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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años y sobre todo en la última década el crecimiento 

económico  acelerado que ha experimentado la República Popular China lo ha 

colocado como un actor protagonista dentro de las relaciones internacionales; las 

transformaciones que ha tenido lo llevaron a abrirse cada vez más al mundo y le 

exigieron la readaptación de las diversas formas de establecer vínculos con el 

exterior sobre todo en el ámbito comercial. 

China tuvo que plantear nuevas reformas desde la década de los ochenta 

que contemplaban posicionar internacionalmente a sus empresas y poder abarcar 

mercados extranjeros, para ello el país necesitaría gran cantidad de recursos 

naturales, financieros y humanos para mantener su ritmo de desarrollo, orillándolo 

así a iniciar una búsqueda en el exterior que le brindara las condiciones 

necesarias para llevar a cabo sus proyectos a futuro.  

En este sentido encontrar materias primas, socios comerciales y nuevos 

mercados para la expansión de sus industrias, se convirtió en una prioridad para el 

país asiático, es así como sus empresas, productos e influencia cultural han 

permeado en todo el mundo sin distinción alguna.  

De acuerdo con este planteamiento los países del continente africano ya 

figuraban dentro de su estrategia, estos llenos de grandes riquezas en recursos 

naturales, se mostraron como uno de los escenarios perfectos para emprender 

sus planes, donde entre muchas otras acciones, podría  abastecerse de las 

principales materias primas requeridas y de un espacio para experimentar y 

desarrollar a sus empresas. 

Por otro lado, el llamado continente negro se ha caracterizado a lo largo de 

la historia por la dominación y conquista, como antecedente importante, por 

ejemplo, se encuentra aquella Conferencia de Berlín1 donde se hizo la repartición 

                                            
1
 La Conferencia se llevó a cabo en Berlín entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885, es un 

suceso histórico liderado por Francia y Alemania donde se convocaron a diversas naciones con el propósito 
de repartir el territorio africano. Las naciones asistentes fueron Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, 
Dinamarca, España, EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Portugal, Suecia, Noruega y Turquía. 
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del territorio africano, así como en aquel momento el destino del continente ha 

estado sometido a la voluntad de las potencias sin dejar de  lado la ayuda y 

complicidad de las elites africanas.  

Las grandes riquezas y recursos naturales que tiene el continente africano y 

en este caso específico la región Subsahariana, es lo que atrae a las potencias, 

por lo cual el continente ha sido clave en la geopolítica mundial y ha estado dentro 

de los planes de éstas y de muchos países alrededor del mundo. 

Conforme pasa el tiempo el contexto ha ido readaptando las relaciones que 

el exterior tiene con el continente, sin embargo el sistema de explotación hacia los 

países de la región sólo va tomando nuevos actores o métodos ya que éste se 

sigue caracterizando por la sumisión, las condiciones de pobreza, desigualdad y 

subdesarrollo en las que vive su población. 

En este caso China ha sido el nuevo protagonista en las relaciones que 

tienen los países del África Subsahariana ya que a partir de su apertura al exterior 

ha tenido un acelerado acercamiento con el continente, estableciendo un gran 

número de negociaciones en el ámbito comercial, haciendo inversiones, otorgando 

préstamos, instaurando empresas y hasta creando un Foro de cooperación  

especializado para llevar a cabo todos estos proyectos con objetivos de desarrollo 

y progreso para ambas partes. 

La presencia que China está teniendo en diversos ámbitos con la región ha 

cambiado en pocos años, para esta última, su dinámica económica y social, al 

grado de posicionar al asiático como su principal socio comercial cuando años 

atrás apenas y figuraba en la lista, como consecuencia de ello ha impactado en 

términos económicos y también sociales como migración, medio ambiente y 

derechos humanos. 

Las implicaciones derivadas de dicha estrategia realmente están marcando 

una diferencia en los países africanos y en su población, por lo cual es importante 

                                                                                                                                     
Ningún país africano estuvo representado. Las potencias europeas se adjudicaron a sí mismas el derecho a 
sancionar el principio de repartir. Fuente: UZOIGWE, Gobfrey, La división y conquista europeas de África: 
Visión general Antología. ADONON Fabien, Colonización y en busca de Estado, nación y democracia. Estudios 
Africanos Volumen dos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM,  México 2003.  
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puntualizar en cada uno de los diferentes temas y vínculos creados para evaluar el 

alcance que hasta el momento se ha tenido. 

De esta manera los acuerdos y el tipo de trato brindado por parte del 

gobierno chino han provocado dudas respecto a las verdaderas intenciones que 

mantiene, siendo centro de numerosos debates y críticas a nivel internacional en 

los cuales se pone en tela de juicio el papel real que China está jugando, pudiendo 

confundirse una autentica cooperación con actitudes propias de un 

neocolonialismo.  

El tema que se está abordando en la presente investigación tiene relevancia 

pues las relaciones que China ha construido con el continente no tienen 

precedente en cuanto la forma de realizar negociaciones y la magnitud de éstas, 

sobre todo llama la atención el profundo interés chino que se refleja en los 

acuerdos e inversiones multimillonarias que ha hecho en estos países donde 

destaca su estrategia de lograr objetivos propios al mismo tiempo que promueve el 

progreso de otros brindando ayuda, donde a su vez buscar mostrar al mundo una 

imagen de líder entre los países en desarrollo.  

Es así que el objetivo central de este trabajo es conocer si la relación 

chino-africana, la cual funge como el objeto de estudio, representa una auténtica 

cooperación o bien puede ser un ejemplo que define al neocolonialismo, para ello 

también se pretenden cubrir los siguientes objetivos específicos:  

1.- Determinar cuáles son los intereses que motivan a China a tener un 

acercamiento con el continente africano; 

2.-Conocer los principales ámbitos y sectores en los que se desenvuelve la 

relación chino-africana;  

3.- Conocer las implicaciones que ha desencadenado la relación para la 

población africana, y;  

4.-Saber si la presencia china ha ayudado al desarrollo de los países 

africanos.  

Como hipótesis de la presente investigación se sostiene que la estrategia 

de China en África está basada en un interés propio principalmente por satisfacer 

sus necesidades económicas mediante la obtención de materias primas y otros 
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recursos bajo un modelo neocolonialista y no en una cuestión de cooperación que 

impulse un verdadero desarrollo de las naciones africanas, a su vez, logra 

objetivos políticos encaminados a aumentar su liderazgo internacional como 

contrapeso a las potencias occidentales y alternativa para los países en desarrollo. 

Para poder abordar el tema planteado la investigación se desarrolla de 

manera explicativa mediante un método analítico donde se dividen diversos 

temas que atañen a la relación chino-africana para después ligar las conclusiones 

de cada uno, para ello he elegido un marco teórico basado en el modelo 

explicativo del neocolonialismo el cual habla de una nueva forma de colonialismo 

donde en lugar de imponer a los Estados través de la fuerza se somete 

indirectamente  a través de medios económicos y por consecuente se obtiene un 

control en otros ámbitos; como referencia y punto de partida se han tomado las 

premisas de autores africanos como Kwame Nkrumah, Tom Mboya y otros 

contemporáneos de diferentes nacionalidades. Para explicar mejor este tema se 

ha incluido un apartado en el capítulo 1 donde se desarrollaran las características 

completas de este modelo. 

Partiendo de estas últimas líneas, para poder cubrir los objetivos planteados 

y conocer el impacto real que la presencia china está teniendo en la región, el 

desarrollo de este estudio se encuentra dividido en tres capítulos presentados a 

continuación. 

El primero de ellos titulado Cooperación, Neocolonialismo y la Evolución 
de las relaciones chino-africanas se abordará más a fondo sobre las 

características de la cooperación y el neocolonialismo como un inicio para 

continuar con los antecedente y todo el trasfondo histórico sobre la construcción 

de la relación chino-africana desde sus primeros contactos, abordando diferentes 

etapas en las cuales fueron cambiando los objetivos que se tenían de acuerdo al 

contexto, donde destacan los cambios al interior de China que provocan su 

decisión de abrir sus puertas al mundo.  

El crecimiento económico del país y las mayores demandas acentuaron el 

interés de China por la región haciéndolo evidente con la creación del Foro de 

Cooperación China-África, FOCAC, en el que se han generado los más grandes e 
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importantes acuerdos y negociaciones, por lo cual se  resaltarán sus principales 

logros y resultados. 

Posteriormente en el segundo capítulo titulado: La presencia china en la 
región subsahariana en materia económico-comercial se desarrollarán los 

aspectos económicos y comerciales que unen a China con los países 

subsaharianos comenzando por sus intercambios comerciales, los cuales se han 

multiplicado rápidamente hasta posicionar a China como el principal socio de la 

región gracias a la explotación de recursos como petróleo, minerales y madera 

motivo por lo que se derivan las principales consecuencias y problemáticas 

sociales destacando además los medios de pago ofertados. 

A su vez, se hace mención de los recursos financieros que llegan a los 

países africanos tanto en forma de inversión extranjera directa como en ayuda 

oficial para el desarrollo, gracias a los cuales se han realizado infinidad de 

infraestructuras e innovaciones en diversos sectores. 

Como última parte de este capítulo se distinguirá el papel que juegan las 

grandes empresas chinas, pequeñas y medianas empresas denominadas 

“Pyme´s” y productos chinos que llegan al territorio y cómo han influido en la 

dinámica económica y social de la región destacando su impacto en temas como 

el empleo.  

Como tercer y último capítulo se encontrará Los otros frentes de china en 
África en el cual se abordarán temas diversos en los que China también está 

involucrada marcado cambios importantes, por ejemplo su incursión en la compra 

de tierras, venta de armas, el fenómeno migratorio chino y la estrategia aplicada 

en la diplomacia cultural, donde se culminará detallando algunas de las 

problemáticas sociales y de derechos humanos que se despliegan de todos los 

temas tratados a lo largo de los capítulos. 
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CAPÍTULO 1 

COOPERACIÓN, NEOCOLONIALISMO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS 
RELACIONES CHINO-AFRICANAS 
 

1.1.- Cooperación Internacional 

El término de cooperación internacional ha tenido distintos enfoques y 

objetivos que se han ido definiendo a través del tiempo adaptándose a las 

necesidades de diferentes etapas históricas; como tal el concepto nace y se 

materializa al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945 con la creación de la 

Organización de las Naciones Unidas, (ONU) el objetivo principal fue que a través 

de ella se mantuviera la paz y la seguridad internacionales entre los Estados 

signatarios donde deberían promover la igualdad y el desarrollo entre todos los 

países. 

A continuación se señalarán algunas definiciones de la Cooperación 

Internacional: 

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 

comenta que “La Cooperación Internacional es la relación que se establece entre 

dos o más países, organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el 

objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas”.2 

Es importante señalar que debemos diferenciar cuando hablemos de  

Cooperación Internacional y Cooperación Internacional para el Desarrollo, ya que 

al sumarle esta palabra cambian sus características, la primera se refiere a 

cualquier tipo de relación, intercambio o acuerdo que se lleve a cabo entre dos o 

más actores de diferentes países con miras a lograr objetivos comunes, es decir, 

puede ser desde un sencillo intercambio diplomático hasta la creación de una 

organización, y la segunda se da entre países con diferentes niveles de renta 

donde una de las partes ayuda a las otras específicamente para promover su 

desarrollo, su estatus económico y así mejorar el nivel y calidad de vida de la 

                                            
2 s/a “Informe sobre Desarrollo Humano”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (IDH-PNUD), 

pág. 26, en: http://www.undp.org/spanish/, [Consultado el  16 de junio de 2014] 
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población. La característica específica que debe cumplir es que al menos el 25% 

de los recursos que se destinen deben ser donaciones o bajos en tasas de interés. 

Para que sea más claro, el Consejo Económico y Social de la ONU marca 

los siguientes criterios para poder hacer esta diferencia ytener definido cuando se 

hable de la Cooperación Internacional para el Desarrollo:  

 

1.- Tiene como propósito expreso apoyar las prioridades de desarrollo 

nacional e internacional. 

2. No persigue el lucro. 

3. Discrimina en favor de los países en desarrollo. 

4. Se fundamenta en relaciones de colaboración que intentan mejorar la 

implicación de los países en desarrollo.3 

 

En otras palabras, la Cooperación Internacional se refiere a todas las 

acciones que realizan en conjunto dos o más diversos actores internacionales 

para lograr un mismo fin, que generalmente se centra en la resolución de alguna 

problemática internacional que impide en buen funcionamiento del Estado y una 

mejora en el nivel de vida de la población. Esta generalmente se enfoca en el 

desarrollo de los países con economías emergentes pero no necesariamente tiene 

que ser así, pues los países desarrollados pueden cooperar entre ellos mismos 

para resolver problemáticas que no precisamente signifiquen sacar del 

subdesarrollo a un país.  

“La cooperación internacional es una relación dinámica y que como tal 

cambia constantemente replanteándose y adaptándose al contexto internacional 

cuyos cambios son producto de políticas de cooperación anteriores, crisis y 

conflictos, y del surgimiento de nuevos actores”.4 

                                            
3
  ALONSO, José Antonio, Jonathan Glennie, “¿Qué es la cooperación para el desarrollo?”, 

Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, pág. 1-2 en: 
http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/2016_dcf_policy_brief_no.1_es.pdf  [Consultado el  16 
de junio de 2014] 
4 QUIJANO, Juan, “La cooperación internacional en los gobiernos municipales”, Sexto Congreso 
Argentino de administración pública” Gabinete de estudio e investigación en ciencias políticas. 
Universidad Nacional de San Juan. Argentina, julio 2011. pág. 11,  en: https://aaeap.org.ar/ 
[Consultado el  16 de junio de 2014] 

http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/2016_dcf_policy_brief_no.1_es.pdf
https://aaeap.org.ar/
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Por otro lado y una vez definido en términos generales el concepto, es 

importante mencionar que el sistema de cooperación internacional ha pasado por 

diversos escenarios y sus prioridades, modo de llevarse a cabo y actores 

involucrados han estado en constante cambio situando diferentes objetivos 

conforme pasan los años; en la década de los 70, por ejemplo, la cooperación se 

centró en los primeros acuerdos de integración económica con miras a fortalecer 

los sistemas económicos de cada país, en cambio  en los 80 se debía dar 

respuesta emergente a las constantes crisis económicas que de la época dando 

como resultado de la cooperación se dio el surgimiento del Consenso de 

Washington. 

Durante la Guerra Fría, por ejemplo, “los procesos internacionales de 

cooperación se reducían a las negociaciones en materia de control de armamento 

y desarme que, en definitiva, a pesar de estar auspiciados, en ocasiones, por 

organizaciones internacionales y respaldadas por otros Estados, se dirimían 

principalmente entre EE.UU. y la URSS”,5 es decir, el tipo de cooperación se 

basaba en la situación geográfica o sistema político de cada país. 

“En la actualidad, sin embargo, el proceso de globalización ha cambiado la 

agenda de problemas del sistema global, fundamentalmente porque la 

conservación de la soberanía y de la integridad territorial han dejado de estar 

amenazadas inminentemente, y porque problemas claves de la cooperación 

internacional que tuvieron una influencia fundamental después de la Segunda 

Guerra Mundial, como el establecimiento de unas reglas del comercio 

internacional y para los intercambios financieros, han cedido espacio ante 

cuestiones como la elaboración de reglas para la convivencia social, la protección 

de los derechos humanos, la protección de la biosfera, los problemas de 

subdesarrollo o la reglamentación de la protección de los recursos naturales, que 

ya acaparan gran parte de las interacciones internacionales y son los 

                                            
5 SALMON Trevor, “Issues In International Relations, Routledge”, Londres 2000, pág. 55,   Extraído 
de “Los procesos de cooperación y conflicto en las relaciones internacionales: continuidad y 
cambio”, Marrero R. Inmaculada. Universidad de Granada  
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protagonistas de las demandas de grupos no gubernamentales y de la opinión 

pública.” 6 

Es un hecho que los temas que se refieren a control de armamento siguen 

siendo objeto de debate y de negociaciones internacionales pues la amenaza a la 

paz internacional mientras estas existan siempre estará latente; sin embargo, hoy 

en día existen otro tipo de amenazas que abordan temas de derechos humanos, 

medio ambiente, migración, hambruna, entre otros, pues son problemáticas que 

están afectando el buen funcionamiento económico y social de los Estados 

repercutiendo principalmente en el nivel y calidad de vida de su población 

presentándose de diferentes modos con impactos distintos dependiendo la 

situación de cada país. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente es importante comentar que el 

principal actor y beneficiario de la cooperación siempre será el Estado impactando 

directamente en la sociedad, sin embargo los nuevos temas que se han incluido 

en la agenda internacional han propiciado que se integren también instituciones, 

organizaciones, asociaciones civiles, empresas y hasta dependencias 

gubernamentales, las cuales han tenido que intervenir y cooperar entre ellas para 

poder dar solución a problemáticas en las que la comunidad internacional se ve 

inmersa. 

1.1.1 Tipos de cooperación internacional 
 

Con base en las características mencionadas, señalaremos a continuación los 

diferentes tipos de cooperación que pueden presentarse, aunque no hay una 

clasificación absoluta se harán mención de algunas características de los 

diferentes tipos de acuerdo a algunos factores: 

  

                                            
6 BARBÉ, Esther “La Seguridad en la nueva Europa”, una aproximación institucional: Unión 
Europea, OTAN y UEO, CYAN, Madrid. 1995, pág. 41 
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-Dependiendo el Origen: 

1.- Pública: Los recursos provienen de Estados u organismos gubernamentales de 

la administración nacional.  

2.- Privada: Los recursos pertenecen a entidades particulares como empresas o 

instituciones de capital privado.  

-Dependiendo de los actores participantes: 

1.- Bilateral: Se realiza entre dos Estados o dos dependencias gubernamentales 

de diferentes países. 

2.-Multilateral: Los participantes son más de dos países y  generalmente se da en 

foros u organizaciones regionales o internacionales. 

3.-Descentralizada: Se lleva a cabo entre instituciones o dependencias 

gubernamentales locales y regionales  

4.-Triangular: Involucra a tres países con el objetivo de proveer ayuda a uno de 

ellos y para lo cual el segundo actor debe ser un país desarrollado quien 

otorgará la mayor parte del financiamiento. 

5.-Horizontal o Sur-sur: Participan dos o más actores en vías de desarrollo con 

problemáticas comunes, actúan basados en la solidaridad de los países del 

sur y que promueve valores y principios de igualdad, no condicionamientos y 

respeto a la soberanía.  

6.-No gubernamental: Intercambios diversos entre organizaciones no 

gubernamentales. 

7.- Empresarial: Los intercambios y recursos se realizan entre instituciones y 

grupos de capital privado. 

  

Todas las anteriores pueden darse en conjunto y especificadas aún por materia, 

por ejemplo, cooperación cultural, técnica, humanitaria, etc.  

Por otro lado, específicamente cuando se habla de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo ésta se clasifica en las nueve siguientes: 

Cooperación Financiera; Cooperación Técnica y Científica; Ayuda Humanitaria y 

de Emergencia; Reorganización de la Deuda; Cooperación Descentralizada; 
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Cooperación Sur-Sur; Cooperación Triangular, Pasantías y Voluntariado y por 

último los Auspicios Académicos: Becas,7 mismas que ya se han definido en 

líneas anteriores. 

1.1.2 Complejidad de la cooperación internacional 
 

Como lo hemos abordado, existen muchas maneras de poder ejercer una 

acción de cooperación internacional dependiendo el tipo, el origen, la materia, sin 

embargo la complejidad de este término no deriva simplemente en acciones que 

involucren a dos actores internacionales, sino de poder analizar que esos 

intercambios tengan la naturaleza de propiciar un beneficio mutuo y equitativo 

donde se cumplan las características señaladas. 

En la misma a Carta de San. Francisco, en el artículo. 1 de la carta de las 

Naciones Unidas menciona ser una obligación y un propósito como se muestra a 

continuación: 

Art. 1. 
Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 

de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 

hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.8 

 

Aunque el fin de la Cooperación es mitigar problemas comunes o realizar 

intercambios que permiten solventar diferentes necesidades, las acciones que 

resulten de ello pueden producir también dificultades pues los Estados buscarán 

siempre de defender sus intereses y en los acuerdos tratarán de velar por ellos y 

de que ningún término vaya en contra de de sus principios y políticas estatales, sin 

embargo en el transcurso de la relación pueden surgir diferencias, “la 

                                            
7
 El Manual de cooperación internacional de Red Argentina para la Cooperación internacional, 

RACI menciona y estos tipos de cooperación en: http://www.raci.org.ar/recursos-para-ong/manual-
de-cooperacion-internacional/  
[Consultado en Noviembre de 2015] 
8
 s/a, Carta de las Naciones Unidas en: http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml 

[Consultado en Noviembre de 2015] 

http://www.raci.org.ar/recursos-para-ong/manual-de-cooperacion-internacional/
http://www.raci.org.ar/recursos-para-ong/manual-de-cooperacion-internacional/
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml
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incompatibilidad de intereses puede dar lugar a procesos conflictuales porque 

resulta imposible adaptar esas incompatibilidades o porque la adaptación a través 

de la cooperación fracasa”.9 En resumen y resultando irónico, aunque el fin de la 

cooperación solucionar problemas su ejercicio también puede llegar a causarlos.  

Los Estados no suelen negar la necesidad de cooperar ni su predisposición 

a hacerlo, por el contrario, los fracasos de los procesos de cooperación 

normalmente se atribuyen a la predisposición de otros a no afrontar la negociación 

desde la óptica de una redistribución de coste-beneficio equitativos, y sí desde el 

ejercicio de poder en términos clásico-realistas. De ahí que los procesos de 

cooperación siempre encierren un potencial conflictual, cuando no existe confianza 

entre las partes ni reciprocidad de beneficios”10 

La cooperación internacional aparece como única alternativa para que los 

gobiernos puedan resolver y ofrecer soluciones a los ciudadanos ciertas 

condiciones sociales y económicas por lo que se asociarán con los Estados que 

cuenten con problemáticas similares para mitigar las consecuencias.  

Finalmente podemos decir que la cooperación internacional resulta ser 

inherente al desarrollo de las relaciones internacionales en cualquier ámbito, no 

solo después de la 2ª Guerra Mundial sino históricamente los Estados han 

necesitado de otros para poder llevar a cabo sus planes de desarrollo, pero sobre 

todo en la actualidad donde vivimos en un mundo globalizado sería imposible que 

un Estado que no mantenga intercambios en algún ámbito, sin la cooperación los 

Estados y la sociedad estarían inmersos en un caos, es por ello que la 

Cooperación es hoy en día el principal y mejor medio para mitigar los problemas 

internacionales pues se lleva a cabo por medio de la voluntad de los Estados u 

otros actores sin necesidad de hacer uso de la fuerza.      

  

                                            
9MARRERO,  R. Inmaculada. “Los procesos de cooperación y conflicto en las relaciones 
Internacionales: continuidad y cambio”, Universidad de Granada, España, 2012 pág. 30 
10 Idem, pág. 13  
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1.2  Neocolonialismo 

El concepto de Neocolonialismo surge en la segunda mitad del siglo XIX 

después de la independencia de las colonias de Asia y África, la descolonización 

supondría la nula injerencia y control por parte de las potencias sobre sus ex 

colonias, sin embargo la presencia en los territorios que les pertenecían no 

desaparecería completamente y se haría notar de otras maneras utilizando otro 

tipo de medios de penetración. 

Kwame Nkrumah, fue de los pioneros en hablar de este término con su 

publicación en 1965 “Neocolonialismo la última etapa del imperialismo” donde 

justamente hace referencia a la situación por la que los países africanos estaban 

pasando, haciendo mención de que con la independencia no se lograba una 

libertad total sino simplemente un cambio en cuanto a los medios de dominación 

haciéndolo ahora principalmente a través del económico, de esta manera 

indirectamente se obtendría el control en otros ámbitos. 

Para el ex dirigente político africano Tom Mboya el neocolonialismo significa 

la perpetuación de la influencia (en ocasiones política pero por lo general 

económica-política) de las viejas potencias coloniales, que socavan la 

independencia del nuevo Estado. El objetivo de los neocolonialistas es obligar a 

nuevo Estado a adecuar su conducta a los deseos de las ex potencias coloniales y 

a los intereses asociados a la misma.11 

A pesar de que el neocolonialismo ha ido evolucionando de acuerdo al 

contexto y se han ido sumando una serie actores y diferentes consecuencias su 

definición actual sigue manteniendo  la misma esencia, por ejemplo, Celina Doria 

en su libro “África Neocolonial: Algunos aspectos de su despojo” lo explica como 

una nueva fase que actualmente permite a las potencias extranjeras, ahora sin 

una presencia como fuerza ocupante, continuar con el sometimiento a través de 

complejos mecanismos económicos y en ocasiones, militares. 12 

                                            
11 MENÉNDEZ, Eduardo, “Colonialismo, Neocolonialismo, Racismo” Departamento de Ciencias 
Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1969, pág. 72  
12 DORIA, Celina, “África Neocolonial: Algunos aspectos de su despojo”, Centro Argentino de 
Estudios Internacionales, Observatorio de Conflictos, Argentina, 2007, pág. 13.  
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Es así como los procesos de globalización económica empujados por la 

competencia abierta de los mercados globales bajo el modelo neoliberal de 

desarrollo, desafían las normas de gobernabilidad institucional de los Estados 

Nación, presionan para la liberalización y desregulación de los sistemas 

económicos y financieros, promueven la privatización de amplios sectores de 

empresas públicas e instituciones de investigación y educación superior, 

adaptaciones de políticas ambientalistas y sociales, etc”.13   

Según Nkrumah y algunos otros estudiosos el principal resultado del 

neocolonialismo es que el capital extranjero es utilizado para explotar los recursos 

de un Estado donde en lugar de causar su desarrollo hace más evidente la brecha 

entre los ricos y los pobres atenuando el subdesarrollo ya que el resultado de las 

inversiones y la inyección de capital que realiza no está enfocado en el desarrollo 

del Estado sino en cubrir necesidades propias. 

La nueva estructura neocolonial del Estado se organiza para la 

transferencia de los valores y los recursos a las metrópolis donde se ubican las 

grandes corporaciones trasnacionales, las cuales buscan lograr mayores 

eficiencias en sus economías de escala”.14 Para ello los Estados sometidos 

usualmente están obligados a vender sus productos primarios a precios dictados 

por las naciones desarrolladas y comprar sus productos manufacturados y la 

tecnología de la que carecen  a los precios también fijados por ellos, sin opción a 

establecer sus propias reglas por su falta de solidez financiera para exigir un 

precio justo. 

De esta manera el neocolonialismo aparece haciendo referencia a la forma 

moderna del colonialismo, donde a diferencia del primero no se imponen leyes a 

través de la fuerza, sino utilizando por parte de las potencias medios de 

penetración económicos, culturales, monetarios, entre otros, que logren estrechar 

fuertes vínculos con los pequeños países para finalmente conseguir su 

                                            
13 VARGAS, José G. “Neo-colonialismo, resistencia, crisis y transformaciones del Estado”, Instituto 
Tecnológico de Cd. Guzmán, Colección de documentos, Instituto International de Gobernabilidad 
de Catalunya, España, pág. 3. 
14

 NKRUMAH, Kwame, “Neo-colonialism, the last stage of imperialism”, International Publishers Co, 
Inc., London, pág. 5 
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manipulación y control y así cubrir los intereses propios del Estado dominante; por 

ejemplo, obtener mercados, recursos naturales y/o favores políticos.  

Entre los resultados de ejercer prácticas neocolonialistas un Estado 

nacional pierde el control sobre los flujos económicos financieros y tecnológicos en 

sus fronteras territoriales, para dar lugar a procesos de dependencia-

interdependencia15 donde entre las repercusiones se incluyen la pérdida de 

soberanía, de territorios, de recursos naturales, el desplazamiento de población, 

violación de derechos humanos e impactos ambientales; todo ello ya que un 

Estado neocolonialista suele no respetar leyes y actuar sin responsabilidad en 

cuanto a las consecuencias de sus actos. 

Este panorama Nkrumah lo visualizó como una amenaza para la paz 

mundial ya que la dominación continuaría pero ahora los Estados sometidos ya no 

contarían con la protección del Estado colonizador en caso de algún ataque o 

crisis en el interior, haciéndolos más vulnerables.  

 

1.3 Primeros contactos China-África  

China y el continente africano establecieron sus primeros contactos hace 

tres mil años por medio de algunos intercambios comerciales de poca relevancia, 

prueba de ello son algunos restos arqueológicos de cerámica china encontrados 

en varias partes de África, “desde la zona de Tombuctú en el Sahel hasta las 

ruinas del gran Zimbabue y del canal de Mozambique en el sur de África”. 16 

Sin embargo, los primeros tratos comerciales directos y los contactos 

políticos entre China y África se remontan al siglo XV cuando el almirante chino y 

de religión islámica, Zheng He, realizó siete expediciones alrededor del mundo con 

una flota imperial conocidas como “la ruta de la seda”. En la cuarta de ellas, 

realizada entre 1413 y 1415, llegó a África por primera vez entrando por las costas 

orientales con el único fin de intercambiar algunos productos chinos.  

                                            
15 VARGAS, José, op cit. pág. 2.  
16 NDUBISI Obihora, “¿Quién teme a China? Hacia un nuevo enfoque de la sociedad civil africana 
en las relaciones entre China y África  en: China en África ¿Ayuda o arrasa?” Editorial Oozebap, 
Barcelona 2007, pág. 35 
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Zheng He, regresó a África tres veces más entre 1417 y 1433 llegando a 

recorrer las costas de Mozambique, Tanzania, Kenia, Zanzíbar, Somalia, Yibuti, 

Eritrea, Sudán y Egipto. “A través de sus viajes y sin pretensión alguna entregó 

regalos de seda, porcelana y otros bienes, y a cambio recibió inusuales presentes 

por parte de los anfitriones, incluyendo cebras y jirafas africanas, que finalmente 

terminaron en el zoológico imperial de Beijing.”17  

Este primer acercamiento cobra gran importancia simbólica para los 

gobiernos de ambas regiones y China lo hace notar en un fragmento del 

documento llamado “Zheng He conmueve al mundo” publicado por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores de la República Popular mostrado a continuación: 

 
“Zheng He conmueve al mundo porque encarna la convergencia de 

las voluntades de desarrollo pacífico. Hace 600 años el poderío de la 

dinastía Ming de China era considerable, pero las poderosas flotas bajo el 

mando de Zheng He, al visitar más de 30 países asiáticos y africanos, no 

buscaban "demostrar el poderío de China en países extranjeros", sino hacer 

llegar los productos chinos como seda, porcelana, té, pintura y caligrafías, 

así como tecnologías avanzadas del país a cambio de pimienta, lino, 

artículos artesanales y otros productos locales. En todos los lugares a que 

llegó, "convirtió espadas en arados", promoviendo las relaciones 

económicas y comerciales, y acelerando los intercambios culturales y 

armoniosos. Y es por ello que la recorrida de sus viajes es calificada como 

"Ruta Marítima de la Seda". Es objeto de elogio su magnanimidad 

caracterizada por tratar de iguales a todos los países por pequeños y débiles 

que sean y por promover intercambios amistosos. Hasta hoy, este espíritu 

despierta fuerte resonancia entre la gente que ama la paz y busca 

desarrollo”.18 

 

                                            
17 DIJK, Meine Pieter van, “The new presence of China in Africa”, Amsterdam University Press, 
2009, pág. 44 
18s/a “Navegación de Zheng He conmueve al mundo” Embajada de la República Popular China en 
la República Bolivariana de Venezuela en:  http://ve.chineseembassy.org/esp/zt/qian131/qian134/ 
[Consultado en Noviembre de 2015] 

http://ve.chineseembassy.org/esp/zt/qian131/qian134/
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Este discurso resalta pues se muestra distinto y alejado de la postura 

imperialista en donde siempre ha habido condicionamientos y donde sobresale la 

brecha de fuertes y débiles, lo cual se rompe en este texto al  lo que cual es un 

precedente importante que da pie a que el desarrollo de las futuras relaciones se 

diera de manera más sencilla pues permitió que los africanos crearan una 

identidad con China haciéndolo ver como un amigo y socio, sin intenciones de 

conquista ni subordinación.  

1.4 De 1949 a la Revolución Cultural 

Situándonos en una época más actual, podemos decir que las relaciones 

entre el continente africano y China empiezan a desarrollarse a partir de 1949 

cuando llega al poder el líder del  Partido Comunista Chino Mao Tse Tung y 

proclama la República Popular China; es entonces cuando ésta comienza a 

hacerse presente en el continente africano apoyando en los movimientos 

independentistas y revolucionarios. 

Después de este primer contacto y situados en el  contexto de la posguerra 

mundial, hubo un hecho que condujo a estrechar lazos entre chinos y africanos, 

este es la Conferencia de Bandung llevada a cabo en 1955, la cual fue un 

encuentro de 29 países asiáticos y africanos no alineaos donde se declaraba la 

posición del Tercer Mundo en contra del colonialismo y a favor de la paz y de los 

derechos humanos. 

Esta Conferencia tiene trascendencia pues en ella se presentaron los cinco 

Principios de Coexistencia Pacífica impulsados por China e India, con el fin de 

servir como base para lograr buenas relaciones entre los Estados, anunciando a 

su vez, el rechazo a la intromisión extrajera. Además, estos principios son 

cruciales, pues serían, a partir de entonces, el eje rector de la política exterior 

china y que han sido estipulados en su Constitución; estos son:  

 

1.- Respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial,  

2.- No agresión,  

3.- No intervención en los asuntos internos del otro, 
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4.- Igualdad y beneficio recíproco y 

5.- Coexistencia pacífica”.19 

 

La Conferencia permitió un mayor acercamiento de China con los países 

africanos, lo cual supuso un momento clave y un importante precedente para sus 

futuros contactos y relaciones diplomáticas; prueba de ello, es que el líder chino 

Zhou Enlai y el egipcio Gamal Abdel Nasser, quienes encabezaron la delegación 

de sus países en el encuentro, entablaron una relación estrecha que se vio 

reflejada en primer lugar, firmando un acuerdo bilateral en materia comercial y 

después en el reconocimiento por parte de Egipto, (siendo éste el primer país 

africano en hacerlo) de la República Popular China, consolidando relaciones 

diplomáticas en 1956. 

De esta manera Zhou Enlai fue invitado también a la primera Conferencia 

de Solidaridad de los Pueblos afro-asiáticos celebrada en El Cairo entre 

noviembre de 1957 y enero de 1958, permitiendo la aproximación de Enlai con 

otros líderes africanos por lo que durante los tres años siguientes países como 

Marruecos, Sudán, Ghana, Argelia, Malí y Somalia secundan a Egipto en el 

reconocimiento de la República Popular, es así que para 1960 China ya había 

establecido relaciones diplomáticas con siete países africanos. 

Con base en estos sucesos, es indiscutible mencionar que las dos 

conferencias marcan una pauta trascendental en la aproximación de China hacia 

África; de esta forma en abril de 1960 se fundó la “Sociedad de Amistad Chino-

Africana” para la promoción de las relaciones entre las naciones. “Fue durante 

esta fase cuando el gobierno chino inició sus esfuerzos para obtener 

reconocimiento diplomático y apoyo para sus objetivos internacionales, con su 

atención, principalmente en el norte del Sahara”.20 

En esta misma década y tomado en cuenta el contexto internacional de la 

época, surgieron algunas diferencias entre China y la Unión de Repúblicas 

                                            
19 DIÉGUEZ Suárez Javier, “China en África, aproximación a unas relaciones controvertidas”, 
Universidad Oberta de Cataluña, Barcelona 2010, pág. 16. 
20 GAZA, Humberto, “China y el Tercer Mundo. Teoría y práctica de la política exterior de Pekín”  
1956-1966, El colegio de México, 1975, pág. 100. 
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Socialistas Soviéticas, (URSS) en cuanto a su ideología comunista21, por lo que 

los soviéticos detienen la ayuda económica con fines de desarrollo, hasta 

entonces brindada a China. En este periodo ambas naciones mantuvieron una 

competición de tipo ideológica por mantener el liderazgo en territorios donde 

tuvieran algún tipo de presencia, sobre todo en los nuevos Estados surgidos de la 

descolonización.  

De acuerdo a la situación, China intentó con diversas acciones contrarrestar 

la influencia de la ahora ex URSS por lo que inició una actuación mucho más 

activa en el continente para lograr obtener apoyo. Con base en ello, entre 1962 y 

1963 el líder chino Zhou Enlai realizó una gira a África donde buscó diversificar 

sus relaciones extendiendo diversas invitaciones para visitar su país y en la cual 

hace mención de la frase “África está preparada para la Revolución”, misma que 

dejó huella para aquellos pueblos africanos, ganando con ella mayor simpatía.   

Esta gira es otro antecedente crucial, pues en ella se formularían los ocho 

principios de la ayuda exterior china, (ver Anexo 1) los cuales hablan, en términos 

generales, de proporcionar todo tipo de ayuda sin condicionamientos, respeto a la 

soberanía, préstamos libres o a bajo interés e igualdad entre los Estados. 

Estos ocho planteamientos además, buscan legitimar el papel de China 

como abanderado y portavoz de los países en desarrollo, al ofrecer una alternativa 

al sistema político y económico en el que se basa la cooperación occidental, a 

menudo acusada de neocolonialista por los países subdesarrollados y, 

obviamente, también por China”.22 

De esta misma manera se van dar a conocer otros cinco principios pero 

enfocados especialmente en África; estos citan el apoyo de China en la lucha 

contra el colonialismo, búsqueda de la paz y la independencia, unidad, respeto a 

la soberanía y no injerencia. (Ver Anexo II). 

 

                                            
21 “En 1962 China condenó abiertamente a la URSS por retirar sus misiles de Cuba ante las 
presiones de Estados Unidos, los chinos acusaron al dirigente soviético Nikita S. Jruschov de 
revisionismo moderno y de traicionar la ideología marxista-leninista”. Cardozo Gustavo Política 
Exterior China en la Post Guerra Fría:  “Desafíos y Realidades frente a América Latina y el Caribe” 
(1990-2000) en: http://www.caei.com.ar/sites/default/files/pechina.pdf 
22 DIÉGUEZ, op cit, pág. 18 
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1.5 De la Revolución Cultural (1966-1976) al nuevo milenio 

 
Durante los años sesenta y setenta, China estuvo enfocada en incrementar sus 

contactos y ganar mayores adeptos con una estrategia basada en lo cultural y en 

su discurso político. Mientras tanto la URSS ponía énfasis en la cooperación 

económica con los estados africanos. 

Es así que se puede apreciar que entre China y África “el intercambio 

comercial fue casi insignificante debido al carácter no complementario de sus 

economías, en 1966 la República Popular China adquiría de África mercancías por 

un valor de 80 millones de dólares, es decir, el 3.6% de sus importaciones, y 

embarcaba productos al continente”.23 Sin embargo, conforme aumentaba la 

rivalidad chino-soviética, así también China comenzaría a hacer contrapeso en lo 

económico y comercial como se verá más adelante. 

Con la Revolución Cultural China a finales de los sesenta, este país 

interrumpió un poco sus relaciones con África aunque con algunos proyectos ya 

en marcha; es por esto que la Asistencia al Desarrollo de Ultramar China (ODA) 

siguió siendo trascendental en sus relaciones, ejemplo de ello es que “entre 1970 

y 1975 se construyó la línea férrea “TanZam” que une a Zambia con el puerto 

costero de Dar es Salam. La decisión de construir el ferrocarril surgió del 

requerimiento directo a Mao por parte del presidente zambiano Kenneth Kaunda, 

secundado por su homologo tanzano Julious Nyerere”.24 

La línea férrea consta de 2,000 km con un coste total de unos 455 millones 

de dólares, que fueron otorgados libres de intereses. El éxito de construir un 

ferrocarril por manos africanas fue un punto clave en las relaciones entre 

ambos”.25 

Hasta este momento y desde el inicio de las relaciones chino-africanas 

formales, es decir, de los años cincuenta hasta inicios de los ochenta, China 

además de apoyar a algunos movimientos de liberación africanos, proporcionó 

                                            
23 GAZA, op cit, pág. 102 
24 ALDEN, Chris. “China en África”. Barcelona: Intermón Oxfam, 2008. pág. 12. 
25 NDUBISI op cit, pág. 37 
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ayuda a unos ochocientos proyectos de agricultura, pesca, textiles, energía, 

infraestructura, electricidad, conservación del agua, etc.26 Además, vendió 142 

millones de dólares en armamento a África, a la par que las universidades chinas 

abrieron las puertas a más 15,000 estudiantes africanos”.27 

Al inicio de la década de los ochenta continuó la suspensión del 

acercamiento ideológico chino-africano y de la asistencia brindada al tercer mundo 

por parte de los chinos, ya que fue la época en que China estaba en un proceso 

de transformación interna importante con base en el desarrollo de los programas 

impulsados por Den Xiaoping, (quien llegó al poder en 1976) a partir de los cuales, 

Beijing estaría en transición a una economía de mercado, por lo que se puso 

énfasis en cultivar relaciones con naciones industrializadas. 

A pesar de ello, los proyectos de ayuda continuaban, aunque se destinaban 

muchos menos recursos teniendo en cuenta las circunstancias económicas de 

China que no eran muy buenas después del gobierno de Mao. En este contexto el 

gigante asiático da a conocer cuatro principios de cooperación económica y 

tecnológica a África: “la igualdad y el beneficio mutuo, la búsqueda del desarrollo 

común, el énfasis en los resultados prácticos y la diversidad”. 28 

Vale la pena resaltar, que a finales de los ochenta en muchos países 

africanos hubo un aumento considerable de trabajadores y propietarios de 

negocios asiáticos. La introducción por el gobierno de Estados Unidos, (EEUU), de 

cuotas preferenciales en textil para África animó a algunas empresas chinas a 

aprovechar la oportunidad y mantener operaciones en esos países”.29 Aunque fue 

hasta los noventa que se retoma la actividad constante entre ambos bloques. 

Por otro lado, cabe señalar que durante la Guerra Fría la mayoría de los 

líderes africanos consideraban a China como un aliado contra el colonialismo y 

dominación occidental suponiendo así una alternativa al apoyo que les brindaba la 

                                            
26 Idem 
27 CHECA, A. Martín “La República Popular China en el África Subsahariana. Notas de una 
relación geoeconómica contemporánea”, México  la Cuenca del Pacífico Año 14 Núm. 40 ene-abril 
2011 43-73, pág. 53 
28 ESPEJO, M. Carlos, “China en África subsahariana ¿Cooperación sur-sur o una nueva forma de 
explotación?” Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, 2011, pág. 11. 
29 NDUBISI op cit,  pág. 38 
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Unión Soviética, sobre todo para los movimientos africanos de liberación que se 

alineaban con la China de Mao y no con la URSS. 

Sin embargo, la visión que tenía África iría cambiando con las 

circunstancias, en 1989, se dan dos hechos importantes de mencionar pues van a 

influir en la actuación de China en años posteriores; el primero es la caída del 

muro de Berlín junto con el posterior desmoronamiento de la Unión Soviética la 

cual cambiaba el contexto internacional decisivamente  y el segundo fue la 

represión en la plaza de Tiananmen”.30 

A causa de ese suceso, China se vio debilitada y bastante dañada en su 

imagen internacional, lo cual trajo graves consecuencias en sus relaciones 

exteriores, sobre todo con los países industrializados de occidente; por lo contrario 

los países africanos jugaron un papel importante al mantener su apoyo al asiático, 

ya sea en el discurso directo o al mostrar neutralidad evitando pronunciarse al 

respecto. 

El gobierno chino a modo de respuesta a estas dos circunstancias, revisó y 

reorientó su política exterior marcando específicamente ciertas prioridades dentro 

de las cuales África figuraba en el foco de su atención pero con una dinámica 

diferente, haciendo de tal manera que los intereses políticos e ideológicos fueran 

reemplazados por los económicos y las actividades militares por negocios o 

proyectos empresariales. 

En 1992 fue anunciada la nueva política de China hacia África con motivo 

de la visita del Presidente Yang Shangkun. Los principales puntos de la nueva 

estrategia fueron los siguientes: defensa de la soberanía, respeto a las elecciones 

de sistemas políticos y caminos hacia el desarrollo, apoyo a la Unidad de África y 

a la Organización para la Unidad Africana, cooperación mutua como decisiva para 

conseguir un nuevo sistema político y económico internacional más justo, y el 

apoyo económico para la cooperación con África”.31 

                                            
30 En abril de 1989, miles de estudiantes que se reunían en la llamada Plaza de Tiananmen en 
China, en contra del sistema y exigiendo reformas prodemocráticas, por lo que fueron atacados y 
masacrados por tropas nacionales, no existen cifras exactas y únicas del saldo del suceso, las 
cifras de diversas fuentes oficiales varían desde los 400 a los 3000 personas entre muertos y 
heridos, lo que definitivamente marcó la historia del país. 
31 ALDEN, op cit, pág.19.  
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Es así, como China paulatinamente fue transformando tanto en su discurso 

como en sus acciones el simple apoyo político y solidaridad hacia los pueblos 

africanos, en una presencia realmente importante en lo económico y comercial, 

marcado sobre todo desde la visita a varios países africanos del dirigente chino 

Jiang Zemin en 1996; Chris Alden al respecto, menciona lo siguiente: 

“Desde que el dirigente chino Jiang Zemin visitara en 1996 el continente 

africano y estableciera oficialmente unas relaciones no marcadas por cuestiones 

ideológicas, con especial hincapié en la adquisición de recursos, el desafío de la 

política exterior de China en África ha sido plantear ese nuevo enfoque en 

términos que resultaran efectivos para los gobiernos africanos escépticos”.32 

Iniciando la nueva década del 2000, “China aumentó su ayuda a los 

gobiernos africanos y reanudó su anterior retórica de respeto mutuo e interés por 

la diversidad; a su vez, Pekín recibía de los estados africanos el reconocimiento 

de su soberanía sobre Taiwán, la indiferencia por sus abusos a los derechos 

humanos y el apoyo en las organizaciones internacionales”.33 

 

1.6 Taiwán en las relaciones chino-africanas 
 

China ha tomado a lo largo de la historia diversas acciones en el ámbito 

internacional para conseguir aprobación por parte de otros países sobre su 

postura del no reconocimiento de Taiwán, intentando desde que su proclamación 

como República Popular apartarlo de las relaciones con el resto del mundo, 

aunque hoy en día  el escenario ha cambiado y ya no es el tema central del 

asiático, el asunto cobra importancia ya que fue en su momento una de la 

prioridades chinas y motivo de su acercamiento con diversos líderes de otros 

países para ganar aceptación. Tal es así que Chris Alden lo describe bien en una 

de sus publicaciones del año 2008: 

   Una dimensión clave del compromiso de China con África es su cruzada 

diplomática orientada a desplazar las relaciones oficiales de Taiwán con los países 

                                            
32 Ibídem, pág. 23. 
33 NDUBISI op cit pág. 36. 
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africanos. La batalla por el reconocimiento diplomático entre Beijín y Taipéi, ha 

sido, por supuesto, la piedra angular de la política exterior china desde la 

proclamación, en 1949, de la República Popular China, y ha guiado su política 

africana desde la gira africana de Zu Enlai entre 1963 y 1964, cuando declaró que 

“África estaba preparada para la Revolución”.34 

La difícil relación que a lo largo de la historia han mantenido China y 

Taiwán, (la primera por aferrarse a su política de “una sola China” que supone 

incorporación de la isla, y la segunda por su determinación a resistir esa presión) 

ha marcado la misma relación chino-africana; de hecho, el conflicto fue un impulso 

para lograr un mayor acercamiento al continente africano; de esta forma África 

fungió como un terreno de competición importante entre ambos actores asiáticos 

para ganar, o bien, no perder el reconocimiento que tenían cada uno.  

La importancia estratégica de toda África radica, en primer lugar, en la 

tendencia de estos países a votar en bloque en organismos internacionales como 

las Naciones Unidas o la Organización Mundial de Comercio, (OMC),; lo cual 

supondría un mayor número de votos que lo respalden en sus posturas al ser más 

de 50 Estados los que conforman el continente. Es por esto que los gobiernos 

africanos han jugado un papel trascendental para favorecer las pretensiones de 

China en este aspecto. 

Ejemplo de ello, fue el éxito que alcanzó el gigante asiático, cuando el voto 

de 26 países africanos fueron determinantes para lograr la exclusión de la 

República China (como se designaba a Taiwán) como miembro permanente del 

Consejo de Seguridad de la ONU, en 1971.  

A pesar de este hecho, la isla taiwanesa supo mantener el reconocimiento 

oficial de varios países africanos hasta 1977, año en el que Sudáfrica rompió sus 

lazos diplomáticos con esta, después del periodo del apartheid”.35  

                                            
34 ALDEN, op cit, pág. 29 
35

 Taiwán alcanzó en los años sesenta su máximo estatus diplomático, con el reconocimiento de 22 
países africanos, lo que hizo del continente junto con América central y el Sur del Pacífico  un 
bastión fundamental del respaldo de Taipéi.  Ibidem. pág. 12. 
pág. 41. 
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Los votos africanos han resultado cruciales para China en otros asuntos 

diversos; por ejemplo el hecho de que Beijing obtuviera por parte del Comité 

Olímpico Internacional la aprobación de ser sede de los juegos Olímpicos en el 

año 2008, fue en gran parte gracias al peso cuantitativo de países africanos; 

además el apoyo directo que brindan estos mismos al no condenar el sin número 

de abusos a los derechos humanos en los que se ha visto involucrado China, 

bloqueando las resoluciones en su contra; es una cuestión altamente prioritaria y 

valorada por este país. 

Por otra parte, la llamada diplomacia del dólar de la que se valía Taipéi, 

consistente en apoyo financiero a los gobiernos amigos así como modestas 

ayudas y programas de inversión, fue progresivamente eclipsada por la voluntad 

de Pekín de utilizar sus recursos para ganar terreno diplomático”.36  

Lo mencionado en el párrafo anterior se puede ver reflejado en el caso de 

Sudáfrica, el cual fue uno de los países que mantuvo relaciones diplomáticas con 

Taiwán durante la época del apartheid. Nelson Mandela intentó promover la 

política del “doble reconocimiento”, tanto a Pekín como Taipéi, misma que fue 

rechazada y estos hicieron muchos ofrecimientos al gobierno sudafricano con tal 

de tenerlo de su lado.  

Taipéi proclamó que invertiría 3.500 millones de dólares en un complejo 

petroquímico en la región del Cabo Este, a lo que Pekín contraatacó con el 

complejo industrial de 18,000 millones de dólares de Ciudad Dragón en el Norte. 

Todo este proceso culminó por fin en noviembre de 1996 con el repentino anuncio 

por Mandela de que se romperían lazos diplomáticos con Taipéi para reconocer 

únicamente a Pekín”.37 

Además, las prácticas diplomáticas de otros tiempos en los que China 

“castigaba” expeditamente a los países que rompían relaciones diplomáticas con 

ella retirándoles la política exterior y otros proyectos han sido reemplazadas por un 

enfoque más flexible que permite una implicación selectiva de empresas y 

representantes regionales chinos”.38 
                                            
36 ALDEN, op cit, pág. 30. 
37 Ibidem, pág. 42. 
38 Ibedem, pág. 30. 
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Finalmente, en  2005 y en 2006, Taiwán rompe lazos oficiales con dos de 

sus más importantes aliados, Senegal y Chad respectivamente, y en el 2008 los 

secunda Malawi reduciendo a cuatro el número de países que lo reconocían, éstos 

considerados inestables y de menor importancia, (Burkina Faso, Gambia, Santo 

Tomé y Príncipe y la Suazilandia) los cuales mantienen ese reconocimiento.  

Este último esfuerzo por parte de Pekín para ganar a los países africanos 

cuando ya estaba en puerta la celebración de la cumbre chino-africana de 2006, 

se contempló como la culminación más adecuada a cuarenta años de una política 

orientada a aislar a Taipéi en el continente. Es así como Taiwán es un factor que 

indiscutiblemente debe considerarse cuando se hable de las relaciones chino-

africanas. 

 

1.7 Apertura de China a la dinámica internacional 

 
Tras un largo periodo de declive, de mediados del siglo XIX a mediados del 

siglo XX, la economía china inicio su recuperación durante el periodo maoísta y se 

internó en una trayectoria de reajuste rápido a partir de 1978. 39 Durante la primera 

etapa de la República Popular (1949-1978), el país se vio inmerso en un conjunto 

de políticas económicas y sociales que provocaron el aislamiento de China 

respecto a la comunidad internacional y el desarrollo de únicamente algunos 

ámbitos económicos”.40  
Por medio de planes quinquenales, se pretendió copiar o seguir el modelo 

soviético con miras a alcanzar una “industrialización socialista” en el que era 

necesario desarrollar la industria pesada a través de las ganancias del sector 

agrícola. Siendo la agricultura la base de la economía, el ingreso nacional en su 

gran mayoría se extraía del campo.  

                                            
39 LEMOINE Francoise, María Hernandez tr. “La economía china”, Editorial Alianza. España, 2007, 
pág 30 
40 BATALLA, Andrea; “La relación Sino-Africana y el nuevo mapa mundial, análisis de la situación a 
partir de la descolonización de la producción agrícola de China en África”, Aula Escola Europea 
pág.30  
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A finales de 1957 los resultados aún se hacían ver aún poco satisfactorios y 

lo complicado de la situación se atenuó con el retiro de la ayuda soviética a 

principios de los años 60; el comercio de China en ese entonces estaba limitado a 

sus intercambios con la URSS y muy mínimo con otros pocos países comunistas.  

“Dado el rompimiento con su gran aliado, el país se vio en la necesidad de 

diversificar sus socios comerciales, comenzó a importar bienes de tecnología 

avanzada de Japón, Francia, Alemania e Inglaterra.41  Gracias a ello, el gobierno 

se esforzó por sacar adelante la industria petrolera y se construyeron grandes 

refinerías en este periodo.  

Pocos años más tarde, un suceso marcaría la historia del país, éste es la 

Revolución Cultural  que inicia en 1965, cuando un grupo de intelectuales 

mostraron su descontento por algunos cambios en el sistema que parecían 

anteponerse al verdadero socialismo, estos desacuerdos posteriormente también 

alcanzaron la movilización de la clase obrera. En general se demandaban cambios 

en el modo de llevar a cabo esa transformación socialista. 

La Revolución Cultural no provocó una crisis económica comparable a la de 

los primeros años de la República, pero sí un desequilibrio político que interrumpió 

un poco los intentos de expandir el comercio con más países; sin embargo, el 

gobierno ya mostraba el interés de diversificar sus relaciones e integrarse a la 

comunidad internacional. 

           Muestra de ello, es que en 1971 China ingresa oficialmente a la ONU, este 

hecho supuso el inicio de la reconciliación internacional ya que China había 

tratado de evitar grandes lazos de unión con países capitalistas durante la etapa 

anterior.  

En términos generales, durante el mandato de Mao Zedong, se le dio total 

prioridad al sector agrícola queriendo impulsar así la industrialización. Además, 

todo estaba bajo control del gobierno, la mayoría de las empresas eran estatales y 

no tenían autonomía por lo que  tenían que rendirle cuentas al Estado, el cual 

también estaba a cargo de todas las inversiones en la economía. Cabe señalar, 

                                            
41 RUBIO, Laura, “China y Japón: modernización económica, cambio político y posicionamiento 
mundial”, Comisión de Asia Pacífico del Senado de la República, Instituto Tecnológico Autónomo 
de México. 2009  pág. 71 
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que los intercambios exteriores de China durante este periodo eran bastante 

limitados debido a la escasa capacidad de exportación del país. 

Los resultados de estos primeros años de vida de la República Popular 

fueron la  pobreza y la desnutrición por el fracaso de la producción agrícola y por 

el aumento de la población que, entre 1952 y 1978 creció de 575 a 963 millones. 

No obstante, en el transcurso de este periodo se realizan avances 

indiscutibles que serán una de las bases del despegue de la economía a partir de 

1978. Entre 1952 y 1978, el crecimiento chino supera al de muchos países en 

desarrollo, y especialmente a los del Sureste asiático como India o Pakistán.    

 Aunque el consumo personal no aumentará mucho, los servicios colectivos 

en el ámbito de la salud y de la educación, cambiaron las condiciones de vida de 

los chinos”.42 

           Ya que la situación interna no era muy estable para la población a pesar de 

este crecimiento económico, la Revolución Cultural se extendió hasta el golpe de 

Estado protagonizado por Den Xiaoping en 1976. Este hecho marca el inicio de la 

segunda etapa de la República Popular y donde se inician una serie de cambios 

internos que explicarán el posterior asenso de China. 

Den Xiaoping impulsó una serie de reformas que tendrían como objetivo 

iniciar el proceso de apertura de China a las dinámicas económicas 

internacionales para finalmente lograr una economía de mercado, lo que a su vez, 

favorecería su relación con la mayoría de los países del mundo en éste y otros 

ámbitos. 

En los años setenta la brecha entre China y la primera generación de -

nuevas economías industriales- que surge en Asia se hace más profunda. Taiwán, 

Hong Kong, Corea del Sur y Singapur experimentan un crecimiento vertiginoso en 

su producción y su nivel de vida. El éxito de este modelo y la voluntad de alcanzar 

a estos dragones, son el trasfondo del cambio de estrategia económica en China a 

partir de 1978”. 43 

                                            
42 LEMOINE op cit, pág. 24.  
43 Ibidem, pág 25. 
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En esta ocasión, a diferencia de cualquier otra reforma en el pasado, se le 

dio prioridad a lo económico antes que a lo político. De este modo, se pretendió 

lograr una economía de mercado sin dejar atrás el socialismo en lo político. 

A este cambio se le conoce como “las cuatro modernizaciones”, siendo 

estas  un conjunto de medidas que involucran la agricultura, la industria, el 

ejército, y la ciencia y tecnología, en las que se basarían para lograr la 

transformación deseada y de las cuales, las más importantes serían la industria y 

la agricultura. 

Una de las primeras acciones para llevarlas a cabo fue la Promulgación de 

la Ley sobre Inversiones Extranjeras: ésta ley está dirigida a cumplir dos objetivos 

estratégicos que permitirían alcanzar una de las prioridades más importantes, es 

decir, la industrialización y la modernización del país. El primero de ellos, sería 

abrir sus fronteras a inversionistas y empresas externas para que inyectaran su 

capital en el país, y el segundo la internacionalización de sus empresas. 

Para cumplir el primer objetivo, en 1979 se crearon cuatro Zonas 

Económicas Especiales, ZEE, en la costa este del país (en las provincias de 

Guandong y Funjian), ofreciendo condiciones preferentes para que los inversores 

llegaran ahí. Los empresarios de todo el mundo percibieron de inmediato la 

oportunidad y no tardaron en entrar a China con sus productos de todo tipo, desde 

alimentos hasta computadoras y automóviles.  

Las ZEE y las ciudades  costeras servirían como un modelo experimental 

para el desarrollo de una economía capitalista, pues disfrutarían de un sistema 

industrial completo, con infraestructura bien desarrollada y fuerza laboral 

altamente calificada y  capacitada; por esto y por otras características como la 

oferta de mano de obra barata, costos de producción bajos, estímulos fiscales y 

ausencia de sindicalismo, China poco a poco se fue convirtiendo en uno de los 

países más atractivos para el capital extranjero”.44 

                                            

44 RIVAS, Daniela, “Reformas estructurales en China: Éxitos, riesgos y perspectivas”, Universidad 
de las Américas Puebla, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Departamento de 
Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas.Tesis profesional. México. 2006. pág. 58 
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Estas zonas no sólo beneficiaron a China con el exterior, sino que ayudaron 

a favorecer las relaciones y el intercambio comercial con las zonas internas 

ofreciendo un nuevo estilo de vida, además de haber sido la clave para la 

promoción de China en el mundo. 

En cuanto a la internacionalización de las empresas chinas, la reforma les 

permitiría comenzar a realizar inversiones en el exterior. Cabe mencionar que 

antes de la década de los ochenta todas las empresas de China estaban bajo el 

control estatal y todo el comercio internacional previo a 1978 pasaba por una 

docena de empresas comerciales, algunas de las cuales disfrutaban del 

monopolio de ciertos productos.  

Con la reforma y apertura en 1981, el 50% de las empresas propiedad del 

Estado ya disfrutaban de tener autonomía para tomar sus propias decisiones de 

expansión de la producción e inversiones.45 Para 1984 esa autonomía se amplia y 

finalmente se da inicio a la descentralización del comercio exterior.  

A fines de los años ochenta, algunas empresas tales como Shougang y 

Sinochem,  empezaron con el apoyo del gobierno, a aplicar una estrategia 

empresarial transnacional, estableciendo una serie de empresas en el extranjero 

para hacer negocios por medio de adquisición o de nuevo establecimiento, 

marcando así un principio en la entrada de empresas chinas en el mercado 

exterior”. 46 

Entre los años 1982 y 1990 el número de empresas chinas que 

establecieron sucursales y filiales en el exterior se multiplicó por 18. En 1982 sólo 

había 43 empresas chinas en el exterior, número que fue aumentando un 

promedio de 95 empresas anuales hasta 1990”. 47 

A lo largo de esta década hubo algunos desajustes e inconsistencias en el 

desarrollo de las reformas, pero un retroceso a esas alturas ya era inadmisible, por 

lo que con todo y sus debilidades y algunos impactos negativos, las medidas 

siguieron adelante y se fueron fortaleciendo, aunque de manera cuidadosa. Es así 

                                            
45 WANG Yi-Ju y Ramón Santacana, “Privatización e internacionalización de las empresas chinas 
en España”, Providence University Taiwan, pág. 2 en: 
http://www.um.es/ixcongresoaehe/pdfB14/privatizacion.pdf [Consultado en Febrero de 2014] 
46 Ibidem pág. 5  
47 Ibidem pág. 9  

http://www.um.es/ixcongresoaehe/pdfB14/privatizacion.pdf
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como la década de los noventa, inicia con el seguimiento a la transformación 

generalizada de la economía china. 

A finales de 1991 la caída del comunismo en la URSS fue un hecho que 

terminó de convencer a los dirigentes que la legitimidad del poder en China 

descansa en el desarrollo económico y la mejora del nivel de vida de la población.  

Todo esto, se haría por medio del fomento del mercado de los medios de 

producción, finanzas, servicios, tecnologías, informática, etc.,”.48 por lo que esta 

década se va a caracterizar  por acelerar el proceso iniciado pero con una 

liberalización de la economía mucho más evidente. 

En 1992 Den Xiaoping hizo oficial el lanzamiento de nuevas reformas que 

estarían basadas en el nuevo modelo “la economía socialista de mercado”. Para 

cumplirlo, hubo dos acciones que siguen impulsando los objetivos primeramente 

mencionados. 

Con miras a seguir avanzando en la internacionalización de las empresas, 

era necesario que se quedaran en pie sólo las mejores y más productivas, por lo 

que en 1995 muchas pequeñas empresas fueron cerradas y otras más se 

privatizaron o fusionaron.  

Para 1999 el gobierno chino presentó una estrategia de desarrollo exterior 

denominada “go global”, estableciendo sistemas para que pudieran efectuar 

inversión al exterior. En dicho año se aprobó por primera vez el derecho a explotar 

el comercio exterior a las primeras 20 empresas privadas”.49 

En contraste con las empresas de propiedad estatal, las empresas privadas 

en su proceso de internacionalización parecen haber sido marginadas. El gobierno 

chino no ha ofrecido apoyo para el desarrollo exterior de las empresas privadas. 

Sin embargo, a pesar de sufrir un trato diferencial, dichas empresas han 

encontrado la manera de eludir los obstáculos internos y se han sabido adaptar 

rápidamente a los mercados internacionales desarrollando en muchos casos una 

internacionalización exitosa”.50 

                                            
48 LEMOINE, op cit, pág. 29 
49 WANG, op cit, pág. 45 
49 Ibidem, pág. 5 
50 Ibidem, pág. 7. 
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Por otro lado, a pesar de los cambios ya establecidos para abrir sus 

mercados al exterior, China en su régimen de importaciones todavía mantenía 

aranceles elevados, cuotas y licencias de importación, así como derechos 

exclusivos otorgados a determinadas empresas para importar ciertos productos”.51 

Es hasta 1995 que China comenzó a bajar  rápidamente sus aranceles. 

Esta última acción, fue tomada en gran medida porque el gigante asiático 

ya mostraba intenciones de entrar a la OMC y se estaba perfilando para ello 

acatando ciertos compromisos para que pudiera ser aceptada. Finalmente, China 

entra a la OMC el 11 de diciembre de 2001 como miembro oficial, y este suceso 

marcó las bases para el verdadero ascenso de China como potencia económica 

mundial.  

El ingreso a la OMC permitió que la reforma de China se adapte a las 

prácticas  internacionales. Al mismo tiempo, al cumplir con los compromisos, 

China obtiene derechos de mercado de otros países, estimulando su 

crecimiento”.52 En términos generales las reformas iniciadas en 1978 provocaron 

un extraordinario incremento económico que además se mantuvo constante en las 

primeras décadas, sin ninguna caída, (Ver cuadro N°1)  aunado a esto, con la 

entrada de China a la OMC sus empresas se siguieron expandiendo por todo el 

mundo con el apoyo del gobierno, además de que el comercio tanto en 

importaciones como en exportaciones se ha multiplicado varias veces. 

  

                                            
51 LEMOINE, op cit, pp. 48-49  
52 RODRIGUEZ, Claudia, “China: Apertura  económica vs. Hermetismo político. Estructura estatal 
en evolución”, Tesis licenciatura, México, 2010.  
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Cuadro 1 
 Crecimiento medio del PIB chino, 1980-2006. 

 
Fuente: BUSTELO, Gómez Pablo, “El ascenso económico de China: Implicaciones estratégicas 

para la seguridad global”, Universidad Complutense de Madrid, España en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eid/pb/Bustelo%20-%20CESEDEN09china.pdf  

 

 

El crecimiento chino se explica ante todo por una fuerte movilización de los 

factores de producción, que son el trabajo  y el capital. La productividad del trabajo 

aumentó gracias a las transferencias de la mano de obra de la agricultura hacia 

otros sectores”.53 

Es crucial mencionar, que una transformación de tal magnitud traería consigo 

cambios sociales internos muy importantes de los cuales los más sobresalientes 

son los siguientes: 

 Aumento del poder adquisitivo: En la industria los salarios urbanos del 

sector formal han aumentado bastante de prisa, desde 1989 hasta 2004 un 8 por 

ciento anual. 

 Mayor educación: El analfabetismo disminuyó regularmente pasando de 

un 34% de la población adulta en 1982 a un 9 % en 2000.  

 Aumento de la población: Desde el periodo maoísta ya se había 

manifestado una ligera mejora en las condiciones de vida que se reflejan en un 

descenso de la mortalidad, pasando de 18 muertes por cada 1000 en los años 50 

a 6.5 por cada 1000 en los la década de los setenta.  

                                            
53 LEMOINE, op cit, pág. 83  

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eid/pb/Bustelo%20-%20CESEDEN09china.pdf
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Aunque el país siempre se ha caracterizado por tener un número de 

población muy elevado, hizo notar su preocupación de que aumentara 

rápidamente con la mejora en el nivel de vida, muestra de ello, es que se quisieron 

controlar los índices de la natalidad estableciendo la “política del hijo único” en 

1979, sin embargo a partir de 1984, ésta sólo se aplicó estrictamente en algunas 

ciudades. 

Para principios del siglo XXI la población china comenzó a aumentar un 0,6 

por ciento anual aproximadamente, es decir entre 7 y 8 millones de personas”.54      

Actualmente cuenta con 1,349,585,838 habitantes, (julio de 2013) lo cual se 

traduce en mayor presión por los empleos, en la demanda de servicios básicos 

como educación y salud y también en un mayor consumo. 

 Aumento de la población urbana: Con las reformas económicas ya no es 

tan estricto el control del gobierno sobre la migración, lo que se refleja en un fuerte 

aumento de la población urbana por los inmigrantes que llegan del campo a las 

ciudades costeras. Por ello también se eleva el nivel de población 

económicamente activa, durante el periodo 1980-2004 ésta aumentó un promedio 

de 2.5 % anual. 

Desde 1953 hasta 2001, período en que la población total de China “solo” 

se duplicó, el porcentaje de la población urbana se triplicó para pasar de un 13 por 

ciento a un 38 por ciento, lo que en cifras absolutas significa que la población 

urbana se multiplicó por siete, hasta casi alcanzar la cifra de quinientos millones 

de habitantes”.55 

En contraste con algunos resultados positivos y la mejora del nivel de vida, 

la población china aún vive con serias complicaciones dentro del sistema como 

son salarios bajos, desempleo, pobreza,  violaciones a derechos humanos, entre 

otros.  Por ejemplo, los inmigrantes que van del campo a la ciudad a buscar 

mejores oportunidades, “siguen sufriendo una auténtica segregación: algunos 

trabajos les están vetados, se ocupan de tareas penosas y mal pagadas 

                                            
54 Ibidem, pág. 55  
55 DIAMOND, Jared Ricardo García tr. “Colapso, ¿Por qué algunas civilizaciones perduran otras 
desaparecen?” Edit. Debate, España, 2006, pág. 295  
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despreciadas por los ciudadanos, como la construcción y no tienen acceso a 

servicios sociales y especialmente a la enseñanza y a la seguridad social.” 56 

Por otro lado, otra de las implicaciones que trae consigo el crecimiento 

económico en el sistema del país en general, es el aumento en la demanda de 

recursos y materias primas que se requieren para alimentar a todas las industrias 

en expansión, motor del gran auge chino. Desde 1990 el consumo chino de 

energía se ha multiplicado por tres y si tenemos en cuenta su porcentaje respecto 

al consumo mundial, pasó del 8,4% al 17,7% en 2008. El consumo de carbón se 

multiplicó por tres y el de petróleo por 3,4. Si el consumo mundial de energía 

aumentó aproximadamente un 50% China es responsable del 41% del incremento 

de energía, 31% del de petróleo y 87% del de carbón. Según el Banco Mundial 

China representa más del 25% del consumo mundial en productos como hierro, 

zinc, estaño, plomo, algodón y arroz, mientras que su consumo de aluminio, cobre, 

caucho y aceite de soja superan el 20% (datos de 2005 para metales y de 2003 

para productos agrícolas)”.57 

En 2013 China ocupó el primer lugar en producción y consumo de 

electricidad a nivel mundial, mantiene el segundo puesto como importador de 

crudo, mientras es el tercer consumidor de sus productos derivados y, como 

consecuencia, no es extraño que sea el mayor  generador de dióxido de carbono a 

nivel mundial.  

En cuanto a cifras económicas y comerciales, ocupa el primer lugar como el 

país que más exporta de todo el mundo, es el tercer mayor importador, el segundo 

receptor de IED y tiene el lugar 14, de países que más invierten en el extranjero. 

En 2006, Estados Unidos era el principal socio comercial de 127 naciones, 

comparado con 70 para China. El año pasado (2012) la situación fue al revés: 

China tenía 124 y Estados Unidos 76”.58 

A partir del 2001 el consumo energético se ha acelerado enormemente y si 

bien China mantiene una importante producción de ciertos recursos, ésta es 

                                            
56 LEMOINE op cit, pág. 58  
57 ESPEJO, op cit, pág. 15  
58 s/a, “El futuro de muda de Estados Unidos a China”, CNN Expansión, Sección Economía, Agosto 
2013 en: http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/08/11/el-futuro-se-muda-de-eu-a-china 
[Consultado en Febrero de 2014]  

http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/08/11/el-futuro-se-muda-de-eu-a-china
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mucho menor a la demanda de los últimos años, causando que se recurran a las 

grandes importaciones. 

El aumento de la demanda china de importación se dirigió en los primeros 

años principalmente a productos manufacturados, productos intermedios y bienes 

de inversión. Sin embargo, a partir del 2002 donde se nota el impacto espectacular 

de la demanda china es en el mercado de materias primas y de la energía”.59 

Es así que ante las necesidades previstas, China no esperó más y comenzó 

la búsqueda de los recursos que alimentaran las grandes industrias en expansión, 

mercados para colocar sus exportaciones y además, terrenos clave para llevar a 

cabo la internacionalización de sus empresas, además de aumentar los lazos 

amistosos que pudieran colocarla no sólo como una potencia económica sino 

también posicionarla como un líder político en la esfera internacional. Motivado por 

ello, comenzó a forjar ciertas alianzas regionales, entre las que destaca la 

creación del Foro de Cooperación China-África. 

La transformación china ha convertido al país tanto en una gran fábrica 

mundial como un mercado altamente atractivo por empresarios e inversionistas de 

todo el mundo, colocándola así como una potencia económica (la segunda tan 

sólo detrás de EEUU), mientras ha obtenido un rol fundamental en las relaciones 

internacionales de toda índole, a pesar de ser considerada aún un país en 

desarrollo. 

De ahí que la apertura al exterior haya sido una de las piedras angulares de 

la reforma china, y ha consistido primordialmente en la captación de inversión 

extranjera directa, (IED) y la colocación de sus productos y empresas a través de 

las exportaciones y las inversiones en el exterior.  

Cabe mencionar que todo ese auge y las cifras de crecimiento de los inicios 

han caído en los últimos años mostrando una desaceleración económica. El 

porcentaje anual del crecimiento del PIB fue en 2010 de 10.4%, en  2011 de 9.3% 

y en  2012 cayó hasta 7.8%. Estos desniveles ya se han presentado en décadas 

pasadas y China ha sabido recuperarse nuevamente por lo que a algunos no les 

resulta demasiado preocupante.  

                                            
59 LEMOINE, op cit, pág. 108. 
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A pesar de que la economía china se ha desacelerado últimamente, su 

porción de la producción económica y el comercio mundial está en auge, al punto 

que se estima que crecerá 8% anualmente en la década que viene, mucho más 

que Estados Unidos y Europa”.60  

Esto hace pensar a los expertos que el asiático superará en los próximos 

años a EEUU como la primera potencia económica en el mundo, y aunque 

también existen muchos escépticos al respecto, lo cierto es que la dinámica en la 

que hoy en día China ha envuelto a la comunidad internacional es muy difícil de 

ser contrarrestada, mientras tanto, sus intenciones de expansión y de continuar 

jugando un papel destacado en el mundo siguen siendo una prioridad en su 

política exterior y dependerá mucho de la respuesta de los demás actores, tanto 

gobiernos como empresas, para que se defina el devenir de este controversial 

país. 

 

1.8 A partir del 2000 - Foro de Cooperación China-África, FOCAC 

 

A fin de fomentar y fortalecer la cooperación amistosa entre China y África 

según las nuevas circunstancias mencionadas anteriormente, el gobierno chino 

lanzó la convocatoria para asistir al Foro de Cooperación China–África, FOCAC, 

(por sus siglas en inglés), la cual tuvo una respuesta bastante satisfactoria por 

parte de la gran mayoría de los países africanos. 

El Foro fue creado como un mecanismo para tratar temas diversos sobre la 

mejora de las relaciones con base en la cooperación entre países africanos 

amistosos y China siendo una base para este último para promover la cooperación 

Sur-Sur”.61 

                                            
60 , “El futuro de muda de Estados Unidos a China”, CNN Expansión, Sección Economía, Agosto 
2013 en: http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/08/11/el-futuro-se-muda-de-eu-a-china 
[Consultado en Febrero de 2014]  
61 La Cooperación Sur-Sur (CSS) define todos los tipos de relaciones de la cooperación al 
desarrollo entre países ubicados geográficamente en el “Sur”. Las relaciones pueden ser políticas,  
culturales, sociales y económicas, entre actores estatales, empresas y la sociedad civil. La 
Cooperación Sur-Sur es la cooperación que se da entre los países en vías de desarrollo y que 
teóricamente tiene la ventaja de compartir experiencias en contextos donde se afrontan desafíos, 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/08/11/el-futuro-se-muda-de-eu-a-china
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A partir de entonces y como resultado de la primera reunión del Foro, los 

líderes chinos y africanos acordaron reunirse cada tres años en una nueva 

conferencia en el marco del Foro, para avaluar y darle seguimiento a los acuerdos 

tomados e implementar otros tantos según las necesidades, mediante un 

programa que abarcara hasta la próxima reunión. Para cumplir con esto el Foro 

debería tener e incluir dos características, la Cooperación Pragmática: Su  

propósito es ampliar las consultas y fortalecer la cooperación con especial 

atención en resultados sustanciales y la Equidad y beneficio Mutuo: Promueve 

tanto el diálogo político y la cooperación económica y el comercio con base en la 

igualdad y la asociación, con una visión de impulsar el desarrollo común”.62 

 

 1.8.1 Primera conferencia, 2000 
  
La primera Conferencia Ministerial del FOCAC se llevó a cabo en Beijing, 

del 10 al 12 de Octubre del 2000, “más de 80 ministros chinos y 44 países 

africanos, representantes de 17 organizaciones regionales e internacionales, así 

como empresarios o gente de negocios de China y África asistieron a la 

conferencia”. 63 

En la agenda se trazaron dos preguntas como eje rector de la discusión que 

abarcaban los temas principales: ¿En qué forma deberían trabajar hacía el 

establecimiento de un nuevo orden internacional político y económico en el siglo 

XXI? y ¿Cómo deberían fortalecer aún más la cooperación económica Chino-

Africana y el comercio bajo las nuevas circunstancias?  

                                                                                                                                     
oportunidades y limitaciones similares. Es una de las ideas básicas de la cooperación y de la 
diplomacia china, y se supone que esta cooperación es más ventajosa porque los países que la 
llevan a cabo comprenden mucho mejor que los países desarrollados del Norte, las problemáticas 
a las que se enfrentan los países en desarrollo. Se considera que es una cooperación que, al 
menos en el plano teórico, es más autónoma y presenta menos limitaciones, condicionantes y 
contrapartidas que las que vendrían directamente concedidas desde los países desarrollados: 
DIÉGUEZ Suárez Javier, “China en África, aproximación a unas relaciones controvertidas”, 
Universidad Oberta de Cataluña, Barcelona 2010, pág. 24)  
62 KITISSOU, Marcel, (ed) “Africa in China´s Global Strategy”, Adonis & Abbey Publishers Ltd 1a 
ed, Londres 2007”, pág. 78. 
63 s/a “Forum of China-Africa Cooperation en: 
 http://www.focac.org/eng/ltda/dyjbzjhy/CI12009/t157577.htm [Consultado en Noviembre de 2013]  

http://www.focac.org/eng/ltda/dyjbzjhy/CI12009/t157577.htm
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Para esto se llevaron a cabo cuatro talleres dentro de la conferencia, cada uno 

relativo a los siguientes temas: 

1. Inversión y comercio entre China y África, 

2. La experiencia de la reforma de China y los países africanos, 

3. La erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible de la agricultura, 

4. La cooperación en educación, ciencia, tecnología y salud entre China y 

África”.64 

 

El resultado de la Conferencia fue la adaptación de dos documentos, la 

declaración de Beijing del Foro de Cooperación China-África y el Programa para la 

cooperación Chino-Africana y el Desarrollo Económico y Social. En ellos se 

plasmó la intención de fortalecer las relaciones amistosas y la cooperación, 

comprometiéndose a establecer una nueva asociación a largo plazo con un nuevo 

proyecto que en el discurso mantuviera los principios de equidad y  beneficio 

mutuo. 

En términos generales, los resultados de este primer encuentro se resumen 

en lo siguiente: el esbozo de los principios señalados de cooperación como la 

igualdad y beneficio mutuo y la búsqueda de progreso común; las promesas de 

asistencia continúa a través de subvenciones y préstamos en condiciones 

favorables y sin intereses y la creación de fondos para fomentar la inversión china 

y para capacitar a profesionales africanos en diversas disciplinas. 

Estas medidas de cooperación abarcan desde lo económico hasta lo 

cultural y educativo, entre las más sobresalientes resultantes de la conferencia 

podemos mencionar: 

 La renuncia voluntaria de China a $1.2 billones de la deuda africana.  

 El incremento de las visitas de alto nivel (los líderes chinos visitaron África 

en 20 ocasiones y china recibió a más de 30 representantes de países 

africanos).  

                                            
64 Idem. 
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 El envío de tropas de operaciones de mantenimiento de la paz por primera 

vez a África, específicamente a la República Democrática del Congo, RDC, 

y a Liberia.  

 El Incremento del número de becas escolares y el envío gratuito de equipo 

médico y productos farmacéuticos.  

 Se firmaron acuerdos por 460 millones de dólares entre 17 empresas 

chinas y sus pares africanas  

Además, se acordó que los altos funcionarios se reunirían en el segundo 

año después de la conferencia ministerial, para una evaluación parcial de las 

acciones a seguir en esta última, y que las conferencias ministeriales serían 

convocadas alternadamente en China y en África. 

A partir de la creación del FOCAC, los intercambios políticos y la 

cooperación entre China y los países africanos han ido fortaleciéndose 

continuamente, en cada encuentro se reflejan mayores resultados, entre los que 

sobresalen la asistencia y ayuda al desarrollo a los países africanos por parte de 

China, como se podrá observar más adelante. 

  

1.8.2 Segunda conferencia, 2003 
 

La Segunda Conferencia Ministerial del FOCAC fue convocada en Addis 

Abeba, Etiopía, del 15 al 16 de Septiembre de 2003; a ella acudieron más de 70 

ministros de China y 44 países africanos encargados de las relaciones exteriores y 

la cooperación económica internacional, así como los representantes de algunas 

organizaciones regionales e internacionales”.65 Esta vez llevó el título de  “La 

cooperación pragmática orientada hacia la acción” 

En su discurso en la ceremonia de apertura de la Conferencia Ministerial, el 

primer ministro Wen Jiabao, presentó una propuesta de cuatro puntos sobre la 

forma de promover la amistad y la cooperación entre China y África, mencionando 

entre ellos el apoyo mutuo, la democratización de las relaciones internacionales, 

                                            
65 Idem 
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intensificar las consultas y coordinar las posturas para hacer frente a los desafíos 

de la globalización. 
En el documento emanado Plan de acción de Adis Abeba,  FOCAC (2004-

2006) se trazó un programa para la cooperación chino africana en lo político, 

económico, comercial, desarrollo social y otras áreas en los tres años siguientes y 

en el cual el gobierno chino hizo los siguientes compromisos: 

 Continuar el incremento de la asistencia a los países africanos bajo el 

marco del FOCAC. 

 Fortalecer la cooperación con África en el desarrollo de recursos humanos y 

la capacitación de 10,000 africanos en diversos campos. 

 Abrir su mercado y conceder el acceso al mercado libre de aranceles de 

algunos productos para las naciones menos desarrolladas en África. 

 Expandir la cooperación turística con África y dar a 8 países africanos 

(Etiopia, Kenya, Tanzania, Zambia, Mauritania, Zimbabue y Túnez) el 

estatus de destino aprobado para turistas chinos, quienes cubrieran sus 

propios gastos de viaje. 

 Proponer programas para promover los intercambios diplomáticos y 

culturales, como el patrocinar el “Encuentro en Beijing”, un festival de arte 

internacional enfocado en artes africanas,  el “Viaje de la cultura china a 

África” y el Festival de la Juventud China-África”.66 

 Se cancelaron 156 deudas vencidas que se mantenían entre 31 países 

africanos. 

En paralelo con la segunda Conferencia Ministerial se celebró la Primera 

Conferencia de Negocios, asistiendo más de 500 empresarios asistentes chinos y 

africanos. Se firmaron veintiún convenios de colaboración con un valor total de mil 

millones de dólares”.67 

 

                                            
66 KITISSOU, op cit, pág. 83.  
67 “Forum of China-Africa Cooperation (s.f)” en: 
 http://www.focac.org/eng/ltda/dyjbzjhy/CI12009/t157577.htm [Consultado en Noviembre de 2013]  
67 Idem 

http://www.focac.org/eng/ltda/dyjbzjhy/CI12009/t157577.htm
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1.8.3 Tercera conferencia y cumbre chino – africana, 2006 
 

El año 2006, marcó el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre China y África; para celebrar el acontecimiento China organizó 

una Cumbre internacional que se puede describir como un parte aguas en la 

relación amistosa, pues se vio reflejado el interés de China en el continente en una 

dimensión extraordinaria por el alcance que tuvo. 

El 3 de noviembre de 2006, se celebra la Tercera Conferencia Ministerial 

del FOCAC en Beijing, y en la cual se hicieron los últimos preparativos para la 

Cumbre que se realizaría en este mismo lugar los dos días siguientes. 

Es entonces como el 4 y 5 de noviembre se llevó a cabo la Cumbre de 

Beijing del FOCAC, con el tema “La amistad, la paz, la cooperación y el 

desarrollo”, la cual contó con la presencia del Presidente chino Hu Jintao, los 

cancilleres y ministros encargados de la cooperación económica internacional de 

China, 48 países africanos y los representantes de 24 organizaciones regionales e 

internacionales, como el presidente Alpha Oumar Konare de la Comisión de la 

Unión Africana. 

El país anfitrión organizó un recibimiento a los dirigentes africanos que no 

se había visto en ninguna otra ocasión, además de que se acordaron diversos 

proyectos que incluían inversiones y una colosal participación china para impulsar 

el desarrollo africano, todo ello se plasmó en el Plan de Acción de Cooperación-

Beijing (2007-2009) del FOCAC. 

Dicho Plan está trazado bajo la decisión de establecer y desarrollar un 

nuevo tipo de asociación estratégica caracterizada por la igualdad política y 

confianza mutua, el beneficio mutuo, la cooperación económica y los intercambios 

culturales.  

El presidente Hu Jintao, anunció medidas para fortalecer la cooperación 

práctica entre China y África para apoyar el desarrollo nacional en el continente 

africano, entre los más importantes se encuentran los siguientes: 
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En cuestión comercial y financiera: 

 Duplicar los fondos de ayuda al desarrollo para el 2009.  

 Facilitar 3000 millones de dólares en préstamos preferentes y 2000 millones 

de créditos en los próximos tres años.  

 Consolidar un fondo de desarrollo con 5 mil millones para promover y 

apoyar las inversiones de las empresas chinas en el continente africano, 

 Anular la deuda de los países más pobres que mantienen relaciones 

diplomáticas con China.  

 Aumentar el número de exportaciones a China de 190 a más de 440, sin 

aranceles. 

 El incremento de sus intercambios comerciales por encima de 1000 

millones de dólares para 2010. 

 Establecer de tres a cinco zonas de cooperación económica en África en 

los tres próximos años. 

 Se hizo el lanzamiento del plan New Partnershipfor Africa’s Development 

(NEPAD), que busca activar la participación de empresas chinas en 

mercados estratégicos africanos”.68 

 

Por otro lado también abarcaron ámbitos sobre capacitación y proyectos de 

asistencia social como se muestra a continuación. 

 Formar a 15,000 profesionales africanos.  

 Enviar a África 100 expertos en agricultura.  

 Construir 10 centros de enseñanza en tecnología agrícola. 

 Construir 30 hospitales y 30 centros de prevención y cura del paludismo. 

 Enviar a 300 jóvenes voluntarios. 

 Construir 100 escuelas rurales.  

 Aumentar las becas públicas chinas para los estudiantes africanos, 

pasando de las 2000 anuales que ya se tenían a las 4000 para el 2009. 

                                            
68 CHECA, op cit, pág. 55. 
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Aunado a esto, uno de los compromisos de mayor peso fue que el 

presidente Hu prometió Construir el centro de conferencias de la Unión Africana 

para apoyar y facilitar a los países africanos y a las organizaciones regionales en 

sus esfuerzos de promoción de la integración económica. (Dicho centro de 

conferencias de la UA se concluyó en el año 2012). 

Cabe mencionar que el trato de la mayor cifra surgido de la cumbre fue de 

938 millones de dólares, cerrado por la empresa propiedad del estado chino Citic 

Conglomerate para instalar una planta de aluminio en Egipto. También se acordó 

un proyecto de 200 millones en Zambia, se firmaron planes para construir una 

fábrica de cemento en Cabo Verde de 220 millones y se anunció un contrato 

minero con Sudáfrica de 230 millones”.69 

Como se puede observar, esta reunión, ha sido de los encuentros de mayor 

importancia en la relación chino-africana, pues es considerado como el precedente 

que reforzó y e hizo notar el gran interés de China en el continente, por todos 

aquellos acuerdos de miles de millones de dólares que abarcaban prácticamente 

todos los sectores y ámbitos, desde el comercio hasta la educación. 

 

 1.8.4 Cuarta conferencia, 2009 
 

Posterior a la gran cumbre de 2006, tuvo lugar la cuarta conferencia del 

FOCAC, celebrada en Sharm el-Sheikh, Egipto del 8 al 9 de noviembre de 2009; 

esta reunión se tituló “Profundizar el nuevo tipo de asociación estratégica China-

África para el Desarrollo Sostenible”.  

El primer ministro Wen Jiabao, anunció 8 nuevas medidas para la 

cooperación China-África, que abarca la agricultura, la protección del medio 

ambiente, promoción de inversiones, la exención de la deuda, la expansión del 

acceso a los mercados, abordar el cambio climático, la cooperación científica y 

tecnológica, la salud, la educación, los intercambios culturales y otras áreas, todas 

ellas plasmadas en el Plan de Acción de Shalam el Sheikh (2010-2012) 

                                            
69 NDUBISI, op cit, pág. 131 
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Entre los compromisos más sobresalientes por parte de China se 

encuentran los siguientes: 

 El otorgar 12 billones de dólares en créditos preferenciales para 2012, en 

gran parte para infraestructura y desarrollo social. 

 El trato libre de aranceles para el 60% de las exportaciones para las 

naciones menos desarrolladas que tienen relaciones diplomáticas con china 

para 2010, con la meta de llegar al 95% más adelante. 

 Entregó 1 billón de dólares en créditos por parte de las instituciones 

financieras chinas para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas 

africanas. 

 Canceló el pago de préstamos que vencían a finales del 2009 para países 

demasiado endeudados y menos desarrollados. 

 El gobierno chino nombró representaciones especiales para las relaciones 

africanas. 

 
 1.8.5 Quinta conferencia, 2012 

 

Del 19 al 20 de julio de 2012, se celebró la 5 ª Conferencia Ministerial del 

FOCAC, esta vez en Beijing; a ella asistieron 50 cancilleres y ministros 

responsables de la cooperación económica internacional de China y los Estados 

africanos asistieron a la conferencia.  

Como bien se ha hecho parte del protocolo, en la ceremonia de apertura de 

cada Conferencia, el Presidente Hu Jintao anunció las medidas de los próximos 

tres años basadas en ciertas áreas principales, esta vez fueron cinco: la inversión 

y financiamiento, la asistencia, la integración africana, los intercambios no 

gubernamentales y la paz y seguridad. 

En el documento surgido, el Plan de Acción del Foro de Beijing (2013-

 2015), se elaboraron planes para el desarrollo entre los que se incluyen: 

 20 billones de dólares de línea de crédito a las naciones africanas para 

infraestructura, agricultura, manufactura y péquelas y medianas empresas 
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 El anuncio derecho de aranceles libres para el 97 % de partidas 

arancelarias para las naciones menos desarrolladas que tienen relaciones 

diplomáticas con China. 

 Un plan para inversión y misiones de promoción del comercio a África y 

para la exhibición de exportaciones africanas a China 

 Un programa de capacitación a 30,000 profesionales africanos en varios 

sectores y ofreció 18,000 becas por parte del gobierno. 

 La cooperación en la energía limpia y proyectos de recursos renovables, 

proteger el medio ambiente local y promover el desarrollo sustentable 

aumentando la ayuda a África y la creación de centros de demostración de 

tecnología agrícola. 

 La profundización de la cooperación de atención médica y de la salud 

mediante el envío de personal médico y realizar operaciones y tratamiento 

gratuito a los pacientes con cataratas en África.  

 Seguir llevando a cabo proyectos de abastecimiento de perforación de 

pozos y el agua en África para proporcionar agua potable para los pueblos 

africanos y alentar a las empresas chinas establecidas y las instituciones 

financieras que participan en el desarrollo de la infraestructura 

transnacional y trans-regional en África.  

 

1.8.6 Sexta conferencia, 2015 
 

En la  sexta y última conferencia celebrada en  Johannesburgo en 

Diciembre  2015, el presidente de China, Xi Jinping, anunció un paquete de ayuda 

financiera a África de 60.000 millones de dólares para los próximos tres años y 

siguió abarcando temas de cooperación en materia de agricultura, asistencia al 

desarrollo, inversiones, educación y cultura.  

Todos estos compromisos siguen en marcha y deberán ser cumplidos en su 

totalidad antes de la siguiente ª conferencia del FOCAC, la cual se llevará a cabo 

en el año 2018. 
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En cada conferencia que pasa la presencia china en África se ha hecho ver 

cada vez más fuerte, estas reuniones son un gran impulso para estrechar las 

relaciones entre ambas partes ya que han sido el medio principal para hacer de 

manera oficial las pretensiones de China en el territorio donde sobresale la gran 

participación de los mismos africanos en las discusiones para hacer ver a China 

como un socio incluyente. Este Foro ha despertado la preocupación de varios 

países occidentales, causando hasta el momento que sea un tema de gran 

controversia en cuanto a las verdaderas intenciones del país asiático en un 

territorio que históricamente ha sido del control occidental. 

 

1.9  La estrategia china y sus ámbitos de acción 

A partir de la Cumbre del año 2006, se abre un nuevo capítulo entre el 

gigante asiático y el continente africano; el cambio tan acelerado en sus relaciones 

que se dio desde entonces, va mucho más allá de un simple encuentro 

diplomático más. El querer forjar mayormente los vínculos tiene un trasfondo que 

ha suscitado grandes debates.  
En este sentido se pueden resaltar ocho diferentes objetivos detrás de la 

presencia China en África: 

1.- Asegurar el suministro de materias primas para China, incluyendo productos   
agrícolas 

2.-Crear un mercado para los productos y servicios chinos 

3.- Obtener tierra para propósitos agrícolas 

4.- Conducir la migración de población china a África 

5.- Ganar apoyo diplomático de los países africanos 

6.- Presentar una alternativa al modelo de desarrollo occidental  

7.- Proveer una alternativa a la cooperación para el desarrollo occidental  

8.- Posicionar el estatus de China como una superpotencia”.70  

                                            
70 DIJK, op cit, pág. 22. 
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Algunos han mencionado que la presencia china en África tiene uno de los 

mismos objetivos que las potencias europeas en el siglo XIX, es decir, la 

extracción de materias primas como principal motivación del acercamiento, pero 

con un método diferente, que algunos llaman “neocolonialismo” lo cual sin duda, 

es uno de los temas sobre la relación chino-africana que más controversia y 

preocupación ha causado entre analistas y expertos en el tema. 

Por otro lado, para los países africanos, la alianza con China ha resultado 

ser una buena alternativa que ofrece una dinámica muy distinta a la que han 

experimentado con los países occidentales tradicionales.  

Para ellos, el éxito de China ha sido un ejemplo de admiración y por lo tanto 

les ha llamado la atención seguir ese mismo modelo, pues además, el gobierno 

chino ofrece jugosas propuestas de todo tipo, con la premisa de ser una 

“cooperación de beneficio mutuo”, basados en el esquema de cooperación sur-sur, 

desde aquella Conferencia de Bandung. 

La estrategia china puesta en marcha, va desde el perdonar el pago de 

deudas, la culminación de grandes proyectos de infraestructura, apoyo 

diplomático, promociones culturales, y un sin número de proyectos más, que en el 

discurso apuntan al impulso del desarrollo de los países africanos, pero en la 

práctica esto es bastante debatible, como se observará a lo largo de la presente 

investigación. 

Es importante mencionar los principales actores chinos involucrados en 

esta relación controvertida y sus motivaciones, al igual que las entidades 

gubernamentales que permiten llevar a cabo cada una de las estrategias 

implicadas, y que principalmente tienen que ver con cuestiones económicas que 

impulsan los demás ámbitos de acción. 

  



49 
 

Cuadro 2  
  Actores involucrados en la relación chino-africana y sus principales motivos 

 

Principales Actores Motivo Principal 

El gobierno chino 
Trata de implementar la estrategia del 
gobierno con respecto a África y coordinar 
las actividades de los diferentes actores. 

Empresas de propiedad del Estado 
Van a África como parte de la política oficial 
para asegurar el suministro de materias 
primas.  

Compañías privadas chinas Van a África porque ven oportunidades ahí y  
temen a la competencia en el mercado chino. 

La embajada china en la ciudad  
Brinda información a las empresas chinas en 
el país en cuestión y coordina las actividades 
de diferentes actores. 

Población china 
Tienen diferentes intereses, pero son 
impulsados por fuertes motivos económicos 
para ir a trabajar a África. 

Fuente: Dijk, Meine Pieter van, “The new presence of China in Africa”, Amsterdam University Press, 
2009, pág. 11 
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Cuadro 3 
Entidades, roles y áreas de participación china en África Subsahariana 

 

Entidad 
Gubernamental 

China 
Roles y Responsabilidades 

Áreas de 
participación 

Ministerio de 

Comercio 

Formula y aplica políticas en las actividades 

de inversión y comercio exterior, y dirige la 

ayuda exterior.  

Comercio, ayuda, 

inversión 

Ministerio de 

Finanzas 
Supervisa y aplica auditorías del 

presupuesto de ayuda extranjera. 
Ayuda 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores 

Coordina, junto con otros ministerios chinos,  

el comercio exterior, la cooperación 

económica y diplomática y la asistencia.  

Comercio, ayuda, 

inversión 

Banco de 

Exportación e 

Importación de China 

(China Ex-Im Bank) 

Apoya la política del gobierno chino para 

promover las exportaciones y las inversiones 

chinas a través de créditos a la exportación, 

garantías, préstamos concesionales y no 

concesionales para la construcción en el 

extranjero y la inversión, y las líneas 

oficiales de crédito.  

Comercio, ayuda, 

inversión 

Banco de Desarrollo 

de China 

Sirve para promover el comercio y la 

inversión mediante la financiación a gran 

escala y a largo plazo para la construcción 

de proyectos de infraestructura e 

industriales. 

Comercio, Inversión 

Fondo de Desarrollo 

chino-africano 
Alienta las inversiones chinas en África. Comercio, inversión 

Fuente: DIJK, Meine Pieter van, “The new presence of China in Africa”, Amsterdam University 
Press, 2009, pág. 11 



51 
 

Habiendo conocido un poco más sobre los actores que participan en el 

desarrollo de la relación, es necesario ahondar en el papel que tiene China en el 

África Subsahariana; para ello, se requiere de un análisis profundo de la presencia 

china en el continente en todos los ámbitos, desde las cuestiones económicas y 

comerciales, hasta fenómenos e impactos sociales ya sean positivos o negativos. 

 
CAPÍTULO 2 
RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES  
 

2.1 Intercambio comercial 

China ha aumentado sustancialmente su compromiso económico con los 

países del África Subsahariana, haciendo notable un fuerte crecimiento en sus 

intercambios comerciales.  
China fue incrementando el volumen del comercio bilateral con los países 

africanos y paulatinamente fue superando a otras potencias en este sentido, de tal 

manera, en el año 2004 tomó el segundo lugar dentro de los principales socios 

comerciales de África, y a partir del 2009 desplazó a Estados Unidos logrando 

ocupar el puesto de mayor socio comercial del continente africano manteniéndose 

en esa posición hasta el momento. 
Parte de este logro se debió a que los gobiernos africanos “privilegian el 

comercio con China ante países europeos o instituciones internacionales debido a 

la ausencia de condicionalidades de tipo político y/o económico para realizar los 

intercambios, a diferencia de la mayoría de los acreedores estadounidenses o 

europeos a nivel bilateral o multilateral”.71 

En el siguiente gráfico se mostrará cómo los últimos diez años, el volumen 

del comercio bilateral entre China y el total del continente africano ha crecido a 

una tasa media de 35% por año72. Los montos de los intercambios comerciales 

                                            
71 HUITRÓN, Analilia, “Desarrollo de los países africanos a partir de la relación con China”, ¿es 
posible? África-América Latina Cuadernos N° 48 SODEPAZ, pág. 5 
72 s/a, “Nuevo punto de partida para la cooperación China-África”, enero 2013 en:  
 http://www.chinatoday.mx/eco/analys/content/2013-01/04/content_510125.htm [Consultado en 
Junio de 2013]  

http://www.chinatoday.mx/eco/analys/content/2013-01/04/content_510125.htm
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fueron de 10,000 millones de dólares en el año 2000, pasaron a 50,000 en los 

siguientes seis años, en el 2012 llegaron a los 200,000 millones de dólares hasta 

llegar a duplicar ese monto para 2015 con 300,000 millones de dólares73.   

 
Gráfico 1 

Intercambio comercial China-África  
2000-2015  

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de: http://espanol.cri.cn/, Golstein y Pinnaud, 

“China´s Boom”, pág. 23  en:  
http://www.chinatoday.mx/eco/analys/content/2013-01/04/content_510125.htm, y s/a 

http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-11/10/content_22417707.htm   Enero 2016.   
 

 

De la misma manera en el Gráfico 2 podemos ver estas mismas cifras pero 
separando importaciones y exportaciones en donde se refleja además la balanza 
de comercio a favor de los países africanos. 

  

                                            
73 PIGATO,Miria y Wenxia Tang, “ChinMarzo 2015, pág. 5 en:  
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Foru
m/2015/investing-in-africa-forum-china-and-africa-expanding-economic-ties-in-an-evolving-global-
context.pdf [Consultado el 17 de Enero de 2016]  
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http://espanol.cri.cn/
http://www.chinatoday.mx/eco/analys/content/2013-01/04/content_510125.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-11/10/content_22417707.htm%20Nov%202015
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-china-and-africa-expanding-economic-ties-in-an-evolving-global-context.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-china-and-africa-expanding-economic-ties-in-an-evolving-global-context.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-china-and-africa-expanding-economic-ties-in-an-evolving-global-context.pdf
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Gráfico 2  
Importaciones y exportaciones China-África, 2000-2012 

 
Fuente: Libro Blanco: “China-África, cooperación económica y comercial 2013 “en: 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-08/29/c_132673093_3.htm  
[Consultado en Noviembre de 2013] 

 
 

Después de haber mostrado el comportamiento de China y el total del continente 

africano, es importante diferenciar los datos en donde los países del norte no 

figuren en este intercambio comercial, para lo cual se hace notar también un 

constante crecimiento con menos de 10 millones en el año 2000, llegando a 160 

millones para 2012 y 170 millones para 2013. 74 
 
 

  

                                            
74

  PIGATO, op, cit, pág. 6 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-08/29/c_132673093_3.htm
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Gráfico 3  
Importaciones y exportaciones China-África Subsahariana 

1996-2013 
 

 
Fuente: PIGATO, Miria y Wenxia Tang, “China in Africa expanding economic ties in an envolving 

global context”  Marzo 2015, pág. 6 en: http://www.worldbank.org [Consultada en enero 2016] 
/ 

 

Del total del intercambio comercial en los últimos años China exportó a 

África  el 43% del total y el 57% restante representa las importaciones del 

continente, lo cual indica que la balanza comercial tiene un superávit a favor de la 

región africana; esto se ha dado casi en todos los años, aunque ha habido algunos 

como el 2009, en el que la balanza se inclinó a favor de China. 

Cabe señalar, que la política africana de China 2006 reafirmó los planes 

para facilitar el acceso de productos africanos al mercado chino, dándoles un 

tratamiento libre de aranceles para la importación de algunas mercancías 

provenientes de los países menos desarrollados del mundo. Este aspecto influye 

en que se mantenga ese superávit.  

Sin embargo, hay que considerar que esta cifra positiva representa a toda la 

región Subsahariana, el dato puede variar significativamente por país, y el impacto 

es distinto en cada uno de ellos, lo cual no quiere decir que todas las 

implicaciones sean siempre positivas. Para tener un panorama más claro, se 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-china-and-africa-expanding-economic-ties-in-an-evolving-global-context.pdf
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abordarán por separado las importaciones y las exportaciones que realiza China 

con los países subsaharianos. 

 

 2.1.1  Exportaciones de África Subsahariana hacia China 

Como hemos mencionado la mercancía que sale de África es mayor a lo 

que importa el continente de China, sin embargo del año 2012 al 2013 se hace 

notar un incremento mayor que el promedio de los años anteriores, ejemplo de ello 

es que en 2012 el 14% del total de exportaciones africanas iban dirigidas a China, 

sin embargo, un año después esto representó el 27%, (ver gráfico 3), colocando al 

asiático en el primer lugar de sus destinos, se mostrará a continuación el 

comportamiento de dichas exportaciones en 2012 por país y en 2013 englobando 

a toda la Unión Europea, UE, como región. (Ver gráfico 4).  

Gráfico 4 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de: http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-

content/uploads/2012/05/%C3%81frica-Julio-2013_UruguayXXI.pdf,  
[Consultado en Noviembre de 2013 
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http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2012/05/%C3%81frica-Julio-2013_UruguayXXI.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2012/05/%C3%81frica-Julio-2013_UruguayXXI.pdf
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Gráfico 5 
Principales destinos de las exportaciones de África subsahariana  

(comparativo 2003- 2013) 

 
 

Fuente: PIGATO, Miria y Wenxia Tang, “China in Africa expanding economic ties in an envolving 
global context”  Marzo 2015, pág. 6 en: http://www.worldbank.org [Consultada en enero 2016] 

 

En el gráfico anterior podemos observar como China fue desplazando con 

los años a la Unión Europea y a Estados Unidos como principales destinos de las 

exportaciones africanas pasando de tener una participación del 6% año 27% 

donde sigue a la cabeza aún conjuntando a los países de la Unión Europea. Este 

resultado se debe principalmente a los numerosos acuerdos de exploración que se 

fueron concretando donde África Subsahariana se convirtió en uno de los 

principales proveedores de materias primas de China, debido a su enorme 

crecimiento, éste las requiere en sobremanera, pues son imprescindibles para 

continuar desarrollando todos sus proyectos tanto al interior como a nivel 

internacional. 

China significa para África un socio prioritario por el volumen comercial que 

representa y que a su vez impacta en sus economías, aunque cabe indicar que 

esto no refleja necesariamente un beneficio traducido en bienestar y desarrollo 

para la población. Gran parte de este resultado, se debe también a los acuerdos 

entre ambos actores que otorgan facilidades al gigante asiático para realizar la 

extracción de recursos, además de la buena relación que tiene con los gobiernos, 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-china-and-africa-expanding-economic-ties-in-an-evolving-global-context.pdf
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al no poner condiciones políticas o cuestionar a los gobernantes sobre sus 

regímenes y problemas sociales internos. 

Como ya se ha mencionado, las importaciones chinas, -que forman el 67% 

del comercio entre ambos actores-, son casi exclusivamente materias primas, y 

éstas están dominadas por el petróleo, acaparando más de la mitad de todas 

estas. 

 Podremos observar a continuación la distribución por industria de las 

exportaciones africanas donde en primer lugar se muestra la evolución que ha 

tenido a partir de 1996 hasta 2013 y la segunda cómo se encontró durante 2014. 

 

Gráfico 6 
Distribución de las exportaciones africanas a China por industrias 

 
Fuente: PIGATO, Miria y Wenxia Tang, “China in Africa expanding economic ties in an envolving 

global context”  Marzo 2015, pág. 6 en: http://www.worldbank.org [Consultada en enero 2016] 
 

 

 

  

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-china-and-africa-expanding-economic-ties-in-an-evolving-global-context.pdf
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Gráfico 7 
Exportaciones africanas a China 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de: s/a China y África, “El Orden Mundial en el siglo XXI”,  

Octubre de 2012 en: http://elordenmundial.wordpress.com/2012/10/29/china-y-africa/ 
[Consultado en Noviembre de 2014] 

 

En todas las etapas el llamado “oro negro” y sus productos derivados, 

representan la principal industria para las importaciones chinas con más del 60% 

del total, los metales, minerales y otros productos como madera simbolizan el 

segundo lugar, los productos manufacturados el tercero con poco más del 10% y 

los productos agrícolas el último con menos del 10%.  

Como nos percatamos, el petróleo es el protagonista en este intercambio 

con más de la mitad lo cual significa que las exportaciones hacia China no están 

diversificadas, mismo que no es conveniente pues hace a la región dependiente 

de un sector, (sobre todo cuando el asiático es su principal socio comercial) 

dejando atrás otros sectores a los que también podría sacarle provecho. 

A pesar de esta cuestión no tan positiva, lo cierto es que las ganancias que 

se generan por dichas exportaciones son bastante grandes, el problema es que la 

forma de pago se realiza por medio de proyectos que finalmente quedan en 

manos chinas, (se profundizará en este aspecto más adelante). En los siguientes 

dos gráficos se puede observar el crecimiento de las exportaciones subsaharianas 

en billones de dólares de 2001 a 2011, diferenciándose por  producto. 

 

Petróleo 
70% 

Minerales y 
Metales  

15% 

Manufacturas 
10% 

Otros 
5% 

http://elordenmundial.wordpress.com/2012/10/29/china-y-africa/
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Gráfico 8 
Exportaciones africanas hacia China en billones de dólares 2001- 2011 

 

 

 

 

s/a “Sub-Saharan Africa Trends in U.S and Chinese Economic Engagement”, United States 
Government Accountability Office, GAO. USA, 2013, pág. 23 

 [Consultado en Noviembre de 2014] 
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Como se ha dicho, en cada país hay una dinámica comercial distinta, y 

mientras algunos Estados han tenido un crecimiento exponencial en sus 

exportaciones hacia China como es el caso de Sudáfrica, que pasó de 6 mil 600 

millones de dólares en 2007 a 44 mil 600  en 2012, “75 otros apenas han logrado 

un pequeño aumento de su comercio como es el caso de Congo Brazzaville o bien 

existen otros países como Kenia, donde ni siquiera existe un contacto significativo 

en este aspecto. 

En el siguiente mapa se distinguen los países subsaharianos de acuerdo al 

volumen de su comercio con China:    

  

                                            
75 ANAYA, Jorge, (tr) “China-África: un nexo que madura” Periódico La Jornada Martes 28 de mayo de 2013, 

pág. 24 en:  http://www.jornada.unam.mx/2013/05/28/economia/024n1eco 
 

http://www.jornada.unam.mx/2013/05/28/economia/024n1eco
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Imagen 1 
Exportaciones africanas hacia China en billones de dólares por país  

 

 

s/a “Sub-Saharan Africa Trends in U.S and Chinese Economic Engagement”, United States 
Government Accountability Office, GAO. USA, 2013, pág. 23 

 [Consultado en Noviembre de 2014] 
 

Como el mapa lo indica, los principales países de los que China importa 

están Sudáfrica y Angola, con más de 10 billones de dólares, posteriormente 

Mauritania, Sudán, Nigeria, República del Congo, República Democrática del 

Congo, Guinea Ecuatorial y Zambia, entre 1 billón y 10 billones; no es casualidad 

que estos países son los que tienen los mayores recursos naturales estratégicos 

que China necesita, por ejemplo, de Angola se extrae casi todo el petróleo, 

mientras Sudáfrica le aporta gran cantidad de minerales y metales. El resto de 
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África mantiene una cantidad menor a 100 millones de dólares con productos 

diversos. 

De manera general en la región, las exportaciones africanas han crecido en 

forma impresionante en los últimos años, sin embargo, existen dos notables 

excepciones, Gabón (donde cayeron de mil 100 mdd en 2007 a 618 mdd en 2012) 

y Sudán (debido a la independencia de Sudán del Sur en 2011)”.76 
Gran parte de este resultado se debe a que desde el año 2003, China 

anunció que algunos productos de países menos adelantados de África se les 

daría estatus libre de impuestos,” 77 reafirmando el compromiso en 2006. De tal 

manera, el 60% de los productos exportados (4.762 artículos) de 30 países 

africanos entran a China libres de aranceles.  

Si bien es cierto que el comercio con China ha favorecido un incremento en 

las economías africanas por la cantidad de mercancías que salen de estos países 

hacia China, no existe un resultado real cualitativo, ya que la calidad de vida en 

África no se ha incrementado, lo que alerta a la necesidad de implementar nuevas 

políticas públicas de distribución de la riqueza obtenida por la comercialización de 

los recursos locales”.78  

Es indudable lo positivo de la relación comercial en términos económicos, 

sin embargo existe el riesgo de que el continente africano se limite a ser productor 

de materias primas sin tener alternativa de ingresos, y por lo tanto estancarse en 

su crecimiento económico y en su condición de pobreza para la población. 

 

  

                                            
76 Ibidem, pág.24.  
77 Según un informe de la Organización Mundial del Comercio, el 98 por ciento del valor total de las 
importaciones chinas de los países menos adelantados, incluidos los países del África 
subsahariana, se ha exportado a China libres de impuestos. s/a Sub-Saharan Africa Trends in U.S 
and Chinese Economic Engagement, United States Government Accountability Office, GAO. USA, 
2013. pág. 23 
78 HUITRÓN, op cit, pág. 6 
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 2.1.2 Importaciones africanas desde China 
 

Los productos que llegan a África Subsahariana muestran una cara 

totalmente distinta a lo que sale de la región, pues estos son productos 

manufacturados, como, maquinaria y equipo de transporte, químicos, 

farmaceúticos, en una pequeña cantidad ciertos alimentos, entre otros. 

Entre los principales sectores de importación está el de maquinaria y 

equipos de transporte, donde destacan los buques y equipos de 

telecomunicaciones, estos ocuparon en 2014 el 40% de las importaciones, 

asimismo nos encontramos con una categoría que supera a esta última y es la de 

productos manufacturados, que involucra al sector textil, haciendo llegar al 

continente tejidos de algodón y calzado, lo cual representó en 2014 el 49% del 

total. El gráfico 9 muestra con mayor claridad las cifras por productos. 

 

Gráfico 9 
Importaciones africanas desde China por industria 

 

Fuente: PIGATO, Miria y Wenxia Tang, “China in Africa expanding economic ties in an envolving 
global context”  Marzo 2015, pág. 6 en: http://www.worldbank.org [Consultada en enero 2016] 
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http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-china-and-africa-expanding-economic-ties-in-an-evolving-global-context.pdf
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Las importaciones africanas ascendieron de 4,4 mil millones en 2001 a 56.3 

mil millones de dólares en 2011”:79 donde al siguiente año alcanzaron la cifra de 

85,319 millones de dólares, es decir el 43% del total del intercambio entre ambos.  

Cabe mencionar, para tener una idea más clara, que estas cifras 

representan el tripe del valor que corresponde a Estados Unidos, siendo éste de 

20,3 mil millones en 2011, a pesar de que en 2001 superaba a China con 6.8 

millones de dólares.80 (Ver gráfico 7) 

 

Gráfico 10 
Importaciones desde China en billones de dólares 2001-2011 

 

 

 

Fuente: s/a “Sub-Saharan Africa Trends in U.S and Chinese Economic Engagement”, United States 
Government Accountability Office, GAO. USA, 2013,  

 [Consultada en Noviembre de 2014] 
 

                                            
79 s/a “Sub-Saharan Africa Trends in U.S and Chinese Economic Engagement”, United States 
Government Accountability Office, GAO. USA, 2013. pág. 23 
80 Idem 
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Fuente: s/a “Sub-Saharan Africa Trends in U.S and Chinese Economic Engagement”, United States 
Government Accountability Office, GAO. USA, 2013,  

 [Consultado en Noviembre de 2014] 
 

En cuanto a los principales países receptores de productos chinos, están 

Sudáfrica (las exportaciones chinas a ese país alcanzaron 15 mil 300 mdd en 

2012), y Nigeria (que llegó a los 9 mil 300 mdd). A estos le siguen países como 

Angola, Ghana, Sudán, Kenia y Tanzania alcanzando entre 1 y 5 mil millones de 

dólares, el resto de África Subsahariana recibe entre 100 millones y 1 billón, a 

excepción de Burkina Faso, Chad, República Centroafricana, Burundi, Ruanda, 

Suazilandia y Lesoto, que reciben menos de 100 millones de dólares en productos 

chinos. El mapa siguiente muestra de forma clara estos datos y en general los 

países subsaharianos que importan de China en billones de dólares. 
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Imagen  2 

Importaciones de origen chino en billones de dólares por país 

 

 

Fuente: s/a “Sub-Saharan Africa Trends in U.S and Chinese Economic Engagement”, United States 
Government Accountability Office, GAO. USA, 2013, pág. 23 

 [Consultado en Noviembre de 2014] 
 

Cabe mencionar, que en países como Angola, Ghana, y Tanzania, un factor 

que contribuye a que las cifras sean altas, es que en estos, las compañías chinas 

están muy involucradas en la industria de la construcción como parte de la 

asistencia o el pago por materias primas, las cuales tienden a importar el equipo 

necesario desde su país de origen.  
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Todo esto también es parte de la estrategia china, que al llevar a cabo 

construcciones, se requiere que los materiales y equipo provengan de este país.   

Por otro lado, este comportamiento se da de manera natural a causa de que 

los países africanos no cuentan con los medios adecuados para ser productores 

de este tipo de productos por lo tanto la solución más sencilla para ambos es 

importarlo. Se dice que para China la relación comercial con los países africanos 

resulta todavía más importante  en términos cualitativos que cuantitativos, pues los 

flujos comerciales entre ambas partes representan el 3% del comercio exterior de 

China; sin embargo su crecimiento nos alerta para conocer el impacto que tiene en 

las economías africanas y cómo se colocan éstas en el escenario internacional”.81 

 

2.2 Extracción de materias primas 

Las materias primas juegan el papel más importantes de este trabajo de 

investigación, ya que a lo largo de la misma se podrá notar que son la motivación 

principal del acercamiento de China a África, como pudimos observar en párrafos 

anteriores, las exportaciones africanas son casi en su totalidad materia primas y 

es por ello que a continuación resaltamos los tres principales recursos que salen 

de África de manera estratégica para que China pueda continuar con su desarrollo 

económico, partiendo de ello es que se desprenderán diversas consecuencias 

económicas y sociales que se abordarán más adelante. 

 

2.2.1 Petróleo 82 
 

Sin duda, la obtención de petróleo es el principal interés de China, un 

recurso vital para cubrir sus necesidades internas y desarrollar los proyectos que 

                                            
81 HUITRÓN, op cit, pág.3 
82 Se menciona sólo al petróleo y no recursos energéticos puesto que no se está considerando al 
gas natural ya que, aunque hay yacimientos en Sudáfrica, Mozambique o Tanzania, más del 91% 
de las reservas están al norte en la zona mediterránea: Argelia, Egipto, Libia por lo que África 
septentrional es el principal proveedor de este recurso. África, con el 15% aproximadamente de la 
población mundial sólo consume el 3% de la energía total.  
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permitan continuar con su crecimiento y expansión económica a nivel mundial, 

sobre todo, desde que inició su proceso de apertura al exterior. 

A partir de la implementación de las reformas en China para abrir su 

mercado e integrarse a la dinámica internacional, el sector petrolífero fue una de 

las prioridades, de hecho, “debía ser la punta de lanza de la reforma de las 

grandes empresas estatales chinas, empresas que debían mantenerse bajo 

control estatal pero actuando, en la práctica, como las empresas privadas. De ahí 

que en 1988 se creara la Corporación Nacional Petrolera de China (CNPC)”.83 

De esta forma, en 1993 China pasó de exportador a importador de petróleo. 

El proceso de desarrollo ya había avanzado, por lo que el país comenzó a 

necesitar materias primas para sostener dicho proceso”.84   

Es entonces, cuando China comienza la búsqueda de tan codiciado 

recurso, volteando su mirada en primera instancia a Medio Oriente, no obstante, la 

inestabilidad que se vivía en esa región fue un factor determinante que impulsó a 

China a tomar en cuenta al continente africano, así evitaría riesgos y expandiría su 

red de proveedores.  

“Desde que China firmara su primer contrato de importación de petróleo con 

Nigeria, en 1998, el comercio de crudo con el gigante asiático no ha dejado de 

aumentar”.85 Como se menciona anteriormente, en la actualidad, de las 

importaciones chinas provenientes de África Subsahariana, el 70% es de petróleo; 

y esta cifra constituye el 25% del total de petróleo que China importa de todo el 

mundo. Los principales proveedores de la región son Angola y Sudán, 

siguiéndoles Nigeria, República del Congo y Guinea Ecuatorial. 

La adquisición de petróleo por parte de China, ha permitido que el volumen 

de exportaciones crezca cada vez más, lo cual podría decirse que es algo 

benéfico para cualquier nación, más aún para los llamados países del Tercer 

Mundo; sin embargo, esta situación en las relaciones chino-africanas no es tan 

sencilla.  

                                            
83 DIÉGUEZ op cit. pág.  51 
84 ESPEJO, op cit, pág 13.  
85 s/a China y África, “El Orden Mundial en el siglo XXI”, octubre de 2012 en: 
http://elordenmundial.wordpress.com/2012/10/29/china-y-africa [Consultado en Noviembre de 2014] 

http://elordenmundial.wordpress.com/2012/10/29/china-y-africa/
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La estrategia adoptada por China llamada también “diplomacia petrolera”, 

va mucho más allá de sólo comprar petróleo, ésta va dirigida a la conquista –en 

toda la extensión de la palabra- de los pequeños y grandes productores de 

hidrocarburos, y se lleva a cabo, a través de acuerdos de inversiones colosales 

que le otorgan el derecho de extracción, distribución y refinado. Por ello, desde 

finales de los años noventa países como Sudán, Angola y Nigeria han recibido 

miles de millones de dólares a cambio de ceder las extracciones del gigante 

asiático. 

China busca este tipo de concesiones aprovechando que los Estados 

africanos no cuentan con la capacidad de realizar esos procesos productivos por 

sí solos, asimismo, le dan total libertad de actuación sobre los yacimientos de 

petróleo, utilizando sus propios medios, lo que resulta muy redituable. Para ello, el 

gobierno chino ocupa a sus tres principales empresas del sector: China 

Petrochemical Corporation (SINOPEC), China National Petroleum Corporation 

(CNPC) y China Off shore Oil Corporation (CNOOC)”.86 La tabla siguiente ahonda 

un poco en cada una de ellas indicando el país africano donde tienen presencia. 

  

                                            
86 CHECA, op cit, pág. 63 
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Cuadro 4 
Principales compañías petroleras chinas en África 

 

 
Fuente: Base de datos COMTRADE División de Estadística en: http://comtrade.un.org/  

[Consultada el 16 de Agosto de 2014] 
 

Siguiendo el mismo eje, es trascendental mencionar que a cambio de 

dichas concesiones, el asiático ofrece grandes proyectos de infraestructura como 

paga, -destinados o no al sector petrolero-, lo que ha sido recibido de muy buena 

forma por los gobiernos locales. Los siguientes ejemplos nos muestran tal 

situación. 

2.2.1.1 Angola 
Angola, que es el segundo país con mayor producción de petróleo de África 

Subsahariana, y fue de los primeros países en los que se implementó esta técnica 

de intercambio de infraestructuras por petróleo; el Banco Mundial ha utilizado el 

término “modelo de Angola” para referirse a esto, ya que en este país se puso en 

marcha desde los años 1980 y posteriormente fue aplicado por otros países 

además de China.  

Los acuerdos intergubernamentales funcionan sobre la base de un pacto 

simple: las constructoras chinas ejecutan obras por toda la nación y reciben pagos 

http://comtrade.un.org/
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directamente del Exim Bank (transacción entre entidades chinas) mientras Angola 

envía a través de la estatal energética Sonangol y sus subsidiarias, la cantidad 

estipulada de petróleo necesaria para abonar el préstamo chino. Esto evita que 

administraciones corruptas se queden con el dinero porque éste es transferido 

directamente por el banco a la empresa prestadora de servicios, el acreedor nunca 

lo recibe, “.87 –en teoría-.  

La guerra civil que vivió Angola durante más de dos décadas devastaron al 

país social y económicamente, la mayoría de las infraestructuras que quedaron 

durante la época colonial fueron destruidas, entre ellas, al menos 300 puentes que 

comunicaban al país. Con el término de la guerra en 2002, el gobierno angoleño 

necesitaba financiación para la reconstrucción del país y pidió apoyo a las 

potencias y a las instituciones internacionales, pero estas accedían sólo a cambio 

de llevar a cabo reformas en los sectores financiero, político y económico.  

Dos años después, China se hace presente una vez más, dándole a Angola 

el respaldo que necesitaba para salir adelante, pero sin condicionamientos 

políticos y con acuerdos económicos muy flexibles. Esto ha llevado al estado chino 

a prestar, a  cambio de pagos con petróleo, 14,500 millones de dólares a Angola 

para permitir que sus empresas tengan acceso a los recursos del país africano. 

Hoy en día, “los camiones cementerios no se dan abasto ante la demanda de 

obras en todo el país, más de 50 empresas chinas estatales y 400 privadas 

proliferan por todo el país edificando estadios, carreteras y viviendas. El dinero 

para financiar todo esto sale del subsuelo por los ingresos que genera anualmente 

la venta de crudo”.88 

Además, en el 2005, Sonangol -la petrolera de propiedad del Estado- se 

comprometió a suministrar petróleo por un largo periodo a la china Sinopec. En 

octubre de 2004, la India estaba a punto de cerrar un acuerdo de 620 millones de 

dólares para comprar a Shell –empresa involucrada en el sector energético- el 

50% de su participación en Block 18, pero China propuso una contraoferta en el 

último momento. Esta propuesta garantizaba 2,000 millones de de dólares para 
                                            
87 CARDENAL, Juan P. y Heriberto Araujo, “La silenciosa conquista china”, Editorial Crítica, 
Barcelona, pág. 145 
88 Ibidem 
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diversos proyectos, consiguiendo que la oferta de la India de 200 millones para la 

construcción de vías férreas se quedara en nada”.89 

En el año 2006, la importancia de África para la economía china se hizo 

notar por el hecho de que Angola desplazara a Arabia Saudita como su primer 

proveedor extranjero de petróleo, aunque en 2011 regresó al segundo lugar, 

exportando a China 623 mil barriles de petróleo diarios, mientras Arabia Saudita 

mantiene la cantidad de un millón de barriles diarios. 

De esta forma, países como Angola que requieren construir las 

infraestructuras básicas con celeridad pero no disponen de la mano de obra 

cualificada necesaria y mucho menos de fondos, obtienen resultados 

rápidamente”.90  

  2.2.1.2 Nigeria 

Desde el descubrimiento de petróleo en la década de 1960, Nigeria se 

convirtió en el primer productor de petróleo del África Subsahariana”.91 En 2004 

SINOPEC y la Nigerian National Petroleum Corporation, (NNPC) firmaron un 

contrato para desarrollar los pozos 64 y 66, situados en la convulsa región del 

Delta. En julio del año siguiente la china CNOOC firmó otro contrato con NNPC de 

800,000 millones de dólares para que China recibiera 30,000 barriles diarios 

durante un año”.92  

A principios del año 2006, la misma compañía china anunció la compra por 

unos 2,300 millones de dólares del 45% de un pozo en Nigeria, tras superar una 

segunda oferta procedente de la India.  

                                            
89 MARKS, S; ROCHA, J; OBIHORA, N; ASKOURI, A; y otros “China en África ¿Ayuda o arrasa?” 
Editorial Oozebap, Barcelona 2007, pág. 145 
90 CARDENAL, op cit. pág. 146  
91 Actualmente el país exporta al mundo aproximadamente 2,2 millones de barriles diarios y tiene 
una capacidad instalada para exportar 4 millones de barriles por día, convirtiéndolo en el séptimo 
productor mundial de crudo:  Delgado Jerónimo, Petróleo y política en África Subsahariana, Bogotá 
Colombia, Enero 2012 en:  
 http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&cat=1&id=2453 
92 BELLO, Iraxis, “La política china en África Subsahariana, causas e impacto”, Revista de 
Relaciones Internacionales Núm. 11 junio 2009 GERI-UAM 79-99 pág. 92 

http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&cat=1&id=2453
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Con ello, el país asiático se garantizó la primera opción al crudo a precio de 

mercado, a la vez construyó una central hidráulica en Mambilla”.93 En 2009, China 

y Nigeria firmaron un acuerdo por el que Pekín invirtió 4,000 millones de dólares 

en infraestructuras a cambio de tener la primera opción de los derechos de cuatro 

yacimientos. 

2.2.1.3 Sudán  
 

El petróleo es un elemento esencial en la política de Sudán, ya que es su 

primera fuente de ingresos y motor del crecimiento económico. Desde que en 

1997 Washington cortó relaciones con Sudán, China aprovechó el espacio que 

dejó la retirada de muchas empresas occidentales y llegó a Sudán con inversiones 

millonarias. Según el gobierno de Jartum, ha desembolsado más de 6.000 

millones de dólares en 50 proyectos que incluyen oleoductos, refinerías, la mayor 

presa de África (Merowe, en el Nilo), plantas eléctricas, carreteras y todo tipo de 

obras públicas.  

Con las nuevas infraestructuras, Sudán ha aumentado la producción de 

petróleo por encima de los 500.000 barriles diarios, que convertirían a ese Estado, 

de ser un importador de petróleo, a un exportador. En la actualidad 13 de las 15 

empresas extranjeras más importantes en Sudán son chinas; el gigante asiático 

importa 60 % del petróleo sudanés y la China National Petroleum posee 40% de 

las acciones de Petrodar y de Greater Nile Petroleum Operating Co, las dos 

mayores empresas del sector en este país”.94 

                                            
93 MARKS, op cit, pág.145  
94 REEM Abbas, “Petróleo-Sudán: China tiene la llave”, Octubre 2011, Interpress Service, Agencia 
de Noticias en:  http://www.ipsnoticias.net/2011/10/petroleo-sudan-china-tiene-la-llave/ [Consultado 
el 3 Mayo de 2014] 

http://www.ipsnoticias.net/2011/10/petroleo-sudan-china-tiene-la-llave/
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2.2.1.4 Guinea Ecuatorial 
 

En Guinea Ecuatorial, China firmó un acuerdo con Gepetrol para la 

explotación conjunta de un campo de 2.287 km2. En 2006 la china National 

Andquipment Corporation acordó exportar miles de reservas, a la vez que se 

supone la construcción de una vía ferroviaria de cientos de kilómetros, un puerto 

minero de agua profunda y la central eléctrica de Moukoukoulou”.95 

Mostrados estos casos, en una primera impresión pareciera que estas 

prácticas de intercambio llamadas también “petro-trueques” o “ayuda por petróleo” 

son parte de la cooperación basada en el principio de “beneficio mutuo” del que 

tanto hace alarde China en sus discursos; no obstante, este “beneficio” es muy 

cuestionable, ya que China está arrasando con este recurso, y si bien a los 

Estados se les retribuye con infraestructuras, éstas no todas las veces están 

enfocadas en el bienestar de las comunidades africanas. 

Es cierto, que las presas, carreteras o aeropuertos son parte del desarrollo 

de un país, pero su proceso de construcción no contribuye mucho 

económicamente a los países africanos, pues como se dijo, el material y equipo 

debe ser de procedencia china y el empleo que se genera para los africanos es 

muy poco y en condiciones muy denigrantes. 

El no retribuir la extracción del petróleo al mismo sector, con mayores 

infraestructuras, tecnología y capacitación, sólo ocasionaría el estancamiento del 

mismo y una dependencia de las empresas extranjeras, las cuales están tomando 

el control de casi todas las actividades relacionadas. China debería ayudar con 

acciones que permitan a los Estados ser más autosuficientes, lógicamente no lo 

hará, pues son cuantiosos los beneficios que recibe al continuar actuando de esta 

manera.  

Por otro lado, es inevitable pasar por alto que “el éxito de toda esta 

estrategia, consiste en la concreción de acuerdos en aquellos Estados cuyos 

gobiernos están bajo la mirada crítica y la consecuente exclusión de la comunidad 

internacional; la realización de exploraciones en lugares de alto riesgo para las 

                                            
95 BELLO, op cit pág 92. 
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compañías petroleras, ya sea por la complejidad del terreno o por la presencia de 

grupos insurgentes en contra de la presencia de trasnacionales, le garantiza la 

totalidad del proceso de extracción”.96 

Asimismo, los gobiernos africanos juegan un papel trascendental en que las 

cosas fluyan de esta forma; pues estos le otorgan apoyo a las empresas chinas 

para desarrollar sus actividades, recriminando a los grupos que se muestran en 

contra, tanto de la presencia extranjera, como del mismo régimen, cometiendo 

asesinatos y un sin número de violaciones a los derechos humanos. China por su 

parte, otorga su total respaldo a los gobiernos en organismos internacionales; 

claro ejemplo de ello es el caso de Sudán.   

A cambio de explotar ese petróleo, China ha ignorado los llamados de la 

comunidad internacional en contra del régimen de Omar Hassan al Bachir, 

acusado del genocidio de Darfur por el Tribunal Penal Internacional, y ha 

bloqueado las posibles sanciones contra un régimen que se enriquece con las 

inversiones chinas, mientras ignoraba los derechos humanos de sus ciudadanos. 

Así también, la República Popular China donó 400,000 dólares a la Unión Africana 

para la crisis de Darfur a cambio de evitar sanciones a Sudán en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas”.97 

La actuación por parte de China, además de no imponer condiciones 

políticas, se sustenta en sus principios de no injerencia en los asuntos internos de 

los Estados, lo cual ha sido muy bien recibido por las elites africanas. 

Como consecuencia de esta relación de proteccionismo mutuo en algunos 

casos, y a pesar de que las ganancias derivadas de la venta de petróleo son 

bastantes, se puede decir que en lugar de constituirse como una fuente de riqueza 

de los países africanos, el petróleo ha originado empobrecimiento y dependencia; 

las elites de los Estados petroleros son las mayormente o las únicas beneficiadas 

mientras al interior se mantiene solamente un ligero avance en cuanto a su 

desarrollo, pues son mínimas las ganancias destinadas a éste, y a pesar de que 

las cifras de crecimiento económico pudieran resultar positivas, no existe una 

                                            
96 BELLO, op cit, pág. 89. 
97 CHECA, op cit, pág. 63 
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distribución de la riqueza adecuada y por ello los verdaderos avances en el 

bienestar de la población son poco evidentes. 

Dada la importancia estratégica que las potencias otorgan al tema del 

petróleo africano, se prevé que mantendrán su presencia en la zona. Sin embargo 

y a la luz de las pugnas por el control de los recursos energéticos, el descontento 

de las poblaciones en África ante la falta de beneficios derivados de su 

explotación, hace urgente que los líderes del continente busquen la coordinación 

de sus políticas energéticas y la concertación de estrategias a fin de emplear 

eficientemente los fondos que generan las ventas de crudo a favor del desarrollo 

de sus países”.98   

2.2.2 Minerales y metales 
 

La obtención de minerales y metales es otro de los objetivos prioritarios 

para China pues tampoco cubre su demanda en este sector; las importaciones 

chinas de estos recursos cubren más de 100 mil millones de dólares al año, 

consumiendo más del 25% del suministro mundial.  

La cifra mencionada, incluye un 30% de la producción mundial de zinc, 25% 

de la producción mundial de plomo, el 22% de la producción de cobre refinado, el 

27% del hierro y el acero del globo y el 25% de su producción de aluminio. 

Históricamente grandes países del mundo han hecho de África 

Subsahariana su fuente de abastecimiento para fines diversos, ya que la región es 

extremadamente rica en estas materias primas. África tiene en su conjunto la 

producción del 5% del aluminio a nivel mundial, el 8% del cobre, el 12% del oro, el 

4% de uranio y el 17% de carbón. Una riqueza inmensa”.99 

Es por ello, que África juega un papel fundamental en el suministro de 

minerales esenciales para echar a andar los talleres de mantienen la economía 
                                            
98s/a, “Importancia del petróleo africano en el contexto internacional” en: 
http://ceaa.colmex.mx/africa/africaenmexico/analisis%20sre/An%C3%A1lisis%20Semanal%206-
10%20marzo%20%20Petr%C3%B3leo%20en%20%C3%81frica.htm [Consultada el 12 de Mayo de 
2014] 
99 OLIER, Eduardo, “La invasión económica de China en África”, Enero de 2012, en: 
http://www.geoeconomia.es/economia/la-invasion-economica-de-china-en-africa-que-hace-europa/ 
[Consultada el 25 de Junio de 2014] 
 

http://ceaa.colmex.mx/africa/africaenmexico/analisis%20sre/An%C3%A1lisis%20Semanal%206-10%20marzo%20%20Petr%C3%B3leo%20en%20%C3%81frica.htm
http://ceaa.colmex.mx/africa/africaenmexico/analisis%20sre/An%C3%A1lisis%20Semanal%206-10%20marzo%20%20Petr%C3%B3leo%20en%20%C3%81frica.htm
http://www.geoeconomia.es/economia/la-invasion-economica-de-china-en-africa-que-hace-europa/
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china y, como se pudo observar en líneas anteriores, después del petróleo, estos 

son la materia prima que mayor se exporta a China, la cual es bastante 

dependiente de África Subsahariana en este aspecto. Los principales países que 

proveen a China en este sector son Sudáfrica, Zambia, la República Democrática 

del Congo, República del Congo, Gabón y Ghana. En el cuadro siguiente se 

observan los principales metales y minerales que obtiene China y su país de 

origen. 

 

Cuadro 5 
Minerales y metales que obtiene China por país de origen 

 

Metal/Mineral Países 

Hierro Sudáfrica, Liberia, Mauritania y 

Mozambique 

Diamantes Sudáfrica 

Platino Sudáfrica 

Manganeso Gabón, Ghana, Sudáfrica 

Cobre Zambia, RDC, Sudáfrica 

Aluminio Sudáfrica 

Cobalto R.D.C, Zambia 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Park, Yoon Jung; The Chinese in South Africa, Rhodes 
University, South Africa, 2012 

 

La dinámica de China en este sector no es muy distinta a la del petróleo; 

este país ofrece ayuda con proyectos de infraestructura a cambio de los recursos 

minerales que necesita. También se le han concedido derechos de extracción y 

explotación, y las minas quedan en gran medida bajo control de las empresas 

chinas. A continuación se presentan algunos casos sobresalientes en este sentido. 
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2.2.2.1 República Democrática del Congo   
 

El cobre y el cobalto, son dos metales básicos para China para alimentar su 

producción de cables eléctricos, fibra óptica o armamento, y el segundo 

principalmente es ocupado para la producción de teléfonos móviles, ordenadores 

portátiles y automóviles.  

El cinturón de cobre del centro de África cobija el 10% de las reservas 

mundiales de cobre y 34% de las de cobalto”.100 y es por ello que la República 

Democrática del Congo cobra importancia especial para China pues de éste se 

importa el 85% del cobalto.  

  Feza Mining, una empresa conjunta de la china Wambao Resources 

Corpoation y algunos hombres de negocios congoleños, finalizaron una planta 

metalúrgica en la que se producen mil toneladas de cobalto puro cada año. La 

ayuda china se tradujo en la construcción del Palacio del Pueblo y fuertes 

inversiones en sectores como las telecomunicaciones y la construcción”.101 

En 2007 China realizó un préstamo de 5 mil millones de dólares para el 

desarrollo de infraestructuras, que llama la atención por ser una cifra bastante 

grande pero sobre todo causó sorpresa a otros países occidentales por ser una 

acción inusual al estar dirigida a uno de los países más inestables y generadores 

de violencia al interior, pues ningún país excepto China lo hubiera hecho en un 

territorio lleno de conflictos políticos y económicos. 

A todo esto, un año clave fue el 2008, en el que se da la firma de un 

acuerdo que por su contenido, algunos han llamado “el contrato del siglo”. En éste, 

china se comprometió a otorgar, a través del EximBank chino, cerca de 9 mil 

millones de dólares en préstamos para construir y mejorar 400 km de carreteras y 

3,200 km del sistema ferroviario para las rutas de transporte que conectan las 

industrias extractivas, y para desarrollar y rehabilitar el sector minero estratégico 

del país”.102 

                                            
100

  CHECA,. op cit, pág. 121 
101 BELLO, op cit, pág. 93 
102

 Idem 
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El paquete también incluye dos represas hidroeléctricas y la rehabilitación 

de los dos aeropuertos.103 Contando en total del ofrecimiento, éste será la mayor 

inversión china en África. Ningún otro país o instituciones financieras 

internacionales se han acercado a la iniciación de un proyecto tan grande en un 

corto período de tiempo. 

A cambio de concesiones de cobre y cobalto. China ganaría los derechos 

para extraer hasta 10 millones de toneladas de cobre y 420 000 toneladas de 

cobalto durante un período de 15 años. No cabe duda que el “contrato del siglo” 

supone una oportunidad única pues los donantes tradicionales han negado todas 

aquellas infraestructuras imprescindibles, además “el trueque minerales por 

infraestructura no puede ser mas tentador para el gobierno, ya que China le sirve 

un plan de desarrollo en bandeja de plata”.104 

 

2.2.2.2 Zambia 
 

Zambia, también resulta un territorio codiciado por su reserva de cobre y de 

cobalto; tras el colapso de los precios de los años noventa, que desembocó en la 

privatización del cobre zambiano, el consorcio China Nonferrous Metal Mining 

(CNMC) compró en 1998 la mina de Chambishi, que estuvo cerrada durante varios 

años, y años más tarde, las minas de Luanshya y una fundición”.105 La compra se 

realizó en aproximadamente $20 mil millones de dólares y fue una de las primeras 

inversiones mineras de China en ultramar. 

Después de su reapertura en 2003, la mina ha visto flujo continuo de más 

de $ 200 mil millones de dólares en nuevas inversiones, incluyendo la 
                                            
103 Algunos puntos del acuerdo estipulaban que sólo uno de cada cinco trabajadores pueden ser 
chinos. En cada uno de los proyectos de la mitad del uno por ciento de la inversión debe ser 
gastado en la transferencia de tecnología y de capacitación del personal congoleño. El uno por 
ciento tiene que ser dedicado a las actividades sociales en la región, y tres por ciento para cubrir 
los costos ambientales. 10 a 12 por ciento del trabajo tiene que ser objeto de subcontratación a 
empresas congoleñas. 
 
104 CARDENAL, op cit, pág. 18.  
105 LAORDEN, Carlos, “China se convierte en el quinto exportador mundial de armamento”, Diario 
EL País Sección Internacional, Madrid, marzo 2013  en: 
http://elpais.com/diario/2010/05/09/eps/1273386415_850215.html [Consultada el 20 de Julio de 2014] 

http://elpais.com/diario/2010/05/09/eps/1273386415_850215.html


80 
 

construcción de las plantas de fundición. La capacidad de producción de la mina 

alcanzó 150.000 toneladas de cobre por año en 2008. 

Por otro lado, China ha asegurado participaciones directas en cobre, 

carbón, y las reservas de manganeso. La empresa china Collum Mine inició su 

producción de carbón en 2003 en la antigua mina Nkandabbwe y en 2005, una 

empresa privada china adquirió una mina de manganeso con el depósito 

comprobado de 4 millones de toneladas. 

Cabe mencionar que en el lugar también se encuentra la mina BGRIMM 

que está en manos de la China Non Ferrous Metal Industries, controlando el 60% 

de la producción de la misma.  

 

2.2.2.3 Gabón 
 

La mina de hierro de Belinga, en Gabón, es una de las últimas grandes 

explotaciones de hierro del planeta, en la actualidad se encuentra bajo la 

concesión de Sino Steel Co. y China National Machinery and Equipment Import 

and Export Corporation (CEMEC). Esta última firma se comprometió al desarrollo 

de un ferrocarril que permitiese la extracción del  mineral. 

 

2.2.2.4 Zimbabue 
 

En Zimbabwe, las empresas China Sonagol International Holdings (CSIH) y 

Sonagol Sinopec International Limited (SSI) que actúan en binomio, firmaron un 

acuerdo en noviembre de 2009 con el régimen de Mugabe para explotar las minas 

de platino, oro y los recursos peroleros a cambo de 8,000 millones de dólares de 

inversión en infraestructuras”.106 Además, China ofreció un préstamo de 100 

millones de dólares a la empresa Zimbabue Electricity Supli Authority con el fin de 

renovar la red eléctrica del país. A cambio, el país africano ofrece níquel, y otras 

materias primas no minerales, como algodón y tabaco. 

                                            
106 CARDENAL, op cit, pág. 18 
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De acuerdo a los ejemplos de algunos países, se puede decir que la 

principal inquietud de los trueques es la desigualdad de beneficios entre ambos 

actores, ya que muchos estudios coinciden en que el valor de los recursos que 

China extrae de las minas es mucho mayor a lo que deja en inversiones. Mientras 

las empresas estatales chinas ofrecen 6,000 millones de dólares en inversiones, la 

obtención del cobalto y del cobre, por ejemplo, oscila entre 40,000 y 120,000 

millones de dólares, o sea entre 6 y 20 veces el valor de la inversión. Otro punto 

negativo, es que de acuerdo con el Banco Africano de Desarrollo, la mayoría de 

los minerales extraídos en África se exportan en bruto, es decir, los empleos y la 

riqueza de su procesamiento se crea en otro lugar”.107  

 

2.2.3 Madera 
 

La madera es otro recurso de gran importancia para China, y una vez más 

África le ofrece un amplio abastecimiento a costos bastante bajos -tanto 

económicos como ambientales-. 

Un precedente que marcó a China y que sin duda ha influido en este 

sentido, fueron las devastadoras inundaciones que sufrió el país en 1998, “.108 

causadas por una degradación ambiental debido a la explotación forestal 

excesiva, por lo que el gobierno prohibió en varias partes del país la tala en 

grandes cantidades; este hecho y los actuales problemas medioambientales de 

China como la desertificación y la alta contaminación, han obligado a muchas 

compañías a buscar este recurso en el exterior. 

A pesar de que el gobierno de Beijing sostiene ser un país autosuficiente en 

cuanto a la producción maderera, éste ha incrementado cada vez más su 

consumo convirtiéndose en el mayor importador de madera del mundo.  

                                            
107 s/a, “África wants jobs from China”, Julio 2013 en: http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-
jobs-from-China-20130721 [Consultada el 15 de Noviembre de 2013] 

108 El desastre natural ocasionó la muerte de dos mil quinientos chinos y la pérdida de millones de 
dólares por daos materiales. 

http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-jobs-from-China-20130721
http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-jobs-from-China-20130721
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Haciendo evidente dicha necesidad, el gobierno chino ha reducido 

radicalmente tarifas en la madera importada. El valor de las mismas entre 1996 y 

2005 ascendió aproximadamente en un 300%, es decir, 186 millones de 

dólares”.109 África Subsahariana con sus inmensos bosques y selvas fue uno de 

los objetivos para continuar con estas prácticas. Es así como Camerún, Gabón, 

Mozambique, Liberia, República del Congo, y Guinea Ecuatorial, se convirtieron 

en algunos de los principales proveedores de este recurso para China. Fuentes 

como World Wildlife Fund afirman que la madera proveniente de esos países 

alcanza a constituir la quinta parte del total que se utiliza en el país asiático. 

Por ejemplo, casi tres cuartas partes del territorio de Mozambique, está 

cubierto de bosque y selva, que producen una amplia variedad de maderas de 

todas las calidades. China ha entrado en este sector con su voracidad habitual, 

con la complicidad de quienes otorgan las licencias, y se ha convertido en el 

primer comprador de madera en África oriental”.110 

Las cifras exactas del comercio de madera son muy difíciles de obtener, ya 

que el gobierno chino no aporta datos en este rubro, pero más que esto, un factor 

trascendental en el impedimento del cálculo real de la madera que sale de África, 

es que ésta generalmente es ilegal. 

Los intentos de legislar para la industrialización, como la prohibición de la 

exportación de troncos sin procesar procedentes de Gabón y Mozambique, a 

menudo han resultado infructuosos. En Gabón, se estima que 60% de la madera 

se exporta ilegalmente a China”.111 

La cifra aproximada de madera ilegal es similar en el caso de Camerún, con 

50 % y se dice que en la República Democrática de Congo puede llegar hasta el 

90% pues los distribuidores con buenas relaciones con los  políticos desatienden 

una ley que requiere su registro.  

                                            
109 BURKE, Christopher, “Lazos económicos emergentes entre China y África”, en: África la nueva 
frontera China, pág. 52. 
110FRANCESC,Relea, “Los nuevos amos de África” diario EL País, España  Mayo de 2010  
http://elpais.com/diario/2010/05/09/eps/1273386415_850215.html [Consultado el 24 de Septiembre 
de 2013] 
111 s/a “Africa wants jobs from China”, Julio 2013 en: http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-
jobs-from-China-20130721 [Consultada el 15 de Noviembre de 2013] 

http://elpais.com/diario/2010/05/09/eps/1273386415_850215.html
http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-jobs-from-China-20130721
http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-jobs-from-China-20130721
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China elige no declarar el peso u otras medidas físicas de la cantidad 

adquirida, y a través de librar estas medidas de control, cientos de toneladas de 

madera se trafican diariamente.  Sin embargo, el gigante asiático no es el único 

causante de esta situación por su gran demanda, la responsabilidad recae 

también en el sistema de corrupción e incompetencia que envuelve a los países 

africanos.  

Según el World Wildlife Fund (WWF), demanda de China para la madera 

industrial importada -- madera, papel y pulpa -- crecerá de 94 millones de metros 

cúbicos actuales a 125 millones de metros cúbicos”.112 Por lo que este escenario 

se visualiza todavía por varios años. 

 

2.3 Recursos financieros provenientes de China 

Los recursos financieros es un tema fundamental que no puede dejar de 

estar presente en toda la influencia que está teniendo China en el continente 

africano, pues son gran parte de la base que sostiene todas la obras y proyectos 

que lleva a cabo China en África.  

Estos recursos se dividen en dos tipos, la Inversión Extranjera Directa, IED 

y la Asistencia Oficial para el Desarrollo, AOD, que aunque ambas se tratan de 

capital que llega a África con el fin de mejorar el escenario económico, el segundo 

está enfocado específicamente al desarrollo de los países y oficialmente se 

manejan de distintas maneras por sus características que bien los diferencian uno 

de otro como se observará a continuación. 
 

 2.3.1 Inversión Extranjera Directa, IED   
 

China se ha esforzado por aumentar la inversión y la cooperación financiera 

con los países africanos con el fin de mejorar la calidad de la relación y fortalecer 

sus vínculos, pero además,  ésta es parte de su estrategia de internacionalización 

de las empresas chinas, pues África le ha servido como un terreno de 
                                            
112 http://es.mongabay.com/news/2005/0420x-tina_butler.html 
 

http://es.mongabay.com/news/2005/0420x-tina_butler.html
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experimento, donde otros países no se arriesgan a invertir en grandes cantidades 

por las condiciones de pobreza y violencia que se viven al interior. 

El documento de política de 2006 expresa su apoyo a las inversiones 

chinas en África y anuncia la continuación de la asistencia a las empresas chinas 

a través de préstamos y líneas de crédito con condiciones preferenciales”.113 

Con la ayuda del gobierno chino para fomentar las inversiones en los 

países africanos, éstas han aumentado año con año; en el 2000 apenas 

alcanzaban los 681 millones de dólares, para el 2009 se registraron 1,440 y en el 

2012 llegaron a 2, 520 millones de dólares. Según el libro blanco titulado la 

"Cooperación Económica y Comercial China-África" publicado en 2013, el 

incremento anual, considerando los tres últimos años, es de 20.5 %. 

 

Gráfico 11 
IED de China en África 2000-2012 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Libro Blanco: “China-África, cooperación económica y 

comercial 2013” en: http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-08/29/c_132673093_3.htm 

 

                                            
113 s/a “Sub-Saharan Africa Trends in U.S and Chinese Economic Engagement”, United States 
Government Accountability Office, GAO. USA, 2013. 

2000 2004 2009 2011 2012 

Series2 681 900 1,440 1,700 2,520 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 d
ó

la
re

s 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-08/29/c_132673093_3.htm


85 
 

La inversión china en África ha aumentado rápidamente, por lo que África 

se ha convertido en el cuarto destino de inversión más grande de China, mientras 

éste es el tercer mayor inversionista del continente. 

Partiendo desde el año 2003 al 2012, Beijing ha acumulado en IED a África 

un total de 20.78 billones de dólares, el monto de estos nueve años coloca a las 

entidades chinas, en el tercer sitio de mayores inversores en el continente 

después del Reino Unido y Francia. 

 

Gráfico 12 

Inversiones en África por país de origen 2003-2012 
 

 
Fuente: Freshfields Brukhaus Deringer Feng Xiuxia China Daily 

Del total de estos 20.78 billones de dólares que representa la IED en este 

periodo, el 41% (8.9 billones) se ha destinado al sector energético; le sigue el 

minero y metalúrgico ocupando el 31% (6.67 billones USD), después, la banca con 

un 26% y por último el de la maquinaria con 1%, quedando el 1% restante en otros 

sectores. 
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Gráfico 13 
 

IED  en África por industria 2003-2012 en millones de dólares 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Freshfields Brukhaus Deringer Feng Xiuxia 

China Daily 

 

Para tener una referencia más clara y más actual, a continuación se 

presenta la distribución  de la IED en África por industria a finales del 2012. 
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Gráfico 14 
 

Distribución de la IED china en África Subsahariana por Industrias  
 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Libro Blanco: “China-África, cooperación 

económica y comercial 2013” en: y PIGATO, Miria y Wenxia Tang, “ChinMarzo 2015, pág. 6 en: 
http://www.worldbank.org 

 

Gráfico 15 
 

Distribución de la IED china en África Subsahariana por país en millones de 
dólares 

 

 
Fuente: Ministerio de comercio de China en:  http://ccne.mofcom.gov.cn/ 2014  
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El Libro Blanco, también hace referencia de que 2,000 empresas chinas 

han invertido en más de 50 países africanos, en sectores como los representados 

en los gráficos, donde resaltan la minería, la construcción, y las finanzas. 

Como un dato importante, las empresas de fabricación china realizaron una 

inversión directa de 1,330 millones de dólares en el período 2009-2012 en varios 

países africanos con escasos recursos, entre ellos, Mali y Etiopia. Hasta finales de 

2012, China había firmado tratados bilaterales de inversión con 32 países 

africanos, además de haber establecido mecanismos conjuntos de comisión 

económica con 45 países de ese mismo continente”.114 Las inversiones chinas han 

logrado superar a la competencia debido a los grandes proyectos de 

infraestructura a los que se compromete fácilmente, y porque a la vez reduce 

costos, ya que utiliza mayoritariamente su propia mano de obra, y en general los 

salarios de los trabajadores son  muy bajos. 

Para el período 2005-2010, el África Subsahariana recibió el 15% de todas 

las inversiones chinas en el extranjero”.115 En el cuadro siguiente se podrán 

observar las principales empresas que realizaron inversiones en el continente, el 

sector y el monto inyectado durante el periodo 2006-2010. 

                                            
114 s/a, “Inversión de China en África crece 20,5% anualmente”, Agosto de 2013 en: 
http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2013-08/29/content_29861975.htm [Consultado el 12 de 
Marzo de 2014] 
115 CEJAS, A. Ismael, China y África subsahariana, ¿socios en el escenario internacional?  Revista 
Escenarios XXI, Año III Núm.15, pág. 36 

http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2013-08/29/content_29861975.htm
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Cuadro 6 
Principales inversiones de empresas chinas en países africanos 2006-2010 

 

Principales inversiones de empresas chinas en países africanos entre 2006 y 2010 

Año Empresa Inversora 
Cantidad 
Invertida 

(Millones de 
dólares) 

Empresa 
Socia 

africana 
Sector País 

Receptor 

2006 CNOOC $2,270   Petróleo Nigeria 

2006 SINOPEC $720   Petróleo Angola 

2006 China Civil Engineering 
Construction $200 Lekki Free 

Trade Zone 
Inv. 

Inmobiliarias Nigeria 

2006 
China National 

Machinery, Equipment 
Import, Export  

$3,000   Hierro Gabón 

2006 CITIC $680   Aluminio Egipto 

2006 Sinosted $230 Zamancor 
Chrome Cromo Sudáfrica 

2006 
China Nonferrous Mining 

Group Corporation 
(CMNC) 

$310 Chambishi 
Coper Mines Cobre Zambia 

2007 CNPC $200 EnCana Petróleo Chad 

2007 ICBC $5,600 Standard 
Bank Banca Sudáfrica 

2007 Sinostred $100 Zimasco Metales Zimbabue 

2008 CNPC $5,000   Petróleo Nigeria 

2008 CNPC $490 SHT Petróleo Chad 

2008 China Railway 
Engineering $1,200   Metales RDC 

2008 China Metallurgical $850   Metales Rep. Dem. 
Congo 

2008 Sinohydro $850   Metales Rep. Dem. 
Congo 

2008 
China Nuclear 

International Uranium 
Corporation 

$220   Energía 
Nuclear Nigeria 

2008 
Wuhan Iron and Steel and 
China-Africa Development 

Fund 
$110   Hierro Liberia 

Fuente: CHECA, A. Martín “La República Popular China en el África Subsahariana. Notas de una relación geoeconómica 

contemporánea”, México  la Cuenca del Pacífico Año 14 Núm. 40 ene-abril 2011 43-73 pág. 55 
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Por otra parte, a pesar de que China es el mayor socio comercial de África, 

y ocupa el tercer lugar en IED, el país posee sólo el 6% de las acciones de la 

inversión extranjera - muy por detrás de Francia que tiene el 18% - según la 

UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

organismo de comercio de la ONU-“.116  

Esto último sirve como referencia para no sobre estimar las inversiones 

chinas y el papel que éstas tienen comparado con otros actores. Las 

circunstancias hacen ver mayor la magnitud de la presencia por ser tan repentina 

crecer tan aceleradamente, y aunque aún no supera en este sentido a otras 

potencias, si su actuación se mantiene constante podría llegar a hacerlo en un 

futuro, tal y como pasó en el ámbito comercial. 

 

2.3.2 Asistencia Oficial para el Desarrollo, AOD 
 

Según la definición oficial de la Organización para la Cooperación y el 

desarrollo Económicos (OCDE) adoptada en 1972, la Asistencia Oficial para el 

Desarrollo (AOD u ODA, por sus siglas en inglés) son “las subvenciones o 

préstamos a países y territorios incluidos en la lista de destinatarios de ODA 

(países en desarrollo), del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD)”.117, que 

son: (a) proporcionados por organismos oficiales, (b) para la promoción del 

desarrollo económico y el bienestar como objetivo principal, (c) en términos 

financieros concesionales (si es un préstamo, que tiene un elemento de donación 

de al menos el 25%)”.118 

A esto se le añaden otros flujos financieros (como créditos a la exportación), 

y la cooperación técnica, por el contrario se excluyen de considerarse AOD, las 

donaciones, préstamos y créditos para fines militares, entre otros. 

                                            
116 s/a “África wants jobs from China”, Julio 2013 en: http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-
jobs-from-China-20130721 [Consultada el 15 de Noviembre de 2013] 
117El  Comité de Asistencia para el Desarrollo (CADEl) Es el comité de la OCDE que se ocupa de 
los asuntos de cooperación al desarrollo. Actualmente cuenta con 26 miembros. 
118 s/a Página Oficial de la OECD: 
 http://www.oecd.org/dac/dacglossaryofkeytermsandconcepts.htm#DAC  

http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-jobs-from-China-20130721
http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-jobs-from-China-20130721
http://www.oecd.org/dac/dacglossaryofkeytermsandconcepts.htm#DAC
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China proporciona el equivalente a AOD a través de tres instrumentos: 

donaciones, préstamos sin intereses o cero intereses y préstamos concesionales 

(a bajo interés)”.119 En el caso de la AOD destinada a África, estos instrumentos 

son y han sido ocupados para financiar los cuantiosos proyectos en el continente, 

por ejemplo, para infraestructura como la construcción de los estadios, edificios de 

gobierno, redes de telecomunicaciones etc.; además, para ser utilizado en 

asistencia técnica y formación de profesionales en sectores como la agricultura, 

para materiales de ayuda como equipos médicos chinos y también para otorgar 

becas del gobierno chino para estudiantes africanos.  

Entre las instituciones y organismos involucrados en la AOD, se encuentran 

el Ministerio de Comercio de China,  (encargado de las subvenciones y 

donaciones) el China Eximbank, (otorga los préstamos en condiciones favorables) 

y el China Development Bank (aunque éste otorga financiación sin concesiones, -

por lo que la mayoría de sus actividades no califican como AOD-, una acción 

emprendida importante que sí se contempla, es que en 2009 creó un fondo 

especial de más de mil millones de dólares, destinado a financiar a las pequeñas y 

medianas empresas, a través de bancos locales africanos)”.120 

Aunque el primero es el responsable de las subvenciones o donaciones que 

se realizan y de los préstamos sin intereses, los dos posteriores proporcionan la 

mayor parte del financiamiento extranjero de China. Las acciones realizadas por 

dichas instituciones han sido continuas y han tenido un desempeño notable en los 

países africanos, por ello es importante hacer mención de tal magnitud.   

En cuanto al programa de préstamos concesionales, para 2005, el China 

Ex-Im Bank ya había financiado 55 proyectos (800 millones de dólares) en 

préstamos en condiciones favorables a África; en 2007 el número de proyectos 

africanos aumentaron a 87, con un valor de 1.5 billones de dólares y entre 2007 y 

                                            
119 BRAUTIGAM Deborah, Chinese Development Aid in Africa, what, where, why and how much? 
En Rising China: Global Challenges and Opportunities. Jane Golley (edit) Disponible en: 
http://www.american.edu/sis/faculty/upload/Brautigam-Chinese-Aid-in-Africa.pdf  
120 Cabe señalar que también existe el Fondo de Desarrollo China-África, sin embargo su 
denominación no debe ser confundida y tomada como un fondo que impulse directamente el 
desarrollo del continente africano; pues sus funciones se centran en estimular y facilitar las 
inversiones chinas en África, apoyando a las empresas chinas, por lo tanto sus operaciones no 
califican como AOD. 

http://www.american.edu/sis/faculty/upload/Brautigam-Chinese-Aid-in-Africa.pdf
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2009 la cantidad se incrementó a 2 billones de dólares, además de 3 millones de 

dólares en créditos a la exportación.  

A partir de finales de 2009, China había proporcionado aproximadamente. 

10,8 mil millones de dólares en préstamos en condiciones favorables desde el 

inicio de este programa (en 1995) - a 76 países extranjeros. El porcentaje de 

África no se dio, pero el informe suministra información sobre los sectores: 61% 

fueron para infraestructura económica, la industria consiguió el 16 por ciento, y la 

energía y desarrollo de recursos representó el 9%”.121 Cumplido este objetivo se 

prosiguieron con 10 mil millones de dólares en créditos del mismo tipo para el 

periodo 2009-2012.  

 
Gráfico 16 

Industrias receptoras de préstamos en condiciones favorables 2009 
  

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Chinese Development Aid in Africa What, where, 

why, and how much? pág. 206 
 

China ha hecho esfuerzos concretos para cumplir su promesa de 

financiación de África. En mayo de 2012, aprobó préstamos concesionales por un 

total de 11,3 mil millones de dólares para 92 proyectos. Estos préstamos se 

                                            
121 BRAUTIGAM, op cit, pág.206 

61% 16% 

9% 

14% Infraestructura Económica 
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destinarán principalmente a proyectos de infraestructura y desarrollo social en 

África. 

En cuanto a las subvenciones o donaciones, en abril de 2011, el Consejo 

de Estado de China en su primer libro blanco sobre la ayuda extranjera, 

mencionaba que aproximadamente el 40 % de la ayuda de China ha sido 

financiada a través de subvenciones.  

Los préstamos sin intereses son también uno de los pilares de la ayuda de 

China. Las subvenciones y préstamos sin intereses se distribuyen de manera 

bastante uniforme en todo el continente, mientras que los préstamos 

concesionales ajustan la capacidad de pago de un país, ya sea porque se trata de 

ingresos medios (Mauricio, Namibia, Botswana) o porque va a financiar un 

proyecto de generación de ingresos”.122 El programa de alivio de la deuda lanzado 

por Beijing en el 2000 dirigido a préstamos sin intereses,  canceló a África el pago 

de  2.79 mil millones de dólares. 

El Banco de Desarrollo por su parte, creó un fondo de más de mil millones 

de dólares, destinado a financiar a las pequeñas y medianas empresas a través de 

los bancos locales africanos. Esta cantidad se duplicó en el año de 2012, y hasta 

la fecha el Banco se ha comprometido a financiar 24 proyectos en 25 países 

africanos. Los proyectos cubren un amplio grupo de sectores, desde la agricultura 

hasta la industria ligera, y han creado al menos 6 mil empleos locales”.123 

Esta entidad también desembolsó en 2010, 5.6 mil millones de dólares en 

financiamiento para 35 proyectos en más de 30 países africanos”.124  A 

continuación se muestra una tabla con algunos datos anunciados por el líder chino 

Wen Jiabao y el Consejo de Estado chino sobre diferentes ocasiones que se 

brindo asistencia para el desarrollo, diferenciado por el tipo y el monto que se 

destino a África por parte de China: 

 
  

                                            
122 Ibidem pág. 208 
123 s/a “Más dinero para ayudar a Pymes en África”, Octubre 2011 en: 
http://www.prensa.com/impreso/mas-dinero-para-ayudar-pymes-en-africa/35781 
124 Diario del Pueblo, 17 de noviembre de 2010.  

http://www.prensa.com/impreso/mas-dinero-para-ayudar-pymes-en-africa/35781
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Cuadro 7 
Anuncios de ayuda hechos por líderes chinos 

Fuente: BRAUTIGAM, Deborah, “Chinese development aid in Africa en Rising China”: Global 
Challenges and Opportunities, Libro Blanco 2011. 

 

Generalizando toda la AOD que brindó China a África, independientemente 

del instrumento utilizado,  un dato relevante es que “en el 2009, casi la mitad 

(46.7%) de la ayuda china al exterior fue destinada a África; los países africanos 

que más ayuda al desarrollo reciben de China en proporción de los préstamos 

concedidos son Angola. Guinea Ecuatorial, Gabón, Nigeria y República del 

Congo”.125   

2.3.2.1 Proyectos de asistencia al desarrollo 

La mayoría de los proyectos que China financia en los países africanos 

tienen que ver con grandes infraestructuras: autopistas, presas, centrales 

hidroeléctricas, oleoductos y gasoductos, aeropuertos, etc.  Algunos de los 

proyectos más destacados son los siguientes: 

                                            
125 BRAUTIGAM, op cit, pág. 207 
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- Presa Imboulou en la República del Congo: Oficialmente inaugurada en 

2011, la Presa de Imboulou, en el Congo fue realizada por la empresa China 

Machinery and Engineering Corporation, la cual empleó a 2000 trabajadores 

congoleños y a 600 técnicos chinos. 

-El Yacimiento de Petróleo Adar en Sudán: China ha invertido miles de 

millones en dotar de infraestructuras a Sudán, un país con importantes 

yacimientos de hidrocarburos, sobretodo en la región de Melut Basin en Sudan del 

Sur. 

-El Ferrocarril Benguela en Angola: Se reconstruyeron 800 km del ferrocarril 

de Benguela, el cual fue sometido a un proceso de restauración y mejora por parte 

del gobierno Chino.  

-El aeropuerto internacional de Angola: Se invietieron 300 millones de 

dólares en la construcción del aeropuerto internacional de Angola y que proceden 

de la empresa China International Fund Limited”.126 

-La primera autopista de Camerún: El banco Exim Bank aportará los 480 

millones de dólares que costará construir la primera autopista de Camerún, de 

unos 250 km. 

-Viviendas Sociales en Mozambique. La empresa china Henan Guoji 

construirá 5.000 viviendas cerca de Maputo, capital de Mozambique y se crearán 

10.000 empleos gracias a este proyecto. 

-Estadio Zimpeto en Maputo: El estadio nacional de Mozambique, con 

capacidad para 42.000 personas, se inauguró en 2011 y fue construido gracias a 

fondos del gobierno chino. 

-Central Hidroeléctrica en Mambilla: La empresa constructora china 

Sinohydro construirá una central hidroeléctrica en la Meseta de Mambilla, en 

                                            
126 s/a China y África, “El Orden Mundial en el siglo XXI”,  Octubre de 2012 en: 
http://elordenmundial.wordpress.com/2012/10/29/china-y-africa/ 

http://elordenmundial.wordpress.com/2012/10/29/china-y-africa/
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Nigeria. El banco chino Exim Bank financiará el 75% de la construcción, y el 

gobierno de Nigeria el 25% restante. 

-Nueva sede de la Unión Africana en Addis-Abeba: La nueva sede de la 

Unión Africana levantada en la capital de Etiopía, tuvo un costo de 200 millones de 

dólares y  ha sido construida y financiada por el gobierno chino. El Centro de 

Conferencias de la UA fue terminado y entregado a la Unión Africana en enero de 

2012, marcando un nuevo impulso en la amistad chino-africana. 

 

2.3.2.2 Asistencia social y profesional 
 

Además de infraestructura para las industrias, la asistencia china se 

manifiesta de otras maneras, por ejemplo en los ámbitos de educación, sanitario y 

capacitación a personal en diferentes áreas. 

China mantiene constantemente una cooperación sanitaria con África; ha 

enviado 42 equipos médicos a los países africanos, ha proporcionado materiales y 

medicamentos para 30 hospitales y 30 centros de prevención de la malaria en 

África y ha enviado 13 equipos de prevención de la malaria a los 27 países 

africanos. 

Por otra parte, en el sector de la salud el gobierno chino invierte en personal 

capacitado para atención de la población africana. La asistencia médica tiene un 

volumen aproximado de 16.000 personas entre doctores y personal médico de 

nacionalidad china que operan en 47 países de África, lo que se traduce en 180 

millones de pacientes africanos atendidos por personal chino”.127 Hoy, hay 98 

clínicas médicas chinas distribuidas en 35 naciones de ese continente. 

En cuestión al sector agrícola, a raíz de la Cumbre de Beijing, China firmó 

acuerdos de cooperación agrícola bilateral con diez países africanos, envió 104 

expertos en agricultura de alto nivel de 33 países africanos como Guinea, Malí, la 

República Centroafricana y Uganda, y comenzó la construcción de los 10 centros 

                                            
127HUITRÓN, op cit, pág. 5 
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de demostración de tecnología agrícola, haciendo grandes esfuerzos para ayudar 

a los países africanos a desarrollar su agricultura. 

China continuó fortaleciendo la cooperación con los países africanos en el 

marco del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

esta ocasión a través del envío de un total de 665 expertos de 7 países para 

proporcionar orientación al personal técnico. 

En total, se han establecido más de 40 centros de demostración agrícola en 

el continente y proporciona asistencia agrícola combinada con el desarrollo de 

infraestructura. Este último incluye la construcción de presas con la capacitación 

técnica, el suministro de insumos y las instalaciones de almacenamiento y facilitar 

vínculos entre los ministerios de agricultura y las comunidades”.128 

Asimismo, China ha proporcionado ayuda alimentaria a los países africanos 

con escasez de alimentos. Entre 2011 y 2012, el país proporcionó millones de 

dólares en alimentos de emergencia para el Cuerno de África, registrándose como 

la mayor asistencia alimentaria ofrecida desde la fundación de la República 

Popular.  

Por el lado de la asistencia profesional, China ha ayudado a que en los 

últimos tres años se hayan capacitado a 24.000 profesionales africanos en varios 

campos, entre ellos 1.500 directores y profesores, 3.000 expertos agrícolas y 

3.000 médicos y enfermeras. 

Como se pudo observar, África es uno de los destinos preferentes de China 

en cuanto ayuda para el desarrollo; los ejemplos anteriores muestran un 

panorama positivo para el desarrollo de los países  africanos y las cifras y la 

magnitud de los proyectos parecerían ser impresionantes. 

En contraste con esta impresión, él gigante asiático apenas aporta una 

pequeña cantidad a África a comparación con otros países e instituciones; por 

ejemplo, en 2008 la cantidad de asistencia para el desarrollo china destinada a 

África fue de $1.2 billones de dólares, pero esta cifra comparada con la de EEUU 

                                            
128 TRAN Mark, “Brazil and China scramble for agricultural influence in Africa”,  Agosto de 2013 en: 
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/aug/27/brazil-china-africa-
agriculture [Consultada el 13 de Septiembre de 2014] 

http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/aug/27/brazil-china-africa-agriculture
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/aug/27/brazil-china-africa-agriculture
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de 7.1 billones o la de Francia de 3.4 billones, es realmente una cantidad mínima. 

Para tener una mejor comparación, se muestran los siguientes gráficos de 2008 

por países y 2009 que engloba a toda la Unión Europea. 

Gráfico 17 

Origen de la Asistencia Oficial para el Desarrollo a África, 2008 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Brautigam Deborah, Chinese Development Aid 

in Africa, what, where, why and how much? En Rising China: Global Challenges and Opportunities. 
Jane Golley (edit) en: http://www.american.edu/sis/faculty/upload/Brautigam-Chinese-Aid-in-

Africa.pdf 

 
Gráfico 18 

 
Asistencia Oficial para el Desarrollo a África Subsahariana en billones de 

dólares por entidad de origen, 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Brautigam Deborah, “Chinese Development Aid 

in Africa, what, where, why and how much?” En Rising China: Global Challenges and Opportunities. 
Jane Golley (edit) en: http://www.american.edu/sis/faculty/upload/Brautigam-Chinese-Aid-in-

Africa.pdf 
 

http://www.american.edu/sis/faculty/upload/Brautigam-Chinese-Aid-in-Africa.pdf
http://www.american.edu/sis/faculty/upload/Brautigam-Chinese-Aid-in-Africa.pdf
http://www.american.edu/sis/faculty/upload/Brautigam-Chinese-Aid-in-Africa.pdf
http://www.american.edu/sis/faculty/upload/Brautigam-Chinese-Aid-in-Africa.pdf
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Gráfico 19 

Destinos de la Asistencia Oficial para Desarrollo que brinda China 2010-2012 

 

 
Fuente: BRAUTIGAM, Deborah “China's second foreign aid white paper published – finally” 

en: http://www.chinaafricarealstory.com/2014/07/chinas-second-foreign-aid-white-paper.html 2014-
07-10 

 

Es importante mencionar, que las empresas chinas ganan alrededor de un 

cuarto de todos los grandes contratos de construcción del Banco Mundial en 

África, y la mitad de los financiados por el African Develpment Bank”.129 

Existen autores que mencionan que en ocasiones se exageran y 

sobredimensionan  las cifras de “asistencia” china a África por el hecho de que se 

confunde con otro tipo de cooperación económica. “El gobierno chino facilita a sus 

empresas obtener contratos mediante el suministro de grandes líneas de crédito a 

la exportación a precios competitivos (pero aún comercial)” lo cual no se puede 

considerar como ayuda al desarrollo”.130 

Por otro lado y ya habiendo mencionado los instrumentos y algunos datos 

importantes, existe un elemento que no se puede omitir cuando se habla de ayuda 

de un país a otro, y éste son los condicionamientos, pues en las relaciones de este 

tipo, siempre habrá algo que obtener a cambio.  

                                            
129 BRAUTIGAM, op cit, pág. 217 
130  Ibidem, pág. 211 

http://www.chinaafricarealstory.com/2014/07/chinas-second-foreign-aid-white-paper.html
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Si bien la AOD proveniente de China no tiene las características de la 

ayuda brindada por occidente, con condiciones de índole política que incluye 

conceptos como democracia y derechos humanos, sí cuenta con otros de tipo 

económico, y aunque muy distintos, éstos también limitan una actuación 

totalmente libre en la toma de decisiones en cuanto a cómo hacer uso de esos 

recursos otorgados. 

Para que China pueda otorgar el financiamiento o la ayuda de los grandes 

proyectos (considerados así los de más de 2.4 millones de dólares), es una 

condición utilizar al menos 50% de material o productos chinos necesarios para su 

realización, además, la concesión para construcciones la tienen que tener las 

empresas chinas, y por lo general con contratación de personal de esta misma 

nacionalidad.  

Habiendo este tipo de condicionamientos económicos, vale la pena 

preguntarse hasta qué punto la asistencia realmente fomenta el desarrollo de la 

región, y es que es indudable que la infraestructura y la capacitación profesional 

son características necesarias para un desarrollo económico exitoso, 

particularmente en un continente tan densamente poblado, no obstante, los puntos 

negativos hacen dudar de los beneficios. 

Por ejemplo, hay evidencia de que estas infraestructuras están hechas con 

materiales de muy mala calidad lo que a la larga trae costos mayores de 

mantenimiento y reparación. Por su parte, la contratación de personal chino no 

permite que se aprovechen los empleos en beneficio de la población africana, y 

además las empresas locales deben dejar el lugar a las chinas.  

Todo esto, nos proporciona la idea de que la ayuda tiene fines distintos a la 

cooperación para el desarrollo. Estas  aportaciones únicamente las realiza por que 

a cambio obtiene la buena amistad con los gobiernos y lo más importante, por las 

concesiones que gana para la extracción de materias primas, que le arrojan 

grandes beneficios económicos.  
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Imagen 3 
Principales construcciones con ayuda financiera china 

 

 
Fuente: Jiabao, Li, “China investment to surge, Economy Section”, Julio 2012 en: 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-07/20/content_15601800.htm [Consultada el 1 de Febrero 
de 2013] 

 

2.4 El papel de las empresas chinas en África 

 

El intercambio comercial y las inversiones entre África y China son factores 

que nos muestran en gran manera los vínculos entre ambos actores; sin embargo, 

la operación de empresas de nacionalidad china dentro del territorio africano es un 

parámetro más para medir y analizar la estrategia del país asiático en el 

continente. 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-07/20/content_15601800.htm
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Si bien China ha intentado establecerse en todo el mundo de diferentes 

formas, en cada región tiene una dinámica distinta y una aceptación e impacto 

diferente de acuerdo a las características sociales y económicas de cada una. 

En el caso de África, el número de empresas chinas instaladas en dicho 

territorio han ido en aumento. En el año 2006 había 800 empresas chinas en 49 

países del continente, en la actualidad (2013) el número llegó hasta las 2000 

empresas, todas operando en diferentes sectores y gran parte de ellas implicadas 

en proyectos que desarrollarían en conjunto con las empresas locales. 

Citando cifras oficiales, el volumen de inversión real de las empresas chinas se 

elevó desde los 75 millones de dólares en 2003, hasta los 2,900 millones de 

dólares en 2012, con una tasa de crecimiento anual media del 50 %”.131 

La presencia de empresas chinas en África va mucho más allá de ser sólo 

una cuestión económica, pues ha generando un gran impacto en temas tales 

como la migración, el medioambiente y el empleo, lo que a su vez tiene influencia 

en la dinámica social, lo cual que se describirá más adelante. 

 

2.4.1 PYME´s y productos chinos 
 

Aunque son las multinacionales chinas que operan en África las que llaman 

la atención de la comunidad internacional, se da una actividad equiparable de 

pequeñas y medianas empresas, que muestran un predominio similar y hasta 

cierto punto pueden estar ejerciendo un impacto mayor que las primeras. 

Para muchas empresas más pequeñas, los motivos son aprovecharse de la 

ventaja comparativa de China con respecto a las empresas africanas por lo que se 

refiere a la producción de bienes manufacturados básicos como la ropa y textiles, 

calzado, bicicletas o aparatos eléctricos, cuyas materias primas para su 

fabricación han salido de la propia África”.132 

                                            
131 s/a Foro "Empresas Chinas en África" en vísperas de visita del presidente chino a África marzo 
2013, en: http://espanol.cri.cn/1986/2013/03/20/1s273614.htm [Consultada el 3 de Abril de 2013] 
132ORTS Vicente, “China en África: la conquista amaría del continente negro”, Julio 2013 en: 
http://suite101.net/article/china-en-africa-la-conquista-amarilla-del-continente-negro-a46105 
[Consultado el 17 de Agosto de 2013] 

http://espanol.cri.cn/1986/2013/03/20/1s273614.htm
http://suite101.net/article/china-en-africa-la-conquista-amarilla-del-continente-negro-a46105
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Mientras hace algunos años la presencia china en África pasaba 

desapercibida, hoy en día los países del continente han sido invadidos de cientos 

o miles de negocios chinos a cargo los inmigrantes emprendedores. 

El éxito de estos negocios pequeños y medianos tiene lugar gracias a que 

los productos son especialmente dirigidos a consumidores de bajos ingresos, por 

lo cual, sus artículos son bastante accesibles en precio, mismo que se ajusta a las 

capacidades de consumo de las comunidades africanas; de esta manera los 

africanos adquieren productos que jamás antes habían podido, y a pesar de que 

son de muy mala calidad,  esto es visto como una gran ventaja por algunos 

sectores de la población. 

  Por ejemplo, “los zapatos chinos, los cuales se venden en cincuenta euros 

en Europa, pueden ser comprados (aunque con una ligera diferencia en la 

calidad), por cinco euros en las calles de Adis Abeba en Etiopía”.133 Además cabe 

mencionar, que estas pequeñas empresas utilizan cadenas de producción y 

suministro de la propia China, “.134 lo que facilita sus actividades y operaciones. 

 

2.4.2 Impacto en el empleo 
 

El hecho de haber gran número de empresas incursionando en África 

supondría para muchos una cuestión benéfica, sobre todo por la creación de un 

buen número de empleos, por ejemplo: en la construcción de Tanzara o Tanzam  

fueron más de 25,000 chinos entre obreros capataces e ingenieros y otros 50,000 

tanzanos y zambianos”.135 y  “en abril del 2008 el “China Daily” mencionó que 

1,400 compañías chinas empleaban alrededor de 11,000 personas locales en 

África y había capacitado a 54,000 en 40 países africanos,”.136 sin embargo, la 

situación real no se caracteriza por cuestiones tan positivas. 

                                            
133 Dijk, op cit, 2009, pág. 15  
134 ALDEN, Chris; LARGE, Dan; SOARES, Ric; “China Returns to Africa” Columbia University 
Press, 2a ed. New York, 2009, pág. 57 
135 Ibídem, pág. 194 
136 ALDEN, Chris. “China en África”, op cit, pág. 19 
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Si bien es cierto que las grandes empresas chinas establecidas en África 

crean empleos, éstas le dan bastante preferencia al personal de esta misma 

nacionalidad, dejando en segundo lugar a la población africana, la cual está 

destinada a ocupar los puestos más bajos, con sueldo mísero, y en condiciones 

laborales inadecuadas.  

En Mozambique, una empresa china cuenta con 260 trabajadores chinos, 

mientras el número de mozambiqueños varía entre 150 y 250. Para las empresas 

de más de 100 empleados el artículo 31 de la ley laboral del país contempla una 

cuota máxima del 5% de trabajadores extranjeros, porcentaje que los chinos 

burlan gracias a la excepción de la ley cuando las obras son catalogadas como de 

interés público”.137  

Se ha sostenido, que las empresas chinas prefieren a sus nacionales 

porque están acostumbrados al estilo laboral más pesado y a las jornadas 

laborales largas, de las cuales muchos africanos se quejan. Los chinos hacen 

horas extras para acabar más rápido el proyecto y regresar a su país lo antes 

posible; horas a las que se niegan los africanos, siendo también tachados de ser 

muy lentos. 

Por su parte las Pymes también han tenido gran impacto en el empleo de 

los ciudadanos africanos, lamentablemente éste también es en gran medida 

negativo, la causa, son los cientos o miles de pequeños o medianos negocios que 

se establecen en los países subsaharianos para vender productos chinos, creando 

una ardua competencia que termina por desplazar a los locales. 

Por ejemplo, en Cabo Verde en sólo 15 años se han abierto más de 50 

comercios en las ocho islas habitables y donde viven apenas medio millón de 

personas”.138 

Se puede decir que los chinos han hecho efectivas sus ventajas 

comparativas pues el sector textil africano ha sido de los más afectados por estos 

negocios, provocando el cierre de varias empresas africanas dedicadas a este 

                                            
137 CARDENAL, op cit, pág. 189. 
138 Ibidem, pág. 88 
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sector y por consecuente, también se ha desencadenado un gran número de 

desempleados. 

Prueba de ello, es que “la ropa y los artículos textiles importados de China 

han amenazado con echar el negocio a empresas de Sudáfrica, Lesoto, Kenia, 

Mauricio y Nigeria. En Sudáfrica los sindicatos afirmaron que se habían cerrado 

más de 800 empresas y 60,000 trabajadores habían perdido sus puestos de 

trabajo a consecuencia de la supresión de aranceles sobre textiles. En Nigeria 

hasta 2006 habían tenido que cerrar más del 80% de fábricas textiles y se estima 

que 250,000 trabajadores despedidos”.139 

Otro ejemplo es Zambia, donde la industria textil es de gran importancia, 

pues alrededor del 18% del ingreso nacional es generado por estas actividades y 

alrededor de 140,000 granjeros se dedican a cultivar algodón. El país ha perdido 

la mayoría de sus fábricas textiles a causa de la presencia china. Incluso en 

Sudáfrica un poderoso país manufacturero, alrededor del 40% del calzado y telas 

proviene de China”.140 

El fin del acuerdo multifibras “MFA” en 2005, que protegía mediante cuotas 

que un país como China inundara los mercados mundiales con textil barato 

acarreó graves consecuencias para los productores de ropa africanos”.141  

En general la industria textil de África solamente perdió 750 000 empleos en 

la última década, según la Fundación Brenthurst con sede en Johannesburgo. 142 

Sin embargo, lo que empezó sólo con ropa y calzado también se ha expandido a 

otros sectores llegando productos de todo tipo a hacer la competencia. 

Los productores africanos no pueden competir con precios tan bajos como 

los que ofrece China, aunque sus productos sean de menor calidad; así que a los 

productores y vendedores no les ha quedado más remedio que bajar sus precios y 

costos de producción en medida de lo posible. 

                                            
139 ALDEN, Chr; China Returns to Africa, op cit, pág. 57 
140 s/a,  “África wants jobs from China”, Julio 2013 en: http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-
jobs-from-China-20130721 [Consultada el 15 de Noviembre de 2013] 
141 CARDENAL, op cit, pág. 91 
142 s/a “Africa wants jobs from China”, Julio 2013 en: http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-
jobs-from-China-20130721 [Consultada el 15 de Noviembre de 2013] 

http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-jobs-from-China-20130721
http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-jobs-from-China-20130721
http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-jobs-from-China-20130721
http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-jobs-from-China-20130721
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Para los países de África subsahariana avanzar en el actual contexto 

internacional es muy difícil si sus mercados están inundados por productos chinos 

baratos, lo cual dificulta su desarrollo y crecimiento económico, además de la 

estabilidad de las familias.  

Cabe mencionar, como una característica más, que los patrones de 

establecimiento tanto para las grandes empresas como para los pequeños 

negocios es llegar a lugares donde ya se habían estado anteriormente los 

taiwaneses, que fueron los primeros en adentrarse en este negocio; en los años 

setenta ya existían 250 empresas taiwanesas tan sólo en Lesoto y Newcastle. 

Ante el establecimiento de empresas y empresarios chinos en África, una 

consecuencia es el aumento de la inmigración por la búsqueda nuevos mercados 

y oportunidades que han resultado muy redituables para los chinos. 

De hecho, muchos líderes africanos han anunciado en repetidas ocasiones 

su temor de que el número excesivo de trabajadores chinos –legales e ilegales-  

en el continente africano termine desplazando la mano de obra local. Debido a 

esto, los empresarios locales se quejaron y a modo de respuesta los gobiernos 

africanos modificaron algunas leyes de inmigración, lo cual solamente causó que 

la estrategia de entrada al continente se modificara utilizando mayormente el 

recurso de la corrupción. 
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Capítulo 3  
LOS OTROS FRENTES DE CHINA EN ÁFRICA 
 

3.1 Compra y acaparamiento de tierras  

Las circunstancias que caracterizan la época actual como son el aumento 

de población a nivel mundial, las crisis económicas,  la extrema demanda de 

recursos, entre otros, han suscitado un fenómeno que si bien no es nuevo, se ha 

visto con mayor frecuencia en los últimos años, este es la compra de tierras entre 

países. 

Este tipo de adquisición tiene diversos fines, por ejemplo, la producción de 

agro- combustibles o el tener acceso a recursos minerales, sin embargo uno que 

sobresale en este caso tiene que ver con cuestiones agrícolas y de seguridad 

alimentaria. 

Muchos países dependen de las importaciones para alimentar a su 

población pues no cuentan con las condiciones internas adecuadas para producir 

sus propios alimentos, o bien no les son suficientes, dándose así una competencia 

entre países y multinacionales para controlar alimentos, agua, fuentes de energía 

y otras materias primas. 

Se dice además, que las crisis económicas que se han presentado, 

revalorizaron el valor de las tierras haciendo de ellas un recurso estratégico hasta 

como objeto de especulación, debido a que los precios de los alimentos se han 

disparado y tienen una tendencia a seguir aumentando su valor comercial; por 

este hecho, el poseer el espacio adecuado para producir los propios alimentos es 

una gran ventaja, evitando así la dependencia de las importaciones y estar sujeto 

a los precios de mercado.  

Los países que fungen como compradores en esta dinámica optan siempre 

por obtener las tierras de los países en desarrollo, esto se debe principalmente a 

dos razones, la primera de ellas es que el precio en estos países es mucho más 

bajo, la segunda, es que esas tierras tienen que ser trabajadas y la mano de obra 

es también muy barata. Entre los países que llevan a cabo esta estrategia en todo 



108 
 

el mundo, China encabeza la lista por delante de Corea del Sur y Emiratos 

Árabes, como se podrá observar en el siguiente mapa. 

 

Imagen 4 
Tierras adquiridas entre 2004 y 2009 a nivel mundial y principales países 

compradores 

 
Fuente: SIFUENTES, Cristina, “China avanza en la adquisición de tierras y lanza su mayor proyecto en 

Ucrania”, La Tercera, Sección Mundo,  Septiembre 2013  
en:http://www.latercera.com/noticia/mundo/2013/09/678-544183-9-china-avanza-en-la-adquisicion-de-tierras-

y-lanza-su-mayor-proyecto-en-ucrania.shtml [Consultado el 3 de Diciembre de 2013] 
 

Para poder entender los motivos que explican que China destaque como el 

mayor comprador de tierras en todo el mundo, se deben analizar un poco las 

condiciones que se viven al interior del gigante asiático en este aspecto. 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2013/09/678-544183-9-china-avanza-en-la-adquisicion-de-tierras-y-lanza-su-mayor-proyecto-en-ucrania.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2013/09/678-544183-9-china-avanza-en-la-adquisicion-de-tierras-y-lanza-su-mayor-proyecto-en-ucrania.shtml
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3.1.1 China en temas agrícolas  
 

China es el país con mayor población en todo el mundo, con 1,349,585,838 

habitantes, así que la demanda de alimentos es verdaderamente alta. A pesar de 

que el Partido Comunista Chino puso en práctica duras medidas para controlar la 

natalidad (política del hijo único), su población continúa creciendo y las 

estadísticas recalcan que así se mantendrá por un largo periodo. 

De acuerdo con el modelo de evaluación agro-ecológica (ZAE), 

desarrollado por el IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) y la 

FAO (Food and Agriculture Organization), China tiene suficiente potencial de tierra 

cultivable para producir unos 650 millones de toneladas de grano al año (esta 

producción cubriría la mayoría de las proyecciones de demanda de alimentos 

previstas para China por organismos como el BM (Banco Mundial) o el 

Departamento de Agricultura de EEUU).  

A pesar de que estos datos muestran que China tiene el potencial y la 

capacidad para alimentar a su población, esta capacidad que se cubre es 

únicamente mediante la producción de arroz, no de otros cereales. Zheng 

Fengtian, profesor de la Universidad de Pekín y experto en producción agrícola de  

China, mencionó en una entrevista lo siguiente:  

China quiere seguir siendo autosuficiente en alimentos como el arroz, 

fundamental en la dieta china y por tanto estratégico. Pero en otros productos 

chinos como la soja o el maíz que sirven para alimentar a los animales, no será 

posible”.143  

Todo ello se explica porque el gigante asiático cuenta con tan sólo un 9% 

de la tierra arable del planeta -menos de un 13% de su territorio-, por lo que se ve 

obligada a importar, por ejemplo, un 60 por ciento de la soja que consume”.144 Sin 

embargo, hay estudios que mencionan que la poca la tierra arable con la que 

                                            
143 CARDENAL, op cit, pág. 180 
144 s/a “China planea comprar terreno en África y Latinoamérica para cubrir la demanda de arroz” 
Sección Mundo, Julio 2008 en: http://www.rtve.es/noticias/20080509/china-planea-comprar-terreno-
africa-latinoamerica-para-cubrir-demanda-arroz/48353.shtml [Consultada el 14 de Septiembre de 
2014 ] 

http://www.rtve.es/noticias/20080509/china-planea-comprar-terreno-africa-latinoamerica-para-cubrir-demanda-arroz/48353.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20080509/china-planea-comprar-terreno-africa-latinoamerica-para-cubrir-demanda-arroz/48353.shtml
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cuenta China no es el principal problema, sino la escases del recurso vital para la 

producción agrícola, el agua. 

Únicamente el 2,82% del territorio chino es agua. La distribución geográfica de los 

recursos hidráulicos no siempre coincide con la demanda de riego agrícola y 

además se da la circunstancia de que muchos ríos y lagos están seriamente 

contaminados. Respecto al control del agua, China depende directamente del 

Tíbet.  

El control de los recursos hidráulicos está en la base de los problemas 

internos que China tiene con este lugar, pues supone la principal fuente de 

abastecimiento de agua para todo el territorio chino”.145 

Por otro lado, un factor importante que influye en este sentido, es que 

gracias al aumento del poder adquisitivo de la población sus hábitos de consumo 

han cambiado, incluyendo mayor proporción de alimentos en su dieta diaria o bien 

éstos son más caros, por ello y por el número inmenso de habitantes, la demanda 

se ha incrementado considerablemente, causando la subida de precios de los 

alimentos y en especial de los cereales. 

 

3.1.2 África en la estrategia agrícola china 
 

De acuerdo a la situación antes descrita que involucra los factores de 

crecimiento de población, demanda de alimentos, falta de tierras y agua 

insuficiente para producir, el gobierno chino ha expresado su preocupación para 

garantizar su seguridad alimentaria y a puesto como prioridad la búsqueda de 

alternativas como una medida previsora, evitando así también utilizar al máximo 

sus recursos.  

Por todo ello, la solución es importar, pero hay diversas estrategias para 

hacerlo: “comprar en el mercado mundial, adquirir participaciones en empresas 

alimenticias mundiales para controlarlas y, por último, comprar tierra en otros 

países”.146 

                                            
145 BATALLA, op cit, pág. 19 
146 CARDENAL, op cit, pág. 180 
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De las tres estrategias, la que ha dado mayor y mejor resultado es la 

compra de tierras, y los países de África Subsahariana resultan muy atractivos 

para llevarla a cabo, pues cuentan con gran número de tierras sin ser explotadas 

por ningún sector, y tanto estas como la mano de obra que pudiera trabajarlas son 

muy baratas. 

En África, un reciente estudio sobre treinta países africanos deja bien claro 

que al menos 50 millones de hectáreas de tierras cultivables (500.000 kilómetros 

cuadrados, es decir, una superficie superior a la de todo Camerún o Marruecos, 

por poner dos ejemplos) han cambiado de manos en los últimos cuatro años en el 

continente y han ido a parar, en buena medida, a empresas y gobiernos 

extranjeros”.147 

China además de ser el principal comprador de tierras en todo el mundo, lo 

es también en África, hasta el año 2011 miles de hectáreas habían sido adquiridas 

por China en República Democrática del Congo, Mozambique, Senegal, Camerún, 

Etiopía y Sudán con fines agrícolas. Otras tantas millones de hectáreas para 

producir agro-combustibles en Mozambique y Madagascar, y para la explotación 

de minerales principalmente Zambia y República Democrática del Congo”.148 

También se da el caso de que el país interesado no adquiera en su 

totalidad el terreno, sino que los renten a largo plazo y/o o inviertan un fuerte 

capital para el desarrollo del sector, y aunque el gobierno chino ha utilizado las 

tierras para diversos fines, definitivamente la mayor cantidad de tierras adquiridas 

se destinan a la producción agrícola.  

De los proyectos agrícolas que China llevó a cabo en África en los últimos 

años, está el de la Administración de Agricultura de la provincia de Hubei (centro 

de China) en Mozambique, cuando en 2005 compró 1.000 hectáreas donde se 

                                            
147 NARANJO José, “África vende su tierra a gobiernos y empresas extranjeras”, Guin Guin Bali, 
una ventana a África, Sección Economía,  Junio de 2010, en: 
 http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&cat=1&id=508 [Consultada el 6 de 
Abril de 2013] 
148 BEZLOVA, Antoaneta, “China-África, entre el altruismo y la hegemonía”, Noviembre de 2009, 
en:  www.farmlandgrab.org [Consultada el 8 de Octubre de 2013] 

http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&cat=1&id=508
http://www.farmlandgrab.org/
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cultivan arroz y maíz con una inversión de 10 millones de dólares”.149 En otro 

proyecto similar, la provincia de Shaanxi (centro) está invirtiendo 71 millones de 

dólares en Camerún para cultivar 5.000 hectáreas de arroz y establecer una planta 

de elaboración de este grano”.150. 

En el siguiente mapa muestran estos y otros ejemplos de las inversiones 

que los chinos han mantenido en el continente en este sector hasta 2011. 

 

 

 

 

 

  

                                            
149 s/a China planea comprar terreno en África y Latinoamérica para cubrir la demanda de arroz, 
Sección Mundo, Julio 2008 en: http://www.rtve.es/noticias/20080509/china-planea-comprar-terreno-
africa-latinoamerica-para-cubrir-demanda-arroz/48353.shtml [Consultada el 14 de Septiembre de 
2014 ] 
150 Idem 

http://www.rtve.es/noticias/20080509/china-planea-comprar-terreno-africa-latinoamerica-para-cubrir-demanda-arroz/48353.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20080509/china-planea-comprar-terreno-africa-latinoamerica-para-cubrir-demanda-arroz/48353.shtml
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Imagen 5 
Inversión agrícola de China en África 

 
Fuente: SIFUENTES, Cristina, “China avanza en la adquisición de tierras y lanza su mayor proyecto en 

Ucrania”, La Tercera, Sección Mundo,  Septiembre 2013  
en:http://www.latercera.com/noticia/mundo/2013/09/678-544183-9-china-avanza-en-la-adquisicion-de-tierras-

y-lanza-su-mayor-proyecto-en-ucrania.shtml [Consultado el 3 de Diciembre de 2013] 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2013/09/678-544183-9-china-avanza-en-la-adquisicion-de-tierras-y-lanza-su-mayor-proyecto-en-ucrania.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2013/09/678-544183-9-china-avanza-en-la-adquisicion-de-tierras-y-lanza-su-mayor-proyecto-en-ucrania.shtml
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Cabe resaltar que el sector ganadero también se hace presente, por 

ejemplo un grupo de agroindustriales ha invertido fuertemente en Zambia, donde 

rentan más de 3,000 hectáreas produciendo pollo y cerdo con un volumen de 

venta de millones de dólares”.151 

Las consecuencias de las adquisiciones de tierras son diversas y entre ellas 

se incluyen las siguientes: 

Pérdida de soberanía: La principal consecuencia de este fenómeno, ya 

sea compra, arrendamiento o inversiones, es la pérdida de soberanía 

alimentaria”.152 

Esto provoca que los campesinos y agricultores locales pierdan el derecho 

no sólo de producir alimentos, sino también de decidir cómo y quién los produce, 

lo cual también influye en los consumidores que dependen del tipo de alimento 

que se produzca, que generalmente está enfocado a la dieta básica del país al 

que irán dirigidos y no a la de la población local. 

China ha tomado la iniciativa en general, diseño y ejecución de proyectos 

de agricultura, con sólo una participación pasiva de los socios africanos. 

Mayor pobreza y hambruna: “Una paradoja muy grande es que dos 

tercios de las compras de tierras agrícolas realizadas por inversores extranjeros 

tienen lugar en países donde el hambre constituye un serio problema”.153 

Las condiciones agrícolas varían enormemente entre los diferentes países 

del África subsahariana, pero todos comparten algunas características y 

tendencias preocupantes, por ejemplo, muchos de ellos invierten menos del 10 por 

ciento de su PIB en agricultura y, mayoritariamente el sistema de producción 

agrícola en el continente africano es de subsistencia, es decir, la producción 

agrícola que se obtiene se destina básicamente a garantizar el consumo de 

manutención mínima de la población local”.154 
                                            
151 ALDEN, Ch. China en África, op cit,. pág. 19. 
152 La soberanía alimentaria es un concepto desarrollado por Vía Campesina en 1996 como una 
alternativa a las políticas neoliberales y el modelo industrial de producción. Significa el derecho de 
los pueblos, naciones o uniones de las naciones a definir sus políticas agrícolas y alimentarias, sin 
injerencias externas, y es inclusivo de todos los interesados por la cuestión de los alimentos. 
153 CARDENAL, op cit, pág. 31 
154 BATALLA, op cit, pág. 28 
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En el caso de China, estas acciones están destinadas a garantizar la 

seguridad alimentaria, pero de su misma población, lo que conduce a “la creación 

de naciones con monocultivos, en donde, básicamente, se cultiva para satisfacer 

la demanda de otros, sin importar la propia seguridad alimentaria”.155 El pasar a 

manos de otros significa que miles de campesinos pierden su único medio de 

subsistencia, tanto monetario como alimenticio. 

A pesar de los beneficios que pudieran traer las inversiones al desarrollo del 

sector, en el fondo la cuestión es que ésta nueva estrategia mundial de 

acaparamiento de tierras en África está provocando ya un incremento de la 

inseguridad alimentaria en el continente y un elevado riesgo de que se 

incrementen la pobreza y las hambrunas”.156 

Violaciones a los derechos Humanos: Las violaciones a los derechos 

humanos a causa de la venta de tierras africanas se hacen muy evidentes por 

diferentes situaciones; una de ellas, es que la “venta” se ha denominado en la 

realidad como “robo” porque las compensaciones a los dueños de estos terrenos 

no se entregan, aprovechándose de la falta de medios legales para hacer una 

reclamación. 

Un informe de la FAO, Agencia Alimenticia de Naciones Unidas, el Instituto 

Internacional para el Medio Ambiente, IIED en sus siglas en inglés, y el Fondo 

Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (IFAD) advertía de que las tierras 

objeto de venta están ocupadas por granjeros locales que no disponen de ningún 

título de propiedad”.157 Esta situación hace mucho más vulnerable a los 

propietarios locales al no tener ninguna prueba para demandar los derechos sobre 

sus terrenos, lo que a la vez facilita que los gobiernos y/o empresas obtengan las 

tierras sin grandes obstáculos, pues además tienen el respaldo de los gobiernos 

locales.  

                                            
155 CARDENAL, op cit, pag. 16 
156 NARANJO José, “África vende su tierra a gobiernos y empresas extranjeras”, Guin Guin Bali, 
una ventana a África, Sección Economía,  Junio de 2010, en: 
 http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&cat=1&id=508 [Consultada el 6 de 
Abril de 2013] 
157 Idem. 

http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&cat=1&id=508
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“Los activistas y organizaciones no gubernamentales” (ONG´s) alertan de 

que el robo de tierra es una nueva forma de colonialismo que provoca no sólo 

desplazamientos masivos de poblaciones indígenas que ven en la tierra en vínculo 

con sus antepasados, sino la miseria, la pérdida de medios de vida, la destrucción 

de la propiedad y de los cultivos y ausencia de compensación”.158 Esto se ha 

venido a llamar también “agro-colonialismo”. 

Llegando hasta este punto, cabe hacer énfasis en diferenciar el simple 

término de adquisición de tierras”.159 y saber cuando éste deba ser llamado 

“acaparamiento de tierras”. Las adquisiciones de tierras se convierten en 

acaparamiento cuando generan una o más de las siguientes situaciones: 

Violan los derechos humanos, conculcan el principio de “consentimiento 

libre, previo e informado”, en virtud del cual las comunidades reciben información 

sobre la transacción y tienen la posibilidad de dar o negar su consentimiento de la 

misma, no se basan en, o ignoran una evaluación exhaustiva de las repercusiones  

sociales, económicas y medioambientales de la inversión, entre ellas cuestiones 

de género, evitan los contratos transparentes que incluyan compromisos claros y 

vinculantes sobre empleo y distribución de beneficios, y eluden la planificación 

democrática, la supervisión independiente y la participación efectiva”.160 

Tomando en cuenta las características anteriores, se puede percibir 

inmediatamente que éstas describen perfectamente la situación en los países 

africanos, y nos da los fundamentos para llamar a las acciones chinas como 

“acaparamiento de tierras” lo que resulta aún más preocupante pues las 

repercusiones, que en su mayoría son negativas y recaen totalmente en la 

población africana.  

                                            
158 s/a “Nuestra tierra, nuestras vidas”, OXFAM GB,  Octubre de 2012 en:  
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-land-lives-freeze-041012-es_0.pdf [Consultada 
el 19 de Octubre de 2013] 
159 Una adquisición de tierra a gran escala puede definirse como la adquisición de cualquier parcela 
o terreno con una extensión superior a 200 hectáreas, o al doble de extensión media de las tierras 
en propiedad, en función del contexto nacional. La cifra de 200 hectáreas viene de la definición de 
gran escala  establecida por la Coalición Internacional Para el acceso a la tierra. En 
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-land-lives-freeze-041012-es_0.pdf [Consultada 
el 19 de Octubre de 2013] 
160 Idem 

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-land-lives-freeze-041012-es_0.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-land-lives-freeze-041012-es_0.pdf
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  La otra cara del asunto, es que China ha tenido muestras de cooperación 

con los países africanos para el desarrollo de su sector agrícola, como parte de su 

Asistencia para el Desarrollo (Ver AOD), con el establecimiento de centros de 

demostración tecnológica agrícola, la transferencia de tecnología y capacitación 

de personal.  

Si se realiza de manera adecuada y tomando en cuenta las necesidades de 

ambos actores, “la inversión privada en servicios de apoyo como financiación 

asistencia técnica, pueden  ayudar a crear las condiciones necesarias para un 

crecimiento que genere puestos de trabajo, la inversión privada puede estimular 

en lugar de desplazar a los inversores locales. No obstante, ninguno de estos 

beneficios son automáticos y los resultados posibles son muy diversos en función  

del contexto”.161  

Aunque la versión oficial china es que su experiencia en el sector puede ser 

de beneficio para África, sin embargo, muchos analistas del tema hacen notar su 

preocupación en cuanto a sí el modelo agrícola que implementa el asiático es el 

más adecuado para los países africanos, pues el proceso que se vive dentro de 

éste ha sido muy distinto al del continente. 

Cabría aceptar como opción válida la compra o el arrendamiento de las 

tierras agrícolas a otros países cuando las condiciones conlleven beneficios 

directos para la población local, tomándola en cuenta y sin poner en peligro la 

seguridad alimentaria. 

 

3.2 Venta de armas 
 

Con el crecimiento económico que China ha mostrado y la expansión de su 

presencia en todos los ámbitos a nivel mundial, el país no podía quedarse atrás en 

lo que respecta a la industria armamentística, que tiene gran peso e importancia 

económica a nivel global siendo una prioridad para las principales potencias del 

mundo.  

                                            
161 Idem 
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China se ha convertido en el quinto mayor exportador de grandes armas, 

contando con el 5% del total de las exportaciones en el mundo, teniendo un 

crecimiento de 162% entre los períodos 2003-2007 y 2008-2012”.162 Cabe señalar, 

que el 100% de las exportaciones de armas de China están destinadas a las 

naciones en desarrollo.  

Por lo que respecta a las transacciones con África, éste es uno de los 

temas que más controversia ha tenido en los medios de comunicación y en la 

comunidad internacional. La falta de transparencia en la industria de armas de 

China y particularmente en sus exportaciones provoca que se dificulte el análisis 

de este tema. China no publica detalles de sus exportaciones de armas, lo que 

hace casi imposible mostrar el total del valor de éstas con destino a África. Sin 

embargo, existe el dato de que “de 1998 a 2005 el 17% de las armas exportadas 

de China fueron al continente africano”.163 

En éste, las importaciones de grandes armas se duplicaron, aunque los 

responsables de este aumento fueron los países del norte de África, que han 

vivido distintos conflictos internos en este período. Los estados subsaharianos 

sólo aumentaron sus compras en un 5%, “.164  a causa de los conflictos con sus 

vecinos o bien internos como el que recientemente envolvió a Mali. Entre 1990 y 

2006 los mayores importadores de armas chinas fueron Sudán, Tanzania, Nigeria 

y Zimbabue”.165 

Como antecedente se puede mencionar que durante el periodo Maoísta, la 

RPC regaló armas ligeras a los gobiernos amigos y a grupos insurgentes como 

parte de la estrategia de promover el maoísmo y los intereses chinos. 

                                            
162 Según el informe sobre transferencias internacionales de armamento de 2012 publicado en 
2013 por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri). En: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/18/actualidad/1363599178_512161.html 
163 TAYLOR, Ian, “China´s New Role in Africa”,  Journal of Chinese Political Science  Volume 18, 
Issue 1 Beijing China 2009, pág. 39.,  
164 LAORDEN, Carlos, “China se convierte en el quinto exportador mundial de armamento”, El País, 
Sección Internacional,  Madrid, Marzo de 2013 en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/18/actualidad/1363599178_512161.htm 
[Consultada el 18 de Junio de 2013] 
165 TAYLOR, op cit, pág.120 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/18/actualidad/1363599178_512161.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/18/actualidad/1363599178_512161.htm
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Después de esta etapa, las armas llegaron a ser algo más comercial que 

político, y su destino estuvo más diversificado; es por ello, que dentro de la 

estrategia las cuestiones de interés económico se dan a relucir, pues “las armas 

están pasando a conformar un elemento de trueque negociado a cambio de 

recursos naturales, “.166 incluyendo el acaparamiento de tierras, en donde la 

empresa Chinese North Industries Corporation, NORINCO se ha visto fuertemente 

involucrada. Los siguientes casos nos dan una muestra de esta situación. 

En Zimbabue, el Ministerio de Defensa y la empresa NORICO conformaron 

una empresa conjunta para explotar la cromita, un mineral utilizado en la 

fabricación de material de construcción como los ladrillos;  la concesión por 

explotación de este recurso es el pago que se le da a la empresa a cambio de las 

armas que ésta produce. Este mecanismo se repite en la solicitud de otros 

productos como el cemento o el marfil. 

En el año 2000 por ejemplo, fueron intercambiadas armas pequeñas por 

ocho toneladas de marfil. El reporte publicado por una ONG medioambiental sólo 

unos días después de que la comunidad internacional había rechazado la 

demanda de Zimbabue de vender Marfil. En 2004 fue reportado que el régimen de 

Mugabe había otra vez vendido marfil, esta vez por 1 millón de dólares, que fue 

pagado con rifles AK-47 chinos, para prepararse para las próximas elecciones”.167 

Asimismo, la venta de madera a China le permitió a Charles Taylor, 

presidente de Liberia hasta 2003, comprar armas y municiones y en ocasiones 

solamente se realizaba el intercambio madera por armas, las cuales, se utilizaron 

en la guerra civil que vivió el país durante 4 años; esto provocó que el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas decretara un embargo a los productos madereros 

de Liberia, lo que conlleva a que China se vea indirectamente implicada en los 

crímenes de lesa humanidad de los cuales, fue acusado el presiente al término de 

la guerra.  

                                            
166

 NARANJO José, África vende su tierra a gobiernos y empresas extranjeras, Guin Guin Bali, una 
ventana a África, Sección Economía,  Junio de 2010, en: 
 http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&cat=1&id=508 [Consultada el 6 de 
Abril de 2013] 
167 TAYLOR, op cit, pág. 123 

http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&cat=1&id=508
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Este modelo de explotación también se ha visto en Angola, donde las 

codiciadas armas se han convertido en un elemento de negociación a cambio de 

los recursos de la tierra.168 De igual manera, China ha sido acusada de armar 

tanto a Eritrea como a Etiopía durante la guerra fronteriza que mantuvieron a 

finales de los noventa.  

En Nigeria, las armas chinas han contribuido a combatir las rebeliones en la 

región petrolera del Delta del Níger. Para 2007 “el ejército del aire nigeriano había 

comprado doce versiones chinas del caza Mig 21 y la marina ha pedido barcos 

para patrullar la zona”.169  

Por otro lado, Sudán es uno de los casos más emblemáticos. El gobierno 

de Beijing ha suministrado armamento a Sudán desde 1985, y especialmente, a 

partir de mediados de los años noventa que se convirtió en uno de los mayores 

proveedores de armas del gobierno de sudanés, canjeadas por materias primas. 

En 1990 el gobierno de Jartum firmó un contrato de 400 millones de 

dólares, gracias al cual Beijing le suministraba armas a cambio de algodón. En el 

año 2000 la resistencia sudanesa mostró fotografías de armamento chino usado 

por las tropas gubernamentales. Poco después, trascendió que al-Bashir había 

adquirido 34 cazas nuevos a China y cuyos pilotos sudaneses recibieron 

entrenamiento especializado de éste”.170 El julio de 2001 el Mideast Newsline 

reportó que Sudán había construido tres fábricas de armas con asistencia china 

con el fin de detener las rebeliones”.171 

Para Omar al Bashir, la alianza con Beijing resulta fundamental en el 

conflicto de Darfur, pues no sólo consigue armas contra los rebeldes en ese 

territorio, sino que además, obtiene un importante apoyo diplomático internacional.  

                                            
168

 NARANJO José, África vende su tierra a gobiernos y empresas extranjeras, Guin Guin Bali, una 
ventana a África, Sección Economía,  Junio de 2010, en: 
 http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&cat=1&id=508 [Consultada el 6 de 
Abril de 2013] 
169 MARKS, S; ROCHA, J; OBIHORA, N; ASKOURI, A; y otros, “China en África ¿Ayuda o arrasa?” 
Editorial Oozebap, Barcelona 2007  pág. 43. 
170 DIÉGUEZ Suárez Javier, “China en África, aproximación a unas relaciones controvertidas”, 
Universidad Oberta de Cataluña, Barcelona 2010, pág.73 
171 TAYLOR, op cit, pág. 120 

http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&cat=1&id=508
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Por todo ello, una vez más se ha acusado a China de financiar la larga 

guerra civil que enfrentó el país. En 2014, Sudán fue  el segundo cliente de China 

en la compra de armas, por lo que las presiones internacionales no han servido 

mucho y, parece ser que la situación se mantendrá de la misma forma puesto que 

ambos actores logran sus objetivos.  

China ha sido fuertemente criticada por el uso que los gobiernos africanos 

le dan a las armas, acusándolo de ser cómplice de las atrocidades de regímenes, 

principalmente los de Sudán y Zimbabue que están vetados por la comunidad 

internacional por sus prácticas de represión y violaciones a los derechos humanos. 

Sin embargo, esto para China no es problema, y los gobiernos prefieren las armas 

fabricadas en esta nación porque son más baratas que las de los países 

occidentales, además de que no existen condicionamientos de ningún tipo para 

realizar la venta.  

El argumento de defensa a esta crítica, es que China no es el único país 

que vende armas a países africanos represivos, en tanto que sus ventas son 

inferiores a las de EEUU, Francia, Gran Bretaña o Rusia”.172  

No se puede dejar de mencionar, que muchas de estas armas también son 

ilegales. “Del tráfico de armas procedentes de China de forma ilegal, el informe 

contra el crimen organizado en África Occidental elaborado en Naciones Unidas, 

señala que normalmente se trata de material adquirido por los ministerios de 

Defensa de los Estados que acaba siendo vendido en el mercado negro”.173 Esto 

nos indica que el asunto es aún más grave, pues la venta de armas desvía 

recursos que pueden ser destinados al desarrollo, para aliviar la pobreza u otras 

problemáticas que son la fuente de los conflictos. 

Mientras tanto, China se ha creado una imagen, tanto al interior de África 

como a nivel internacional, contraria a la de un aliado e impulsor del progreso; con 

estas acciones sólo ha dañado su credibilidad como líder de los países 

subdesarrollados y lo hacen ver como uno más de los occidentales que patrocina 

los conflictos internos y sólo ve por sus intereses. 
                                            
172 Correa López Gabriela, “China en África”  Análisis Económico Núm 56, Vol. XXIV 2009, pág. 
217 
173 MARKS, S; ROCHA, op cit,  pág. 43. 
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Por otra parte, un acontecimiento que podría cambiar esta situación es la 

reciente aprobación del Tratado del Comercio de Armas, el pasado 2 de abril de 

2013”.174 Éste, prohíbe a los Estados transferir armas a otros países si saben que 

van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o 

crímenes de guerra; en resumen, para cometer violaciones del derecho 

internacional humanitario y de los derechos humanos. 

China no había suscrito ningún acuerdo multilateral sobre exportaciones de 

armas y tuvo una postura cautelosa sobre la propuesta del tratado. Declaró que 

aceptaba la necesidad de un tratado que reconociese los derechos humanos 

internacionales, pero intervino para limitar el alcance del tratado excluyendo las 

armas pequeñas y las armas ligeras, así como las transferencias de gobierno a 

gobierno, además de negarse a la publicación de una lista de control de armas 

nacional”.175  

China votó a favor de concluir el tratado en el mes de marzo y aceptó el 

texto para que así fuera negociado, pero en las votaciones para su aprobación 

final, su voto indicó una abstención. Este resultado parece haber sido por las 

cuestiones que intentó limitar en el texto y que no logró, especialmente esta última 

disposición del tratado que impide el intercambio de armas entre Estados, 

incluyendo los regalos y donaciones, pues para China es un obstáculo que no le 

permitiría seguir realizando su táctica de trueque de igual manera. 

Sin embargo, su abstención y sobre todo la no ratificación del Tratado, hace 

notar su intención de no abandonar las prácticas de trueque y venta de armas, 

sean cuales sean los fines, por lo que este es un tema que queda un poco 

pendiente mientras China no ratifique dicho documento, y si lo hace, buscaría 

continuar sus intercambios con gobiernos indeseables de cualquier otra forma, ya 

                                            
174 Mientras votaron a favor de lo mismo los 154 países, Siria, Corea del Norte e Irán votaron en 
contra. Rusia y China se declararon abstencionistas. En: 
 http://www.trtspanish.com/trtworld/es/newsDetail.aspx?HaberKodu=244d6903-e3c9-4f3a-a755-
30ad8e159332 [Consultada el 22 de Octubre de 2014] 
175 s/a, “Los seis grandes exportadores de armas, China”, Comercio Internacional de Armas, 
Sección Española, Amnistía Internacional, en: http://www.es.amnesty.org/temas/armas/los-seis-
grandes-exportadores-de-armas/china/  [Consultada el 17 de Noviembre de 2013] 

http://www.trtspanish.com/trtworld/es/newsDetail.aspx?HaberKodu=244d6903-e3c9-4f3a-a755-30ad8e159332
http://www.trtspanish.com/trtworld/es/newsDetail.aspx?HaberKodu=244d6903-e3c9-4f3a-a755-30ad8e159332
http://www.es.amnesty.org/temas/armas/los-seis-grandes-exportadores-de-armas/china/
http://www.es.amnesty.org/temas/armas/los-seis-grandes-exportadores-de-armas/china/
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que la República Popular no se ha caracterizado por apegarse al derecho 

internacional, siendo así un asunto de menor magnitud para este país. 

 

3.3 Migración 

Históricamente los chinos se han caracterizado por ser la población 

migrante más grande de todos los tiempos; los expertos estiman que entre los 

siglos XVIII y XX entre tres y siete millones de chinos salieron de su país, por un 

lado, buscando nuevas oportunidades y por el otro, huyendo de los conflictos 

sociales y de la represión. No obstante, desde la apertura económica de China 

esta situación se ha hecho aún más notable, habiendo millones de chinos 

presentes en todo el mundo. 

En cuanto a África, desde que China empezó a incursionar en este 

territorio, sobre todo en materia económica y comercial, los chinos comenzaron a 

llegar a los países del continente; sin embargo, esto no había sido un tema 

importante a tratar pues el número era pequeño y la dinámica muy distinta a la que 

se está dando ahora que las cifras han aumentado considerablemente. 

Chris Alden hace mención de tres olas de emigrantes chinos hacia África, 

cada una dada en periodos distintos y con características particulares. La primera 

ola de emigrantes chinos hacia África se produjo a finales del siglo XIX bajo cargo 

de las administraciones coloniales. Varios miles de inmigrantes del sudeste de 

China, que llegaban como trabajadores, eran aceptados por tener el concepto de 

que ellos tenían mayor compromiso laboral que los mismos africanos. Los chinos 

se establecieron en el sur del continente, sobre todo en Sudáfrica y Madagascar, 

donde surgieron barrios chinos; sin embargo, los gobiernos solían repatriarlos 

cuando sus contratos de trabajo llegaban a su fin. 

La segunda ola de emigrantes chinos a África se produjo como resultado 

del colapso de la República de China en el continente y la incidente instauración 

de la RPCh en 1949”.176 

A principios de la década  de los setenta Mao Zedong envió a decenas de 

miles de chinos a trabajar como doctores ingenieros agrícolas o peones buscando 
                                            
176 ALDEN, Chris; “China Returns to Africa”, op cit, pág. 65. 
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la legitimación del régimen de la República Popular  y la exportación de la 

revolución roja por todo el planeta”.177 África comenzó entonces a familiarizarse 

con la presencia de chinos en su territorio, donde estuvieron involucrados en la 

construcción de infraestructuras como Tanzam donde habrían participado hasta 

25,000 trabajadores chinos.  

Como en la primera ola, la mayoría fueron devueltos a China una vez que 

cumplieron sus contratos de trabajo, y aunque sí permanecieron en tierras 

africanas parte del personal de médicos y expertos agrícolas, su presencia no 

llegó a ser importante. 

Se dice que en la actualidad se está llevando a cabo la tercera ola de 

emigración china a África, los chinos llegan al continente para participar en los 

proyectos gubernamentales como el desarrollo de infraestructuras o industria 

petrolífera, y otros lo hacen por reunificación familiar, es decir, que los miembros 

de las familias se reencuentren para continuar su vida ahí, trabajando en sus 

negocios ya iniciados y en el comercio. 

A diferencia de las oleadas migratorias anteriores, procedentes de las 

zonas costeras el sudeste, Hong Kong y Taiwán, estos individuos vienen de todas 

partes de China y carecen en general de formación técnica especializada (lo que 

contrasta especialmente con la segunda ola)”.178 Además, los inmigrantes actuales 

chinos también se pueden diferenciar de los inmigrantes occidentales porque “la 

diáspora china proviene de los sectores más pobres de la sociedad y compite 

directamente por el trabajo con los africanos, el 80% de los cuales están en 

"empleo vulnerable", según la Organización Internacional del Trabajo”.179 

Actualmente, se estiman más de 1 millón de chinos en el continente 

africano, aunque “las cantidades exactas son muy difíciles de determinar debido a 

la movilidad de los inmigrantes chinos, así como las fronteras muy porosas dentro 

de África, los altos niveles de corrupción en algunos organismos gubernamentales 

                                            
177  ALDEN, Ch. “China en África”. Barcelona: Intermón Oxfam, 2008, pág. 49   
178 Ibidem pág. 49. 
179 s/a “Africa wants jobs from China”, Julio 2013 en: http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-
jobs-from-China-20130721 [Consultada el 15 de Noviembre de 2013] 

http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-jobs-from-China-20130721
http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-jobs-from-China-20130721
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africanos y las ineficiencias en las agencias de inmigración y control de 

fronteras”.180 

Ya que es bastante complicado obtener datos del número de chinos por 

país, no se tienen cifras muy actuales ni exactas; sin embargo, existen algunas de 

ellas de manera aproximada. 

En Sudáfrica, el gobierno llevaba un control estricto de documentación 

sobre la población, por lo que se tienen datos muy precisos en este caso, en 1946 

había 4,000 chinos y 10,000 en 1980; a partir de la década de los 90 se disparó la 

cifra, en 1998 se contaron 120,000 y en la actualidad la cantidad de estima en 

400,000 colocando al país como el mayor receptor de inmigrantes de origen chino 

en el continente. 

En Tanzania, donde tras la construcción de la vía férrea TanZam se 

quedaron unos cuantos miles de chinos, se contaban hasta 20,000 en 2006. La 

comunidad china de Nigeria se calcula en 100,000 (2006) mientras que Etiopia, 

Kenya y Namibia acogen de 4,000 a 5,000 chinos cada uno.  

En el caso de Zambia se registraron 300 chinos en 1992, sin embargo en la 

actualidad se da una situación especial pues hay dos datos de 2006 que varían 

enormemente, pues aunque la versión oficial dice que sólo hay 2,300 chinos, la 

oposición da una cifra de 40,000”.181 

Otro caso donde el número es demasiado elevado es el de Angola, que 

acoge en su territorio a 40,000 chinos, atraídos por la industria petrolífera y los 

proyectos de infraestructura. 

La tabla siguiente muestra cifras de la mayoría de las naciones africanas, además 

de las ya mencionadas. 

  

                                            
180 PARK, John, “Living in between: The Chinesse in South Africa”, Migration Policy Institute, Enero  
de 2012 en:  http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=875 
181 Dijk, Meine Pieter van, op. cit.,. pág. 19  

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=875
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Cuadro 8 
Número de chinos en ciudades africanas 2001-2008 
Country OHIO U. Database 2001 2007-2008 
Algeria 2000 20000 
Angola 500 4000 
Benin 0 10000 

Botswana 40 1000 
Burkina Saso  0 150 

Burundi 0 7000 
Camerun 50 2000 

Cape verde 0 2000 
Chad 0 500 

Congo 0 7000 
Congo Democratic Rep 200 2000 

Egypt 110 10000 
Ethiopia 100 6000 
Ghana 500 6000 
Gabón 0 6000 
Guinea 0 8000 
Kenya 190 7000 

Leshotho 1000 5000 
Liberia 120 600 
Libya 500 3000 

Malawi 40 2000 
Mali 0 4000 

Mauritus 4000 30000 
Mozambique 700 1500 

Namibia 0 15000 
Niger 0 1000 

Nigeria 2000 100000 
Senegal 20000 2000 

Sierra Leona 0 500 
South Africa 30000 300000 

Sudan 45 54000 
Swaziland 90 300 
Tanzania 600 20000 

Togo 50 3000 
Tunisia 0 2000 
Uganda 100 10000 
Zambia 150 30000 

Zimbabwe  300 10000 
Fuente: PARK, Yoon Jung, “Chinesse Migration in Africa”, China in Africa Project, The South 

African Institute of International Affairs (SAIIA) Ocassional Paper N° 24, Enero 2009, en: 
http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/29711/1/SAIIA%20Occasional%20Paper%2

0no%2024.pdf?1 

http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/29711/1/SAIIA%20Occasional%20Paper%20no%2024.pdf?1
http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/29711/1/SAIIA%20Occasional%20Paper%20no%2024.pdf?1
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Teniendo un panorama más completo, cabe preguntarse los motivos que 

los chinos tienen para llegar a estos países, que si bien viven contextos distintos al 

interior, en su conjunto se caracterizan por ser una región atrasada, envuelta en la 

pobreza y en los conflictos internos. 

La razón por la que los emigrantes opten hoy por lugares como la República 

Democrática del Congo en lugar de España o Canadá es porque el mundo en 

desarrollo inexplorado y virgen ofrece al emigrante muchas más oportunidades 

que occidente, con sus estrictas regulaciones y mercados más competitivos”.182 

Por poner un ejemplo, en Mozambique los trabajadores chinos disfrutan de 

condiciones mejores que miles de emigrantes rurales en china, cobran el triple de 

lo que ganan en su país por trabajos parecidos y además dicen que viven en 

decentes barrancones, en literas con mosquiteras en el cuarto, disponen de tv con 

señal china, conexión a internet y cocina regional tres veces al día”.183 

La respuesta puede resultar sorprendente, pero la realidad muestra que en 

algunos de estos países, los chinos encuentran mejores condiciones de vida, más 

oportunidades laborales y mayores ingresos como se pudo observar en el caso 

anterior. 

Otro caso, es que policías chinos llegaron a la RDC con intención de 

detener una red de tráfico de personas, se encontraron que las mujeres se 

negaron a regresar a su país, pues permaneciendo ahí obtenían  50 dólares por 

servicio, una cifra extremadamente alta si se compara con los 300 dólares al mes 

que ganaban.  

A pesar de que muchos chinos planean regresar a su lugar de origen 

cuando terminan su labor, hay muchos otros como los dos casos mencionados 

que durante su estancia cambian de parecer y optan por quedarse. 

Es así, que la causa principal de la llegada de población china a África es la 

búsqueda de nuevas oportunidades laborales, que resultan fáciles de encontrar 

por las actividades de las empresas de la misma nacionalidad, que como ya 

hemos mencionado, tienen preferencia en contratar a sus nacionales, o bien 
                                            
182  CARDENAL, Juan P. y Heriberto Araujo, “La silenciosa conquista china”, Editorial Crítica, 
Barcelona Pág. 39 
183 Ibidem, Pág. 189  
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tratando de encontrar nuevos mercados para poner sus negocios y vender sus 

productos. 

Cabe mencionar, que aunque la relación amistosa entre China y los países 

de África Subsahariana ha facilitado la entrada de chinos al continente, los 

inmigrantes también entran a los territorios africanos de forma ilegal, inclusive han 

hecho frecuente recurrir al llamado migrant bróker o corredor de inmigrantes, el 

cual es un intermediario que facilita los trámites y la manera de acceder a territorio 

africano, ya sea de manera legal o ilegal. 

Todo esto ha resultado bastante redituable para los chinos, mas no para los 

africanos, que además de lidiar por los empleos, también se están enfrentando a 

un ligero cambio en la forma de vida, tanto en comunidades urbanas como rurales, 

que ha sido paulatinamente influenciada por los nuevos habitantes. 

A causa del alto número de inmigrantes chinos,  los problemas sociales se 

han hecho notar fácilmente, causando violencia y protestas hasta por parte de los 

gobiernos africanos, por ello, han implementado estrategias de control no sólo 

contra los que son ilegales, sino también hacia los que desarrollan alguna 

actividad ilícita o perjudicial, logrando de esta manera contrarrestar la afluencia de 

chinos en sus territorios. 

En Ghana, el gobierno ha enviado equipos de trabajo entre policías, 

militares y agentes de inmigración a las regiones de extracción de oro, con el 

objetivo de detener a los mineros chinos ilegales.  

Las autoridades anunciaron que hasta junio del 2013, 4,592 chinos habían 

salido del país a causa de esta situación, algunos arrestados por cargos de la 

minería ilegal, y muchos otros han accedido a irse voluntariamente.  

De hecho, la misma población inconforme por estas prácticas ha tomado 

partida, los residentes africanos han atacado a golpes a los mineros chinos que 

extraían oro, culpándolos de arruinar el medio ambiente por sus métodos. 

A pesar del caso exitoso de Ghana, en general los países subsaharianos no 

han prestado mucha atención a esta problemática, por incompetencia y por no 

causar malestar al gobierno chino. 
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Lo cierto de todo esto es que este fenómeno causa presiones económicas a 

los países receptores, que no pueden satisfacer las necesidades básicas de su 

misma población, que se manifiesta en contra de la presencia de estos 

extranjeros, mostrando un sentimiento anti-chino y xenofóbico, siendo así 

necesario establecer políticas regulatorias que impidan desatar mayores 

problemas internos por esta situación. 

 

3.4 Diplomacia cultural 

China ha sabido utilizar diversas estrategias para llegar a alcanzar tan 

importante papel en la región subsahariana, tomando una actitud mucho más 

abierta y sin grandes presiones para poder logar su objetivo de aumentar su 

liderazgo en el continente. Siendo así que se ha valido de métodos que bien 

podemos decir son parte del Soft Power o Poder Blando”.184 , la diplomacia 

cultural es uno de ellos, haciendo de la educación un medio para lograr que los 

africanos tengan un mayor acercamiento y conocimiento sobre la cultura China. 

La elección de la diplomacia cultural por parte de China no fue algo 

arbitrario, sino una necesidad producto del aislamiento del país a mitad de los 

años cincuenta”.185 El gobierno consideró importante desarrollar vínculos 

culturales, además de los políticos y económicos, como un método para fortalecer 

y promover las relaciones diplomáticas, incluso antes del reconocimiento oficial 

para facilitar el acercamiento amistoso, por lo que desde la Conferencia de 

Bandung en 1955, Zhou Enlai incluyó la cooperación cultural en el documento 

final.  

A pesar de este antecedente, fue desde la creación del FOCAC en el año 

2000, cuando China empezó una intensa promoción cultural en su relación con los 

                                            
184 Según la definición de J. Nye, el soft power (poder blando) es otra manera de ejercer influencia, 
un país puede alcanzar los resultados que prefiera en la política mundial porque otros países 
quieren seguir o están de acuerdo con un sistema que produce esos resultados. Fuente: Nye J., 
The Changing Nature of Power” pág. 181 Political Science Quartely  vol. 105, 1990  
185 MARTINEZ G; Burke Christopher; “África la Nueva Frontera China”, Boletín Governa Sia, Casa 
África, 2008, pág. 96 
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africanos, haciendo de ella un aspecto esencial y prioritario para conseguir que 

ambas partes tuvieran un mayor acercamiento. 

En la actualidad, Beijing destina cada año millones de dólares para financiar 

la diplomacia cultural con los países africanos, los cuales, utiliza para financiar 

becas académicas, festivales culturales, Institutos de Confucio, entre otros. 

En cuanto al financiamiento educativo, todos los planes resultantes de cada 

conferencia del FOCAC han incluido becas para ir a estudiar a China, entregando 

por año aproximadamente 5,500”.186 de estas, a estudiantes africanos para 

estudiar en China. 

En los años académicos 2010 y 2011, el gobierno de Beijing presentó 5,710 

y 6,316 becas en diversas formas a los países africanos y se lanzó el Programa de 

Cooperación China-África para Universidades que promueve los intercambios 

académicos. 

El plan de FOCAC para África 2012-2015 incluye dar capacitación a corto 

plazo para los profesionales africanos en China, becas para maestros africanos de 

mandarín y un programa para asociar 20 universidades chinas con 20 

universidades africanas. También, China ha construido 19 nuevas escuelas en 

África y suministrado equipos para otros 42 centros de enseñanza”.187 

Por otro lado, una parte trascendental en el aspecto cultural son los Institutos 

de Confucio, el primero de ellos se estableció en el año 2004, y sus objetivos, 

están plasmados en el Artículo 1 de su Estatuto:  

Artículo 1. El Instituto Confucio tiene por objetivo satisfacer la demanda 

entre los pueblos de distintos países y regiones del mundo por el estudio 

de la lengua china, profundizar los conocimientos sobre la lengua y cultura 

chinas, fomentar el intercambio y la cooperación entre China y otros países 

en los ámbitos educacional y cultural, desarrollar las relaciones amistosas, 

                                            
186 Brautigam Deborah, Chinese Development Aid in Africa, what, where, why and how much? En 
Rising China: Global Challenges and Opportunities. Jane Golley (edit) en: 
http://www.american.edu/sis/faculty/upload/Brautigam-Chinese-Aid-in-Africa.pdf [Consultada el 28 
de Agosto de 2013] 
187 HAN Shih Toh, “Experts differ on China's 'soft power' in Africa”, South China Morning Post, Julio 
2013 en: http://www.scmp.com/news/china/article/1287767/experts-differ-chinas-soft-power-
africa?login=1 [Consultada el 16 de Septiembre de 2013] 

http://www.american.edu/sis/faculty/upload/Brautigam-Chinese-Aid-in-Africa.pdf
http://www.scmp.com/news/china/article/1287767/experts-differ-chinas-soft-power-africa?login=1
http://www.scmp.com/news/china/article/1287767/experts-differ-chinas-soft-power-africa?login=1
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promocionar la diversidad cultural, y por último, establecer un mundo 

armónico”.188 

 

China ha intentado expandir lo mayormente posible esta academia por todo 

el mundo, y con mayor razón en los países de África Subsahariana para hacerse 

presente en todos los ámbitos y perfeccionar su tarea en estos países. 

Actualmente existen 38 Institutos Confucio en 26 países africanos, en los 

cuales se enseña lengua china, artes marciales, cocina y otros temas relacionados 

con China”.189  

El aprendizaje del idioma chino ha sido de las principales actividades 

culturales que ha impulsado la República Popular en los países africanos, los 

cuales lo aprenden principalmente para fines comerciales. 

Este método del gobierno chino ha sido útil pues las costumbres de su 

nación sí han permeado en comunidades africanas, aunque más allá de las 

promociones que hace el gobierno, la presencia de ciudadanos chinos en África 

es, sin duda alguna, el medio más importante de propagación de su cultura en el 

continente, facilitando por ejemplo, el establecimiento de ciertos negocios.  

Cabe mencionar, que a pesar de que esta estrategia ha ayudado a que lo 

africanos tengan mayor conocimiento de lo que es China, la cultura y las 

costumbres de este país aún no logran tener un impacto tan trascendental que 

pueda opacar al de occidente en este sentido, pues los africanos que tienen 

acceso a estos medios siguen prefiriendo la música, la literatura y otros 

instrumentos occidentales. 

Hay analistas que mencionan que es demasiado pronto para evaluar la 

influencia de las nuevas formas de diplomacia cultural, a corto y a largo plazo; sin 

embargo, China seguirá insistiendo en abrirse camino por éste y todos los medios 

posibles para conseguir sus objetivos. 

  
                                            
188 s/a “Estatuto de Confucio”, Hanban-Oficina General del Instituto de Confucio en:  
http://spanish.hanban.org/confuciousinstitutes/node_817 3.htm [Consultada el 4 de Enero de 2014] 
189 HAN, ibídem. 

http://spanish.hanban.org/confuciousinstitutes/node_817%203.htm
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3.5 Derechos humanos, impacto ambiental y otras problemáticas sociales 

En cada tema tratado, se han resaltado algunas cuestiones negativas de la 

relación chino-africana, y dentro de todas ellas resaltan algunas como temas de 

derechos humanos o ambientales que se desglosan a continuación.  

3.5.1 Condiciones laborales 
 

De las cuestiones más criticadas por la comunidad internacional e incluso 

por la misma población africana, es que las grandes empresas no cuentan con un 

sistema de seguridad adecuado para sus trabajadores, en la mayoría de las 

actividades que desempeñan se utiliza maquinaria pesada que requieren material 

especial que no les es proporcionado, lo que ha causado diversos accidentes y 

hasta pérdidas humanas. 

Las empresas mineras están en el centro de este tema, entre mayor 

cantidad de minerales extraídos los accidentes aumentan, aún cuando dirigentes 

de algunos sindicatos locales han dado a conocer su inconformidad por las 

condiciones de seguridad y sanitarias.  

En Zambia durante 2005, hubo una explosión en la mina BGRIMM, que 

está controlada por la China Non Ferreous Metal Industries, y que además posee 

el 60% de la mina. En el accidente murieron 71 trabajadores y ha sido de los más 

alarmantes en la historia de la minería de Zambia, el accidente fue debido a 

inconsistencias en las condiciones en las que se estaban extrayendo los minerales 

y los trabajadores no contaban con protección alguna.  

A pesar de que han pasado años después de ese accidente, las 

condiciones en las minas no han cambiado, Amnistía Internacional documenta en 

un informe emitido en junio de 2013 que los abusos contra los mineros siguen 

siendo frecuentes, decenas de empleados mueren o resultan heridos graves cada 

año, y da a conocer en el mismo la situación que se vive en  la RDC citando lo 

siguiente: 
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Los mineros trabajan a menudo con las manos desnudas, sin ropa de 

protección y de pozos subterráneos mal ventilados donde la temperatura puede 

ser muy alta. Ellos reciben muy poco por los minerales que extraen y se enfrentan 

a la explotación sistémica”.190 Además, los mineros han tenido que descender 

1000 escalones de tierra dentro para jugarse la vida por 4 dólares al día”.191 

Audrey Gaughran, Director de Asuntos Globales de la Organización, ha 

mencionado que las operaciones mineras en la República Democrática del Congo 

han provocado décadas de abuso en contra de los mineros y las comunidades 

vecinas. 

Por otro lado, además de la inseguridad laboral que se presenta, existe 

abuso y explotación a los africanos por las largas jornadas laborales a cambio de 

míseros sueldos,  teniendo que enfrentarse hasta a un trato discriminatorio por 

parte de las empresas chinas a favor de sus nacionales. 

Un obrero mozambiqueño, explicó en una entrevista para una investigación 

que trabaja jornadas de 9 horas sin descanso, más horas extras y no tienen ni un 

solo día de descanso para poder ganar más. La empresa no les extiende contrato 

ni seguro médico; aunado a esto, no se les permite comer durante la jornada 

laboral -mientras  los chinos comen puntualmente en una cantina sólo para chinos-

; todo esto por un pago de 75 a 87 euros mensuales.  

También en Mozambique, “un obrero chino cualificado gana 850 dólares 

mensuales y tiene espléndidamente cubiertos su alojamiento, comida y seguro 

médico, mientras que los mozambiqueños apenas superan los 150 dólares al mes, 

sin beneficio adicional alguno”.192 

La justificación que los empleadores chinos dan con respecto a las 

concesiones a sus compatriotas es que se da un tipo de compensación por el 

                                            
190 s/a, “Los seis grandes exportadores de armas, China”, Comercio Internacional de Armas, 
Sección Española, en: http://www.es.amnesty.org/temas/armas/los-seis-grandes-exportadores-de-
armas/china/  [Consultada el 17 de Noviembre de 2013] 
191 CARDENAL, op cit, pág. 197 
192 Poco después de concluir las obras y entregar el estadio la empresa china fue galardonada 
como una de las diez corporaciones chinas que en 2010 mayor contribución hicieron al desarrollo 
económico y social de los países africanos y ayudaron a mejorar el estándar de vida de la gente de 
África. El premio China-África Friendshio Award  lo conceden el Ministerio de Asuntos exteriores 
chino y la asociación popular chino africana. CARDENAL, pág. 189  

http://www.es.amnesty.org/temas/armas/los-seis-grandes-exportadores-de-armas/china/
http://www.es.amnesty.org/temas/armas/los-seis-grandes-exportadores-de-armas/china/
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hecho de tener que dejar su país y su familia por un largo periodo, además de que 

los chinos son más rápidos, más disciplinados y por tanto más productivos. 

El malestar contra los chinos es generalizado, sus sueldos por trabajar ocho 

horas al día seis días a la semana como carpinteros, fontaneros o pintores oscilan 

entre 70 y 85 euros, esto es una quinta parte de lo que necesita una familia 

zambiana de seis miembros para llegar a fin de mes, según los sindicatos 

locales”.193  

Casi la mayoría de empleados opina que las condiciones en las empresas 

de occidente son mejores. El estudio Chinese Investments in África: a labour 

perspective, asegura que las compañías mineras chinas pangan en Zambia un 

30% menos que su competencia. Los indios, canadienses o australianos pagan 

mucho más, al menos 215 euros”.194 Sin embargo, han dicho también que es muy 

complicado entrar por tanta competencia, y no habiendo más oportunidades, ésta 

es su única opción.  

En contraste con algunos de estos casos, se ha documentado que en otras 

ocasiones hasta los mismos chinos padecen al igual que los africanos. En Gabón 

por ejemplo, obtienen un sueldo tres veces más que el que obtendrían en China, 

pero se enfrentan con condiciones inhumanas, horas extras sin pago, y sólo dos 

días de descanso al año. 

Los chinos al encontrarse con oportunidades mejores a las de su país, 

acceden a cubrir estos trabajos, pero también ellos se han enfrentado a un 

panorama distinto al que se les plantea en un principio. En China un anuncio 

prometía 1000 euros al mes a cambio de participar en la construcción de una 

carretera en África por parte de la empresa Aolong y muchos chinos aceptaron la 

oferta. Estando en África, han dado el testimonio de que la empresa les daba de 

comer arroz podrido trabajando 14 horas por día, no pagaban el salario de los 

contratos, no los dejaban renunciar y recibían golpes si lo intentaban. Pidiendo 

ayuda a la embajada china, se encontraron con una rotunda negativa. 

                                            
193 CARDENAL, op cit, pág. 196 
194 Idem  
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Con este último caso, se puede reafirmar que muchas empresas chinas 

sólo buscan obtener mayor productividad y mayores ganancias a costa de 

cualquier método inhumano y tratos humillantes. “Se dice que las empresas chinas 

no hacen más que reproducir en el extranjero el mismo formato laboral que está 

vigente en China desde hace 30 años… menos costes laborales resultaron en 

productos chinos más competitivos”.195  

Las huelgas y los disturbios no dejan de aparecer demandando mejoras 

laborales y respeto a sus derechos, pero en países africanos, esto sólo desata 

mayor violencia sin tener respuesta satisfactoria a cambio. Finalmente la creación 

de empleo es innegable, pero a costa de humillaciones y explotación, todo apunta 

a que es una forma de esclavitud moderna, que finalmente se termina aceptando 

pues en muchos casos la elección para los africanos es esto o nada; y teniendo 

China el respaldo de los gobiernos, no existe una preocupación tan latente por su 

parte para dejar de actuar de esa manera, aprovechándose así de la necesidad de 

los trabajadores. 

 

3.5.2 Desplazamiento de población 
 

Una cuestión más que es de gran preocupación, es que las grandes 

infraestructuras han ocasionado el desplazamiento de la población, así ocurrió al 

llevarse a cabo proyectos como las presas de Merowe en Sudán, Gibe III, en 

Etiopía y Mphanda Nkuwa en Mozambique, por los cuales también se expropiaron 

tierras, afectando el sustento económico de las familias que dependían de éstas. 

Existe un caso similar donde se violan de los derechos humanos por el 

desplazamiento de la población, en Angola ha habido un despliegue de soldados 

en la zona donde se concentra 60% del petróleo del país (Cabinada). La actividad 

de estos militares ha sido denunciada por Human Rights Watch, por el nivel de 

detenciones y torturas a las que se somete a la población civil a fin de proteger el 

recurso petrolero que pertenece a los chinos. 

                                            
195 Ibidem, pág. 201 
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En Sudán sucede la misma situación, varios grupos humanitarios han 

acusado al gobierno de masacrar a la población civil, expulsándolos de las tierras 

donde hay pozos petroleros. 

Por su parte en la RDC documentado también por Amnistía Internacional, la 

empresa chino-congoleña, luna Mining Cooperative COMILU, ha restringido el 

acceso al agua a las comunidades al bloquear el camino que les lleva a sus 

campos y además tener acceso al agua, pues utiliza excavadoras de 3 metros de 

ancho que impiden el paso en la carretera rural utilizada por décadas para estos 

fines. 

Lo interesante de este acontecimiento es que se ha registrado que la policía 

local acompaña y respalda a la empresa en sus actividades para evitar disturbios 

sociales y el retraso de las operaciones en las mismas. En algunos casos como 

éste, no sólo las empresas violan los derechos humanos, sino que las autoridades 

de cada país lo han permitido al no poner sanciones, haciéndose parte de las 

violaciones con el fin de cubrir y facilitar las actividades de las empresas. 

Estos son sólo ejemplos de una realidad que se vive repetidamente en 

diferentes países de África Subsahariana China se apoya en el respaldo que tiene 

de los gobiernos africanos haciendo constante el hecho de ignorar las críticas 

provenientes de ONG´s y  protestas locales. 

 

3.5.3 Apego a leyes locales 
 

Pasando a otro tipo de problemática que en la que se han visto envueltas 

las empresas chinas, es en cuestión a su regulación y al apego de las leyes 

locales. 

En Gabón, la refinería china Sinopec Addax Petroleum está envuelta en una 

disputa legal de 1 billón de dólares por una licencia de aceite después de que el 

gobierno alegó que no había pagado los derechos de aduana”.196 

                                            
196 s/a “Africa wants jobs from China”, Julio 2013 en: http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-
jobs-from-China-20130721 

http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-jobs-from-China-20130721
http://www.fin24.com/Economy/Africa-wants-jobs-from-China-20130721
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En Zambia, donde las minas chinas tienen un historial de conflictos 

laborales violentos, se ha revocado tres licencias para la mina de propiedad china 

de carbón Collum, alegando falta de pago de impuestos de derechos de autor y 

malos antecedentes ambientales y de seguridad”.197 

 

3.5.4 Medio ambiente 
 
Por otro lado, la actividad de las empresas chinas también impacta en el 

medio ambiente, lo cual es un tema muy criticado a China no sólo por sus 

operaciones en África, sino a nivel internacional. 

Existen varios ejemplos que han centrado la atención de los críticos como 

es el caso de Gabón, donde la compañía china SINOPEC llevó a cabo de forma 

ilegal prospecciones en la reserva natural de Loango lo que provocó quejas de la 

población y asociaciones culpando a la compañía de contaminación masiva, 

voladuras y amenazas a las especies animales locales”.198 

Las ONG de Nigeria, por ejemplo, han acusado a la empresa china 

WEMPCO de verter residuos tóxicos al río Cross, en el sur del país, perjudicando 

la vida y la salud de los pescadores locales. A la compañía también se le ha 

acusado de confabular con oficiales locales para liquidar las protestas de la 

comunidad local. La firma china de metales WAHUM que opera en Lagos, también 

ha sido acusada de emanaciones de sustancias tóxicas y de su sistema de 

violación de de los programas de seguridad y salubridad”.199 

A causa de las inversiones chinas en la agricultura, también existe la 

preocupación acerca del modelo implementado para el desarrollo de este sector 

que es parecido al de China, éste ha logrado aumentar la producción de 

alimentos, pero sólo a costa del gran agotamiento del agua y del suelo; además 

del uso excedido de fertilizantes que causa alta contaminación. 

                                            
197 idem 
198 ESPEJO, M. Carlos, “China en África subsahariana ¿Cooperación sur-sur o una nueva forma de 
explotación?” Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, 2011, pág. 67. 
199 MARKS, op cit, pág. 147. 
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La explotación de materias primas como la madera es otro asunto de suma 

importancia, en la actualidad, la gran explotación de los bosques ha puesto en 

riesgo la supervivencia de este recurso, pues se consume más madera de la que 

se produce, causando que se estén acabando los bosques y selvas de la región 

subsahariana, y como en este sector la mayoría de las transacciones son ilegales 

por falta de control interno, rara vez se hace una evaluación del daño ambiental 

provocando que sea aún más difícil hacer algo al respecto.  

Para conseguir una práctica eficaz en materia de medioambiente, es 

necesario contar con la conciencia de los estados que lleve las normativas más 

allá del establecimiento de simples principios de buenas prácticas. La creación de 

normativas a nivel internacional desde un marco multilateral y no bilateral, que 

dispongan un conjunto de medidas de sanción, es en este sentido necesario para 

evitar que tanto las empresas como los gobiernos aprovechen la debilidad o la 

inexistencia de leyes en estados débiles y en muchos casos corruptos”.200 

Las violaciones a los derechos humanos y la falta de apego a normas 

medioambientales, son temas de los que China ha sido objeto de crítica 

internacional tan sólo dentro de su propio territorio, por lo que no es extraño que 

estas prácticas las lleve más allá de sus fronteras, y no hay señales de que esta 

actitud desinteresada de la República Popular pueda detenerse o cambiar de 

rumbo.  

Únicamente con la colaboración de los gobiernos africanos que pudiesen 

manifestar su inconformidad con algunas de estas prácticas y con la presión de 

organismos internacionales que demanden su apego al derecho internacional se 

podrían disminuir los impactos negativos, que si bien han ya han sido 

denunciados, hace falta un elemento más coercitivo que pueda detener la 

situación. 

 

  

                                            
200 ESPEJO, M. op cit, pág. 68. 
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3.6 El Consenso de Washington vs el Consenso de Beijing  

El crecimiento económico y comercial sostenido que ha experimentado 

China en la última década y su búsqueda del liderazgo internacional, ha causado 

gran preocupación a las potencias occidentales, pero sobre todo a Estados 

Unidos, provocando una constante rivalidad entre ambos países. 

Esta tensión se ha hecho más notable en cuanto a las relaciones que tienen 

con los países en desarrollo de América Latina y África (donde históricamente las 

potencias occidentales han tenido un papel relevante y decisivo), pues China los 

ha puesto dentro de sus prioridades de política exterior. 

En el caso específico de África tienen también un papel importante algunas 

naciones europeas que no han dejado ocultar su recelo e inquietud por la 

presencia China en sus ex colonias, donde siguen teniendo bastante influencia. 

Como ya se ha observado, China ha adoptado una estrategia clara en su 

actuación con los países en desarrollo, -desde aquella Conferencia de Bandung-, 

la cual le ha ayudado a tener tan buena aceptación por parte de los gobiernos, 

pero además, existen algunas características históricas en la relación chino-

africana que bien la diferencian de la relación con los países occidentales y, que 

por su naturaleza, son una gran ventaja; a continuación se enlistan algunas de 

ellas. 

“En primer lugar China nunca estuvo implicada en el comercio de esclavos; 

segundo, no hay una tradición de colonialismo, genocidio ni expolio chino en 

África; tercero, China contribuyó al proceso de liberación africano con apoyo 

diplomático, político, social y militar; cuarto, tanto China como la Unión Africana 

forman parte del bloque Sur-Sur en la OMC, y se oponen a la imposición del estilo 

de vida y a los planes hegemónicos de Washington y de las corporaciones 

biotecnológicas, y quinto, China no se identifica con las políticas de ajuste 

estructural que empobrecen al continente africano desde hace más de treinta 

años”.201 

Con base en estas diferencias, y valiéndose de medios diplomáticos, apoyo 

financiero, asistencia a proyectos de desarrollo y cooperación sobre otros 
                                            
201 MARKS, op cit, pág. 72 
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elementos, China ha logrado cumplir sus objetivos creando una imagen distinta 

frente a las naciones africanas, que intenta evadir el surgimiento de sentimientos 

negativos como los que crearon las potencias occidentales. 

Estas estrategias para lograr el desarrollo de los países africanos y 

asistirlos en sus objetivos, están determinadas por las políticas establecidas en el 

Consenso de Washington y posteriormente China presentaría un modelo 

alternativo que se hizo llamar  Consenso de Beijing. 

El papel protagónico de Estados Unidos en África en este sentido, tiene 

lugar a partir de la adopción, por parte de los países africanos, de las prácticas 

que supone Consenso de Washington,202 que determinó las pautas generales de 

los modelos económicos de los países en desarrollo durante la década de los 

noventa. 

Aunque ya desde años anteriores las instituciones como el Banco Mundial y 

el Fondo Monetario Internacional habían adquirido relevancia en África, 

impulsando la liberalización de sus mercados, con el Consenso de Washington se 

introducirían los llamados condicionantes políticos, tales como la buena 

gobernabilidad, la transparencia, el respeto a los derechos humanos, etc., previos 

a la concesión de crédito y ayudas. 

Esta imposición de intereses económicos permitiría a las potencias vender 

sus productos en esos nuevos mercados y adquirir materias primas a menor 

precio, pero además pretendían imponer una determinada visión moral, y los que 

considera como “buenos valores”, con el fin convertir a estos países en una copia 

del modelo occidental con métodos y prácticas que no siempre se adecuan. 

De hecho, esa condicionalidad política de los créditos y de la ayuda 

económica ha supuesto una auténtica dependencia de los países africanos hacia 

las instituciones financieras internacionales y, en última instancia, hacia los países 

ricos de Occidente, ya que a causa de la gran dependencia y fragilidad económica 

y política de los estados africanos, el conseguir esa ayuda en forma de créditos 

                                            
202 En un inicio estaba dirigido en un inicio a países latinoamericanos pero que se expandió para 
los países en desarrollo 
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internacionales se ha convertido en el elemento esencial de las relaciones 

exteriores de los gobiernos africanos”.203 

Es en gran medida por esta situación, que se entiende la enorme influencia 

que mantiene Occidente en la región. Esas reglas, o condicionantes políticas, 

permitían a occidente forzar elecciones –como en el caso de Ghana en 1991 o el 

de Malawi en 1992, en los que en ambos casos el gobernante se vio obligado a 

dejar el poder- o a reconstruir todo el aparato estatal de los estados colapsados o 

fallidos. Reconstrucciones, como en el caso mozambiqueño, hechas 

evidentemente a imagen y semejanza de los estados occidentales”.204 

Por su parte, China tuvo la iniciativa de establecer un modelo para el 

desarrollo que rivaliza notablemente con el estadounidense, éste, es el Consenso 

de Beijing, adoptado en la Conferencia del FOCAC del 2006. 

El Consenso de Beijing en teoría tiene como base una fuerte creencia en la 

soberanía de los países, en el  multilateralismo y en el deseo de acumular 

herramientas para la proyección de un poder asimétrico. Se trata de un 

planteamiento que tiene la intención de limitar el poder político y militar de Estados 

Unidos, así como plantear una alternativa a los postulados del Consenso de 

Washington y mantener un clima pacífico a nivel internacional que mantenga la 

prosperidad china”.205 

Para un mejor entendimiento de la aproximación de China a África es útil 

comparar el Consenso de Washington, con el Consenso de Beijing, desarrollado 

en la conferencia del 2006, el cual va en contra y bien se diferencia del primero. 

  

                                            
203ALVARADO Alejandra, “Política Exterior de China en África Subsahariana a la luz del concepto 
soft power, un análisis de Angola, Nigeria y Sudán, 2002-2009” pág. 31 
204 idem 
205 CHECA, A. Martín “La República Popular China en el África Subsahariana. Notas de una 
relación geoeconómica contemporánea”, México, la Cuenca del Pacífico Año 14 Núm. 40 ene-abril 
2011 43-73, pág. 50 
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Cuadro 9 
El consenso de Washington versus el Consenso de Beijing para lograr el 

desarrollo económico 
 

Consenso de Washington Consenso de Beijing 

En términos económicos 

1. Mercados Libres y un importante rol en 
el sector privado 

1. Un papel importante del gobierno en la 
economía  

2. Préstamos, pero bajo condiciones 
estrictas 2. Préstamos flexibles sin condiciones 

3. Proyectos: Utilizar compañías locales 
para crear empleo 

3. Utilizar compañías chinas para la 
creación de empleo y tecnología 

3. Transferencia de tecnología, 
conocimiento y experiencia (construcción o 
fortalecimiento de la capacidad) 

4. No transferencia de conocimiento y 
experiencia 

En términos políticos 

1. Democracia 1. No reconocimiento de Taiwán 

2. Liberalización  2. Apoyo político en la ONU y en otros 
foros 

3. Tiempo limitado para las funciones o 
cargos políticos (2 veces o 5 años por 
ejemplo) 

3. La estabilidad es más importante 

Fuente: Dijk, Meine Pieter van, “The new presence of China in Africa”, Amsterdam University Press, 2009, 
pág. 22 
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La importancia del Consenso de Beijing radica en que su ayuda no va 

condicionada a ninguna cuestión política, excepto el no reconocer 

diplomáticamente a la República de China o Taiwán, lo cual se puede traducir en 

que los países africanos tienen libertad de decisión en sus asuntos internos, 

siendo esto bastante apreciado por las élites africanas al darles la alternativa ideal 

para no depender de las condiciones de occidente que no les satisfacen. 

Desde los sesenta solía argumentarse que los modelos de occidente no 

eran aptos ni para las condiciones materiales de África ni para su cultura e 

historia, algunos argumentaron que la democracia occidental no encajaba en las 

necesidades de África y que sería la chispa que haría estallar el conflicto étnico y 

la inestabilidad”.206 

Los africanos vieron en China una alternativa exitosa al modelo económico 

y político occidental, sirviendo como una motivación y un ejemplo muy interesante 

al ver su rápido crecimiento económico con todo y sus características peculiares 

tan distintas a las de los demás países del polo opuesto. 

Por supuesto, esta situación les crea un gran descontento y preocupación a 

las potencias occidentales, provocando de esta manera que tanto países europeos 

como Estados Unidos hayan iniciado un discurso que acusa al gigante asiático de 

estar realizando un “neocolonialismo”. 

Aunque la utilización de este término es muy debatida, puesto que existen 

otros actores que tildan también las prácticas de occidente de esta manera, lo 

cierto es que la comunidad internacional sabe que China supone un peligro para 

los intereses occidentales. 

 

 

 

  

                                            
206 NDUBISI Obihora, “¿Quién teme a China? Hacia un nuevo enfoque de la sociedad civil africana 
en las relaciones entre China y África”  en: China en África ¿Ayuda o arrasa? Editorial Oozebap, 
Barcelona 2007 pág. 43 
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CONCLUSIONES 
 

La  presencia china en África subsahariana ha tenido diferentes facetas 

desde sus inicios y se ha ido desarrollando con diferentes enfoques conforme a 

las necesidades de los países y circunstancias en cada una de las etapas, 

actualmente  se desenvuelve en gran número de ámbitos que abarcan diversos 

temas económicos y sociales totalmente relacionados, haciendo notar que el 

asiático se encuentra profundamente  involucrado en la dinámica de la región. 

Para lograr que China haya obtenido tal éxito en las relaciones con el 

continente ha sido crucial que desde los primeros contactos tuviese un 

acercamiento que no demostrara el poder o dominación característicos de 

potencias occidentales dando trato igualitario a todos los países sin mostrar 

intenciones de conquista o subordinación a la que habían estado sometidos a lo 

largo de su historia; lo cual se ha visto reflejado, por ejemplo, en el apoyo a los 

movimientos revolucionarios y en otros tantos momentos importantes donde China 

ha sabido aprovechar el contexto o la coyuntura para crear vínculos más 

estrechos con la región, donde sostiene siempre en sus discursos el rechazo al 

colonialismo y a la intervención, obteniendo así, un lazo de confianza e 

identificación por parte de los africanos. 

Todo ello ayudó a que el gobierno chino construyera raíces positivas que 

permitieron que el desarrollo de una buena relación se forjara más fácilmente a 

partir de su apertura económica y su proceso de transformación interna, donde los 

cambios sociales, como aumento de la población y del poder adquisitivo que 

provocaron mayores demandas laborales, económicas y sociales, fueron los que 

empujaron a China a tener un mayor acercamiento y presencia real en el 

continente. 

Con todos los cambios suscitados y el crecimiento económico que 

experimentaba la República Popular, cubrir su evidente necesidad de adquirir 

recursos para seguir alimentando sus industrias, al menos en África, no fue 

realmente difícil para China, pues ahí ya tenía una aceptación importante por todo 

el apoyo brindado hasta entonces en sus procesos políticos y determinados 
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proyectos económicos en décadas anteriores al inicio del Foro de Cooperación, 

por lo que sólo se trataría de plantear una nueva forma de tratar con el continente. 

Es así como el interés de China por África en los últimos años tiene un 

carácter fundamentalmente estratégico donde busca cubrir sus necesidades sobre 

todo económicas y comerciales planteando en el discurso un esquema de 

cooperación con los Estados para sostener su acelerado crecimiento. De esta 

manera, la creación del FOCAC ha sido el espacio perfecto para establecer esa 

alianza en el continente africano sirviendo como plataforma para obtener los 

acuerdos que le dan acceso a los suministros y materias primas necesarias pues 

es en este Foro donde se han originado las más grandes e importantes 

negociaciones que le permitirían a China tener el poder y margen de acción que 

conserva hoy en día retribuyendo con enormes proyectos de infraestructura, 

préstamos y condonaciones de la deuda. 

Se puede decir que el FOCAC va más allá de de ser un Foro de discusión 

como otros tantos, este se traduce en una alianza a largo plazo con reuniones y 

evaluaciones permanentes que han llamado la atención de la comunidad 

internacional pues ningún otro país había prestado tal importancia en la 

celebración y el seguimiento de los acuerdos realizados con el continente; sobre 

todo por la activa participación de los mismos africanos, donde no sólo se han 

involucrado los representantes de cada país sino otros actores como entidades 

gubernamentales y empresas, para lo cual ha sido elemental sostener en el 

discurso la cooperación y el beneficio mutuo como bandera de todas sus 

pretensiones. 

Aún se tienen grandes expectativas del Foro para seguir desarrollando 

proyectos en África; China tiene el reto de mantener los buenos adeptos y 

aceptación de ha logrado hasta el momento e incluso de adoptar una 

responsabilidad mayor pues ya han pasado 5 reuniones y es ahora donde no debe 

haber excusa para que los resultados se den a notar, por lo pronto a China le ha 

funcionado su estrategia y no hay alguna razón por la cual deba detener el seguir 

ampliando y generando nuevos proyectos dentro del Foro. 
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La primera impresión que da este modelo es que  China está comprometida 

con los países del llamado Tercer Mundo; en este caso a África se le ofrece una 

atractiva alternativa para impulsar su desarrollo donde recibe inversión, 

infraestructuras y apoyo financiero de una manera muy accesible y donde al 

parecer no se cuestionan sus sistemas políticos. 

Sin embargo, más que ver reflejado un desarrollo bajo una supuesta 

cooperación, África ha sido el escenario perfecto para que China tenga acceso a 

materias primas y a un nuevo mercado para establecer sus productos y empresas, 

y a pesar de que en su discurso indica lo contrario, esta relación también le ha 

funcionado como un medio para aumentar su influencia política en el continente y 

el resto del mundo para lograr una imagen de líder entre los países en desarrollo. 

No debe causar sorpresa la dimensión de las promesas chinas hacia el 

continente, todas las aportaciones y condiciones preferenciales se dan porque el 

país tiene claros sus objetivos; su foco es abastecerse de los recursos como 

petróleo, minerales, madera, productos agrícolas y tierras fértiles que requiere 

para sostener sus actividades económicas utilizando cualquier medio que le sea 

posible. 

Evaluar el alcance que ha tenido la influencia china en la región es un tanto 

complicado por los diferentes ámbitos que abarca; sin embargo, lo que es 

innegable es que esta presencia ha ido creciendo de manera exponencial, sus 

productos, la migración, las empresas, la inyección de capital e infraestructuras 

siguen aumentando y estrechando cada vez más los lazos existentes, suscitando 

a su vez gran controversia y críticas a nivel internacional pues no dejará de 

debatirse acerca de las verdaderas intenciones de China y el balance entre los 

beneficios y afectaciones reales que se han generado. 

Es así como el asiático está presente en África subsahariana de muchas 

formas, el gobierno chino ha ajustado sus intereses a las necesidades de los 

africanos de manera que la injerencia que mantiene se hace cada vez más 

relevante. Por la forma en que logra obtener todo ello sin condicionamientos o 

cambios en los sistemas políticos del continente, China ha logrado ser una muy 

buena alternativa para no depender de las potencias occidentales, sirviendo como 
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ejemplo de cómo un país en desarrollo ha alcanzado tan envidiable crecimiento y 

expansión a nivel internacional. 

De este modo, el trato con China le ha permitido al continente africano 

incrementar su comercio aceleradamente, la República Popular en poco tiempo 

llegó a convertirse en su principal socio comercial tanto de productos exportados 

como importados colocándolo como un actor imprescindible en la dinámica 

económica de la región. 

En este sentido, el petróleo es el gran protagonista, la diplomacia petrolera 

que ha llevado China le ha permitido adquirir cantidades exorbitantes de este 

recurso a cambio de pagos injustos pues no son equivalentes en términos 

monetarios a lo que extrae, es decir, el valor de las materias primas es mucho 

mayor al que devuelve en sus inversiones. 

Si bien es cierto que gracias a los llamados “petro-trueques” se han 

construido numerosas infraestructuras, ferrocarriles, centrales eléctricas y 

carreteras, las cuales son parte esencial del desarrollo de un país, el impacto no 

es tan grande como se quiere hacer creer, pues no es la mayoría de la población 

la que se ha visto beneficiada en el aumento de la calidad de vida y por el 

contrario ha causado revueltas sociales en contra de esta presencia.  

Por otro lado, cuando los proyectos que China ofrece como pago se 

concluyen, los gobiernos locales no tienen la capacidad para darles mantenimiento 

y sostenerlas, sobre todo en aquellos que implican dar servicios como escuelas y 

hospitales, por lo que en pocos años llegarían a ser obsoletos. 

Para países como Angola o Nigeria, el petróleo es el motor de su economía, 

y la inversión e innovación que China ha hecho en estos les ha permitido 

incrementar su producción rápidamente recibiendo beneficios inigualables, tal es 

el caso de Angola donde su reconstrucción tras la guerra civil fue gracias a los 

préstamos chinos a cambio de petróleo, mismos que ningún otro país había 

cedido otorgarle sin pedir algo a cambio; sin embargo, tanto Angola como otros 

Estados africanos a cambio de obtener esos beneficios, se han visto obligados a 

vender sus recursos bajo precios y condiciones que de antemano ya están 
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estipulados por el asiático sin tener oportunidad de participación en estas 

negociaciones. 

En la mayoría de los países petroleros más de la mitad de su venta total de 

crudo va dirigida a China, si en el futuro llegase a haber algún conflicto entre estos 

actores o el asiático decidiera mirar hacia otro lado para adquirir el tan codiciado 

recurso, sus economías se verían gravemente afectadas, es por ello que se debe 

buscar una diversificación de socios comerciales que compren y realicen 

inversiones para seguir con la producción y venta sin depender totalmente de un 

sólo aliado comercial o del financiamiento de sus empresas.  

Por otro lado, lo más preocupante de esta situación no sólo es la gran 

dependencia que se ha originado a nivel económico, sino el papel que China ha 

llegado a ocupar en este sentido, pues sus empresas están tomando la dirección 

de las industrias, teniendo actualmente un control total sobre la extracción y 

producción de las materias primas, lo cual le está restando poder a los Estados 

para que decidan dentro de su propio territorio y sus recursos, pudiendo traducir 

todo ello en una pérdida de soberanía. 

Lo cierto es que los mismos gobiernos han permitido que las empresas 

extranjeras estén tan profundamente involucradas en el control de los suministros, 

esta situación ha causado descontento e inconformidad por parte de la población y 

sobre todo de grupos revolucionarios causando enfrentamientos por los impactos 

sociales y ambientales que ha dejado la presencia china, donde incluso se derivan 

temas como la violación a los derechos humanos a causa de esta explotación. 

Otro punto negativo es el hecho los recursos extraídos ya sea petróleo, 

minerales o madera son exportados en bruto, impidiendo que África disfrute de los 

beneficios que conlleva su procesamiento, por ejemplo, la creación de mayores 

empleos o la obtención de ganancias procedentes del valor agregado en los 

productos finales, los cuales posteriormente son regresados al continente 

vendiéndolos en precios mucho más elevados provocando que los países de la 

región se vean limitados a ser simples productores de materias primas. 

En este sentido, cabe preguntarse dónde están recayendo los ingresos 

financieros resultantes de la venta de las materias primas, sólo una parte está 
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siendo dirigida a proyectos redituables a largo plazo que realmente beneficien a 

los habitantes. Además de aceptar las ofertas chinas de trueque, esa captación de 

capital debería ser destinada a la inversión en capacitación de personal africano 

que permita una mayor independencia de África hacia China o ser dirigida al 

desarrollo de otro tipo de industrias y a su vez tomar en cuenta a mayor número 

de países que no cuenten con recursos energéticos, donde la diversificación 

monetaria debe ser una prioridad para los gobiernos locales. El capital inyectado 

está sirviendo para lo que los recursos naturales sigan siendo explotados para lo 

cual China actúa sin ningún tipo de responsabilidad y no toma conciencia de las 

afectaciones que está causando en distintos ámbitos. 

El poder de decisión que ha logrado China en cuanto al manejo de las 

materias primas en África es bastante alto, se prevé que la situación continúe de 

esta manera pues la participación económica que mantienen sus empresas es tan 

fuerte que es difícil revertir la influencia que han alcanzado hasta el momento. 

Por otro lado, la llegada de productos manufacturados chinos a territorio 

africano como maquinaria y equipos tecnológicos ofrecen nuevas soluciones que 

permiten innovar, sin embargo, una de las estrategias chinas para promover sus 

exportaciones fue incluir en las clausulas de los numerosos acuerdos sobre 

proyectos de infraestructura ocupar forzosamente el equipo de origen chino para 

poder llevarse a cabo, lo cual implica que los africanos se vean limitados a decidir 

abiertamente sobre sus adquisiciones, creando una total atadura con China. 

En el caso de otro tipo de productos importados como textiles, la población 

está teniendo la posibilidad de adquirir nuevos y diferentes artículos a los que no 

habían podido tener acceso por su tipo y por sus costos, los precios tan bajos que 

ofrece China permiten que sean más accesibles para la población, pero aun con 

ello estos suponen una gran competencia para los productores locales que 

terminan siendo desplazados por los chinos provocando, por ejemplo, situaciones 

de desempleo. 

En cuanto a los recursos financieros, China ha realizado inversiones 

colosales a pesar de los riesgos que implican las condiciones de pobreza y 

subdesarrollo del continente, en cierta medida África se utilizó como un terreno de 
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prueba para la internacionalización de sus empresas y esto influyó para que el 

crecimiento en millones de dólares destinados se haya dado de manera acelerada. 

Finalmente estos recursos benefician a las mismas empresas chinas que 

hacen uso de la infraestructura pues la mayoría ha sido inyectado a los sectores 

en los que se éstas se desenvuelven logrando superar a muchos otros países que 

han competido por licitaciones, las cuales se han ganado por los costos tan bajos 

que ofrece por el hecho de utilizar su propia mano de obra. 

Las inversiones fomentan el crecimiento económico y la oportunidad hacia 

la modernización y al acceso a tecnología, lo importante es que se establezcan 

límites para impedir que la mayoría de las  acciones de una empresa queden en 

manos extranjeras, asimismo se deben tomar en cuenta las verdaderas 

necesidades y los sectores que requieran inversión para que puedan resultar 

productivos, que creen empleos y que sean redituables a largo plazo. 

De la misma manera África ha sido destino prioritario para China en cuanto 

a ayuda para el desarrollo, con ello miles de personas se han visto beneficiadas 

con viviendas, servicio médico, formación profesional o becas educativas. 

Lo cierto es que muchos autores han agigantado la contribución de China 

en este sentido confundiendo sus aportaciones hacia el desarrollo con las 

inversiones que se hacen en otros sectores no sociales donde los resultados no 

repercuten directamente en el bienestar de la población; es así, que el punto a 

resaltar no es negar o subestimar los beneficios que se han logrado gracias a 

estas acciones, sino hacer énfasis en que China apenas tiene participación 

comparándose otros países como USA, Francia, Alemania y el Reino Unido donde 

otorgan cantidades mucho mayores para el desarrollo social y lo que en realidad 

provoca que China destaque es la dinámica distinta con la que actúa y la rapidez 

con que ha evolucionado su presencia en la región. 

Ahora bien, en cuanto a los temas de migración y empleo, la población 

china sigue llegando a África buscando oportunidades, y aunque pudiera pensarse 

que los países de la región son el destino menos apropiado por sus condiciones 

de pobreza, lo cierto es que los chinos realmente han encontrado mejores 

condiciones que en su propio país y los sitios adecuados en donde instaurar sus 
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propios negocios y colocar sus mercancías, teniendo éxito por los bajos costos sin 

importar que estos sean de mala calidad. 

Como podemos darnos cuenta los temas mencionados están 

profundamente ligados y específicamente en cuanto al empleo, se prometió 

mucho en pro de los africanos por la cantidad de proyectos a desarrollar, sería un 

grave error negar que tanto estos como la llegada de empresas efectivamente han 

creado puestos de trabajo para los africanos, sin embargo, hay dos puntos que 

destacar al respecto:  por un lado no se ha cubierto la expectativa que se tenía en 

un inicio en número de plazas debido a la prioridad en contratar personal chino y 

por el otro, el porcentaje que sí logra ocupar un lugar desempeña actividades 

donde predominan la ausencia de derechos humanos, laborales y respeto a las 

leyes, enfrentándose a condiciones denigrantes, con pagos miserables, 

violaciones a los derechos humanos y tratos inhumanos que terminan aceptando 

simplemente por tener un empleo. 

Se prevé que las empresas chinas continúen prefiriendo la contratación de 

su propio personal por la rentabilidad que les brindan los bajos sueldos y por el 

estilo de trabajo ya bien adaptado, asimismo el número de negocios pequeños 

seguirá creciendo mientras ofrezcan posibilidades de compra más económicas 

que los productos locales. 

En medida que sigan aumentando las oportunidades de empleo lo hará el 

porcentaje de migración hacia África provocando problemáticas sociales 

importantes que a la fecha han llevado a diversos enfrentamientos, protestas y 

malestar en general de los habitantes, lo que pone en juego la estabilidad de la 

región. 

Como nos hemos percatado en el conjunto de temas abordados que 

envuelven la actual presencia china se rescata que hay tanto impactos positivos 

como negativos; los beneficios se han hecho notar para ambos actores, el 

problema es que estos no están siendo equitativos y se dan en condiciones 

desiguales donde China saca ventaja estableciendo acuerdos que van más 

inclinados sus propios intereses; la realidad muestra entonces, que lo que en un 

principio parece una cooperación benéfica, al final son condiciones que inclinan la 
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balanza a favor de uno de los negociantes, hundiendo a la parte contraria que 

acaba siendo la población africana inmersa en la pobreza y la desigualdad. 

A pesar de que China no se expresa pidiendo condicionamientos políticos 

directamente, mantiene una influencia importante sobre los gobiernos africanos a 

través de los pagos y condiciones económicas que plantea, por ello adquiere 

poder en las decisiones internas de cualquier índole. Simplemente el control actual 

sobre las materias primas que tiene sobre África Subsahariana indica que gran 

parte de las decisiones económicas, que contemplan algunas políticas, están 

siendo dirigidas desde afuera traduciéndose en una evidente pérdida de 

soberanía. 

Esta situación nos indica que la relación más que ser cooperativa y de 

ganar-ganar está creando una dependencia, pues se está incrementando la deuda 

externa de los países sin contribuir a una buena diversificación de la economía 

que logre promover un verdadero desarrollo en la región y por el contrario está 

causando grandes afectaciones y conflictos con su población.  

De acuerdo a las características mencionadas al inicio de la presente 

investigación sobre cooperación, se pueden decir que China y la región del África 

Subsahariana mantienen una relación de cooperación sólo en términos generales 

tomando en cuenta que la definición nos indica que es cualquier intercambio entre 

dos o más países, sin embargo la verdadera cooperación implica un beneficio 

mutuo lo cual no se está cumpliendo, las metas de desarrollo no están bien 

definidas y se están inclinando sólo a una de las partes las cuales no están 

trabajando para mismo fin, sino únicamente para los intereses de China 

disfrazando su papel en territorio africano donde más allá de resolver una 

problemática que es parte de la cooperación, se están creando otras tantas que 

repercuten en la sociedad, siendo las elites quienes reciben los mayores 

beneficios sin tener un impacto profundo en el mejora del nivel de vida de la 

población.  

Por otro lado y ahora basándonos en las características del neocolonialismo 

mencionadas a profundidad en el primer capítulo se afirma que la estrategia de 

China en África está basada en un interés propio principalmente por satisfacer sus 
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necesidades económicas mediante la obtención de materias primas y otros 

recursos bajo un modelo neocolonialista y no en una cuestión de cooperación que 

impulse un verdadero desarrollo de las naciones africanas, a su vez, logra 

objetivos políticos encaminados a aumentar su liderazgo internacional como 

contrapeso a las potencias occidentales y alternativa para los países en desarrollo. 

 Entre las características que nos permiten afirmarlo destacan la imposición 

a través de medios de penetración económicos, control y explotación de recursos 

naturales, dependencia, pérdida de soberanía, imposición de precios y violación a 

derechos humanos, todo ello para lograr intereses propios del Estado dominante 

que en este caso representa la República Popular China.   

El país asiático está llevando a cabo una forma diferente y moderna de 

explotar y robar los recursos donde a diferencia de épocas pasadas se intervenía 

a través de la fuerza, ahora simplemente estamos hablando de un dominio 

indirecto que se ejerce con base en acuerdos económicos validados por 

autoridades locales. 

Con base en las características mencionadas y las condiciones en que se 

desenvuelve la relación en general donde hablamos de ataduras y dependencia se 

ha logrado el principal objetivo de la presente investigación al igual que los 

particulares que justamente son los que dan la pauta para poder hablar más de un 

neocolonialismo que de una cooperación en la región Subsahariana al ser sólo 

una de las partes quien determina y recibe los mayores beneficios.  

Las relaciones entre ambos actores siguen desarrollándose y aún hay 

muchos acuerdos por concretar, las elites locales y el gobierno chino siguen 

sacando beneficios, por lo que los vínculos persistirán mientras África siga 

teniendo los recursos y materias primas que China requiere para continuar con 

sus estrategias de crecimiento y mejorar su posicionamiento económico a nivel 

mundial por medio de sus empresas e inversiones.     

El papel de China realmente puede contribuir al desarrollo y para lograr ser 

un verdadero promotor de la cooperación podría comenzar a tomar acciones que 

muestren el interés por otros asegurando satisfacer las necesidades de los 

africanos, donde de la misma importancia a países pequeños y no sólo a los 
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productores de materias primas. Además, para llevar a cabo los acuerdos se debe 

contemplar a sociedad civil trabajando en conjunto con ella para  entender sus 

necesidades reales y determinar soluciones más justas y concretas no 

simplemente ser establecidos con beneficio a China y a las elites africanas. 

Por todos los acontecimientos mencionados China está catalogándose 

como conquistador afectando su imagen frente al resto del mundo, si quisiera 

frenar dichas críticas deberá tomar en consideración la opinión y recomendaciones 

que diferentes organizaciones  brindan al respecto y apegarse a las leyes tanto 

locales como internacionales.  

África se enfrenta a un reto de enormes proporciones y el futuro de la 

relación actual dependerá de su capacidad de diseñar políticas que definan los 

objetivos que desea alcanzar estableciendo los límites necesarios a China para 

evitar que su injerencia se haga cada vez más profunda y las consecuencias 

negativas más grandes.  
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Anexos 
 

Anexo I- Declaración oficial: Los ocho principios de la ayuda de China a 
países extranjeros 
 

1. El gobierno chino siempre se basa en el principio de igualdad y beneficio mutuo 

al proporcionar ayuda a otros países. Nunca considera esta ayuda como una 

especie de limosna unilateral, sino como algo recíproco. 

 

2. Al proporcionar ayuda a otros países, el gobierno chino respeta estrictamente la 

soberanía de los países en cuestión y nunca establece ninguna condición 

adicional ni exige privilegio alguno. 

 

3. El gobierno chino proporciona ayuda económica en forma de préstamos libres 

de interés o a bajo interés y, cuando es necesario, prolonga el plazo de pago, a fin 

de aliviar en lo posible la carga de los países que reciben la ayuda. 

 

4. Al proporcionar ayuda a otros países, el gobierno chino no percibe el objetivo de 

hacer dependientes de China a esos países, sino ayudarlos a tomar en forma 

gradual el camino del auto sostenimiento y del desarrollo económico 

independiente. 

 

5. El gobierno chino hace todo lo posible por ayudar a los países que reciben su 

ayuda a construir obras que requieran menos inversiones y rindan más rápidos 

resultados, para que los gobiernos de estos países puedan incrementar sus 

ingresos y acumular capital. 

 

6. El gobierno chino proporciona equipos y materiales de la mejor calidad y de 

fabricación propia a los precios del mercado internacional. Si los equipos y 

materiales suministrados por el gobierno chino no corresponden a las 
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especificaciones y calidad acordadas, el gobierno chino se compromete a 

remplazarlos. 

 

7. Al proporcionar cualquier ayuda técnica, el gobierno chino se encarga de que el 

personal del país beneficiado domine totalmente esta técnica. 

 

8. Los expertos enviados por el gobierno chino para ayudar en la construcción de 

los países beneficiados disfrutan del mismo nivel de vida que los expertos de esos 

países. A los expertos chinos les está vedado plantear ninguna exigencia 

particular ni gozar de ninguna comodidad especial. 
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Anexo II - Los cinco principios de la política china hacia África 
 
La República Popular China se compromete a: 

 

1. Apoyar a los pueblos africanos en su lucha contra el imperialismo, el 

colonialismo y el neocolonialismo, y por la conquista y la salvaguardia de la 

independencia nacional. 

 

2. Apoyar a los gobiernos de los países africanos en su búsqueda de una política 

de paz, de neutralidad y de no-alineamiento. 

 

3. Apoyar a los pueblos africanos en su deseo de conseguir la solidaridad y la 

unidad en la forma que hayan escogido. 

 

4. Apoyar a los pueblos africanos en sus esfuerzos por solucionar sus diferencias 

por medio de consultas pacíficas. 

 

5. Sostener que la soberanía de los países africanos debe ser respetada por todos 

los demás países, y que toda injerencia, de donde quiera que provenga, debe ser 

combatida. 
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