró por completo en el 

fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, fue así que el 

Congreso de Estados Unidos aprobó que México recibiera, a partir de agosto del 

2009, una ayuda de 1,400 millones de dólares destinados a apoyar al ejército 

mexicano en su guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, este 

hecho fue conocido como la Iniciativa Mérida.207  

 El plan se tituló de manera oficial como Iniciativa de Seguridad Regional, el cual 

se acordó con una duración de tres años. La propuesta se aprobó además para la 

región de Centroamérica hacia la cual Estados Unidos destinó 50 millones de 

dólares. Los principales objetivos de la Iniciativa Mérida fueron la mejora de los 

programas en las agencias de seguridad para vigilar el territorio de las naciones 

asociadas, apoyo en equipamiento y activos, tecnología computarizada para 

coordinar la información entre México y Estados Unidos, procurar un hemisferio 

más seguro e impedir el ingreso y transferencia de drogas en la región y hacia 

Estados Unidos.208 
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En agosto de 2007, Calderón visitó Canadá con motivo de dar impulso a La 

Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASAP), en 

conjunto con George W. Bush y Stephen Harper, los tres jefes de Estado 

acordaron fortalecer los lazos de cooperación en asuntos de interés común.209 

En julio de 2008 el presidente mexicano realizó una visita oficial a China, en la que 

afirmó que el desarrollo de México sería beneficiado por el intercambio comercial y 

diplomático con el gigante asiático, además recalcó que la RPCh sería la primera 

potencia económica en algunos años. En su estadía firmó siete acuerdos entre 

ellos dos de cooperación técnica sobre asistencia y bienestar social y un programa 

de cooperación para desarrollarse entre 2008 y 2010, un protocolo referente al 

comercio de carne de cerdo, y un tratado de extradición.210 Asimismo, ambas 

naciones pactaron la creación de un mecanismo de dialogo estratégico, el cual 

sostuvo cuatro encuentros. 

Durante el sexenio de Felipe Calderón, el acercamiento cultural entre China y 

México que se había mantenido en periodos anteriores se mantuvo intacto, en 

2006 México fue invitado de honor en el festival llamado “Encontrémonos en 

Berlín” y en 2007 China participó en el “Festival Cervantes” en México, además de 

la participación de ambas naciones en la muestra “Experimentar China en 

México”, y desde septiembre de 2007 hasta julio de 2008 realizaron la exposición 

de estatuas de Buda Guanyin en la Antigua China en la Ciudad de México, 

Monterrey y Tijuana.211    

En febrero de 2006, China y México firmaron el Memorándum de 

Entendimiento sobre la Instalación del Instituto Confucio en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la 

Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Yucatán. El 

Instituto Confucio de la Ciudad de México, el primero en toda América 

Latina, empezó a funcionar en septiembre de 2007. Actualmente México 
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cuenta con cinco Institutos Confucio, siendo uno de los países 

latinoamericanos con mayor número de institutos Confucio.212 

De manera particular, el Instituto Confucio de la UNAM fue resultado de la 

colaboración con Universidad de Lengua y Cultura de Beijing e inaugurado en 

noviembre de 2008.213  

En febrero de 2009, Xi Jinping en su calidad de vicepresidente visitó México, y en 

agosto del mismo año México y China celebraron en la Ciudad de México el 

Primer Dialogo Estratégico. Además México realizó donaciones hacia la RPCh 

debido al terremoto de Wenchuan en mayo de 2008 y posteriormente China 

ofreció ayuda humanitaria y fondos a México para ayudar con la epidemia de la 

gripe AH1N1.214 

En 2011 México se convertió en el tercer socio comercial de Canadá, después de 

Estados Unidos y la República Popular China. 

Durante el sexenio de Felipe Calderón, la relación de México hacia América Latina 

no fue muy significativa y se limitó a múltiples discursos en foros regionales que 

evocaban la hermandad entre dichas naciones.     

El daño ambiental que la RPCh había generado comenzó a ser motivo de 

preocupación en foros mundiales,  

La nube de gases contaminantes que genera se desplaza sobre el Pacífico 

hasta la costa occidental tanto de EE.UU. como de México, la lluvia acida 

alcanza a Corea del Sur y Japón; el caso de estos últimos resulta 

interesante debido a que son los países más cercanos al gigante asiático y 

su cercanía geográfica se da a través de la frontera más industrializada y 

por ende la más contaminada, motivo por el cual dichos países viven en su 

territorio los efectos ambientales perjudiciales de un crecimiento económico 

generado en otro país.215      
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En 2009 el presidente Hu Jintao expresó la preocupación de China en materia de 

contaminación durante la Cumbre sobre el Cambio Climático celebrada en Nueva 

York, comprometiéndose a disminuir de manera significativa las emisiones de CO2 

hacia el año 2020. No obstante, desde 1997 en el Protocolo de Kioto, China había 

mantenido compromisos limitados en cuanto al tema ambiental, puesto que al ser 

considerado un país emergente y no uno desarrollado, las responsabilidades que 

acepta no han repercutido en su ritmo de producción.216     

Desde el año 2005 al 2011 las exportaciones de China han mantenido un 

crecimiento del 11% consiguiendo adentrarse en el mercado estadounidense y el 

europeo. China logró convertirse en el primer productor de mercancías en Estados 

Unidos, dificultando el crecimiento comercial de economías en desarrollo como la 

de México, Chile y Argentina.217 

Desde la reforma y apertura, con el fortalecimiento del poderío integral del 

país, el tamaño, la calidad y la eficacia de la ayuda a los países en 

desarrollo de China está aumentando a un nuevo nivel. A finales de 2011, 

China ha capacitado a  más de 140 mil personas capaces de todo tipo de 

talentos para ayudar a los países receptores en la construcción de unos 

2.200 proyectos estrechamente relacionados con la vida cotidiana y 

producción de su gente, promoviendo eficazmente el desarrollo económico  

social de estos países.218 

En septiembre de  2011, Felipe Calderón recibió al Dalai Lama en la residencia 

oficial de Los Pinos, en su visita de cuatro días en calidad de ministro de culto,  

acción que fue catalogada como perjudicial para las relaciones China- México. Ma 

Zhaoxu, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la RCPh afirmó que 

esa acción dañaba el sentir del pueblo chino. Previamente China había acusado al 

representante del budismo tibetano de realizar labores anti-chinas y se opuso a 
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cualquier relación entre dirigentes políticos y jefes de Estado con el Dalai Lama, 

México había aceptado este compromiso.219  

Ante este hecho, Zeng Gang, Embajador de China en México afirmó que la 

reunión del presidente mexicano con el Dalai Lama afectó la relación bilateral de 

tal forma que incluso perjudicó el tema de las exportaciones de la carne de cerdo 

hacia China.220      

En el ámbito comercial, de 2001 a 2011 las exportaciones de México a China 

sumaron 22,014 MDD mientras que hacía Estados Unidos exportó 2,142,507 

millones de dólares. En 2012 los productos que México exportó a China fueron 

principalmente manufacturas en menor medida combustibles y productos de las 

industrias extractivas, además de productos agropecuarios.221 

8. Enrique Peña Nieto 

  (Presidente constitucional de 1° de diciembre de 2012 – 30 de noviembre de 

2018) 

La política exterior mexicana, dentro de la cual pueden inscribirse los fenómenos 

migratorios y la forma en cómo se atienden, se ha desarrollado, en términos 

generales, en razón de las circunstancias políticas internas, pero sobre todo, por el 

contexto internacional del momento en relación a nuestra vecina potencia 

hegemónica, los Estados Unidos. Eugenio Anguiano apunta lo siguiente:  

En los años transcurridos del siglo XXI, la relación entre México y la República 

Popular China ha sido moldeada por los cambios ocurridos en las respectivas 

economías de los dos países; en sus políticas económicas y en las 

correspondientes visiones que cada liderazgo tiene sobre la posición que 

ambicionan ocupe su país en el mundo. En otras palabras, la relación bilateral 
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sino-mexicana ha quedado determinada por la situación económica interna de 

cada parte y los avatares de la economía internacional, así como por las 

estrategias que los gobiernos de México y China han seguido durante los últimos 

quince años en lo relativo a sus mutuos crecimientos económicos y a sus 

respectivos acomodos geopolíticos en el mundo.222 

En ese sentido, los tiempos actuales en donde la República Popular China sigue 

ganando terreno en la escena internacional (con el subsiguiente conflicto 

geopolítico con Estados Unidos y Occidente), el fenómeno migratorio y las 

relaciones diplomáticas que tiene dicho país con México resultan de suma 

importancia. Es importante considerar lo que han señalado Kenia Ramírez Meda y 

Nalia María Rochin Aguilar: 

Con la transición de poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Partido 
Acción Nacional (PAN) y la llegada de Vicente Fox Quesada a la Presidencia en el 
año 2000, se observó una economización y securitización de los asuntos 
internacionales del país; lo mismo sucedió con su predecesor del mismo partido 
político, Felipe Calderón Hinojosa.223 

¿Cuál es la visión de China hacia México en los tiempos actuales (2019)? Rafael 

Fernández de Castro y Diego Cándano consideran que China observa a nuestro 

país como un satélite de Washington. Por ejemplo, la no participación de México 

en el Banco de Desarrollo de Asia fue interpretada por Pekín como una negativa 

de autorización de Washington hacia México, pero al mismo tiempo el  gigante 

asiático nos considera un actor relevante regional: [México es] una potencia 

regional con influencias globales; una importante nación en vías de desarrollo y un 

país de mercado emergente representativo [...] Las relaciones sino-mexicanas 
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deberán seguir estando a la vanguardia del desarrollo de los vínculos sino-

latinoamericanos. (Embajador Qiu Xiaoqi, enero 2016).224 

A partir del siglo XXI, las relaciones bilaterales entre China y México se han venido 

desarrollando de manera relevante, aunque no por ello ha estado exenta de 

conflictos y distanciamientos, como los ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón: 

En el contexto del G5, Felipe Calderón tuvo algunos enfrentamientos con Hu 

Jintao respecto al cambio climático, la puesta en cuarentena de un avión de 

Aeroméxico en Beijing durante la crisis de la influenza AH1N1, y la reunión de 

Felipe Calderón con el Dalai Lama, líder del Tíbet, por lo que se ha considerado 

ese momento como uno de los peores actos en la relación bilateral.225  

Sin embargo, la política diplomática de China no se reduce a la representación 

estatal respecto al papel que el Partido Comunista Chino (PCCh) jugó en diversos 

momentos. Por ejemplo, PCCh trabajó confidencialmente durante las dificultades 

que representaron los gobiernos panistas en la relación bilateral, con el Partido 

Revolucionario Institucional. Por ello, tras el triunfo de Enrique Peña Nieto en la 

presidencia de la República Mexicana (2012), las condiciones fueron óptimas  

para retomar la cordialidad que había definido la relación sino-mexicana en el 

pasado.226 

(…) el Partido Comunista Chino (PCCh) también ha desplegado una ofensiva 

diplomática propia y actualmente tiene relaciones con más de ochenta partidos 

latinoamericanos. Ha sido una estrategia de inteligencia que ha logrado forjar los 

lazos no solo con los partidos gobernantes, sino con sus posibles relevos.227 

El PCCh también realizó encuentros con representantes del gobierno mexicano. El 

16 de mayo del año 2016, el Secretario del Comité del Partido Comunista de 

Guangdong, Hu Chunhua, llevó a cabo una visita a México. Durante su estancia 
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sostuvo un encuentro con la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, 

Claudia Ruiz Massieu, con la intención de impulsar el diálogo político en el marco 

de la Asociación Estratégica Integral.228 

Al inicio de su sexenio, Enrique Peña Nieto definió como objetivo de su política 

exterior la consolidación de la posición de México en el mundo, y en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2019 se establecieron cinco ejes rectores para el 

gobierno. La quinta meta, denominada “México con responsabilidad global”, se 

refiere a la conducción del país en las relaciones internacionales con cuatro 

objetivos:  

1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo. 

2. Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, 

turística y cultural. 

3. Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de 

capitales y la integración productiva. 

4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los 

derechos de los extranjeros en el territorio nacional.229 

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tuvo claroscuros a lo largo de su 

sexenio con respecto a la relación bilateral con la República Popular de China. En 

un principio parecía conducir por buenos cauces la relación, sin embargo, el 

contexto geopolítico mundial, en el cual Estados Unidos buscaba contrarrestar la 

creciente influenza china a nivel global, pero sobre todo limitar sus incursiones en 

lo que la potencia estadounidense considera su zona de influencia. Todo esto 

implicó serios reveses, como más adelante se mostrará. 

Poco después de asumir los cargos como presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto (diciembre de 2012) y Xi Jinping (marzo de 2013) intercambiaron 
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visitas mutuas en 2013, en la cual los dos mandatarios decidieron elevar  la 

relación bilateral al nivel de Asociación Estratégica Bilateral, buscando consolidar 

la cooperación en los terrenos político, comercial y cultural,230 además de que se 

suscribieron  12 instrumentos bilaterales.231 En el marco de esa Asociación, China 

se comprometió a  realizar inversiones por hasta 81.000 millones de dólares en 

México entre 2013 y 2018 en infraestructura para comunicaciones y transportes.232 

El 29 de septiembre de 2013, Peña Nieto recibió al canciller chino Wang Yi visitó 

México y asistió a la VI reunión de la Comisión Binacional Permanente China-

México. En las conversaciones entre el canciller chino y Luis Videgaray, canciller 

mexicano, se acordó fortalecer la confianza política mutua, profundizar la 

cooperación pragmática y reforzar la coordinación internacional.233 

En el año de 2014 ocurre un hecho que lastimó la relación entre China y México. 

El país asiático había mostrado su interés por participar en la construcción de 

infraestructura ferroviaria, de manera particular en el Tren  de Alta Velocidad que 

conectaría los estados mexicanos de Querétaro en la Ciudad de México.  Un 

consorcio de empresas chinas y mexicanas (China Railway Construction 

Corporation International, CSR Corporation Limited, asociadas con cuatro 

empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP 

Infraestructura Mexicana y Constructora Teya) había ganado la licitación, pero en 

ese año fue cancelada, debido al escándalo de corrupción en el concurso por 

parte de las empresas mexicanas, que estaban relacionadas con organizaciones 

ligadas al presidente Peña Nieto y al ex presidente Salinas de Gortari.234 Tras la 

cancelación de la licitación, China tomó cartas en el asunto y exigió compensación 
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económica.235 El gobierno mexicano tuvo que negar la presión de Estados Unidos 

para la cancelación del proyecto.236 

También en 2014 ocurrió la cancelación de otro proyecto,  Dragon Mart, mismo 

que iba a ser construido en Cancún, Quintana Roo, por parte de la empresa Real 

Estate Dragon Mart y que incluía un complejo con 722 viviendas, 20 naves 

comerciales y 3.000 locales comerciales. La obra fue suspendida por las 

autoridades argumentando daños medioambientales tras la deforestación de 

decenas de hectáreas. 237 

En el mismo mes de noviembre de 2014 el Presidente Peña Nieto realizó una 

visita de Estado a China, (lo que representó su cuarto encuentro con el Presidente 

Xi Jinping en sólo 18 meses), en la que ambos mandatarios emitieron un nuevo 

Plan de Acción Conjunta para Impulsar la Asociación Estratégica Integral, el cual 

incluía acciones que guiaron la agenda de cooperación, y atestiguaron la 

suscripción de 14 instrumentos en diversos ámbitos.238 

Además, no solo el ejecutivo mantuvo contacto con su par chino, sino que también 

hubo compromisos para sostener el diálogo en el ámbito de la diplomacia 

parlamentaria. Entre el 7 y 8 de julio de 2015 una delegación del Senado 

mexicano encabezada por el entonces Presidente de la Mesa Directiva, Senador 

Miguel Barbosa, realizó una visita de trabajo a Beijing, en la que sostuvo una 

reunión con el Presidente de la Asamblea Popular de China, Sr. Zhang Dejiang y 
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otra con el Presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Yu 

Zhengsheng, que buscó fortalecer los vínculos políticos de alto nivel.239 

En el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto se señala que “Los 

Presidentes de ambos países se han reunido en siete ocasiones, incluyendo 

Visitas de Estado recíprocas, lo que ha generado un clima de confianza y 

entendimiento sin precedentes” a pesar de los trastabilles sufridos anteriormente. 

Los argumentos son los siguientes:  

(…)el acceso al mercado chino de productos mexicanos como cerveza, tequila, 

carne de cerdo y res, aguacate y bayas; así como la ampliación de la conectividad 

aérea (se inauguró el primer vuelo directo Beijing-Ciudad de México, que se suma 

a los vuelos que operan las rutas Ciudad de México-Tijuana-Shanghai y Ciudad de 

México-Vancouver-Guangzhou; y el establecimiento del Fondo Binacional México-

China, con 2 mil 400 millones de dólares, que ya ha invertido recursos en 

proyectos tan emblemáticos como la Red Compartida. Además, México participó 

en el Diálogo de Líderes de Economías Emergentes y Países en Desarrollo 

(Xiamen, 5 de septiembre de 2017), celebrado en el marco de la IX Cumbre de los 

BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Es la primera vez que México 

participa a nivel de Jefe de Estado y de Gobierno como invitado en una cumbre de 

los BRICS, lo que permitió el intercambio de experiencias sobre la implementación 

de la Agenda 2030, la cooperación Sur-Sur, la conectividad y el comercio, y la 

erradicación de la pobreza.240 

Habría que agregar que la cuestión cultural y académica también ha sido 

importante: en 2012 se creó el Centro de Estudios Mexicanos (CEM) UNAM en 

Beijing241 y para 2013 se creó el Centro de Estudios Mexicanos del Instituto de 

América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China en Beijing. En 

2013, durante la visita del presidente chino Xi Jinping a México, se creó el Centro 

de la Cultura China en México y la Academia de Ciencias Sociales de China y la 

UNAM firmaron un marco de convenio de cooperación.242 
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Reflexiones finales 

Después de 47 años de haber establecido relaciones diplomáticas con China, 

México no ha sido capaz de fortalecer estos lazos, ha habido algunos avances 

favorables, sobretodo en la constante comunicación diplomática y el persistente 

desarrollo de proyectos culturales, sin embargo ambas naciones aún tienen un 

largo camino por recorrer.  

En la actualidad China es una de las economías más fuertes con una clara 

influencia en la política económica global. No obstante la dependencia económica 

de México sigue centrándose en la economía de Estados Unidos por tanto es 

imprescindible que México busque reducir esa sujeción abriéndose a más 

mercados pero sin pender de uno solo. 

Para China la importancia de México radica en su presencia regional e impacto en 

el mundo, es una importante región en vías de desarrollo y con un modelo de 

economía emergente. 

Es importante recordar que México y China son economías competitivas más que 

complementarias (a diferencia de México con Japón o Corea del Sur o de China 

con Brasil), China y México comparten la producción de artículos del sector 

automotriz, circuitos integraos, celulares, computadoras, entre otros. 

Actualmente China es capaz de producir cualquier clase de producto, por lo tanto 

sus importaciones son más de productos naturales. Latinoamérica es el principal 

proveedor de materia prima de China y México cuenta con enormes recursos 

minerales y energéticos pues se ubica en el primer lugar de producción de 

dieciocho minerales, entre ellos la plata, 

Desafortunadamente, muchos acuerdos y planes de México hacia China han 

retrocedido de manera repentina lo que podría dificultar futuros proyectos tanto 

públicos como privados, por lo tanto México debe de robustecer la capacidad de 

respuesta de sus representantes diplomáticos, así como de todos los encargados 
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de dirigir los protocolos hacia el exterior, para evitar caer en futuros  

malentendidos. 

Es crucial para México la creación de  una política integral hacia China que 

incorpore al sector académico, privado y gubernamental con objetivos en conjunto 

claros y con plazos específicos, además de asentar una verdadera relación 

diplomática que no se centre sólo en protocolos. 

China avanza a pasos agigantados en el sector económico, militar y nuclear y 

esos avances no se detendrán pronto. Es fundamental tomar en cuenta su 

potencial en las inversiones privadas, por ende es de vital importancia que la 

empresa mexicana deje de ver a la industria china con temor y la vea como una 

oportunidad única para expandir sus mercados pues China tiene una enorme 

capacidad de consumo cuyos sectores de clase media se mantienen en 

crecimiento. 

Los intercambios culturales entre China y México siempre han sido positivos y 

constantes, sin embargo es conveniente continuar con el fortalecimiento los 

vínculos de tipo estudiantil directo entre universidades, otorgando  mayores 

oportunidades de movilidad a los interesados, además se debe promover el apoyo 

para desarrollar estudios académicos referentes a esta relación. 

El actual interés político de China es la creación de un nuevo orden internacional 

sin hegemonías, es por ello que busca crear nuevos bloques estratégicos 

relacionándose con los países emergentes, por tanto China debe ver en México la 

capacidad de este de convertirse en un aliado solido en el que pueda confiar. Este 

escenario es muy posible y favorecedor para ambos países, pues pese a todos los 

malentendidos, el vínculo entre México y China siempre se ha mantenido 

armonioso.  Además la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia 

de México representa política y culturalmente una gran oportunidad para 

replantear y mejorar esta relación. 
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México puede encontrar en China un aliado para desarrollar infraestructura y un 

inversor de primera con gran capacidad de colaborar en alianzas de cooperación 

tecnológica, un ejemplo es la capacidad sobresaliente de China para producir 

infraestructuras de transporte ferroviario de alta velocidad, de esa manera México 

podría realizar una asociación para recibir capacitación y ayuda de China en este 

aspecto. 

El conocimiento mutuo de ambas naciones podría verse beneficiado a través de la 

profundización en el aprendizaje del chino y el español, este hecho es favorecedor  

en muchos esquemas, desde el cultural, las negociaciones, los foros 

multilaterales, etc.  

Ambas son naciones con historias milenarias que tienen muchas riquezas 

culturales por compartir, por consiguiente es necesario buscar llegar al mayor 

número de personas con nuevos mecanismos de propagación cultural, mediante 

festivales, eventos públicos y con una difusión positiva en los medios de 

comunicación de esta alianza que busquen despertar el interés de la sociedad 

mexicana en China. 

Otro de los rubros en los que México puede beneficiarse en gran medida es el 

turismo chino y asiático, para ello es necesario mejorar la imagen de México hacia 

el exterior. 

En suma, para fortalecer vínculos de amistad, el trabajo de México debe incluir a 

la sociedad civil, continuar el diálogo político de alto nivel, desarrollar una mayor 

cooperación económica, mejorar el conocimiento mutuo de tipo cultural y en todo 

sentido, fomentar mecanismos de cooperación en cuestiones como la no 

proliferación de armas nucleares. El gobierno de México necesita a su vez crear 

una estrategia geopolítica que tenga presente las cambiantes condiciones 

mundiales, además de la creación de organismos capaces de planear y realizar un 

análisis para desarrollar estrategias claras hacia los nuevos bloques económicos, 

tales como la Comisión Binacional Permanente México-China. 
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Sin embargo tampoco hay que perder de vista todo el daño en el medio ambiente 

que el desarrollo industrial ha traído consigo, y no sólo por parte de China, sino de 

la mayoría de los países desarrollados. Así, es necesario el desarrollo e 

implementación de una economía verde que cuide aspectos como el manejo y 

tratamiento de residuos, el control del uso del suelo, la calidad del aire, desarrollar 

maquinaria que aproveche el uso de energías renovables. México y China deben 

superar los problemas del pasado  enfrentar y con una nueva visión los retos 

futuros como socios estratégicos. 

Dentro de este cambio en el orden internacional, el gobierno de México debe 

procurar seguir manteniendo un contacto directo con China, a través de una 

adecuada representación comercial en las negociaciones, aprovechando que para 

China, la región de América Latina y el Caribe es crucial para el desarrollo de sus 

objetivos. 

La historia nos ha mostrado que México siempre se ha interesado más por sus 

relaciones políticas con  Norteamérica que con el resto del mundo, incluyendo 

China, por lo tanto, México debería mantener una mayor autonomía en la toma de 

decisiones y velar más por sus propios intereses diplomáticos, lo que en principio 

lo llevara a transitar etapas difíciles en lo que logra adaptarse a una política 

exterior más justa que sea capaz de logrear una cooperación sólida, no sólo con 

China, sino con Asia y el resto de los países del mundo. 
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