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Introducción 

El escenario internacional se encuentra en un constante movimiento y evolución, existen 

diversos actores que interactúan entre sí ocasionando cambios y alteraciones en el 

mundo como lo conocemos, es por ello que resulta de gran interés estudiar el actuar de 

los diferentes países, así como analizar las motivaciones que hay detrás de la toma de 

decisiones de estos Estados, de manera que se pueda comprender mejor lo que 

acontece en el mundo. 

El contexto internacional merece ser estudiado continuamente, cada día nuevos actores 

aparecen, y el siglo XXI está siendo testigo de una transformación de la realidad 

internacional en todos sus ámbitos, transformaciones que no se deberían estudiar como 

hechos aislados o casualidades, sino que son el resultado de complejos y distintos 

contextos históricos, sistemas políticos, sociales y económicos, interacciones entre 

diferentes países, etc. 

Uno de los actores que ha cobrado una mayor relevancia en el escenario global durante 

los últimos años es la República Popular China, un gigante asiático que en 

aproximadamente cuarenta años ha pasado de ser un país rural a uno urbano en gran 

parte debido al impresionante crecimiento económico que experimentó a inicios de la 

década de 1980. 

En las relaciones internacionales un Estado que tiene cada vez mayor margen de 

maniobra y un papel más activo en foros e instituciones internacionales no puede pasar 

desapercibido, se trata de una nación rica en historia y cultura que está posicionándose 

como potencia no solo a nivel regional, sino también a nivel global. 

Puede inferirse que China no solo busca consolidarse como una nación de gran 

crecimiento económico, sino también garantizar un poder más allá de sus fronteras 

estableciéndose como un actor geopolítico de alcances inmensurables, es por ello que 

la iniciativa “La Franja y la Ruta” se presenta como una oportunidad única para lograr sus 

objetivos en el corto y largo plazo y con ello asegurar su influencia en el entorno global. 
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El presente trabajo tiene como objetivo conocer los intereses que impulsan a China para 

llevar cabo el proyecto conocido oficialmente como “La Franja y la Ruta” para elaborar 

una aproximación sobre de los beneficios que se obtendrían de la puesta en marcha de 

este proyecto. 

Haciendo uso de la teoría realista, el primer capítulo busca identificar qué elementos 

hacen que un país pueda ser catalogado como una potencia mundial, para ello una 

potencia debe contar con ciertos recursos de poder entre los que destacan los recursos 

geográficos, demográficos, económicos, tecnológicos, militares y políticos. 

Dichos recursos de poder pueden ser encontrados en la nación asiática, en cuanto a los 

elementos geográficos podemos decir que se trata de un Estado que abarca la mayor 

parte de Asia Oriental y con una superficie de 9.326.410 km2 es el cuarto país más 

grande del mundo después de Rusia, Canadá y Estados Unidos.1 

En cuanto a su demografía China es el país con mayor población del mundo: más de 

1.300 millones de habitantes, lo que representa alrededor de un 20 por ciento de la 

población mundial. Sin embargo, existe una distribución desigual de la población gracias 

a su particular geografía. En la provincia de Shandong, de clima templado, viven 

alrededor de 90 millones de personas, mientras que, en el Tíbet, con su clima de 

altiplanicie, alberga a menos de 3 millones, las zonas costeras son las más desarrolladas 

actualmente y resultan atractivas para migrantes del interior del país.2 

Es la segunda mayor economía mundial, de acuerdo con datos del Colegio de México y 

del Banco Mundial de 1952 a 2019 la tasa de crecimiento compuesto del producto interno 

bruto (PIB) fue de 9.6% lo que significa que en este periodo de tiempo el PIB aumentó 

469 veces pasando de 30 mil 555 millones de dólares en 1952 a 14 billones 363 mil 480 

millones en 2019 y que a su vez se ha traducido en grandes mejoras socioeconómicas 

                                                           
1 Ferrero Julio Albert, (2015), La China actual geoestrategia en su entorno geopolítico, Instituto Español de 
Recursos Geoestratégicos, disponible en https://www.ieee.es/ consultado el 11/03/2023. 
2 El colegio de México, China: Civilización y Modernidad, China, civilización y modernidad | MéxicoX 
(mexicox.gob.mx). 

https://mexicox.gob.mx/courses/course-v1:COLMEX+CCY23012X+2023_01/about
https://mexicox.gob.mx/courses/course-v1:COLMEX+CCY23012X+2023_01/about
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para el pueblo chino entre las que destaca el aumento de la clase media que actualmente 

representa alrededor de un 30% de la población total.3 

Es una economía altamente diversificada, se trata del principal productor mundial de 

cereales, arroz, algodón, papas y té, tiene importantes reservas de carbón (la fuente de 

energía primaria del país), es líder mundial en la producción de ciertos minerales como 

lo son el estaño, hierro, oro, fosfatos, zinc y titanio y cuenta con importantes reservas de 

petróleo y gas natural. El sector de la industria contribuyó a aproximadamente el 37.8% 

del PIB de China en 2021 y la participación del sector de servicios en el PIB fue de 

aproximadamente del 54.5% en el mismo año.4 

Por lo que concierne al sector científico y tecnológico China ha mostrado un mayor 

interés en invertir en investigación y desarrollo, convirtiéndose en el segundo país 

después de Estados Unidos (EE.UU) con mayor inversión en este rubro con un total que 

asciende a más de treinta mil millones de dólares (USD) anuales. 5 

El sector militar también ha experimentado un crecimiento considerable, China es ahora 

el segundo productor de armas después de Estados Unidos, según el Instituto 

Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (que publica cada año 

evaluaciones de las existencias totales de ojivas nucleares en el mundo), afirma 

que China ha aumentado su número de ojivas durante los últimos años.6 

Por último, la política de la República Popular de China se caracteriza por un sistema 

dirigido por el Partido Comunista Chino (PCCh), cuyo órgano supremo es el Congreso 

Nacional, a partir de las reformas de Deng Xiaoping surgió un sistema político conocido 

como “socialismo con características chinas”, que se caracteriza por el liderazgo del 

Partido Comunista Chino quien tiene el control de diversas estructuras políticas. 

                                                           
3 Ibídem 
4 Santader Trade Markets, China: Política y Economía, disponible en https://santandertrade.com/ 
consultado el 11/03/2023. 
5 Noyola Robles Adalberto, (2023), El surgimiento de China como potencia científica y tecnológica, Instituto 

de Ingeniería UNAM, disponible en https://www.iingen.unam.mx/, consultado el 03/05/2023. 
6 Inter Press Service, China es ya el segundo productor de armas, detrás de EE.UU, disponible en 
https://ipsnoticias.net/ consultado el 11/03/2023. 

https://santandertrade.com/
https://www.iingen.unam.mx/
https://ipsnoticias.net/
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Por su parte el segundo capítulo tiene como objetivo conocer la historia de la nación 

China, desde los primeros pobladores hasta la actualidad, para comprender las 

transformaciones que han sucedido a lo largo de los años. La China contemporánea es 

resultado de una serie de complejos acontecimientos históricos que la moldearon y 

convirtieron en el país que es hoy en día. 

Desde sus orígenes como nación China se percibía a sí misma como una nación 

supremacista, esto se puede entender gracias a su geografía, la cual al poseer barreras 

naturales que le impedían el intercambio con otros pueblos afianzaron su sentimiento de 

singularidad en el mundo. En el Este se ubica el Océano Pacífico, en el Norte estepas y 

desiertos, en el Suroeste grandes barreras montañosas y en el Sur montañas y junglas, 

así como la península malaya.7 

En sus inicios como civilización encontramos que la primera dinastía de la que se tiene 

evidencia científica es la dinastía Shang en el año 1766 a.C, la cual unificó gran parte de 

la región norte de China, a partir de entonces cada una de las dinastías subsecuentes 

aportaron elementos únicos a la civilización y cultura del país. Este sistema de dinastías 

terminaría con la dinastía Qing en 1911 y con ello la caída del imperio y el establecimiento 

de una República. 

Cabe señalar que durante el siglo XIX China sufrió invasiones por parte de países 

Occidentales, las cuales permearon en su autoconcepción, también conocido como “el 

siglo de la humillación” en la historia del país, se trata de un periodo histórico en donde 

China se vio sometida al gran poderío de las potencias imperialistas de la época, hechos 

que sin duda marcaron a un pueblo que posteriormente buscará renacer y traer de vuelta 

el esplendor cultural que tenían antes de dichas invasiones. 

De igual manera en este capítulo se abordará brevemente la historia del Partido 

Comunista Chino (PCC), ya que es un actor político clave para entender no solo la 

historia de China si no también su sistema político y su política exterior, así como también 

se abordará el proceso de “Reforma y Apertura” llevado a cabo a principios de la década 

                                                           
7 Op cit. 
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de 1980 el cual marcó un antes y un después en la historia del país dado que poco a 

poco estas reformas terminaron progresivamente con el aislacionismo y le permitieron al 

país tener un crecimiento económico sin precedentes. 

Finalmente, en el tercer capítulo se podrá plantear cómo este megaproyecto llamado 

oficialmente “La Franja y la Ruta” se ha convertido en el estandarte del resurgimiento de 

China como potencia mundial, es el símbolo de una nueva era en la historia de esta 

nación que en la antigüedad fue referente de un gran esplendor cultural y comercial. 

De igual manera se analizaran los objetivos que China pretende alcanzar con la 

realización de “La Franja y la Ruta”, las naciones, organizaciones e instituciones 

financieras que están involucradas, las rutas que seguirá, así como el impacto que tendrá 

a nivel mundial. 

La Franja y la Ruta es un proyecto de gran magnitud y alcance que ya cuenta con el 

reconocimiento de las Naciones Unidas (NN.UU.) y diversas organizaciones 

internacionales. Esta iniciativa pretende impulsar el comercio mundial y regional, crear y 

fortalecer vínculos con las naciones implicadas a través de sus seis corredores terrestres 

y una ruta marítima que conectarán a China con Europa, África y América Latina. 

No obstante, también existen motivaciones internas por parte del gigante asiático entre 

las que destacan un posicionamiento como líder en el comercio regional e internacional, 

el aprovisionamiento de materias primas y recursos estratégicos que China no posee, 

una diversificación de sus ingresos, la posibilidad de exportar su excedente económico 

y posicionar al yuan como moneda de intercambio internacional. 

Esta ruta no solo podría traducirse en beneficios para la nación asiática, con la puesta 

en marcha de esta iniciativa existen retos que deben tomarse en consideración como lo 

es el caso de la desaceleración económica, en 2013 el país crecía a 7.7%, mientras que 

en 2018 habría bajado a 6.5%, también se presentó la “Guerra Comercial” con Estados 
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Unidos y un aumento de la deuda que amenazan la economía del país asiático así como 

la economía global.8 

Por otra parte, uno de los retos que enfrenta es la amenaza del cambio climático, que si 

bien es una problemática que concierne a diversos Estados y no únicamente a China los 

considerables volúmenes de gases de efecto invernadero que emite el país y la continua 

exposición de su población a los riesgos climáticos, hacen que esta problemática sea un 

tema de gran relevancia en su agenda. 

Finalmente, una de los retos que enfrenta la “Franja y la Ruta” se encuentra en la 

provincia de Xinjiang, donde habita la etnia uigur, una minoría de origen musulmán que 

se ha visto desplazada y el gobierno central ha realizado esfuerzos por evitar 

movimientos independentistas y disminuir la desigualdad entre el desarrollo de esta zona 

y el área costera.  

Si bien lo anteriormente mencionado implican una serie de desafíos que China debe 

contemplar en un intento para no fracasar con la puesta en marcha de este megaproyecto 

el Estado no ha desistido y continúa hasta la fecha con la implementación de rutas férreas 

y modernización de puertos. 

Si se lleva a cabo el proyecto “La Franja y la Ruta” implicaría una oportunidad para la 

República Popular China de crecer económicamente, además de posicionarse en el 

entorno internacional, estableciendo un orden mundial multipolar y consolidándose como 

una nación con una gran influencia geopolítica en la región de Asia, de no llevarse a cabo 

exitosamente este proyecto podría resultar en un gasto perjudicial para la economía 

china y en el fracaso de sus objetivos a corto y largo plazo. 

Se presenta una nueva configuración del orden mundial en donde Asia Oriental se 

fortalece ante un aparente debilitamiento de Estados Unidos y crisis del capitalismo en 

donde se cuestionan las estructuras post coloniales de poder, quedan en evidencia 

algunas crisis políticas y económicas en Europa como lo fue el Brexit y la guerra ruso-

                                                           
8 Barría Cecilia, (2019), Los tres mayores desafíos que enfrenta la economía china de cara a 2019, BBC 
News, disponible en https://www.bbc.com/, consultado el 11/03/2023. 
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ucraniana, y donde se discute una posible recesión de la economía más grande del 

mundo. 

El siglo XXI ha traído consigo una transición del orden mundial en donde este gigante 

asiático se abre paso en el escenario internacional con un fuerte nacionalismo, impulsado 

en gran parte por la ideología de Estado y el Partido Comunista Chino en donde se 

niegan a someterse otra vez ante potencias extranjeras y buscan una participación cada 

vez mayor en la política y economía mundial, se trata de una de las naciones miembro 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como miembro de organizaciones 

adscritas a las Naciones Unidas (NN.UU), miembro también de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), del G-209, miembro originario e impulsor del grupo de los BRICS10 

y es actualmente la segunda economía del mundo. 

La nación China ha atravesado un largo recorrido histórico que la ha moldeado y 

convertido en el país que es ahora, resulta llamativo como pasó de ser un país rural 

azotado por guerras, invasiones y revoluciones, a uno urbanizado y con un gran 

crecimiento económico. La República Popular China ha aprendido a tomar ventaja del 

sistema económico mundial, puede deducirse que de llevarse a cabo exitosamente este 

magno proyecto que es “El Cinturón y la Ruta” China se beneficiaría y aseguraría su rol 

no solo como potencia económica y comercial sino como un actor geopolítico con gran 

influencia en Asia y el mundo. 

 

 

 

                                                           
9 El Grupo de los Veinte (G20) es el principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las 
veinte economías más importantes del mundo, que incluye las perspectivas tanto de países desarrollados 
como de economías emergentes. 
10 De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el acrónimo BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) usado originalmente para identificar economías emergentes con 
grandes dimensiones geográfica y demográfica, han pasado a ser considerados como ‘países en 
desarrollo’ a ser vistos como candidatos a jugar un rol de creciente importancia en el escenario mundial. 
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Capítulo 1. Marco Teórico Conceptual sobre los elementos de una potencia 

mundial 

Para comenzar debemos definir qué es una potencia mundial, de acuerdo con Oxford 

Reference11 es un Estado-Nación que juega un papel importante en la política 

internacional, una potencia posee fuerza e influencia económica, diplomática y militar, y 

sus intereses se extienden más allá de sus propias fronteras. 

En cuanto a la definición, existen diversos autores que han realizado aportaciones a este 

concepto, uno de ellos es George Modelski, quien define a las potencias mundiales como 

aquellos Estados que se encargan, en mayor medida que los demás, del "mantenimiento 

del orden" en el sistema político global. 12 

John Mearsheimer en su libro “The Tragedy of Great Powers” 13 señala que las grandes 

potencias están en una constante búsqueda de poder, también señala que el objetivo 

primordial de cada Estado es maximizar su participación en el sistema internacional, lo 

que significa ganar poder a expensas de otros Estados. El objetivo final de cada Estado 

es ser el hegemon,14 es decir, la única potencia en el sistema. 

Mearsheimer observa que los actores internacionales, en este caso los Estados usarán 

la fuerza para alterar el equilibrio de poder si consideran que pueden hacerlo a un precio 

razonable, sin embargo, el deseo por obtener más poder no desaparece hasta que una 

nación haya alcanzado la hegemonía. 

Esta incansable búsqueda del poder significa que las grandes potencias se inclinan a 

buscar oportunidades para alterar la distribución del poder mundial a su favor. Según él 

este comportamiento se debe en gran medida a tres razones: 

                                                           
11 Oxford Reference, Potencia Mundial, disponible en https://www.oxfordreference.com/, consultado el 
09/12/2021. 
12 Pérez Gil Luis V, (1994),  El concepto de Potencia en las Relaciones Internacionales, Geography: World 
Economy, Nation State and Locality. Logman Group (3- ed.), p. 60. 
13 Mearsheimer John, (2001), The Tragedy of Great Powers, W. W. Norton & Company, pp. 1-6 
14 La Real Academia Española RAE define hegemón como la 
supremacía que un Estado ejerce sobre otros. 
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a) La ausencia de una autoridad central que se ubique por encima de los 

Estados y tenga la capacidad de protegerlos. 

b) El hecho de que los Estados siempre tengan una capacidad militar ofensiva. 

c) El hecho de que los Estados nunca pueden estar seguros de las intenciones 

de otros estados. 

Dentro de este marco resulta imprescindible definir poder y para ello se citan a 

continuación a los principales exponentes de la teoría realista ya que es uno de los 

enfoques predominantes en el estudio de las Relaciones Internacionales en donde los 

principales actores son los Estados, los cuales tienen como uno de sus principales 

objetivos aumentar y mantener su poder y el status quo. 

Hans Morgenthau define el poder como “el control del hombre sobre las mentes y 

acciones de otros hombres” a lo cual agrega: “el poder político consiste en una relación 

entre los que lo ejercen y aquellos sobre los cuales es ejercido”.15 De acuerdo con el 

autor el Estado es una entidad soberana, garante del orden nacional y depredador de 

poder en la escena internacional, asimismo afirma que “la independencia de las 

respectivas naciones no reposa más que en el propio poder de cada nación individual, 

para evitar que el poder de las otras naciones usurpe su libertad”.16 

Mearsheimer considera que “el poder es la moneda de las grandes potencias y los 

estados compiten por ella entre sí. Que dinero es para economía, lo que el poder es para 

las relaciones internacionales”.17 

                                                           
15 Creus Nicolás citando a Hans Morgenthau,  (2013), El concepto de poder en las relaciones 
internacionales y la necesidad de incorporar nuevos enfoques,  disponible en https://www.scielo.cl/, 
consultado el 02/12/21.  
16 Del Arenal Celestino (2015) Teoría de las Relaciones Internacionales, Editorial Tecnos, pp. 68-70, 
citando a Hans Morgenthau.  
17 Op.cit. 
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Por otra parte, la autora Esther Barbé define potencias como “estados que establecen 

las reglas del juego, y que disponen de recursos y que son capaces de movilizarlos 

para defender dichas reglas”.18 

Con base en lo anterior puede observarse que el concepto de potencia mundial está 

directamente asociado al concepto de poder, podemos decir que una potencia mundial 

es un Estado- Nación que está en una constante búsqueda de poder, ya que mientras 

más poder posea mayor será su capacidad de influir en el contexto político internacional, 

donde la hegemonía es el objetivo final de cada Estado.  

1.1 Clasificación de países a nivel mundial por escala de poder 

De acuerdo con María Cristina Rosas, autora del libro “Australia y Canadá: ¿Potencias 

Medias o Hegemonías Frustradas? (2002) Una visión desde México, existen cinco tipos 

de potencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Barbé Esther (1995), Relaciones Internacionales, Editorial Tecnos, p. 147. 
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Cuadro 1. Tipos de Estados 

Clasificación Características 

Superpotencias o Potencias 
Mundiales 

Utilizando los criterios empleados por Marcel Merle en 
su Sociología de las Relaciones Internacionales, lo que 
define a las superpotencias es la capacidad que tienen 
para intervenir en cualquier parte del planeta, la riqueza 
material que poseen, las dimensiones continentales de 
sus territorios, el control de vastos recursos naturales y 
un alto nivel de desarrollo tecnológico. Asimismo 
cuentan con capacidad de respuesta a un ataque 
nuclear masivo. 

Grandes Potencias Se trata de Estados que poseen capacidad de maniobra 
por sus características económicas, políticas y/o 
militares, que les permite trascender la región en la que 
se encuentran, si bien sus políticas exteriores podrían 
no tener una cobertura global a diferencia de las 
superpotencias. En este grupo figura la República 
Popular de China. 

Potencias Medias Se trata de una categoría limbo, ya que es más fácil 
decir qué no son, a lo que sí son. Son países que no 
son grandes potencias, pero tampoco pueden ser 
incluidos de Estados Pequeños o más vulnerables. 

Estados Pequeños o 
Débiles 

Independientemente de la situación económica y del 
nivel de desarrollo que poseen, son países que cuentan 
con una población y un territorio reducido y una 
participación limitada en las relaciones internacionales. 

Micro Estados Es un subgrupo de Estados diminutos con población y 
territorio sumamente reducidos. 

Fuente: Rosas González María Cristina, (2002), Australia y Canadá: ¿Potencias Medias o Hegemonías 
Frustradas? Una visión desde México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 76-77. 
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Resulta importante recalcar que la clasificación anterior, no es la única digna de análisis, 

existen diversas clasificaciones, realizadas por diversas organizaciones y con 

diferentes propósitos, empero, para los efectos de esta investigación utilizaremos el 

cuadro anterior. 

Otra clasificación que destaca es la del economista y político Walter Whitman Rostow 

con las cinco etapas en su teoría del desarrollo, las cuales permiten profundizar en el 

entendimiento sobre potencias mundiales: la sociedad tradicional, las condiciones 

previas al impulso inicial, el impulso inicial, la marcha hacia la madurez y la era del alto 

consumo en masa.19 

Durante la primera etapa o sociedad tradicional, la producción aumenta en función del 

mayor consumo de factores productivos, se trata una de sociedad que carece de 

desarrollo científico y tecnológico, en la que los inventos e innovaciones son 

esporádicos y desarticulados. 

La segunda etapa se refiere a las sociedades que se hallan en proceso de transición, 

en este periodo ganan preponderancia muchos elementos que antes pasaban 

inadvertidos y que tienen un papel fundamental en el crecimiento económico de largo 

plazo. 

El impulso inicial es la etapa del crecimiento económico a la que más énfasis otorgó 

Rostow. En ésta por fin se superan todos los viejos obstáculos y la resistencia al 

crecimiento permanente. Los objetivos de carácter económico llegan a dominar a la 

sociedad y el crecimiento se convierte en su condición normal. En esta fase, el producto 

nacional crece de manera progresiva a tasas más elevadas que las de la población, lo 

que implica un mejoramiento permanente del ingreso per cápita. 

La cuarta etapa o marcha hacia la madurez se refiere a un largo intervalo de progreso 

sostenido, aunque fluctuante, a medida que la economía y el crecimiento normal pugnan 

                                                           
19 Gutiérrez R. Roberto, (2003), Walt W. Rostow: Réquiem por un historiador económico, Universidad 
Autónoma del Estado de México, p. 295-303.  
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por hacer extensiva la tecnología a todas las fases de la vida y por colocarla como la 

punta de lanza de la actividad económica. 

Por último la era del alto consumo en masa se refiere a que las sociedades en un 

determinado momento transitan hacia el consumo de bienes y servicios durables. Aquí 

la mayoría disfruta del lujo de consumir mucho más de lo que necesitan. Las economías 

avanzadas tienen un superávit que se puede utilizar sí incrementan el bienestar social y 

reducen los riesgos para la sociedad.   

Estas clasificaciones permiten ahondar en las características que poseen las grandes 

potencias mundiales. Estas características a su vez posibilitan un mejor entendimiento 

de la realidad internacional al comprender las relaciones de poder que establecen entre 

las diferentes naciones. A continuación se presentan algunas de los elementos de poder 

que pueden consolidar a un país como potencia mundial.  

1.2 Elementos de poder que consolidan a un país como potencia mundial 

Una vez que se han definido las categorías en que pueden ser analizadas las potencias, 

debemos determinar cuáles son los elementos que hacen que un país sea considerado 

una superpotencia. Para que un Estado-Nación sea considerado como una potencia 

mundial, debe contar con ciertos recursos de poder que le permitan ejercer una política 

exterior favorable al interés nacional.  

María Cristina Rosas considera a continuación algunos de los elementos de poder que 

le pueden conferir a un país la categoría de potencia, sin embargo, es importante resaltar 

que los elementos pueden ser cambiantes, finitos y perecederos, así como los hay 

tangibles e intangibles.  
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Cuadro 2. Los recursos del poder 

Tipo de recurso Características 

Geográfico Territorio, recursos naturales, actividades económicas, 
ubicación, fronteras terrestres y marítimas. 

Demográfico Número de habitantes, distribución de la población, 
índice de crecimiento demográfico, esperanza de vida y 
mortalidad infantil. 

Económico Sistema económico, producto nacional bruto (PNB), 
distribución de las actividades económicas en la 
composición del PNB, distribución de la población por 
ocupación, distribución de la riqueza, productividad, 
comercio e inversión. 

Tecnológico Número de patentes generadas, know-how, capital 
humano (mano de obra especializada). 

Militar  Fuerzas armadas activas y reservistas, tipo de 
armamento, eficiencia y liderazgo de las fuerzas 
armadas, presupuesto para la defensa, producción de 
armas, comercio de armas, bases militares y armas 
nucleares. 

Político Democracia entendida como distribución del poder 
político en el seno de la sociedad (papel del gobierno, 
partidos, opinión pública, etc.), estabilidad, 
institucionalidad, cohesión y capacidad de acción 
colectiva, calidad diplomática (influencia en organismos 
internacionales), servicios de inteligencia. 

Fuente: Rosas González María Cristina, (2002), Australia y Canadá: ¿Potencias Medias o Hegemonías 
Frustradas? Una visión desde México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 73. 
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Otra autora a considerar es Esther Barbé, quien en su libro “Relaciones Internacionales” 

menciona varios elementos que puede poseer un Estado. Uno de ellos es la edad, ya 

que propone que los Estados más jóvenes se encuentran en desventaja en comparación 

con aquellos más viejos, debido a la falta de infraestructura y la reciente consolidación 

nacional. 

También señala el tamaño del territorio que, si bien no representa una ventaja por sí sola, 

su ubicación (su control de zonas estratégicas, condiciones climáticas, salidas al mar, 

etc.) y su riqueza (recursos minerales, combustibles, estratégicos, agua, autosuficiencia 

alimentaria, etc.) son cuestiones a considerar. 

Algo similar sucede con el elemento poblacional que aunque pueda ser favorable una 

población numerosa, existen indicadores a tomar en consideración tal como lo son la 

esperanza de vida, la mortalidad, los niveles de analfabetismo, entre otros. 

La autora coincide también en que el tamaño económico es otro criterio digno de análisis. 

Respecto al tamaño económico el producto nacional bruto (PNB) y el PNB per cápita son 

indicadores relevantes. El Banco Mundial clasifica a los Estados según su PNB per cápita 

en tres categorías: Países de alto, medio y bajo ingreso. 

El factor tecnológico ha cobrado gran importancia en el ámbito de las Relaciones 

Internacionales y es un elemento estrechamente relacionado con el factor económico, 

los países con un mayor poder económico serían capaces de adquirir e invertir en materia 

tecnológica. En este rubro China destaca por las inversiones en investigación y desarrollo 

tecnológico en los últimos ocho años donde ha mantenido un incremento consistente, 

que asciende a treinta mil millones de dólares (USD) anuales. En 2008 superó a Japón 

y se ubicó como el segundo país con mayor inversión en este rubro, solo atrás de los 

Estados Unidos.20 

No solamente ha presentado un gran aumento en inversiones al sector tecnológico, 

también el gobierno chino lanzó el plan “Made in China 2025” con el cual buscan impulsar 

                                                           
20 Noyola Adalberto, (2022), Investigación Científica en China. Oportunidades de colaboración con la 

UNAM, UNAM Internacional, disponible en https://revista.unaminternacional.unam.mx/, consultado el 
03/10/22. 

https://revista.unaminternacional.unam.mx/
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la innovación y el desarrollo en sectores clave con el fin de reducir la dependencia de 

China de la tecnología extranjera y desarrollar tecnologías avanzadas propias. Asimismo 

puede observarse que China ha mostrado un fuerte interés en el sector tecnológico al 

apoyar el surgimiento de destacadas compañías como: Huawei, Tencent y Alibaba. Estas 

compañías privadas han creado tecnologías innovadoras, lo que ha resultado en una 

mayor presencia de China en el mercado tecnológico global.21 

La cuestión militar no deja de tener relevancia en la actualidad, dentro de este criterio 

existen diversas cuestiones a considerar como lo son el presupuesto militar del Estado, 

número de hombres movilizados, capacidad de liderazgo, etc. 

A pesar de que los elementos anteriormente mencionados son muy importantes en las 

relaciones internacionales y en el posicionamiento de los Estados, debemos recordar 

que el entorno internacional cambia constantemente y lo que hoy puede representar una 

gran ventaja en un futuro podría tornarse insignificante. 

En palabras de Paul Kennedy “Las fortalezas o ventajas de las naciones líderes en los 

asuntos mundiales nunca permanecen constantes, principalmente debido a la desigual 

tasa de crecimiento entre los diferentes países y a los avances tecnológicos que suponen 

una mayor ventaja para una sociedad que para otra”.22 

Los elementos anteriormente mencionados serán utilizados a favor de los intereses de 

las superpotencias, por lo que es importante que cada estado sepa aprovechar sus 

recursos para utilizarlos de la manera más eficiente posible, ya que mientras mejor sea 

su manejo mayor capacidad de acción tendrán en el entorno internacional. 

Igualmente, los elementos ya citados no deben suponerse como los únicos, si bien son 

los más importantes, debemos de reconocer que existen muchos factores que pueden 

influir en el posicionamiento de un país a escala mundial, por ejemplo, el soft power o 

poder blando, que es la habilidad de un Estado para persuadir a otros países evitando el 

                                                           
21 Ibidem. 
22 Kennedy Paul, (1988), El auge y caída de las grandes potencias, Unwin Hyman, Limited, p.15. 
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uso de la fuerza o la coerción, valiéndose de medios más sutiles, como su cultura, su 

modelo social o sus valores políticos.23 

En este sentido también se puede tomar en consideración el smart power o “poder 

inteligente” que según Joseph Nye se trata de la habilidad de combinar poder duro y 

poder blando mediante estrategias efectivas en contextos variables.24 

Según Eugenio Anguiano, China tiene la fuerza y los elementos suficientes para ser 

catalogada por lo menos como una potencia regional con posibilidades de llegar a serlo 

globalmente. China posee elementos importantes como lo son su creciente participación 

en el comercio mundial, cuenta con la población más grande del mundo, ocupa el cuarto 

lugar a nivel mundial en extensión territorial y el segundo lugar con el PIB (producto 

interno bruto) más grande del mundo.25 

No solo esos elementos juegan un papel fundamental, en cuanto a su fuerza política 

Eugenio Anguiano destaca seis elementos que elementos que le dan fortaleza a las 

acciones políticas de China:26 

1. China es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

de la ONU, con derecho virtual de veto y, por tanto, con una posición 

privilegiada, para actuar en los asuntos importantes que conciernen al 

funcionamiento del actual sistema de seguridad colectiva mundial. 

2. En todos los demás foros del sistema de las Naciones Unidas, China ocupa 

posiciones relevantes. 

3. Debido a su propio desarrollo nuclear para fines bélicos, que comenzó hacia 

la mitad de la década de los sesenta, la República Popular era ya una 

potencia en este tipo de armas de destrucción en masa (ADM), de manera 

                                                           
23 El Orden Mundial, (2020), ¿Qué es el poder blando?, disponible en https://elordenmundial.com/, 
consultado el 09/12/2021.  
24 Villamizar Lamus Fernando, (2012), Smart Power y la política exterior de la República Popular de China 
hacia América Latina y el Caribe, Revista Enfoques, vol. XI, no. 17, p.33-51. 
25 Cornejo, R, (2008), China: radiografía de una potencia en ascenso. México. El Colegio de México. 

26 Ibidem. 
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que cuando ocupó un lugar como miembro permanente en el Consejo de 

Seguridad (octubre de 1971), obtuvo la legitimidad de poseer esas armas. 

4. La doble posición de ser miembro del selecto club atómico y de los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad le confiere a China privilegios y 

responsabilidades especiales dentro del Organismo Internacional de Energía 

Atómica y en los tratados internacionales que existen para intentar evitar la 

proliferación de armas nucleares y otras ADM. 

5. China mantenía a fines de 2003 relaciones diplomáticas bilaterales con 164 

países, lo que le permitía un radio de acción diplomática de amplitud similar 

al de las grandes potencias mundiales. 

6. La diplomacia china es activa y muy afirmativa, tanto que parece 

desproporcionada a los instrumentos efectivos de poder e influencia que 

posee el país, tales como los navales, militares, tecnológicos y aun 

económicos. Parece que China ha aprovechado sus fortalezas políticas para 

desplegar una muy activa diplomacia, cuyo objetivo es proyectar una imagen 

de potencia global. 

Teniendo en cuenta que existen diferentes elementos que le pueden otorgar poder y 

ventaja a los Estados, analizaremos a continuación el papel que desempeña el factor 

geopolítico en el manejo de la política exterior y como China puede utilizarlo a su favor 

para posicionarse como país líder en su zona de influencia. 

1.3 Geopolítica  

Las primeras definiciones de Geopolítica aparecen en 1905 con Rudolf Kjellén, quien 

emplea el concepto de Geopolitik en un ensayo titulado “Las grandes potencias” y en 

1919 en su libro “El Estado como forma de vida” define Geopolítica como “la ciencia que 

estudia al Estado como organismo geográfico”, caracterizándose por ser una 
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“intersección entre la ciencia política, la geografía política, la estrategia militar y la teoría 

jurídica del Estado”.27 

La geopolítica se trata entonces de un “área de análisis multidisciplinario de las ciencias 

sociales que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de 

los Estados a fin de extraer conclusiones de carácter político que sirvan de guía al 

estadista en la conducción de la política interna y externa del Estado”.28 

Por lo tanto, podemos entender a la Geopolítica como una ciencia que estudia el 

comportamiento de los Estados-Nación en términos geográficos y que analiza los 

elementos geopolíticos que posee una nación para utilizarlos para beneficiarse y llevar 

a cabo una política exterior favorable al interés nacional.  

De acuerdo con Jorge Atencio, en su obra “Qué es la Geopolítica?”, a las autoridades, 

gobernantes o a los rectores del poder político (estadistas) en su gestión interna y 

externa, la geopolítica les sirve como una guía, por lo tanto la geopolítica es una 

herramienta estratégica para conducir la política interna y externa de un Estado.29 

Una vez entendidas las definiciones anteriores es prioritario analizar con qué elementos 

geopolíticos cuenta China y cómo estos pueden jugar a su favor para extender su poder 

y sus zonas de influencia.  

Atencio en su obra también menciona que existen diversos influjos, entre ellos se 

encuentra el mar, ya que se trata de un elemento aprovechable para la circulación 

mediante la navegabilidad, al permitir intercambios intercontinentales. 

Según el autor “La explotación de las riquezas animales, minerales y vegetales que 

contiene el mar y la industrialización de las mismas, la navegación con sus beneficios 

comerciales, las industrias derivadas y conexas con esta, los servicios portuarios, etc., 

                                                           
27 Herrera Santana David, (2018), Geopolítica, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Sociales, p. 3, quien cita a 2 José William Vesentini, Novas Geopolíticas. Editora Contexto, 
Brasil, 2000, p. 15. 
28 Jaguaribe Helio, Rivarola Andrés, Calduch Ravas, (2017), La Geopolítica, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas UNAM, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/, consultado el 12/01/22. 
29 Atencio Jorge, (1982), ¿Qué es Geopolítica?, Editorial Pleamar, Buenos Aires Argentina, p. 128. 
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le dan al mar un valor económico”. De esta manera el hecho de que un Estado tenga 

acceso al mar supone una ventaja para el desarrollo marítimo.  

La República Popular China destaca particularmente en el ámbito marítimo, donde a 

partir de la llegada del presidente Deng Xiaoping al poder se empieza a reconocer aún 

más la importancia del mar. Sobresale en elementos que constituyen este poder, como 

lo son su capacidad de construcción naval, su flota mercante, su flota pesquera, a lo que 

suma un servicio de guardacostas y una milicia marítima sobresalientes, así como una 

fuerza naval cada vez más poderosa.30 

Algo que Atencio destaca es lo siguiente: “Las grandes potencias desarrollan sus 

poderes en los tres ámbitos geográficos: tierra, mar y aire y desde cada uno de estos 

ámbitos tienden a dominar a los otros.” Por lo tanto, si bien el influjo marítimo tiene un 

gran peso en el desarrollo de una nación, para el autor es necesario también desarrollar 

el poder en el ámbito aéreo y terrestre. 

Resulta necesario mencionar también el ámbito ultraterrestre, ya que la ciencia y la 

tecnología han hecho posible la exploración y uso del espacio exterior, en este sentido 

para muchas naciones esto puede suponer una ventaja al hacer uso del espacio exterior 

para beneficiarse y salvaguardar el interés nacional.31 

Por otra parte, Atencio menciona el influjo geopolítico de las vías y medios de 

comunicaciones los cuales define como “Entendemos por vías y medios de comunicación 

a todos los ámbitos que se vale la humanidad para efectuar transportes, movimientos o 

despachos de un lugar a otro permitiendo la circulación de personas, mercaderías o 

cosas y de ideas expresadas en forma escrita u oral.” 

Igualmente considera las vías y medios de comunicación como elementos 

indispensables para la formación de los Estados. La comunicación es de suma 

                                                           
30 Junquera Romero Abel, (2023), El auge de China como potencia marítima, Instituto Español de Estudios 

Estratégicos, disponible en https://www.ieee.es , consultado el 16/09/2023. 
31 Trejo García Elma del Carmen y Romero Álvarez Margarita, (2006), Análisis de la Política Nacional de 
los Estados Unidos de América en Materia del Espacio Ultraterrestre, Servicio de Investigación y Análisis 
de la Cámara de Diputados, p. 1.  

https://www.ieee.es/
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importancia tanto a nivel interno para crear una cohesión interna y por lo tanto una unidad 

política, como a nivel externo para crear relaciones favorables a los intereses del Estado. 

Finalmente, el autor también menciona la importancia del influjo de las condiciones 

geoeconómicas ya que considera que para que un Estado marche bien necesita de una 

vida y progreso económico para tener tranquilidad y bienestar, por lo que necesita 

satisfacer sus necesidades económicas, aclarando que el factor económico no debe ser 

el objetivo primordial de un Estado, sino un medio que le permita progresar y alcanzar el 

bienestar para su población. 

Un elemento que no podemos descartar es el elemento militar ya que este representa la 

fuerza y fortalece la política, si esta Institución desapareciera podría desestabilizar la 

política interna y externa, por lo tanto, se trata también de una herramienta de la que 

hacen uso los Estados para garantizar su supervivencia y su poder a nivel interno y 

externo. 

En cuanto a su geografía la República Popular de China es el país más grande de Asia 

Oriental, tiene frontera al Sur con Vietnam, Laos, Birmania, India, Nepal y Pakistán; al 

Oeste con Afganistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán: al Norte con Rusia y Mongolia; 

y al Este con Corea del Norte y el Océano Pacífico.32 

Con una superficie de 9.596.900 km2, es el cuarto país más grande del mundo en 

extensión luego de Rusia, Canadá y EEUU. Ocupa el 6,5% de la superficie mundial. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Oficina de Información Diplomática, (2020), Ficha País China, disponible en: 
http://www.exteriores.gob.es/, consultado el 14/12/2021. 
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Mapa 1. Mapa político de China 

 

Fuente: Mapa de China disponible en https://espanol.mapsofworld.com/ , consultado el 
25/01/2022. 

 

Resulta imprescindible estudiar a China como actor geopolítico debido al gran alcance 

territorial que tiene y a la gran población que posee, se trata por lo tanto de uno de los 

actores más importantes de Asia Central. 

De acuerdo con Saul Bernard Cohen, la región del Este de Asia está bajo el dominio 

estratégico de China, la principal fuerza geopolítica de la región. Según el autor, la 

derrota de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam y el colapso de la Unión Soviética 

https://espanol.mapsofworld.com/continentes/asia/mapa-de-china.html
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en 1991 permitieron que China ampliara sus redes de poder en el Este de Asia así como 

extender su influencia política en Asia Pacífico y Asia Central. 33 

De igual manera con el fin del maoísmo y la Guerra de Vietnam, China reabrió su sistema 

económico permitiendo que emergieran sus fuerzas marítimas, sector que China ha 

aprovechado para abrir puertos comerciales, los cuales se han destacado como los más 

importantes del mundo por el gran tráfico de mercancías. 

Además de su gran poderío comercial, su industria naval ha aumentado 

considerablemente, sin mencionar que el presupuesto destinado a su sector militar 

también se ha acrecentado. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la 

Paz de Estocolmo (SIPRI) el presupuesto de defensa nacional en 2019 alcanzó 175 

millones de dólares convirtiendo a China en el segundo país con mayor gasto militar en 

el mundo solo por detrás de Estados Unidos.  

Diversos esfuerzos han sido realizados por el SIPRI para generar estimaciones cada vez 

más precisas del gasto militar de China, sin embargo se han visto obstaculizados por la 

falta de transparencia en torno al ejército. Para proporcionar una representación más 

exacta del gasto militar del país la estimación de SIPRI cubre otros ámbitos además del 

presupuesto oficial de defensa que incluyen importación de armas, ganancias 

comerciales de empresas militares, desarrollo, pruebas y evaluaciones militares, entre 

otros.34 

Según “El Financiero” China proyectó un crecimiento del gasto en defensa del 6.8 por 

ciento en 2021, el mayor aumento desde 2019 y se espera que el gasto en defensa 

aumente a 1.35 billones de yuanes (208 millones de dólares) el próximo año.35 

 

                                                           
33 Bernard Cohen Saul, (2015), Geopolitics, The Geography of Intenational Relations, Ed. Rowman & 
Littlefield, pp. 271-298. 
34 Nan Tian y Fei Su, (2021), A new estimate of China´s military expenditure, disponible en 
https://www.sipri.org/ consultado el 01/02/2022 
35 El Financiero, (2021), “China aumenta en 6.8% su presupuesto militar mientras crecen tensiones con 
Estados Unidos”, disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/, consultado el 01/02/22 

https://www.sipri.org/
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Gráfico 1. Presupuesto militar de China de acuerdo con el presupuesto oficial y 
estimaciones del SIPRI (1989-2019) 

 

Fuente: Nan Tian y Fei Su, SIPRI, “A new estimate of China´s military expenditure” 

De acuerdo con J. Shi y Z. Langjia a medida que China se vuelve más fuerte, desarrolla 

más ambición de ejercer su influencia en el sistema internacional. Asimismo, afirman que 

los países vecinos de China son geopolíticamente significativos para China.36 

Por su parte Robert Sutter, establece que la política exterior China se ha enfocado más 

en Asia y que el liderazgo chino ha desarrollado un acercamiento relativamente 

pragmático a los vecinos de China. Después de la muerte de Mao, a pesar de que China 

creció como actor político y económico en la esfera global, su política exterior estaba 

mucho más centrada en Asia.37 

                                                           
36 J. Shi y Z. Langjia, (2020), The Changing Global Order, Ed. Springer, pp. 65-85. 
37 Sutter Robert, (2005), China and Asia´s New Dynamics, Ed. University of California Press, China´s 
Regional Estrategy, pp. 48- 51 
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De igual manera el autor afirma que en la década de los ochenta, dentro de sus 

prioridades China buscaba que países como Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón 

y la India no establecieran su dominio en la periferia de China. 

Sutter considera que China tiene principalmente cinco objetivos a largo plazo en Asia:  

a) Asegurar la política exterior China al mismo tiempo que el gobierno se enfoca 

en mantener desarrollo económico y estabilidad política. 

b) Promover un intercambio económico que ayude al desarrollo económico 

interno de China. 

c) Apoyar los esfuerzos para aislar a Taiwán del entorno internacional y 

asegurar el flujo de armas y tecnología militar a pesar de un continuo embargo 

por parte de occidente. 

d) Calmar el miedo de sus vecinos asiáticos sobre como China podría usar su 

creciente poder e influencia. 

e) Trabajar en contra de los esfuerzos de Estados Unidos u otros esfuerzos 

regionales que vayan en contra de los intereses de China. 

Como puede observarse, China cuenta con varios elementos que puede utilizar a su 

favor para posicionarse como una potencia geopolítica en la región, desde su vasta 

población y territorio hasta su capacidad para establecer puertos marítimos y zonas 

económicas geoestratégicas. 

Asimismo, puede apreciarse que el enfoque geopolítico de China está en la región de 

Asia principalmente en donde busca posicionarse como una potencia líder y ejercer su 

influencia política y económica. De igual manera su influencia militar no puede pasar 

desapercibida ya que este sigue siendo uno de los sectores más importantes para China. 

Es necesario estudiar a China desde una perspectiva geopolítica para tener un mejor 

entendimiento y perspectiva de su política exterior, así como para entender cómo los 

factores geopolíticos influyen en el accionar chino. Sin embargo, el factor geopolítico no 
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es el único que permite profundizar la relación que tiene China con los demás Estados, 

el elemento histórico también resulta clave en el entendimiento de las relaciones que 

China establece con los demás países. 
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Capítulo 2. Marco Histórico de China 

Resulta complicado definir un punto de origen del Estado-Nación Chino, se trata de una 

sociedad y cultura milenaria, así como una de las civilizaciones más antiguas. Diversos 

hallazgos, cada día más abundantes, señalan que China fue poblada desde épocas muy 

remotas, seguramente desde el pleistoceno bajo.38 

De acuerdo con Flora Botton Beja el origen de la civilización china se encuentra, 

indiscutiblemente, en las culturas neolíticas que se desarrollaron en casi toda la región, 

entre todas las culturas que se desarrollaron las que destacan son yangsbao y longshan. 

Sin embargo, los inicios de la historia China se encuentran en las dinastías, se cree que 

la primera dinastía que se estableció fue la de los Xia (1994-1766 a.C.) No obstante, la 

primera dinastía de la cual hay evidencias históricas es la Shang (1766-1027 a.C.).39 

La era Shang está marcada por avances intelectuales en astronomía y matemáticas. Se 

trata de la primera dinastía que estableció centros urbanos en China y desarrollaron la 

escritura, los carruajes tirados por caballos, y el vaciado del bronce.40 

Con la decadencia de la dinastía Shang, llega la dinastía Zhou (1027-221 a.C.), los 

historiadores tradicionales distinguen dos periodos: Zhou Occidental (1027-771 a.C) y 

Zhou Oriental (771-257 a.C). En el periodo del Zhou Occidental destaca el sistema de 

enfeudamiento llamado fengjian como forma de organización social y la legitimación del 

poder a través del concepto del “Mandato del Cielo” (tian ming) donde el rey o monarca 

se le considera “Hijo del Cielo” y por lo tanto reina sobre todo aquello que está bajo el 

cielo. 

En cuanto al periodo de Zhou Oriental, definido así debido a que las invasiones nómadas 

del norte los obligaron a desplazarse al este, una gran cantidad de estados nuevos surgió 

a medida que ramas colaterales de familias poderosas independizaban los territorios bajo 

                                                           
38 Botton Beja Flora (2000), China: Su historia y cultura hasta 1800, Ed. Colegio de México. 
39 Facultad de Economía UNAM, Historia de China,  disponible en http://www.economia.unam.mx/, 
consultado el 14/03/2022. 
40 Botton Beja Flora (2000), op.cit. 
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su jurisdicción. Ante esta situación, no pudieron evitarse las guerras y de los 

aproximadamente 370 estados que había en el siglo V a.C. quedaron alrededor de 

veinte. 

Posterior a Zhou Oriental, viene un periodo conocido como la Época de los Estados 

Combatientes (403-221 a.C.), en donde como su nombre lo indica, numerosos Estados 

independientes luchaban por su supervivencia.  

En esta época en la que cada Estado luchaba por sobrevivir y mantener su 

independencia, el factor militar era indispensable para determinar la supervivencia de los 

Estados. Es precisamente, en esta época que a fin de impedir ataques de los nómadas 

o de Estados rivales, algunos construyeron murallas, a partir de mediados del siglo V 

a.C, que más adelante se unirían y extenderían para formar la Gran Muralla en el siglo 

III a.C. 

Cabe destacar que en este periodo el confucianismo como una de las doctrinas y 

escuelas de pensamiento más importantes. Confucio (551-479 a.C) dedicó su vida a la 

enseñanza y viajó a muchos otros reinos transmitiendo sus doctrinas, las cuales 

permanecerán en la cultura y sociedad china por muchos años. 

En 249 a.C. culminó la dinastía Zhou, cuyo territorio ya había desaparecido, y en 221 

a.C. cayeron los Estados de Chu y Qi. Por primera vez China estaba unida, ya que el 

año 221 a.C. el Estado Qin había realizado la conquista del resto de China y por primera 

vez había unificado todos los reinos. Esto marcó el inicio del Imperio chino. 

El rey de Qin, convencido de que su linaje duraría eternamente, se autoproclamó Qin Shi 

Huangdi, o primer emperador de la dinastía. Uno de los logros más importantes del 

mandato de Qin (221-207 a.C.) fue la centralización del gobierno con la figura del 

emperador a la cabeza. 

Si bien fue la dinastía Qin la primera en unificar China, y a pesar de que algunas de sus 

innovaciones e instituciones perduraron, su mandato tan corto y la peculiaridad de su 

ideología netamente legalista y anti intelectual hacen que Han (206 a.C-9 d.C) sea el 
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verdadero inicio del Imperio chino, además  esta dinastía adoptó el pensamiento 

confuciano como filosofía oficial del Estado.41 

El periodo Han puede estudiarse en tres etapas: Han Occidental, con su capital en 

Chang'an (206 a.C-8 d.C); la época intermedia, en la cual tomó el poder Wang Mang (9-

23 d.C), y Han Oriental, con la capital en Loyang (25-220 d.C). 

A la dinastía Han le siguió la breve dinastía Xin (9-23 d.C.), la cual actuó en contra los 

grandes Estados exentos de impuestos al nacionalizar toda la tierra y redistribuirla entre 

los verdaderos cultivadores; se abolió la esclavitud, se reforzaron los monopolios 

imperiales sobre la sal, el hierro y la acuñación de moneda y se crearon otros nuevos. 

A pesar de las buenas intenciones de Wang Mang, dirigente de la dinastía Xin, las 

sequías y la mala administración de su gobierno ocasionaron estragos entre los 

campesinos. En Shandong, la parte más afectada, las bandas de campesinos iniciaron 

un movimiento, el de los "cejas rojas"42, que se alzó en una rebelión que se extendió 

hacia el oeste.43 

En simultaneidad con los “cejas rojas”, miembros de familias poderosas dirigidos por una 

rama colateral de los Liu (la familia imperial) se rebelaron y trataron de recuperar el poder 

y juntos derrotaron al ejército de Wang Mang en el año 23 d.C. 

Con la llegada de Liu Xiu, inicia la época de Han Oriental (25-220 d.C) empero, durante 

años China estuvo en manos de caudillos, con el paso los años la dinastía Han comenzó 

a desintegrarse cuando las grandes familias terratenientes, aprovechándose de la 

debilidad del gobierno imperial, establecieron sus propios ejércitos privados. 

 

                                                           
41 Ibidem 
42 “Cejas Rojas” es un término que designa las revueltas campesinas que se desarrollaron a partir del año 
17 d.C, en el curso de las cuales, los amotinados se tenían las cejas en rojo para reconocerse entre ellos. 
43 Botton Beja Flora (2000), op.cit. 
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En el año 220 Cao Pei fundó la dinastía y reino Wei (220-265 d .C), Liu Bei se proclamó 

emperador de Shu-Han y Sun Quan se coronó emperador de Wu en 222. Así se inicia el 

periodo conocido en la historia de China como "de los Tres Reinos". 

“Las relaciones de los chinos con sus vecinos iniciaron lo que se conoce como sistema 

tributario, el cual persistiría en China durante muchos siglos y establecería el modelo de 

las relaciones internacionales chinas”.44 

La fragmentación del imperio (220-589 d.C) es un periodo que la autora Flora Beja divide 

a su vez en tres periodos: Los Tres Reinos (220-280 d.C), Jin Occidental (266-316 d.C) 

y Las Seis Dinastías del Sur (317-589 d.C). 

En 263 d.C, Sima Yan destronó a la dinastía Wei, que era la más poderosa entre los tres 

reinos, y estableció la dinastía Jin, a pesar de fundarse la dinastía Jin, cada uno de los 

feudos en China podía sostener un ejército particular, sin obligación alguna hacia el 

Estado, lo que propició una lucha por el poder apenas murió Sima Yan. 

Parte de la familia Sima se trasladó al sur iniciando así la dinastía Jin Oriental con capital 

en Nanjing. Ésta fue una de las primeras "Seis dinastías" del sur, mientras en el norte se 

sucedían múltiples estados, la mayoría dominados por pueblos no chinos. 

Posterior a las “Seis Dinastías”, siguieron la dinastía Sui (581-618 d.C), la dinastía Tang 

(618-907 d.C), un periodo conocido como “Las cinco dinastías y los diez reinos” (907-

960 d.C), De las cinco dinastías del norte cabe mencionar la dinastía Liao, luego se abre 

paso la dinastía Song del Norte (960-1125 d.C), Song del Sur (1127-1279 d.C) Xia 

Occidental (1038-1234 d.C), Jin (1122-1234 d.C), Yuan (1279-1368 d.C), Ming (1368 -

1644 d.C), y finalmente la dinastía Qing (1644-1912 d.C). 

En la dinastía Ming destacan los primeros contactos con Portugal, España y Holanda a 

principios del siglo XVI, cabe mencionar que Macao se convirtió en la primera colonia 

Occidental en China en 1557.  

                                                           
44 Ibídem. 
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La decadencia de la dinastía Ming se ocasionó por una rebelión que estalló en la 

provincia de Shaanxi como resultado de la incapacidad gubernamental para proporcionar 

ayudas en momentos de hambre y desempleo, con lo que se abrió paso la dinastía Qing 

o Manchú que destaca por la creación del Gran Consejo, que tramitaba los asuntos 

militares y políticos del Estado bajo la supervisión directa del emperador.45 

También es importante resaltar que en la última dinastía china logra posicionarse como 

una importante potencia militar, lo cual atrajo la atención de los imperios occidentales 

que movidos por la reciente Revolución Industrial no dudaron en ampliar sus esferas de 

dominio a Asia. 

Como podemos notar, la forma de organización en China desde sus inicios fueron las 

dinastías, las cuales fueron cambiando a lo largo de su historia y cada una de ellas aportó 

algo significante a la cultura y tradición china.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Ibídem.  
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Cuadro 3. Dinastías de China 

Dinastía Periodo 

Xia (1994-1766 a.C) 

Shang (1766-1027 a.C) 

Zhou (1027-221 a.C) 

Época De Los Estados Combatientes (403-221 a.C) 

Qin 581-618 d.C) 

Han (206-9 d.C) 

Xin (9- 23 d.C) 

Han Oriental (25-220 d.C) 

Wei (220-265 d.C) 

La Fragmentación Del Imperio (220-589 d.C) 

Sui (581-618 d.C) 

Tang (618-907 d.C) 

Cinco Dinastías Y 10 Reinos (907-960 d.C) 

Song Norte (960-1125 d.C) 

Song Sur (1127-1279 d.C) 
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Xia Occidental (1038-1234 d.C) 

Jin (1122-1234 d.C) 

Yuan (1279-1368 d.C) 

Ming (1368-1644 d.C) 

Qing (1644-1912 d.C) 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de la información de Botton Beja Flora (2000), China: Su historia y 
cultura hasta 1800, Ed. Colegio de México. 

 

A pesar de los innumerables conflictos y las luchas por el poder entre las familias reales 

y Estados, China se transformaba y lograba cierta cohesión, como menciona Henry 

Kissinger “Después de cada desmoronamiento, el Estado chino se reconstituía como si 

siguiera una inmutable ley de la naturaleza”.46 

Cabe destacar que a lo largo de las primeras dinastías no se mostraba interés alguno en 

establecer o dominar tierras fuera de sus dominios, conocían pueblos situados en la 

periferia, llámese India, Corea, Vietnam, Tailandia y Birmania, no obstante China se 

consideraba a sí misma como el Estado más importante y el centro del mundo. 

No fue hasta los primeros años de la dinastía Ming, entre 1405 y 1433, que China abordó 

una de las empresas navales más notables y misteriosas de toda la historia, cuando 

almirante Zheng He emprendió viaje hacia lejanos destinos como Java, la India, el 

Cuerno de África y el estrecho de Ormuz. 47 

A pesar de emprender con viajes a destinos más lejanos, China no tenía la intención de 

colonizar u apropiarse de otros territorios, esos viajes eran realizados con el propósito 

de confirmar su superioridad y fueron los principios de su “poder blando”, ya que en esos 

                                                           
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
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viajes se ofrecían grandes regalos y se les invitaba a los dirigentes de otras regiones a 

China para reconocer la superioridad del emperador a través del ritual “kowtow”.48 

La dinastía Qing, reinó en China durante casi tres siglos y fue la última en ocupar el trono, 

es en esta dinastía que se dan la Primera y Segunda Guerra del Opio (1839-1842) y 

(1856-1860) sucesivamente. La primera guerra, librada entre China y Gran Bretaña y la 

segunda entre China y Gran Bretaña en conjunto con Francia, Rusia y Estados Unidos. 

Ambas guerras causadas a partir de un desfavorable comercio para Gran Bretaña, ante 

esta situación este país decide incorporar el opio (principalmente cultivado en la India) 

como mercancía a China, la dinastía Qing al notar el incremento del consumo del opio 

entre la población China, decide prohibir la comercialización de dicho producto. 

Con el fin de la Primera Guerra del opio (1839-1842) se firma el tratado de Nanking en 

el cual se establece el final de la guerra y sus principales consecuencias fueron:49 

 Apertura de cinco grandes puertos chinos al comercio. 

 Hong Kong pasaba a ser colonia británica. 

 China debía pagar el coste económico de la guerra e indemnizar a los 

traficantes. 

 Supresión de los aranceles. 

Por su parte la Segunda Guerra del opio (1856-1860), también motivada por intereses 

comerciales, inicia cuando China se niega a renegociar el tratado de Nanking con Gran 

Bretaña, esta vez apoyado por Francia, Rusia y Estados Unidos, las potencias 

extranjeras salen victoriosas y con nuevos beneficios plasmados en el tratado: 

 Apertura de nuevos puertos al comercio. 

                                                           
48 Es el acto de profundo respeto de postrarse, es decir, arrodillarse e inclinarse lo suficiente como para 
tocar el suelo con la cabeza. 
49 Economipedia, Guerras del Opio, disponible en https://economipedia.com/historia/, consultado el 
06/04/22. 

https://economipedia.com/definiciones/coste-costo.html
https://economipedia.com/historia/
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 Los barcos comerciales podían navegar a través del río Yangtsé. 

 China debía abonar compensaciones económicas por el coste de la guerra. 

 El comercio del opio quedaba legalizado. 

 Compensaciones económicas a los comerciantes. 

 Libre circulación de ciudadanos extranjeros en territorio chino. 

 Mayor apertura religiosa para los cristianos, que también podían adquirir 

propiedades. 

Con las Guerras del Opio China se vio forzada a sobrevivir en condiciones desfavorables, 

estas guerras no solo implicaron pérdidas para el país, sino que también marcaron el 

establecimiento de un régimen político, económico y cultural completamente diferente. 

Muestra de ello fue la rebelión Taiping (1850-1864), organizada en el sur por una secta 

cristiana china que tenía por objetivo sustituir el mandato Qing por un nuevo “Reino 

celestial de gran paz”. De acuerdo con Kissinger las fuerzas Taiping consiguieron 

arrancar a los Qing el control de Nankín, de gran parte del sur y del centro de China y 

gobernaron como una dinastía incipiente.50 

El siglo XIX fue un siglo de retos para la nación china que tuvo que enfrentarse a la 

constante amenaza de potencias extranjeras, como lo fue el caso de Inglaterra, así como 

potencias y territorios contiguos como lo fueron el caso de Rusia y Japón.  

A finales del siglo XIX, China y Japón se enfrentaron en una lucha por el poder y control 

en Corea, dando inicio así a la primera Guerra Sino-Japonesa (1894-1895), que resulta 

de gran importancia ya que se disputaba el equilibrio de poder en Asia que pasaría a 

                                                           
50 Biblioteca Digital, (2016), La rebelión de Taiping, disponible en https://bdigital.uncu.edu.ar/, consultado 
el 31/05/22. 
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manos de Japón y daría paso al inicio del imperialismo nipón. Como parte del acuerdo 

de derrota, Taiwán fue entregado a Japón.51 

El descontento del pueblo chino no se hizo esperar, pues después de las constantes 

derrotas a manos de potencias extranjeras optaron por organizarse en una campaña de 

agitación violenta contra los extranjeros y los símbolos del nuevo orden que habían 

impuesto. Dicho movimiento fue conocido como el levantamiento de los Bóxers (1899).52 

A pesar de los esfuerzos por librarse de las potencias extranjeras el movimiento de los 

Bóxers fue reprimido y se estableció otro tratado desigual llamado Tratado de Xinchou o 

"Protocolo Bóxer" en donde se imponía una indemnización en efectivo y garantizaba más 

derechos de ocupación a las potencias extranjeras. Ante las constantes derrotas del 

pueblo chino, la dinastía Qing se debilitó al punto de sucumbir en 1912. 

El suceso que terminó por derrocar a la dinastía Qing fue la Revolución de 1911, en virtud 

de las constantes derrotas y las deplorables condiciones de vida en las que se 

encontraba la población china, especialmente el campesinado, sumada a la constante 

intromisión de las potencias extranjeras en la política local, terminaron por demostrar la 

ineficiencia del sistema feudal chino. 

Aunado a esto la mala utilización de recursos por parte del gobierno de Beijing, 

destinados a completar las vías del ferrocarril Hukwang en China, terminaron por desatar 

la revolución que culminó con el sistema de dinastías y la instauración de la Primera 

República China con Sun Yat Sen (fundador del Kuomintang) como primer presidente.53 

Sin embargo, Sun Yat Sen consciente de la debilidad militar de la República, envió un 

telegrama a Yuan Shikai, ofreciéndole la presidencia. Yuan una vez en el poder forzó al 

Parlamento a elegirlo presidente constitucional por un periodo de cinco años y, poco 

después, ordenó la disolución del partido nacionalista. 

                                                           
51 Alarco Ana de Rato, (2019), La Primera Guerra Sino-Japonesa como experiencia del imperialismo 
japonés, disponible en https://repositorio.comillas.edu/, consultado el 31/05/22. 
52 Recibían tal nombre por sus tradicionales ejercicios de artes marciales. 
53 Concepto, Revolución China de 1911, disponible en https://concepto.de/  consultado el 04/10/22 
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Con el inicio de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) las potencias extranjeras se 

vieron obligadas a descuidar sus intereses en China lo que le dio la oportunidad a Japón 

de entrometerse en la política del país apoderándose de las concesiones alemanas en 

China. Durante este periodo de guerra muere Yuan en 1916 y le sucede Li Yuanhong. 

Con el término de la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Versalles (1919) 

China mostró un gran descontento cuando los países vencedores deciden transferir a 

Japón los derechos alemanes en Shandong, lo que desató una serie de manifestaciones 

el 4 de mayo de 1919. 

Como podemos apreciar a lo largo de la historia China se ha considerado a sí misma 

como una nación única y supremacista que no tenía la intención de establecer relaciones 

de igualdad con otros países, lo que les afectó posteriormente al no contar con avances 

tecnológicos que les otorgaran una ventaja ante el imperialismo extranjero. 

2.1 Papel del Partido Comunista Chino  

“Con un poco más de 90 millones de integrantes, el Partido Comunista Chino (PCCh) es 

actualmente una de las organizaciones políticas más grandes del mundo” mencionan 

María Francesca Staiano y Norbert Molina Medina de la Asociación Venezolana de 

Estudios Sobre China (AVECH).54 

En la historia contemporánea de China no podemos prescindir del gran papel que ha 

jugado el PCCh, formado en 1921, se trata de uno de los actores políticos más notables 

de la nación asiática. 

Entre 1916 y 1928 se dio un periodo conocido como caudillismo militar caracterizado por 

una rivalidad constante entre diferentes líderes políticos (caudillos) y la ausencia de una 

unidad nacional. El poder se dividía entre un gobierno débil en Beijing, jefes militares que 

controlaban una o más provincias y guerreaban entre ellos y una república con influencia 

marginal, encabezada por Sun Yatsen en la ciudad de Guangzhou. 

                                                           
54  Staiano María Francesca y Molina Medina Norbert, (2021)  El Centenario del Partido Comunista de 
China (1921-2021), Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH).  
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Durante este periodo surgieron diferentes personajes influenciados por las ideas 

marxistas de la revolución bolchevique de 1917 en Rusia, destacados intelectuales como 

Chen Duxiu y Li Dazhao quienes jugaron un papel clave en la creación del PCCh en julio 

de 1921. 

Como mencionamos en el capítulo anterior China inició el siglo XX debilitada por los 

diversos conflictos con las potencias extranjeras, así como el fin de su sistema imperial, 

por lo que el PCCh surge como respuesta a la necesidad de una nueva estructura 

política. 

La creación del Partido también responde a la creación del Comintern55 en 1919 y su 

influencia en el país asiático así como del levantamiento estudiantil del 4 de mayo de 

1919 que provocó una aceleración de las transformaciones ideológicas. 

Ante la falta de una cohesión política surgieron diversos proyectos para la nación de las 

cuales destacan dos muy importantes que son el Guomindang (GMD) dirigido por Sun 

Yat Sen y posteriormente por Chiang Kai-shek quienes propugnaba ideas nacionalistas 

y el PCCh liderado posteriormente por Mao Zedong, el cual promovía la necesidad de un 

reparto de la propiedad entre los campesinos. 

Más adelante dentro del mismo GMD comenzó una polarización entre nacionalistas y 

comunistas. La expedición del Norte (1927), surge como una campaña militar que 

buscaba unificar a la población y deshacerse así del caudillismo militar, esta expedición 

liderada por Chiang Kai-shek también realizó diversos ataques contra el Partido 

Comunista lo que acabaría por causar la Guerra Civil China (1928-1939). 

Es entonces que surge Mao Zedong como figura política, organizando la Larga Marcha, 

en donde comunistas recorrieron a pie más de 10,000 km para instalarse en la provincia 

de Shaanxi e instaurar un régimen comunista. 

                                                           
55 Nombre que recibe la III Internacional o Internacional Comunista fundada en 1919 con el objetivo 

de extender la revolución por el mundo.  
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A pesar de las desavenencias entre nacionalistas y comunistas ambos se unieron en 

1939 para hacer frente a la invasión japonesa causada durante de la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). 

Finalmente, las tropas nacionalistas, derrotadas por los comunistas, se retiraron hacia la 

isla de Taiwán en 1949, dando inicio a una nueva etapa en la historia del país ahora 

liderado por Mao Zedong. 

Tomando en cuenta el dificultoso pasado de la nación, Mao Zedong aprovechó su 

discurso para unificar a la población y emergió como una figura política capaz de llevar 

a China a un estadio de bienestar. 

A partir de la llegada de Mao al poder, el Partido Comunista triunfa para convertirse en 

uno de los símbolos de unidad nacional, lo que Mao logró fue unificar China bajo los 

mismos valores y objetivos, de manera que para finales del siglo XX era el único país 

comunista, a excepción de Cuba, Corea del Norte y Vietnam, con una estructura política 

capaz de superar el fracaso del comunismo en los demás países.56 

En septiembre de 1949 Mao convocó una Conferencia Consultiva Política donde se 

elaboró el “Programa General” el cual sentaba las bases del país y establecía un marco 

legal en donde se eligió a los miembros del gobierno central, se escogió la bandera 

nacional, se designó a Beijing como capital, y se adoptó el calendario gregoriano. Un 

mes después en octubre de 1949 con la llegada al poder del partido comunista, Mao 

anuncia la fundación de la República Popular China. 57 

Ahora el reto principal era consolidarse como una nación y recuperar el esplendor que 

existía antes de las múltiples invasiones extranjeras, saqueos y guerras. Existía la 

necesidad de un profundo cambio social, así como de crear un ambiente de estabilidad 

económica, política y social. 

                                                           
56 Henry Kissinger, (2011), On China. 
57 Anguiano, E. (2001). China Contemporánea. La construcción de un País (desde 1949). México. El 

Colegio de México. 
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Sin embargo, establecer un Estado centralizado no era una tarea sencilla, los primeros 

intentos se dieron a través de las reformas agrarias, a su vez el PCCh puso en marcha 

un programa socialista, en el que “El 'capitalismo nacional' en las ciudades y la propiedad 

campesina individual en el campo estaba limitada en extensión y duración”.58 

Mapa 2. Ruta de “La Gran Marcha de Mao” 

 

Fuente: Mapa de la Gran Marcha disponible en https://www.scoopnest.com/  consultado el 31/05/22. 

 

Mao rompió con la ideología tradicional y propuso la transformación radical, así como la 

militarización de la vida del país. Se destaca que el gobierno de Mao logró notables 

mejorías en la salud pública y la educación se hizo accesible a millones. Es en esta etapa 

que el estado se erige como coordinador y conductor de la economía y se estatizan las 

industrias prioritarias. 

                                                           
58 Op cit. 

https://www.scoopnest.com/%20%20consultado%20el%2031/05/22
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Pese a que Mao logró que China se volviera a posicionarse en las discusiones del 

entorno político internacional y alcanzara una profunda transformación económica, 

política y social en el país, al llevar a cabo las reformas cada cinco años mejor conocidas 

como “Planes Quinquenales” se encontró con algunos obstáculos. 

El primer plan quinquenal (1953-1957) seguía las bases del llamado "modelo soviético" 

de desarrollo de las fuerzas productivas, según el cual era necesario desarrollar 

aceleradamente la industria pesada a gran escala. 59Aunque el primer plan logró sentar 

las bases para la industrialización socialista de China, en un mundo que parecía avanzar 

rápidamente en términos tecnológicos, empezó a generarse un descontento al 

presentarse un rezago en las condiciones de vida de la población aunado al crecimiento 

de un vasto aparato burocrático, que se alejaba cada vez más de la sociedad.60 

Luego, en el Segundo Plan Quinquenal, mejor conocido como el “Gran Salto hacia 

adelante”, introducido en 1958 si bien se logró instaurar diversas obras públicas y 

establecer algunas industrias, la falta de conocimientos derivó en obras hidráulicas 

incapaces de llevar agua a los campos y problemas de suelo asociados al exceso de 

alcalinidad. Lo anterior sumado a graves sequías e inundaciones que se presentaron de 

1959 a 1961 resultaron en una escasez de alimentos y hambruna. 61 

El Gran Salto hacia adelante lamentable implicó grandes pérdidas para el pueblo chino 

(se estima que 30 millones de campesinos murieron de hambre)62. A pesar de ello no 

podemos contribuir el fracaso del Gran Salto solo a factores meteorológicos, ya que las 

políticas implementadas por Mao y el PCCh coadyuvaron al trágico resultado. 

Políticas como la implementación de programas radicales como los comedores 

comunitarios, reducir los incentivos laborales debido a la formación de las comunas, así 

                                                           
59 Anguiano Eugenio, China Contemporánea, la construcción de un país (desde 1949), El Colegio de México. 
60 Ibidem. 
61 Botton Beja Flora, op cit. 
62 Ibidem 
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como el gran entusiasmo por establecer una industria que pretendía rebasar a las 

industrias occidentales, derivó finalmente en una gran crisis alimenticia.63 

No obstante, la imagen y la legitimidad del régimen se conservaron intactas, tanto Mao 

como el PCCh se mantuvieron a la cabeza de China, esto se explica por los siguientes 

dos factores: el primero fue la falta de comunicación entre las diferentes partes del país 

que permitió que la crisis no fuera percibida como de carácter nacional y el segundo fue 

el involucramiento de los cuadros locales en el Gran Salto quienes tomaron gran parte 

de la responsabilidad y asumieron en gran parte los resultados de dicho programa.64 

Ahora bien, debe tomarse en cuenta que China había mantenido relaciones fructuosas 

con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) de hecho el gobierno de Mao 

recibió un gran apoyo por parte de Stalin, de acuerdo con el historiador Alexander 

Pantsov65, el líder chino se consideraba a sí mismo como un discípulo que podría ayudar 

a implantar el comunismo en China. Igualmente al llevarse a cabo el Primer Plan 

Quinquenal, se siguieron las líneas del modelo soviético y se recibió ayuda técnica y 

préstamos por parte de la URSS. 

Sin embargo, a pesar de las buenas relaciones diplomáticas que se habían establecido 

con la URSS, después de la muerte de Stalin, las relaciones se fueron deteriorando, 

muestra de ello fue que China condenó abiertamente a la URSS por retirar sus misiles 

de Cuba ante las presiones de Estados Unidos, lo que provocó que la URSS terminara 

totalmente su financiación al desarrollo económico de China e iniciara una disputa por 

ejercer el mando del bloque comunista en la región. 

Como se puede observar este gigante asiático fracasó en su intento desesperado por 

imitar el modelo soviético y pasar de un país rural a uno urbanizado en tan poco tiempo, 

                                                           
63 Wei Li y Tao Yang, The Great Leap Forward: Anatomy of a Central Planning Disaster, The University of 
Chicago Press, p 840-844. 
64 Botton Beja Flora, Historia Mínima de China, op cit, p. 322. 
65 Lima Lioman, Cómo Mao Zedong logró coronarse como máximo líder en China, BBC News Mundo, 
disponible en https://www.bbc.com/, consultado el 20/06/22. 
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dando como resultado “La Gran Revolución Cultural Proletaria” que surge ante el miedo 

de Mao de perder su poder y liderazgo en el PCCh.66 

De esa manera, el 8 de agosto de 1966, se tomó la “Decisión del Comité Central del 

Partido Comunista Chino sobre la Gran Revolución Cultural Proletaria”, mejor conocida 

como la “Declaración de los 16 puntos”.67 

Mao a pesar de haber perdido la jefatura del Estado no estaba dispuesto a perder 

también la jefatura del PCCh de manera que en la declaración de los 16 puntos establece 

quiénes serían los nuevos enemigos del Estado, que serían cualquier persona u 

organización que se opusieran al régimen. 

Esta Revolución tuvo como uno de sus objetivos acabar con cualquier influencia 

capitalista en el ámbito educativo, gubernamental, social y cultural del país, lo que 

condujo a una purga de cualquier opositor de las ideas de Mao, lo que posibilitó el 

surgimiento de “Los Guardias Rojos” un grupo formado mayoritariamente por estudiantes 

que en el llamado a la Revolución asumían un papel de jueces de la pureza 

revolucionaria y llevaron a cabo la ejecución, censura y humillación de cualquier persona 

que pudiera considerarse enemigo del Estado. 

Si hay algo que puede reconocerse de Mao es que logró una unidad social bajo los 

mismos ideales, su confianza en la resistencia, la capacidad y la cohesión del pueblo 

chino ante cualquier obstáculo le permitió permanecer al frente de la nación y consolidar 

el nacionalismo chino. Lo que Mao logró no hubiera sido posible sin el apoyo del PCCh, 

que fue un instrumento clave que le otorgó una gran legitimidad al régimen, así como 

mantener a Mao a la cabeza del país. 

Asimismo, debe tomarse en cuenta que la transición que hizo el país de un régimen de 

dinastías a una República China fue un gran camino el cual seguía un modelo de ensayo 

                                                           
66 María Francesca Staiano y Norbert Medina Molina, op. cit. 
67 El 8 de agosto de 1966 se publicó la Decisión del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh) 
sobre la Gran Revolución Cultural Proletaria, más conocida como documento de los 16 puntos. 

Comenzaba, por tanto, la Revolución Cultural, y con ella entraban en escena los guardias rojos.  
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y error en donde se llevaron a cabo diversos intentos con el propósito de establecer una 

nación fuerte y capaz de ejercer el liderato en el continente asiático. 

Con la muerte de Mao en 1976 termina la Revolución cultural y se abre paso un nuevo 

periodo de apertura en la historia del país, previo a la muerte de Mao y en un contexto 

de Guerra Fría los primeros pasos a la apertura China comenzaron con el ingreso de 

China de nuevo a la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 25 de octubre de 1971 

y con la visita de Nixon en 1972 quien se reunió con Mao Zedong y el primer ministro 

Zhou Enlai lo que provocó que diversas naciones establecieran relaciones diplomáticas 

con la República Popular de China. 

2.2  Reforma y Apertura 

Con el fin del gobierno de Mao, Deng Xiaoping el nuevo líder cambió la nueva 

configuración del poder y marcó el comienzo de una serie de reformas de apertura 

económica que acabaron con el aislacionismo del país. Este proceso mejor conocido 

como "Reforma y apertura" logró sacar a 740 millones de personas de la pobreza, según 

cifras oficiales.68 

Dadas las crisis económicas que había atravesado China, era necesario poner el 

enfoque en el crecimiento económico y la producción. En 1978 el Comité Central del 

PCCh impuso un cambio de rumbo situando la modernización económica como principal 

prioridad.69 

Para comprender las reformas que se llevaron a cabo, mejor conocidas como 

“Socialismo con características chinas” debemos comprender que China decidió 

implementar el socialismo siguiendo las premisas de Marx, Engels, Lenin y Stalin, esto 

se llevó a cabo en el gobierno de Mao, pero a pesar de los diversos esfuerzos realizados 

por establecer el socialismo ruso, los resultados no fueron satisfactorios. 

                                                           
68 BBC News,  (2021) Cómo consiguió China erradicar la pobreza extrema y las dudas que despierta ese 

triunfal anuncio del gobierno de Xi), disponible en https://www.bbc.com/, consultado el 23/08/2022. 
69 Ríos Xulio, (2018), El largo rastro de Deng Xiaoping El País, disponible en 
https://elpais.com/internacional/, consultado el 04/10/22. 
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Esto llevó al pueblo a realizar una sinización del marxismo, es decir aplicar las ideas 

socialistas adaptándolas a las características y realidad de China. La sinización del 

marxismo supone la integración de los principios básicos del marxismo con las 

condiciones concretas de la China contemporánea.70 

Es entonces que Deng Xiaoping lleva a cabo estas reformas económicas a través de las 

“cuatro modernizaciones” que fueron la agricultura, la industria, defensa nacional y 

ciencia y tecnología, rubros a los cuales se les daría especial atención para que China 

logrará posicionarse en el entorno internacional como una potencia. 

De acuerdo Esteban Zottele de Vega71 una de las ventajas que le permitió al país generar 

ese crecimiento sostenido fue la participación social, la descentralización y el 

reconocimiento  del  papel  clave  que  desempeñan  la  ciencia  y  la  tecnología en el 

desarrollo económico del país. Dentro de estas reformas de modernización y apertura 

destacan:  

 Creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) y fomento de la inversión.  

 La apertura de más de 10 ciudades portuarias de la costa y creación de los 

corredores económicos abiertos del litoral. Con ello se impulsó la apertura de 

todo el país y se logró un sorprendente y alto nivel de desarrollo.  

 La apertura del país al ingreso de capital extranjero y la creación de zonas 

francas, en áreas costeras orientadas a favorecer la radicación de grandes 

empresas.  

 La “flexibilización” de la legislación laboral en beneficio de estas empresas. 

Esta gran transformación no puede entenderse sin comprender el papel de Deng quien 

al haber estudiado en el extranjero contaba con una mayor perspectiva de la penosa 

situación en la que se encontraba su país. Al analizar detalladamente el ejemplo taiwanés 

                                                           
70 Observatorio de la Política China (2020), Breve estudio del socialismo con características chinas, 
disponible en  https://politica-china.org/ consultado el 04/10/22. 
71 Zottele de Vega Esteban (2008), China: 30 años de reformas y disminución de la pobreza. Políticas 
especiales y base ideológica, disponible en https://orientando.uv.mx/ consultado el 02/10/22. 

https://politica-china.org/
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en donde su PIB había crecido a una tasa promedio de 6.5% entre 1960 y 1965, lo tomó 

como modelo a seguir para sacar a su país de la pobreza extrema.72 

De igual manera China se vio influenciada por un contexto internacional en donde países 

asiáticos comenzaban a desarrollarse ampliamente en el ámbito económico, mejor 

conocido como el modelo de desarrollo de los cuatro tigres asiáticos: Corea del Sur, 

Taiwán, Hong Kong y Singapur. El cual debe su éxito a en gran medida al dinamismo de 

sus ventas externas de manufacturas, se trató de un modelo de orientado a la 

exportación que comenzó a inicios de los sesenta.73 

Según Ana Salvador divide este proceso de reformas en tres etapas: las primeras 

reformas (desde 1978 hasta mediados de los noventa), las reformas de los noventa y, 

por último, las aplicadas a partir de la adhesión de China a la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). División que tomaremos en consideración para abordar las diferentes 

reformas que se llevaron a cabo y cómo sentaron las bases de la China contemporánea. 

En los primeros años de estas reformas se priorizó la transformación agraria, llevando a 

cabo cambios importantes como el fin de las comunas y el inicio de la descolectivización 

del campo, igualmente se estableció un sistema de responsabilidad familiar que consistía 

en que los campesinos se comprometían a entregar determinada cantidad de su 

producción al Estado y al colectivo, a fin de conseguir el derecho a gestionar la 

contratación de la tierra. 

Con el sistema anteriormente mencionado las relaciones del Estado con el campesinado 

empezaron a formalizarse a través de los contratos y les dio a los campesinos un margen 

de decisión sobre las tierras y el excedente de producción lo que paulatinamente permitió 

la introducción de mercados libres, y con ello, de precios determinados por el mercado 

para muchos productos agrícolas. 

                                                           
72 Ibidem. 
73 Hyun Sook Lee Kim (1992), Diversidad de los procesos de crecimiento económico de los cuatro tigres 
asiáticos, Revista de comercio exterior, vol. 42, núm. 2, p.177-181, disponible en: 
http://revistas.bancomext.gob.mx/ consultado el 04/10/22. 
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El sector industrial no fue la excepción, pues siguió un proceso similar al sector agrícola 

y hacia mediados de los ochenta se puso en marcha el “"sistema de responsabilidad por 

contratos” en donde las empresas disponían de un libre manejo del excedente de 

producción, es decir permitía a las empresas manejar libremente de los beneficios que 

superaran un determinado nivel contractualmente determinado. 

Entre otras medidas, dentro del sector industrial se permitió la creación de empresas no 

estatales que atrajeron capital extranjero, se dio un crecimiento de las empresas rurales 

municipales, se crearon las Zonas Económicas Especiales (ZEE) las cuales eran zonas 

geográficas en donde el Estado permitía una mayor liberalización económica y una 

flexibilización en cuanto a la legislación económica, lo que en conjunto con las demás 

medidas permitió la atracción de grandes flujos de capital, inversión extranjera y la 

liberalización de mercados. 

Estas reformas y políticas llevadas a cabo por el mandatario chino recibieron el nombre 

de “política de puertas abiertas” las cuales tuvieron como principal objetivo atraer capital 

e inversión para financiar una nueva etapa económica en la historia del país que después 

de años dejaba atrás la autarquía.74 

A pesar de las grandes transformaciones que estaban atravesando el país, hubo 

disidentes de la puesta en marcha de estas reformas, entre ellos se encontraba un 

destacado político llamado Hu Yaobang, exsecretario general del Partido Comunista 

Chino (PCCh) y fuerte crítico de las reformas económicas del entonces máximo líder, 

Deng Xiaoping.  

Tras la muerte de Hu Yaobang en 1989, estudiantes se manifestaron para que su legado 

fuera honrado con amplias reformas como la libertad de prensa y la libertad de reunión, 

entre otras. Su muerte fue detonante de un movimiento de protesta popular por las 

                                                           
74 Según la Real Academia Española (RAE) la autarquía es autosuficiencia, la política de un Estado que 
intenta bastarse con sus propios recursos. 
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injusticias dentro de los altos niveles del partido, que pronto alcanzó grandes 

dimensiones en las ciudades.75 

Las tensiones aumentaron cuando diversos manifestantes se pusieron en huelga de 

hambre, hasta que las autoridades chinas resolvieran peticiones inaceptables para los 

dirigentes como libertad para formar partidos políticos, mayor democracia etc. La 

protesta era seguida, como nunca antes en la historia de la República Popular, por la 

televisión y medios de comunicación extranjeros, en forma continua y prácticamente 

instantánea.76 

Los fracasos del secretario general del partido, Zhao Ziyang, para convencer a los 

manifestantes y huelguistas de deponer su actitud, sumados a la divulgación mundial de 

acontecimientos que hacían ver como paralizada a la autoridad china, ante un 

movimiento que demandaba libertad y democracia, sin puntos sujetos a una posible 

negociación política, causaron temor y pánico entre el liderazgo del PCC, lo cual 

finalmente condujo a que en junio de 1989 el gobierno decretara ley marcial y tanques 

del Ejército de Liberación Popular abrieran fuego en la plaza de Tiananmen.77 

El gobierno aún niega las cifras exactas de las pérdidas de dichos eventos en Tiananmen 

y desde su punto de vista se trató de un incidente de turbulencia política en la que las 

fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir para hacer frente a elementos 

"contrarrevolucionarios". Aun con ello es importante reconocer que es un tema tabú para 

la cultura china y representa la censura y poca tolerancia a la disidencia que aún existe 

en el país. 

En la década de los ochenta la reformas se fueron dando de manera gradual, sin 

embargo, a partir de 1990 estos cambios fueron cada vez más profundos. En esta 

segunda etapa y en un contexto internacional cada vez más globalizado en donde las 

                                                           
75  Anguiano E. (2001), China Contemporánea. La construcción de un país (desde 1949), El Colegio de 
México. 
76 Ibidem. 
77 BBC News (2019), ¿Qué pasó en la plaza de Tiananmen durante la rebelión ciudadana que China 
reprimió con violencia hace 30 años?, disponible en https://www.bbc.com/ consultado el 06/10/22. 
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empresas empezaban a adquirir mayor autonomía y aumentaba el capital extranjero, 

surgió la necesidad de regular el sistema financiero y bancario. 

Es por lo anterior que en 1994 se implementó una nueva reforma fiscal que buscaba 

recaudar más dinero para el Estado ya que muchas empresas estatales si bien seguían 

siendo importantes ya que manejaban la mayor parte de las industrias pesadas del país 

así como sectores estratégicos, empezaban a ser menos competitivas al enfrentarse al 

libre mercado. 

De esta manera el entonces mandatario Jiang Zemin puso en marcha una gradual 

privatización de las empresas estatales conservando solo las más grandes e importantes 

para el Estado. 

Las reformas llevadas a cabo para abrir China al exterior marcaron un hito en el país, se 

estima que estas reformas han arrojado índices de crecimiento que superan 9% anual, 

de 1990 a 1994 el valor de la producción industrial creció 106.6%. Así como también 

hubo un aumento del Producto Interno Bruto (PIB).78 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Cornejo Romer Alejandro, “Las reformas económicas en China: alcances y retos”, disponible en: 
RCE2.pdf (bancomext.gob.mx) consultado el 22/06/2022. 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/284/2/RCE2.pdf
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Gráfico 2. PIB de China como porcentaje del PIB mundial 1978-2016 

 

Fuente: Gráfico del PIB de China como porcentaje del PBI mundial, disponible en 
https://www.realinstitutoelcano.org/china-40-anos-mayor-revolucion-economica-historia/, 

consultado el 23/08/2022. 

Esta reestructuración en la vida económica y comercial del país logró una gran expansión 

de la actividad económica, generación de nuevos empleos, atracción de inversión 

extranjera directa, apertura de más zonas abiertas, entre otras las cuales sentaron un 

ambiente propicio para la entrada en 2001 a la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). 

China buscaba proyectar una nueva imagen y posicionarse en el orden global, teniendo 

un papel más activo en la política internacional, esto se debe principalmente a dos 

eventos que de acuerdo con Pu Xiaoyu le permitieron a China obtener esta proyección y 

rol en la escena internacional. El primero es la crisis financiera de 2008 la cual puso al 

país en el centro de la economía mundial y el segundo fue cuando superó a Japón como 

la segunda economía más grande en 2010.79 

                                                           
79 Pu Xiaoyu, (2017), How china sees the worl’, the griffith-tsinghua Griffith University. 
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A partir del siglo XXI China no será vista más como una nación débil y pobre, sino como 

una potencia en desarrollo que amenazaba con ser una nación líder en el comercio 

mundial. Desde entonces ha demostrado que cuenta con los elementos necesarios para 

posicionarse en el mercado global y convertirse en el centro de facto de la región. 

Para Martin Jaques la influencia de China a inicios del siglo se hizo más notable por dos 

factores, el primero es que al establecerse como la “fábrica del mundo” la mercancía 

producida inundaba los mercados globales con el conocido made in China con precios 

mucho más accesibles, en segundo lugar, fue la tasa de crecimiento a dos dígitos.80 

También se adopta una estrategia global en donde se formalizan relaciones cercanas 

con países productores de materias primas sobre todo en África y América Latina para 

asegurar su abastecimiento y por lo tanto producción de mercancías las cuales son base 

para su crecimiento económico y por ende clave para su modernización.  

En la actualidad el comercio exterior sigue siendo un rubro primordial para el país, de 

hecho, representó el 35% del PIB en 2020 (Banco Mundial, 2022) y es la segunda 

economía más grande del mundo, además de que Pekín ya mantiene acuerdos de libre 

comercio con 21 países81. Las principales exportaciones de China incluyen equipos 

eléctricos y electrónicos (27%), maquinaria, reactores nucleares, calderas (17%), 

muebles, rótulos luminosos, edificios prefabricados (4,2%), plásticos (3,7%), aparatos 

ópticos, fotográficos, técnicos y médicos (3,1%), vehículos distintos de los ferroviarios, 

tranvías (2,9%), demás artículos textiles confeccionados, conjuntos, ropa usada 

(2,9%).82 

China está en una nueva era, ha dejado atrás el aislacionismo, ha crecido 

económicamente y ahora busca extender su esfera de influencia y ser protagonista en el 

escenario internacional. Xi Jinping actual presidente de la República anunció en su 

discurso ante el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista en 2018 la meta de 

                                                           
80 Jaques Martin, (2009), When China rules the world the Rise of the Middle Kingdom and the end of the 
Western World, The Penguin Group, p. 12. 
81 Vidal Liy Macarena, Así quiere China dominar el mundo, El País, disponible en https://elpais.com/ 
consultado el 04/10722. 
82Santander Trade Markets, Cifras del comercio exterior en China, disponible en  
https://santandertrade.com/, consultado el 23/08/2022. 

https://elpais.com/internacional/2017/10/18/actualidad/1508305396_956050.html
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convertir su país en “un líder global en cuanto a fortaleza nacional e influencia 

internacional” para 2050.83 

Los rubros económicos y comerciales no son los únicos que le interesan al líder chino, 

también le resulta importante defender y mantener el estatus que como hemos visto 

históricamente ha sido difícil de conseguir por lo que con 151.000 millones de dólares, 

es el segundo mayor inversor en poderío militar, solo por detrás de  Estados Unidos de 

América (EE. UU).84 

No podemos negar la importancia que China ha adquirido durante los últimos años, 

principalmente en el rubro económico y comercial, así como su presencia en diversas 

organizaciones internacionales de las que forma parte. De igual manera busca mantener 

ese liderazgo internacional que ha adquirido y proyectar sus intereses en el futuro como 

por ejemplo formando parte de las BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que 

son países que pretenden crecer su influencia en el escenario mundial. 

Las relaciones internacionales que el gigante asiático ha establecido con diferentes 

naciones, han aumentado a partir de su apertura convirtiéndose en una de las  cinco 

naciones que forman parte permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y es 

fundadora de la Cumbre Asiática Occidental (CAO) que incluye a la India, Australia, 

Nueva Zelanda y a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).85 

Esta gran nación ha demostrado un gran liderazgo en los últimos años y no piensa 

abandonarlo. Como se mostró en la más reciente crisis internacional causada por el 

COVID-19, si bien el país fue el epicentro del virus, no mostró debilidad ante la situación 

ya que el país ofreció ayuda a diversos países en Latinoamérica siendo Venezuela uno 

                                                           
83 Vidal Liy Macarena, Así quiere China dominar el mundo, El País, disponible en https://elpais.com/, 
consultado el 10/10/22. 
84 Ibidem. 
85 Ferrero Albert Julio, (2015), China actual. Geoestrategia en su entorno geopolítico, disponible en 
https://www.ieee.es/ , consultado el 04/10/22. 
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https://elpais.com/internacional/2017/10/18/actualidad/1508305396_956050.html
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2015/DIEEEM09-2015_China_Actual_JAlbert.pdf
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de los primeros beneficiados a través de la entrega de unos 4.000 tests de covid-19 a 

mediados de marzo de 2020.86 

México también reconoció el papel de China en la pandemia cuando el canciller Marcelo 

Ebrard recalcó “"Queremos agradecer a la República Popular (de China) la prontitud con 

la que se ha atendido este planteamiento de México" ante la compra de insumos médicos 

por un valor de US$56,4 millones, incluyendo 11,5 millones de máscaras KN95 para 

hacer frente a la falta de equipo médico. 

No solo mostró su liderato ofreciendo apoyos a países Latinoamericanos, sino que 

también lanzó su vacuna contra el virus y esta fue aprobada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) con una eficacia del 79%.87 

El presidente de la nación asiática se ha convertido por lo tanto en una figura de poder 

que ha logrado un gran reconocimiento a nivel internacional, llegando a ser considerada 

como la persona más poderosa del globo en 2022, de acuerdo con un artículo de la 

revista Time en donde expresan que el mandatario cuenta con un arma ideológica: el 

nacionalismo, el cual le ha posibilitado cumplir con la misión histórica de superar la 

humillación causada por las antiguas potencias coloniales y terminar así con siglos de 

dominio occidental sobre el mundo.88 

Así en 2014 China superó a Estados Unidos de América (EE.UU.) por primera vez en 

producto interno bruto ajustado por poder adquisitivo colocándola por encima de todas 

las naciones del mundo lo que implicó un gran cambio si tomamos en cuenta que este 

puesto había sido ocupado por la nación estadounidense desde 1872.89 

El ejercicio de la influencia china no solo se ha reducido a los ámbitos políticos y 

comerciales, sino que también diversos autores reconocen a China como una potencia 

                                                           
86 BBC News, (2020), Coronavirus: Cómo China gana presencia en Latinoamérica en medio de la 
pandemia, disponible en https://www.bbc.com/, consultado el 23/08/2022. 
87 Naciones Unidas (2021), La OMS aprueba la vacuna china contra el COVID-19 Sinopharm para uso de 
emergencia, disponible en https://news.un.org/, consultado el 23/08/2022. 

88 Stefan Aust y Adrian Geiges (2022) The Most Powerful Person in the World Is China's President, Time, 
disponible en https://time.com/ consultado el 04/10/22. 
89 Ibidem. 

https://news.un.org/
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cultural. De acuerdo con Martin Jaques cuando un país comienza a ascender su círculo 

de influencia tiende a desarrollarse y por lo tanto a expandirse. A medida que el país 

continúe adquiriendo más fuerza y poder habrá un mayor número de personas que 

quieran conocer su historia y su cultura y por lo tanto atraerá también un mayor número 

de turistas. 

El hecho de que los medios de comunicación mencionen al país cada vez más en sus 

titulares crea interés en la gente, si tomamos en cuenta que antes de su modelo de 

“Reforma y Apertura” el país no figuraba mucho en los grandes titulares internacionales. 

Asimismo, hace algunos años hubiera sido un hecho inimaginable que China organizará 

unos juegos Olímpicos. Así, el gobierno ha invertido grandes sumas de dinero para que 

los atletas pongan en alto la bandera de su país para ser un símbolo de éxito y fortaleza. 

Este recorrido histórico nos permite profundizar en cómo China ha actuado en el 

escenario internacional durante los últimos años, aun cuando se consideraban un pueblo 

de gran riqueza y esplendor que no necesitaba de otros pueblos, esto cambió 

completamente después del siglo la humillación en donde se vieron sometidos a las 

grandes potencias extranjeras de la época, es a partir de entonces que se vieron forzados 

a abrirse al mundo en donde el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda surge como una 

oportunidad para revivir el esplendor de aquella época. 
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Capítulo 3. La Nueva Ruta de la Seda 

El término de la Ruta de la Seda no es nuevo, sus orígenes se remontan a finales del 

siglo XIX cuando el geógrafo Alemán Ferdinand von Richthofen lo utilizó para referirse a 

estas rutas de intercambio comercial que conectaban a China con Europa desde 130 a.C 

durante la dinastía Han, hasta 1453 cuando el Imperio Otomano cerró el comercio con 

Occidente. 90 

Sin embargo, “La Ruta de la Seda” resulta un término bastante reduccionista ya que no 

se trataba únicamente de una ruta, sino que eran varias rutas en las cuales se llevaba a 

cabo un gran intercambio de mercancías además de la seda como lo eran la porcelana, 

algunos metales y piedras preciosas, alimentos, especias etc. Además, estas 

interacciones implicaron también un intercambio de personas y por lo tanto un choque 

de ideas y culturas diferentes lo que evidencia desde aquella época una clara necesidad 

de establecer conexiones con otras regiones. 

No obstante, años después esta idea resurgirá con un nuevo enfoque, en 2013 el 

presidente Xi Jinping lanzó la Iniciativa de la Franja y la Ruta, (IFR o también conocida 

como “Nueva Ruta de la Seda”)  nombre oficial con el que se le conocerá a este proyecto, 

el cual se basa en una red de infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias, aéreas y 

de telecomunicaciones englobadas en dos iniciativas fundamentales. Por una parte, está 

la ruta terrestre bajo el nombre de “Cinturón Económico de la Ruta de la Seda” que uniría 

a China con Europa a través de Asia Central. Por otro lado, está “La Ruta de la Seda 

Marítima del siglo XXI” que conectaría las costas de China con el Sureste de Asia, 

Oriente Próximo, Europa y África.91 

Es a través de esta iniciativa que el gobierno chino se presenta ante el mundo con un 

nuevo propósito que es el de participar en la gobernanza global para hacer frente a una 

nueva realidad internacional que atraviesa por profundos cambios en la economía y 

comercio internacional y que promete hacer frente a los desafíos del mundo actual. 

                                                           
90 Frankopan Peter, (2018), Las nuevas rutas de la seda, presente y futuro del mundo, Crítica. 
91 Sebastiá Isabel, El Orden Mundial, (2020), ¿Qué es la nueva ruta de la seda china?, disponible en 
https://elordenmundial.com/, consultado el 23/08/2022. 
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Se trata también de una alternativa a las ya existentes formas de cooperación, una nueva 

forma de hacer negocios donde predomine un enfoque oriental para conectar a las 

economías del mundo bajo una visión que reúne los intereses de la comunidad 

internacional y aboga por un desarrollo compartido.92 

Tomando en cuenta que “La Franja y la Ruta” surge en un contexto de débil y lenta 

recuperación de la crisis financiera de 2008, este proyecto implicaría una solución ante 

la incapacidad de las principales potencias para resolver el estancamiento económico ya 

que promovería la inversión y estimularía el crecimiento de la economía. 93 

Mapa 3. “Los caminos contemporáneos” 

 

Fuente: Los caminos contemporáneos “El País” disponible en https://elpais.com/ , consultado el 
23/08/2022 

                                                           
92 Oropeza García Arturo, (2018), China: BRI o el nuevo camino de la Seda, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.  
93 Orgaz Cristina J, (2020), Coronavirus: qué es el "estancamiento secular" de la economía y qué pueden 
hacer los gobiernos para combatirlo, disponible en https://www.bbc.com/, consultado el 19/09/2022.  

https://elpais.com/economia/2018/11/30/actualidad/1543600537_893651.html
Coronavirus:%20qué%20es%20el%20%22estancamiento%20secular%22%20de%20la%20economía%20y%20qué%20pueden%20hacer%20los%20gobiernos%20para%20combatirlo,%20disponible
Coronavirus:%20qué%20es%20el%20%22estancamiento%20secular%22%20de%20la%20economía%20y%20qué%20pueden%20hacer%20los%20gobiernos%20para%20combatirlo,%20disponible
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La iniciativa la franja y la ruta (BRI por sus siglas en inglés) pretende construir conexiones 

y mejorar la cooperación a través de sus seis corredores principales:94 

1. Puente Euroasiático: Es el corredor más ambicioso y conecta a China con 

Europa a través de Kazajstán, Rusia y Bielorrusia. Con un total de 10, 900 

kilómetros ha mostrado un crecimiento potencial, sin embargo aún necesita 

soporte tecnológico en materia de infraestructura, establecer un mecanismo 

de coordinación que unifique a todos los integrantes en materia de transporte 

y promover la integración de las más de 30 naciones involucradas. 95  

2. Corredor Económico China-Mongolia-Rusia: El cual busca la modernización 

de Mongolia como puente entre Rusia y China. Entre los propósitos de este 

corredor tenemos que busca fortalecer la conectividad entre los tres países, 

así como el transporte de mercancías, si bien es una de las rutas más 

prometedoras gracias a que los involucrados han firmado un Memorándum 

en 2015, existen algunas restricciones como que las políticas formuladas por 

Mongolia carecen de estabilidad y con frecuencia el gobierno toma acciones 

inesperadas. 

3. Corredor Económico China-Asia Central-Asia Occidental: Conecta la 

provincia china de Xinjiang con el Mar Mediterráneo a través de Kazajstán, 

Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán y Turquía. Sigue la 

antigua ruta de la Seda. 

4. Corredor China-Península Indochina: Este corredor pretende fortalecer la 

cooperación entre los estados de la región debido a su cercanía. Esta 

iniciativa promueve el comercio entre China y los miembros de la ASEAN, 

que ya están vinculados por un acuerdo de libre comercio desde 2010. 

5. Corredor Económico China-Pakistán: Este programa de cooperación conecta 

Kashgar en la provincia china de Xinjiang con el puerto de Gwadar en 

                                                           
94 The new Silk Road Corridors, One Belt One Road Europe, disponible en https://www.oboreurope.com/ , 
consultado el 19/09/22. 
95 Ibidem. 

https://www.oboreurope.com/
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Pakistán; incluye la construcción de vías férreas, carreteras, redes de fibra 

óptica, la creación de un aeropuerto internacional en Gwadar, así como el 

establecimiento de zonas económicas especiales. El corredor está construido 

también para apoyar los esfuerzos de Pakistán de alcanzar estabilidad 

doméstica a través del desarrollo económico, es a través de la cooperación 

con Pakistán que China expandiría su influencia en la región del Golfo y los 

Estados Árabes.96 

6. Corredor Económico Bangladesh-China-India-Myanmar: Este corredor uniría 

Kunming con Kolkata (Calcuta) a través de Mandalay y Dhaka, sin embargo, 

el avance de este corredor es aun lento debido a cuestiones de seguridad 

entre China e India, las tensiones y rivalidad entre estos grandes asiáticos se 

ha acrecentado puesto que se disputaría la hegemonía en la región. Dentro 

de los países con los que China tiene una relación estrecha se encuentra 

Bangladesh país con el cual ha firmado acuerdos de cooperación en materia 

de defensa.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Ibidem. 
97 Ruiz Aznar Ana, La nueva ruta de la Seda: impacto en las relaciones entre la unión europea y China, 
Universidad Autónoma de Madrid, disponible en https://repositorio.uam.es/ consultado el 05/03/2023. 
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Mapa 4. Los seis corredores económicos de la iniciativa BRI 

 

Fuente: Business Insider disponible en https://www.businessinsider.com/ consultado el 04/10/22. 

En cuanto a la Ruta Marítima se refiere, comprende la inversión en modernización y 

construcción en más de 25 puertos alrededor del mundo, lo que representa una gran 

oportunidad para el país tomando en cuenta que, en 2009, China se posicionó como el 

principal exportador del mundo, por encima de Estados Unidos y Alemania y que los 

principales puertos a nivel mundial se encuentran en China.98 

Igualmente, en marzo de 2019 el gobierno chino anunció que la Zona Económica del 

Canal de Suez (ZCS) en Egipto se integraba a la Ruta de la Seda (Xinhua, 2019), un 

choke point estratégico al ser el nexo entre el mar Índico y el Mediterráneo.99 

Inicialmente el proyecto estaba destinado a conectar la región de Eurasia y África pero 

conforme esta iniciativa crece una mayor cantidad de países se ven interesados en 

participar, como lo es el caso de América Latina y el Caribe en donde se han incorporado 

                                                           
98 María Francesca Staiano y Norbert Medina Molina, op. cit. 
99 Ibidem. 



60 
 

19 países100 que han firmado el Memorándum de Entendimiento para ser parte de la 

Ruta de la Seda.101 

No solo se han sumado una gran cantidad de naciones, sino también otras iniciativas o 

espacios determinados  por  el  propio país asiático como se muestra a continuación: 

Cuadro 4. Geopolítica de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

Espacio Alcance/ Región 

Franja Económica Ruta de 
la Seda 

Integrada por seis corredores económicos que conectan 
a la región de la Gran Eurasia 

Ruta de la Seda Marítima 
del Siglo XXI 

Integrada por cinco rutas marítimas: Ruta China-Sureste 
asiático, Ruta China-Sur de Asia, Ruta China-Medio 
Oriente, Ruta China-África Oriental, y Ruta del 
Mediterráneo. 

Ruta de la Seda Polar Cubre el Ártico21y busca diversificar las rutas de 
conexión con Europa. 

Ruta de la Seda Digital Global por medio de programas de vigilancia (Hikvision y 
Dahua, más de 80 países), cables submarinos que 
conectan Asia-África y América del sur y el programa 
BeiDou de navegación satelital que cubre África oriental 
y Eurasia. 

Ruta de la Seda Espacial Espacio ultraterrestre en el que se gestiona el programa 
espacial chino –particularmente el uso exclusivo para 
chinos de la Estación Espacial Tiangong–, y que se 
complementa con la Ruta de la Seda Digital por el 
posicionamiento del sistema BeiDou, usado por más de 
30 países en África y Eurasia. 

                                                           
100 Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El 
Salvador, Granada, Guyana, Jamaica, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay 
y Venezuela. 
101 Ibidem. 
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Ruta de la Seda Verde Se divide en: 

1. Coalición Internacional para el Desarrollo Verde de la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta, (creada en 2019 y que 
“ha atraído la atención de 43 países”). 

2. Asociación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta para 
el Desarrollo Verde en Asia (29 países). 

3. Principios para Inversiones Verdes para la Iniciativa de 
la Franja y la Ruta (39 instituciones financieras 
internacionales). 

Ruta de la Seda de la 
Salud 

Concepto propuesto por el presidente chino, Xi Jinping, 
en 2017, pero consolidado en el marco de la pandemia 
por Covid-19, ha trazado una “ruta” para el suministro de 
apoyo médico (incluyendo materiales, atención médica, 
puentes aéreos) en 60 países del mundo. 

Fuente: Tzili Apango, Eduardo, La construcción de la idea de bien público global como base de la 
hegemonía internacional: el caso de la iniciativa de la franja y la ruta de la República Popular China 

(2015-2020), tesis que para optar por el grado de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. 

 

Respecto a los objetivos de La Franja y la Ruta el Ministerio de Relaciones Exteriores 

chino publicó un documento titulado: “Perspectivas y acciones para promover la 

construcción conjunta de la Franja Económica a lo largo de la Ruta de la Seda y de la 

Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI”, donde el gobierno chino presentaba 

formalmente los objetivos de dicha iniciativa: 

“La aceleración de la construcción de Una Franja y Una Ruta es favorable para fomentar 

la prosperidad de los diversos países a lo largo de las rutas y la cooperación económica 

regional, reforzar el intercambio y la toma de referencia entre las civilizaciones distintas, 

promover el desarrollo pacífico del mundo, por lo que constituye una gran causa que crea 

felicidad a los pueblos de todos los países del mundo. (Ministry of Foreign Affairs of the 

People's Republic of China, 2015)”.102 

                                                           
102 Ibidem. 
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Bajo los principios de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, acuerdo mutuo 

de no agresión, acuerdo mutuo de no intervención en los asunto internos, igualdad y 

beneficio mutuo y coexistencia pacífica estas rutas ya cuentan con el apoyo de más de 

cien países y diversas organizaciones internacionales.103 

En un mundo cada vez más interconectado, este proyecto se presenta como una 

oportunidad de formar alianzas y acuerdos de cooperación donde se busca un beneficio 

mutuo y un intercambio que resulte ventajoso para las naciones involucradas. 

Sin embargo, no podemos descartar que la puesta en marcha de estas nuevas rutas 

también responde al interés nacional de China y de su proyección a largo plazo. Se trata 

al mismo tiempo de una geoestrategia que según el Informe sobre Seguridad No 

Tradicional de China de la Academia de Ciencias Sociales, se señala que algunos de los 

objetivos que pretende alcanzar con la Iniciativa la Franja y la Ruta (IFR) son 

salvaguardar su seguridad económica, promover la seguridad energética y facilitar la 

seguridad fronteriza.104 

Según Sebastián Schulz, existen cuatro objetivos primordiales que China busca con esta 

iniciativa: 105 

1. El aprovisionamiento de materias primas y recursos estratégicos que China 

no posee (o posee en escasa cantidad). 

2. Diversificación de las rutas de ingreso de los recursos estratégicos. 

3. Posibilitar a China exportar su excedente económico. 

                                                           
103 Gutiérrez del Cid Ana Teresa, El lanzamiento de la iniciativa OBOR y su posible impacto en el orden 
global, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, disponible en 13.pdf (unam.mx), consultado el 
08/03/23. 
104 Ibidem. 
105 Staiano María Francesca y Molina Medina Norbert, (2021)  El Centenario del Partido Comunista de 
China (1921-2021), Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH), p.301.  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5550/13.pdf
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4. Posicionar al yuan como moneda de referencia e intercambio internacional, 

disputándole al dólar su estatus de moneda hegemónica en las transacciones 

internacionales. 

Por su parte Thomas Zimmerman menciona que esta iniciativa le permitiría a Beijing 

superar algunos de los desafíos que enfrenta, además de contar nuevos mercados para 

exportar su excedente de producción y mejorar el acceso a suministros de energía a 

medida que la demanda interna crece, también posibilitaría mejorar los indicadores 

económicos de provincias occidentales que quedaron rezagadas a comparación de las 

provincias costeras. Igualmente, al generar mayor integración económica se pretende 

fomentar el uso del renminbi en el comercio global.106 

Según Ana Teresa Gutiérrez este proyecto geoestratégico también resulta impulsado por 

una desaceleración económica en los últimos años, pero una sobrecapacidad de 

producción en industrias como el acero, aluminio y cemento por lo que pretende crear 

infraestructura en otros países y exportar dicha sobreproducción al exterior. 

No se trata exclusivamente de un proyecto comercial, sino que también es una propuesta 

diplomática de la política exterior de Xi Jinping, que pretende proyectar a China en el 

escenario internacional, asegurando la influencia de Beijing en los países que forman 

parte de estos corredores comerciales, estableciendo una red diplomática de países 

socios que puedan ser confiables para China, por lo que se trata de una prioridad para 

el gobierno del presidente que junto con el primer ministro Li Qiang han realizado más 

de 20 visitas al extranjero a más de 50 países.107 

De acuerdo con Peter Frankopan108 el foco de atención se está trasladando de Occidente 

a Oriente y la nueva ruta de la seda es el ejemplo más claro de ello ya que cada vez más 

países y empresas están interesados en formar parte en este gran proyecto. Donald 

Trump en 2007 registró la marca “Trump” en Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, 

                                                           
106 Zimmerman Thomas (2015), The new Silk Roads: China, the U.S, and the future of Central Asia, New 
York University, Center of International Cooperation, disponible en https://cic.nyu.edu/, consultado el 
11/10/22. 
107 Oropeza García Arturo, (2018),  China: La nueva Ruta de la Seda, UNAM, p.274 
108 Frankopan Peter. (2019), Las nuevas rutas de la seda, presente y futuro del mundo, Ediciones 
Culturales Paidós. 
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Turkmenistán, Azerbaiyán y Armenia, posteriormente en 2012 hizo algo similar al intentar 

registrar su marca para hoteles e inmobiliarias en todos los países que formaban la nueva 

ruta de la seda. Así como Trump algunas otras empresas turísticas se encuentran 

interesadas como Mega Silk Way. 

Resulta preciso mencionar que no solo se trata de una ruta comercial, sino que también 

son territorios geoestratégicos por su riqueza en recursos naturales. British 

Pretroleoum109 calcula que Oriente Próximo, Rusia y Asia Central, acumulan casi el 70% 

de las reservas probadas de petróleo del mundo y el 65% de las reservas probadas de 

gas natural.110 

Así como el petróleo y el gas natural existen otros recursos como el silicio que es cada 

vez más utilizado en la microelectrónica y la producción de semiconductores del cual 

Rusia y China poseen las tres cuartas partes de la producción mundial. 

Por lo que puede observarse se trata de una gran red de interconexiones e 

infraestructuras que tienen por una parte el objetivo de crear lazos de cooperación y 

desarrollo que le permitan a China mejorar las relaciones internacionales que tiene con 

las naciones involucradas, pero también el medio a través de la cual China busca 

presentarse ante el mundo como un líder del comercio internacional. 

Por lo que se puede analizar, este megaproyecto es una oportunidad única de 

cooperación internacional que puede traer consigo grandes beneficios para las naciones 

involucradas, pero al mismo tiempo le permitiría a la nación china afianzar un rol 

protagónico en la región, como sintetizan Sárvári y Szeidovitz: “Los objetivos a corto 

plazo son de enriquecimiento económico y los objetivos a largo plazo son geopolíticos. 

Sólo el futuro dirá cómo China utilizará su influencia para impulsar sus intereses”.111 

 

                                                           
109 Ibidem. 
110 Ibidem.  
111 Rocha Pino Manuel de Jesús, (2017), Los proyectos de integración megarregional de China: el caso de 
la iniciativa Cinturón y Ruta (CYR), disponible en 1870-4654-amdi-17-00547.pdf (scielo.org.mx), 
consultado el 27/06/2023. 

https://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v17/1870-4654-amdi-17-00547.pdf
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3.1 Análisis de las proyecciones de la Nueva Ruta de la Seda  

La implementación de estas rutas comerciales no solo tiene objetivos a corto plazo, sino 

que pretende asegurar los intereses de la nación también en un largo plazo. Este 

proyecto comercial evidencia la visión y la planificación nacional que tiene el país en el 

futuro, de manera que, para el centenario de su proclamación como República Popular 

China, prevén ser la potencia líder del comercio mundial. 

Resulta prometedor involucrar naciones que representan el 70% de la población 

planetaria y producen alrededor del 55% del PIB global. Estas regiones también albergan 

el 70% de las reservas de petróleo y gas del mundo.112 

Entre los principales inversores de este proyecto se encuentran el Banco Asiático de 

Inversión en Infraestructuras (BAII) que cuenta con 78 estados miembro y el Fondo de la 

Ruta de la Seda además de varios fondos de cooperación multilateral y bilateral.113 

China ha planificado su economía y sus proyectos nacionales a través de los diferentes 

planes quinquenales, el décimo tercero (2016-2020) pretende la materialización del 

“sueño chino” a partir de la modernización y la innovación. De manera particular con la 

iniciativa BRI lo que pretende China es facilitar el comercio y la inversión y con ello el 

desarrollo de sus países vecinos, así como promover y sostener el crecimiento 

económico a largo plazo. Dentro del plan quinquenal también se establecen objetivos 

más específicos que se esperan lograr en la región entre los que destacan:114 

 Aumentar el comercio y la inversión en el BRI 

 Aumentar las zonas de libre comercio a lo largo de la región 

 Mejorar la cooperación financiera para la infraestructura 

                                                           
112 Ríos Xulio, (2017), La Ruta de la Seda y el Corredor Mediterráneo,  disponible en https://politica-
china.org/, consultado el 04/10/2022. 
113 Ibidem. 
114 OCDE (2018), Chinas Belt and Road Initiative in the global trade, investment and finance landscape, 
disponible en https://www.oecd.org/, consultado el 04/10/22. 

https://politica-china.org/,
https://politica-china.org/,
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 Tener acceso a recursos naturales 

 Fortalecer la infraestructura de transporte en los corredores BRI 

 Profundizar los intercambios culturales en la región. 

A la par de este proyecto China ha lanzado la  propuesta “Made in China 2025” la cual 

pretende innovar tecnológicamente a las industrias y compañías para volverlas más 

competitivas y en un largo plazo librarse de la dependencia hacia tecnología extranjera, 

además de que representa una oportunidad para China de integrarse a la cadena global 

de manufactura y cooperar de manera efectiva con economías industrializadas.115 

En cuanto a las proyecciones de este proyecto se puede mencionar que si bien el futuro 

no puede ser predicho y existe cierta incertidumbre en el escenario internacional puede 

inferirse que de ser llevado a cabo correctamente este proyecto alcanzaría sus objetivos 

principales entre los cuales Feng Zhang destaca:116 

1) La exportación de su exceso de capacidad productiva: “Mediante la 

promoción de los proyectos de infraestructura en los países pertenecientes a 

la iniciativa, China espera que estos le ayudarán a absorber parte de su 

exceso de capacidad”. 

2) El gobierno chino pretende orientar parte de sus reservas en divisas de $3.7 

billones de dólares hacia la inversión en actividades productivas y las 

inversiones en infraestructura en el extranjero que sean consideradas “una 

buena opción”. 

3) Los proyectos de la franja y la ruta pueden asegurar a China la diversificación 

de sus proveedores de energía y así depender menos de los mercados de 

energéticos ubicados en Medio Oriente. 

                                                           
115 Institute for Security and development policy, Made in China 2025, disponible en Made-in-China-
Backgrounder.pdf (isdp.eu), consultado el 11/03/2023. 
116 Rocha Pino Manuel de Jesús, Los proyectos de integración megarregional de China: el caso de la 
iniciativa Cinturón y Ruta (CYR), (2017), Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XVII, 2017, pp. 547-589. 

https://isdp.eu/content/uploads/2018/06/Made-in-China-Backgrounder.pdf
https://isdp.eu/content/uploads/2018/06/Made-in-China-Backgrounder.pdf
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4) Existe un nexo entre la instrumentación de los proyectos de la franja y la ruta 

y la necesidad de estabilidad de China en sus provincias fronterizas, como 

Xinjiang o Tíbet. Al mismo tiempo, el desarrollo industrial de las regiones 

occidentales de China significaría la conformación de un polo de desarrollo 

complementario a las regiones industriales ubicadas en la costa oriental del 

país (vulnerables a ataques en caso de un conflicto militar). 

5) Mediante la franja y la ruta el gobierno chino aspira a formar parte del grupo 

de actores internacionales que definirán la agenda de la gobernanza del 

comercio global, y en general de los asuntos económicos internacionales, en 

los próximos años. 

Por su parte el autor Eduardo Tzili Apango afirma que el  proyecto  chino  sirve  a  los  

intereses  económicos  del  país  asiático  en  razón  de  asegurar su activa participación 

en los procesos del modo de producción capitalista, ya que esto permitiría continuar su 

desarrollo económico. De igual manera afirma que la IFR es la herramienta de China 

para asegurar espacios de influencia económica, por lo que es posible conceptualizar al 

proyecto chino como fenómeno geoeconómico.117 

Se puede inferir que de cumplirse exitosamente las proyecciones previamente 

mencionadas el proyecto del Cinturón y la Ruta resultaría en una plataforma que 

promovería el comercio mundial, el desarrollo, la cooperación regional y la 

interconectividad, al mismo tiempo que aseguraría los intereses y la agenda de China en 

materia de política exterior. 

La iniciativa de la franja y la ruta no solo supondría la creación de espacios de desarrollo 

y crecimiento económico o el posicionamiento de China en la región, sino también una 

serie de costos y beneficios que se abordan a continuación. 

                                                           
117 Tzili Apango, Eduardo, La construcción de la idea de bien público global como base de la hegemonía 

internacional: el caso de la iniciativa de la franja y la ruta de la República Popular China (2015-2020), tesis 

que para optar por el grado de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. 
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3.2 Costo-Beneficio 

Como China ha mencionado en sus discursos este proyecto se trata de un símbolo de 

una nueva era de la globalización y una era dorada en el comercio que beneficiará a todo 

el mundo. Si bien se ha comentado que el proyecto resulta controversial y caro, el gigante 

asiático no ha desistido en la ejecución de su plan, por lo que las razones económicas 

son fuertes y podrían resultar mayores beneficios de la puesta en marcha de estas rutas. 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial "La economía de China se está 

desacelerando y necesita un impulso”. La apertura de estas rutas comerciales le 

ayudaría a deshacerse de la sobrecapacidad de producción. De igual manera 

beneficiaría a la nación asiática a nivel nacional al tener acceso a nuevos mercados y 

propiciaría el desarrollo de regiones nacionales fronterizas en el Oeste del país como la 

provincia de Xinjiang. 118 

Se trata de una iniciativa que involucra a más de ochenta países, una población de 

aproximadamente cuatro mil cuatrocientos millones de habitantes, constituyendo un 63% 

de la población mundial y una producción de veintiún billones de dólares. Una evaluación 

llevada a cabo por el Banco Mundial reveló que los tiempos de transporte se reducirían 

un promedio del 12%, mientras que los costos comerciales se reducirían en un 10%.119 

“Los puentes son clave en la estrategia de China” menciona Kevin Liu presidente de Asia 

Partners Group. Explica que el estatus de superpotencia de Estados Unidos se debe en 

gran parte a la seguridad que este ha ofrecido a sus aliados, por su parte China decidió 

que la seguridad resultaba costosa cuando en su lugar puede ofrecer conectividad.120 

Si bien muchos Estados podrían salir beneficiados con esta propuesta algunos otros no 

están dispuestos a aceptarlo como lo es el caso de India donde el Primer Ministro 

                                                           
118Anna Bruce Lockhart (2017), Chinas $900 billion New Silk Road. What you need to know, World 
Economic Forum disponible en https://www.weforum.org/, consultado el 04/10/22. 
119 Peter Frankopan, op cit. 
120 Ibidem. 
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Narendra Modi se opone al corredor económico China- Pakistán que atraviesa una parte 

de Cachemira reclamada por India y calificó el proyecto como una “empresa colonial”. 

Por su parte Estados como Japón, Corea del Sur y Corea del Norte no han mostrado 

interés alguno en formar parte de las reuniones y tampoco se ha mostrado interés por 

parte de las naciones industrializadas del grupo de los siete (G7) a excepción de Italia 

con la asistencia del primer ministro Paolo Gentiloni. Como menciona Paul Haenle, 

director del Centro Carnegie- Tsinghua “La creciente influencia de China resulta 

preocupante para aquellas naciones cuyos intereses no están alineados con los 

intereses políticos de Beijing”. 

En cuanto al financiamiento del BRI encontramos que el Banco de Desarrollo de China 

ha reservado $900 mil millones y los cuatro grandes bancos estatales han realizado 

préstamos por $90 mil millones a economías participantes de la iniciativa. De igual 

manera el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que se lanzó en enero de 2016 

tiene un capital autorizado de $100 mil millones. El Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructura proporcionó alrededor de $2 mil millones en fondos.121 A continuación, se 

presentan las principales entidades financieras que contribuyen a la realización del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 World Economic Forum, disponible en https://www.weforum.org/ consultado el 04/03/2023. 
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Cuadro 5. Financiamiento de la Iniciativa La Franja y la Ruta 

 

Institución  

 

Estimado en 
miles de 

millones de 
dólares 

 

 

Proyectos  

Banco de Desarrollo 
de China 

110 A finales de 2015 apoyó más de 400 
proyectos en 37 países a lo largo de la 

Iniciativa la Franja y la Ruta. 

China Exim Bank 80 A finales de 2015, EXIM Bank había 
apoyado más de 1000 proyectos en 49 
países a lo largo de la Iniciativa de la 

Franja y la Ruta. Dichos proyectos 
incluyen carreteras, ferrocarriles, 

electricidad, puertos, comunicaciones 
y otros campos. 

Banco de Desarrollo 
Agrícola de China  

 Fondo de Apoyo a la Ruta de la Seda 
y para empresas china   

Banco Industrial y 
Comercial de China  

159 212 proyectos relacionados con BRI 

Banco de China  100 Se espera tener préstamos para 
proyectos relacionados con el BRI a 

finales del 2017 

Fondo de la Ruta de 
la Seda  

40 El fondo de la Ruta de la Seda invierte 
principalmente en proyectos de 

infraestructura del sector energético 
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Banco de 
Construcción de 

China  

10  

Nuevo Banco de 
Desarrollo 

1.261 Otorga préstamos a países miembros 
en el sector de infraestructura. 

 

China Export & Credit 
Insurance 

Corporation 
(SINOSURE) 

570.56 A diciembre de 2015, SINOSURE 
había asegurado USD 570,560 

billones para proyectos de exportación, 
inversión y contratación de China en 
los países de la Iniciativa de la Franja 

y la Ruta. 

Banco Asiático de 
Inversión en 

Infraestructura (AIIB) 

2.33 Para diciembre de 2016, había 
aprobado nueve proyectos de 

infraestructura con una inversión total 
de USD 1.730 millones. 

Fuente: OCDE disponible en https://www.oecd.org/ consultado el 04/10/22. 

 

Un proyecto de esta magnitud requiere una gran inversión para llevarse a cabo, así como 

un apoyo institucional para lo cual China decidió establecer algunas instituciones 

financieras como lo fueron el Nuevo Banco de desarrollo en 2014, ese mismo año creó 

el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) y el Fondo de la Ruta de la Seda.  

Por su parte la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine 

Lagarde destacó los potenciales beneficios de este proyecto a gran escala, sin embargo, 

al mismo tiempo advirtió que esto podría conducir a un incremento de la deuda lo que 

podría limitar otros gastos y llevar a los países deudores a quedar a merced de sus 

acreedores.122 

                                                           
122 Frankopan Peter, (2018), Las nuevas rutas de la seda, Editorial Planeta. 
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La Franja y la Ruta se enfrenta a diversos desafíos uno de ellos se encuentra en territorio 

de Xinjiang, aunque se trata de una región estratégica debido a su riqueza en recursos 

naturales y un punto clave por el nexo geográfico, político y económico con los países 

de Asia Central, representa también una amenaza para Beijing. 

En un intento por modernizar y promover el desarrollo económico en esta región se ha 

desplazado a la comunidad uigur123 que es el grupo étnico más grande representando el 

45% de la provincia. Las políticas implementadas por el gobierno chino para detonar el 

desarrollo económico en la región han traído de manera paralela mayor represión y 

exclusión de la comunidad uigur así como el intento de homogeneizar a la población bajo 

un mismo idioma, religión y sistema de valores chinos.124 

Es por lo anterior que históricamente han surgido grupos radicales que buscan la 

independencia de la provincia autónoma de Xinjiang lo que podría significar una 

amenaza para la realización del proyecto, especialmente cuando de 2015 a 2018 se han 

concretado obras estratégicas de infraestructura para acelerar el desarrollo económico 

de la región y aumentar la conectividad del área con otras provincias de China y con 

países de Asia Central.125 

Por su parte el autor Juan González García indica que existen dos principales obstáculos 

o retos que enfrenta la iniciativa OBOR: la desconfianza de los dirigentes de Asia Central 

hacia ella y, la amenaza del terrorismo en la región y para hacer frente a esta 

problemática la Organización de Cooperación de Shanghái, de la cual China es  

miembro, estableció dentro de sus principales objetivos la lucha contra el terrorismo. 

Se debe tomar en cuenta que al tratarse de una iniciativa que abarca a diversos países 

implica algunos desafíos o riesgos, la inversión externa atraviesa naciones con culturas, 

economías y sistemas políticos y regulatorios distintos y en diferentes etapas de 

desarrollo. China al expandir sus negocios debe considerar que existen leyes, 

                                                           
123 Los uigures son un grupo étnico que emigró de Turquía a Xinjiang en el año 742 a. C. 
124 Maya Gachuz Juan Carlos, Aguilar Maura Paula, Mendoza Dinorah Ivonne, (2019), El conflicto en 
Xinjiang (2013-2018): Iniciativa ‘Franja y Ruta’ y crisis de derechos humanos, México y la Cuenca del 
Pacífico. Vol. 8, núm. Disponible en https://www.scielo.org.mx/pdf/ consultado el 20/10/21. 
125 Ibidem. 
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regulaciones comerciales y países con mayor inestabilidad política que ponen en riesgo 

sus inversiones.126 

La construcción de OBOR enfrenta complejos riesgos que incluyen: grandes cambios de 

sistemas políticos de nación en nación, conflictos sociales o guerras religiosas o 

nacionalistas que atraviesan la región, retiro de apoyos cooperativos por parte de los 

gobiernos involucrados, discriminación contra el acceso al mercado o barreras 

comerciales, el incumplimiento de contratos, atraso de pagos, fraudes comerciales y 

riesgos relacionados con la delincuencia organizada y el terrorismo que amenazan la 

seguridad de los empleados e instalaciones de las empresas.127 

Al haber tantas naciones interesadas resulta complejo regular y homogeneizar este 

proyecto por lo que China deberá conocer, controlar y predecir algunos de los potenciales 

riesgos que limitan la expansión comercial de estas rutas. Algunas medidas se han 

llevado a cabo por parte del ministerio de Relaciones Exteriores que implementó un call 

center de emergencia global para la protección consular entre otros servicios. 

Como podemos apreciar este proyecto supone beneficios entre los que destacan los 

económicos y comerciales, pero al mismo tiempo supone una serie de retos o amenazas 

económicas, sociales, ecológicas y geopolíticas que el gigante asiático deberá 

considerar en la puesta en marcha de esa iniciativa. 

3.3 Consecuencias en el Comercio Internacional 

Resulta evidente que esta iniciativa tendrá un impacto en el escenario mundial, así como 

en el comercio internacional, un país que está apostando por la interconexión y tiene una 

estrategia clara para el futuro además de una planificación económica y comercial podría 

marcar un hito en el comercio mundial. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las 

exportaciones chinas a las economías involucradas en el BRI han aumentado en los 

últimos años, las exportaciones a países involucrados en el proyecto han ido en 

                                                           
126 Op cit.   
127 Ibidem. 
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constante aumento pasando del 19% en el 2000 a 34% en 2017, por lo que es una 

tendencia que podría continuar en los próximos años que podría resultar en beneficios 

para estas economías, así como para China. 

Gráfico 3. Exportaciones Chinas a las economías participantes del BRI versus 
países miembro de la OCDE 1997-2017 

 

Fuente: OCDE, disponible en https://www.oecd.org/ consultado el 04/10/22 

Aun cuando La Franja y la Ruta no es un bloque comercial, si tiene como objetivo crear 

zonas de libre comercio a lo largo de sus diferentes trayectos y cuenta con bloques 

comerciales que interactúan con la Unión Europea (UE) y con el Tratado México, Estados 

Unidos, Canadá (T-MEC) por lo que facilitaría el comercio entre estos bloques y también 

el comercio en general.128 

Resultará una plataforma para el comercio mundial impulsando el intercambio de bienes, 

servicios y personas entre los países involucrados lo que puede fortalecer vínculos 

culturales y de cooperación y se puedan lograr acuerdos y objetivos en común. 

                                                           
128 OCDE, (2018), China´s Belt and Road Iniciative in the global trade, investment, and finance landscape, 
disponible en https://www.oecd.org/, consultado el 04/10/22. 
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Igualmente crecerá la influencia financiera del país lo que podría derivar en el crecimiento 

del reminbi129 como moneda comercial y de reserva.130 

Actualmente más de 80 países participan en la iniciativa y de acuerdo con una evaluación 

llevada a cabo por el Banco Mundial permite una aproximación del impacto de este 

programa. De acuerdo con este informe los tiempos de transporte se reducirían casi el 

12% en los países que forman parte del cinturón y la ruta mientras que los costos 

comerciales se reducirían en más de un 10%. Es decir habrá efectos perceptibles sobre 

el comercio global al reducir los tiempos de traslado y por lo tanto los costos comerciales 

para la economía mundial en su conjunto.131 

El impacto comercial que este proyecto genere tendría variaciones según la región, país, 

flujo económico, entre otros factores, por ejemplo el caso de los miembros del foro de 

cooperación China-UE también conocido como el grupo de 16+1132 se beneficiarían de 

mayores inversiones principalmente inversiones chinas para la construcción de 

infraestructura terrestre y marítima.133 

Resulta importante destacar que la iniciativa el Cinturón y la Ruta, es el resultado de una 

nueva etapa en el comercio internacional que según el autor Manuel de Jesús Rocha 

Pino, se caracteriza por la inefectividad de los organismos multilaterales que han tratado 

de ejercer una gobernanza sobre los efectos de la crisis económica mundial, iniciada 

durante el periodo 2007-2008, como el G-20 o la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), así como una paralización de la Ronda Doha de la OMC.134 

                                                           
129 El yuan (o renminbi) es la moneda en curso en China desde 1949 y el Banco Popular de China es el 
responsable de la emisión de sus monedas y billetes. 
130 INSIDER, (2018), Chinas most ambitious megaproject the new silk road, disponible en 
https://www.businessinsider.com/, consultado el 04/10/22. 
131 Frankopan Peter, (2018), Las nuevas rutas de la seda, Editorial Planeta p. 78 
132 Los 16 países europeos que integran el grupo, Albania, Macedonia, Rumanía, República Checa, 
Polonia, Montenegro, Bosnia, Hungría, Lituania, Serbia, Letonia, Eslovaquia, Estonia, Croacia, Bulgaria y 
Eslovenia. 
133 Op cit. 
134 Rocha Pino Manuel de Jesús, (2017), Los proyectos de integración megarregional de China: el caso de 
la iniciativa Cinturón y Ruta (CYR), Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, pp. 547-589. 
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Es por ello que nuevos acuerdos mega regionales surgen en respuesta a la ineficacia de 

organismos internacionales pero también gracias al el intenso flujo de las relaciones 

comerciales en tres espacios geoeconómicos en particular. De acuerdo con Stéphane 

Callens y Sofiane Cherfi los tres espacios que sobresalen en la economía mundial debido 

al gran volumen de sus flujos comerciales son: transpacífico, euroasiático y 

transatlántico.135 

En este contexto de gran intercambio comercial y de desgaste de la centralidad de la 

OMC, habrá naciones que tomarán ventaja y buscarán exportar sus regímenes 

reglamentarios, serán principalmente naciones consideradas como “grandes potencias” 

las que impulsen la creación de acuerdos megaregionales mientras que otros 

participantes, como potencias regionales o países subdesarrollados, por lo general 

resultaran pasivos durante el proceso de negociación. Como mencionan Bouzas y 

Zelicovich, las asimetrías o desigualdades ya existentes en el régimen multilateral de 

comercio se agudizarían debido a que no todos los países participantes tienen la misma 

capacidad de negociación.136 

En este apartado vale la pena mencionar la guerra comercial entre China y Estados 

Unidos que se desató en 2018 cuando Donald Trump estableció un arancel del 25% y 

10% al acero y el aluminio, respectivamente, que afectó sobre todo al gigante asiático y 

posteriormente anunció aranceles sólo para China por su “agresión económica” y el 

supuesto robo de propiedad intelectual. 137 

Según Wei Jinguo, ex viceministro de Comercio, predice que la guerra económica y 

comercial sinoamericana se extenderá al menos por treinta a cincuenta años más, y que 

la esencia de esa guerra es que Estados Unidos quiere destruir a China, por lo que puede 

argumentarse que esta guerra ha creado tensiones en las relaciones China-EE.UU.138 

                                                           
135 Idem. 
136 Idem. 
137 Acebes Marina, ¿Qué es una guerra comercial?, El Orden Mundial, disponible en 

https://elordenmundial.com/ , consultado el 28/09/23 
138 Anguiano Eugenio, Guía para conversar sobre el tema “China-Estados Unidos, ¿la guerra sigilosa?”, 

Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/, consultado el 28/09/2023 

https://elordenmundial.com/que-es-arancel/
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-trump-anuncia-imposicion-aranceles-casi-50000-millones-importaciones-chinas-20180322182233.html
https://elordenmundial.com/
https://archivos.juridicas.unam.mx/
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Según Eugenio Anguiano la economía china ha sido más abierta que la estadounidense. 

En 2019, el intercambio comercial total de China (exportaciones e importaciones) 

representó el 32.3% de su PIB, en tanto que ese mismo coeficiente fue de 19.3% en el 

caso de Estados Unidos. Tal apertura de China y su dinamismo económico han hecho 

de ella el principal motor de la economía mundial.139 

Esta guerra comercial tendrá repercusiones no solo en las relaciones diplomáticas entre 

China y Estados Unidos sino que también afectaría sus relaciones comerciales y por lo 

tanto el megaproyecto de la Franja y la Ruta que China busca llevar a cabo, en donde 

ambos países buscarán crear condiciones que les beneficien económica y 

comercialmente. 

Puede deducirse que como consecuencia de la puesta en marcha del CyR habrá una 

reformulación en la forma de establecer acuerdos de cooperación regional. De acuerdo 

con Rong Wong, se espera que la cooperación sea conducida a través de la construcción 

conjunta de infraestructura con los países a lo largo de las rutas del CyR, igualmente se 

promoverá el desarrollo industrial y la mejora de las condiciones de vida de las 

comunidades donde se desarrollan los proyectos, acelerará la liberalización comercial y 

la facilitación de inversiones en estos países, se promoverá la especialización 

internacional y la cooperación inter-industrial e intra-industrial, se mejorará la posición 

relativa de los participantes en la cadena de generación de valor agregado mundial y se 

promoverá la integración de los participantes a la cadena de suministro, la cadena 

industrial y las cadenas de valor.140 

 

 

 

 

                                                           
139 Ibidem. 
140 Rocha Pino Manuel de Jesús, op cit. 
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Conclusiones 

En una nueva era de la globalización en donde potencias como Estados Unidos y Europa 

están apostando por un proteccionismo, China está apostando por la apertura, 

conectividad y cooperación comercial. En su búsqueda por garantizar sus mercados y 

mantenerse como líder del comercio mundial surge esta iniciativa conocida oficialmente 

como “La Franja y la Ruta” que podría asegurar los intereses del gigante asiático a largo 

plazo. 

Aprovechando los vacíos de poder y crisis de EE. UU, China hace uso de sus recursos 

económicos, políticos y comerciales para posicionarse a nivel internacional por lo que ha 

ganado un protagonismo importante en el escenario mundial.  

La nación asiática resurgió con gran fuerza de su periodo de humillación y cansada de 

ser observadora adquiere cada vez mayor importancia en la toma de decisiones del 

orden internacional donde uno de sus principales objetivos geopolíticos es afianzar su 

poder a nivel mundial. Es por lo tanto uno de los actores más importantes del siglo XXI y 

resulta de gran interés para las relaciones internacionales analizar cómo se mueve en el 

tablero mundial.  

Llevar a cabo la Iniciativa de La Franja y La Ruta es llevar a cabo la materialización del 

sueño Chino de Rejuvenecimiento Nacional, además de que le ayudaría al gigante 

asiático a cumplir sus objetivos, podría mejorar sus condiciones al interior y al exterior. 

En el presente trabajo se elaboró una aproximación de los beneficios que obtendría 

China con la realización del proyecto de “La Franja y la Ruta” o “One Belt One Road” 

(OBOR), entre los cuales destacan una reducción en los tiempos de transporte del 12% 

y una reducción en los costos comerciales de un 10%, de igual forma al ser una iniciativa 

que abarca a diversos países le permitiría a China formalizar acuerdos y tener más socios 

comerciales, así como la posibilidad de establecer zonas de libre comercio lo que a su 

vez le abre las puertas a nuevos mercados. 

Otros beneficios o ventajas que se señalan son la mejora y modernización de puertos y 

vías férreas lo que le permitiría a China tener mayores ganancias y así mejorar las 
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condiciones al interior del país especialmente aquellas provincias que quedaron 

rezagadas en comparación con las provincias costeras en los indicadores económicos 

con las políticas de “Reforma y Apertura”. Considerando que se trata de un país líder en 

el comercio internacional este proyecto asegura su dominio y acceso a mercados 

estratégicos y evita los “cuellos de botella” agilizando la cadena global de suministro. 

De igual manera esta iniciativa aseguraría y facilitaría el acceso a suministros de energía, 

considerando que la zona de Eurasia que va desde la península arábiga, pasando por 

Asia central, hasta la zona ártica de Rusia posee alrededor del 72% de las reservas 

mundiales de petróleo y gas natural. Mientras la demanda de hidrocarburos 

convencionales siga creciendo esta iniciativa le permitiría a Beijing diversificar rutas de 

suministro, contar con seguridad energética, así como un mayor margen de negociación 

a nivel internacional. 

Igualmente se realizó una aproximación de los intereses y motivaciones que impulsan a 

China para llevar a cabo este proyecto entre los cuales se determina que lo que persigue 

es la promoción de la cooperación comercial internacional, el aprovisionamiento de 

materias primas y recursos que el país no posee o posee en escasa cantidad, la 

diversificación de rutas comerciales, la exportación de su excedente económico y el 

posicionamiento del yuan como moneda de referencia e intercambio comercial.  

De igual manera con la IFR se pueden inferir las prioridades del gobierno chino, entre las 

que destacan las motivaciones económicas comerciales tales como impulsar las 

industrias de sus constructoras, exportar su excedente productivo, facilitar y agilizar las 

exportaciones, reducir los riesgos de la cadena logística y atraer inversiones al interior 

del país. 

Sin embargo no puede descartarse que también existen intereses geopolíticos de por 

medio, entre los cuales se destacan un mayor control en la zona de Eurasia, el 

abastecimiento de recursos naturales y minerales estratégicos de la región a través de 

una extensa red de transporte, oleoductos y gaseoductos, asegurar las rutas marítimas 

del Océano Pacífico, tomando en cuenta que parte considerable de las importaciones y 

exportaciones chinas son transportadas por vía marítima, y, en su camino desde o hacia 
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China, atraviesan varios puntos estratégicos y con ello habría un control de enclaves 

geoestratégicos y finalmente posicionarse como una potencia con una gran influencia en 

la región. 

Lo anterior permite corroborar la hipótesis planteada ya que este proyecto representa 

una oportunidad para expandirse y crecer económicamente, esta iniciativa pretende a 

largo plazo consolidar la economía China y posicionarse como líder del comercio 

internacional. 

A largo plazo busca aumentar la inversión en la zona y fortalecer el sector industrial y de 

exportaciones, sin embargo también pretende ser una nación líder en ciencia y 

tecnología como lo plantean en su “Made in China 2025” que hace referencia a una serie 

de propuestas encaminadas a la proyección de China como líder global en innovación 

para el año 2025. 

Entre las propuestas del plan “Made in China 2025” se encuentran dejar atrás la 

dependencia en la tecnología proveniente de fuentes externas fomentando el desarrollo 

de nuevas tecnologías, alcanzar un nivel tecnológico similar al de naciones líderes en el 

sector, y la implementación de nuevas tecnologías en el proceso de producción 

agregando un valor añadido a sus productos. 

Asimismo, se puede constatar que este proyecto le permitiría a China tener un mayor 

poder económico y con ello afianzar su rol como potencia mundial. La investigación 

realizada determinó que si bien China no es el hegemón del orden internacional, no 

podemos negar su estatus de potencia, se trata de una nación que cuenta con los 

elementos económicos, políticos, geográficos, sociales y culturales necesarios para ser 

considerada una potencia mundial. 

La Franja y la Ruta juega un papel clave en el posicionamiento de China como potencia 

mundial ya que permitiría el establecimiento de un orden mundial multipolar donde China 

juega un papel decisivo en la región de Eurasia y pretende asegurar su control e 

influencia, así como proyectarse ante el mundo como un actor global líder en comercio 

mundial. 
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El ascenso económico, político y militar de la nación asiática amenaza el status quo y el 

equilibro de poder, tomando en cuenta la teoría realista podemos concluir que China está 

en una constante lucha por su supervivencia, pero también en una constante búsqueda 

de poder para garantizar su permanencia y proteger sus intereses. 

La iniciativa “La Nueva Ruta de la Seda” es un medio a través del cual el gigante asiático 

busca garantizar su permanencia, proyectar una imagen de líder mundial y obtener un 

mayor poder en el plano mundial, el cual le otorgaría una ventaja significativa frente a 

otros Estados y actores del sistema internacional, por lo que sus esfuerzos y acciones 

en materia de política exterior estarán dirigidos a salvaguardar sus intereses y lograr sus 

objetivos. 

Existe una nueva redistribución de poder en el ordenamiento mundial, lo cual supone 

una nueva etapa en las relaciones internacionales y el ascenso de China es el resultado 

de su complejo proceso histórico, donde las iniciativas de Reforma y Apertura jugaron un 

papel fundamental para que China obtuviera un mayor poder económico y militar y 

posteriormente tomara ventaja del ordenamiento económico actual. 

Este gran proyecto comercial es el reflejo de una nación que busca un fuerte 

protagonismo y liderazgo global, impulsados por un fuerte nacionalismo resultado de un 

siglo de sometimiento por parte de potencias occidentales y con objetivos bien definidos 

a corto y largo plazo, asegurando no solo su permanencia si no también su consolidación 

como potencia mundial en las relaciones internacionales. 

La realidad internacional siempre cambiante merece ser estudiada constantemente y 

bajo esa idea puede apreciarse que China, un país que no pertenece al ámbito EURO 

está ocupando un rol central en el ordenamiento mundial, se trata de una nación que un 

periodo relativamente corto de tiempo ha alcanzado un grandes niveles de crecimiento 

económico y desarrollo comercial, que le han permitido desarrollarse en diversos ámbitos 

y adquirir el estatus de potencia. 

La puesta en marcha de la iniciativa La Franja y la Ruta resultara determinante no solo 

para el país asiático sino para todo el globo, al ser un megaproyecto que involucra a un 
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gran número de naciones puede argumentarse que generará un gran impacto y tendrá 

grandes consecuencias no solo a nivel comercial, sino también en el ámbito geopolítico, 

social, económico y cultural. 

Puede concluirse que este megaproyecto pone en evidencia el papel tan importante que 

juega el comercio y cómo países como China buscan crear condiciones que les otorguen 

una ventaja en el sistema internacional. Esta iniciativa resultará decisiva para la 

comunidad internacional en general y para China en particular, la cual de llevarse a cabo 

de manera exitosa le permitirá al país asiático lograr sus objetivos económicos, 

geopolíticos y comerciales y afianzar su rol como una de las naciones más influyentes 

del escenario global. 
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