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RESUMEN 

 
Considerando a la economía como algo fundamental para el desarrollo de un país, porque es 

necesaria para la salud, la educación, la producción científica y tecnológica, además promueve el 

desenvolvimiento armónico de su sociedad. Hace un par de años el mundo y los diferentes países 

fueron golpeados por la última pandemia debido a la covid-19 quedando muy afectados en sus 

economías además que ya existía un déficit monetario antelado. Bolivia no es exenta de estos 

fenómenos económicos y salubristas ocurridos en el mundo. Si bien las entidades financieras 

mundiales apoyaron durante la pandemia y posteriormente, esto no fue suficiente. Actualmente se 

revive o reactiva un proyecto que ya está en funcionamiento, como es la Nueva Ruta de La Seda 

impulsada por China, que apunta a un futuro muy promisorio para todos los países involucrados; es 

entonces que invierte económicamente en los países que participan, en desarrollar sus 

infraestructuras y las condiciones para explotar su ambientes, con el mínimo efecto sobre el medio 

ambiente y su población. Es así como vislumbrar la mejora de sus infraestructuras y sus economías 

especialmente en Latinoamérica, impulso a varios países a unirse al proyecto. El Estado 

Plurinacional boliviano también se adscribe a este megaproyecto que promete el vivir bien y el 

respeto al medio ambiente. Aunque es necesario el análisis del fenómeno sociopolítico que promete 

ser muy positivo y podría ser el impulso que necesita el país y su sociedad toda, para ingresar 

realmente al Siglo XXI con un espíritu y voluntad renovados. 

Palabras clave: economía, desarrollo, ciencia, tecnología, ruta de la seda, medio ambiente 
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ABSTRACT 

 
Considering the economy as something fundamental for the development of a country, because it is 

necessary for health, education, scientific and technological production, it also promotes the 

harmonious development of its society. A couple of years ago t he world and different countries 

were hit by the latest pandemic due to covid-19, leaving their economies greatly affected, in addition 

to the fact that there was already an anticipated monetary deficit. Bolivia is not exempt from these 

economic and health phenomena that have occurred in the world. Although global financial 

institutions supported during the pandemic and afterwards, this was not enough. Currently, a project 

that is already in operation is being revived or reactivated, such as the New Silk Road promoted by 

China, which points to a very promising future for all the countries involved; It is then that it invests 

economically in the participating countries, in developing their infrastructures and the conditions to 

exploit their environments, with the minimum effect on the environment and its population. This is 

how envisioning the improvement of their infrastructure and their economies, especially in Latin 

America, encouraged several countries to join the project. The Bolivian Plurinational State also 

subscribes to this megaproject that promises to live well and respect the environment. Although the 

analysis of the sociopolitical phenomenon is necessary, it promises to be very positive and could be 

the boost that the country and its entire society needs to truly enter the 21st century with a renewed 

spirit and will. 

 

 
Keywords: economy, development, science, technology, silk road, environment
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INTRODUCCION 

 
El presente trabajo basa su investigación en las necesidades económicas y sociales 

del Estado Plurinacional boliviano que se sustenta en la premisa del vivir bien, para 

lo cual y en beneficio de sus ciudadanos busca maneras de mejorar su bienestar 

principalmente en lo económico. Por lo tanto y desde tiempo atrás el gobierno 

anterior mediante una ley comprometió al Estado Plurinacional boliviano ser parte 

de un proyecto chino y el actual mandatario ratificó   la adhesión al proyecto chino 

de la Nueva Ruta de la Seda One belt One Road (un cinturón un camino) en inglés. 

Este proyecto fue lanzado en 2013 por el presidente Xi Jinping que contiene una 

serie de programas de desarrollo e inversión que se extienden desde el este de Asia, 

hacia Europa, África y América Latina. Para Pekín ésta es la principal estrategia 

económica y de cooperación internacional del presidente Xi Jinping. Pero lo críticos 

del proyecto asumen que esta, es una campaña o plan del gigante asiático de utilizar 

“la diplomacia de la deuda” para expandir su influencia alrededor del mundo. 

A través de la investigación se ve que el megaproyecto chino, afecta las vías 

marítimas, como también los territorios de los países comprometidos. Esta 

afectación puede alterar el ecosistema de algunos lugares, debido a la explotación 

minera e hidrocarburífera como también las aguas de los ríos y contaminar el medio 

ambiente. Pese a todo el proyecto avanza y ya los préstamos fueron hechos y por lo 

tanto los países comprometidos están usando estos medios para mantener sus 

economías funcionando y en espera de mejorar o aumentar el flujo de sus economías 

muy pronto. 

Todo proyecto económico o de cualquier índole tiene como eje principal a la 

política o las relaciones de poder, donde uno de los implicados (persona, grupo, 

sociedad, país) busca imponer sus ideas o sus deseos, para conseguir los fines que se 
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propuso o se propone. Según la propuesta china ésta, parte de ganar, ganar (4to. 

hábito)1, como lo exponía Steven Covey en uno de sus libros2 lo cual se traduce que 

no hay o no debería haber perdedores, cada uno se lleva u obtiene lo que le 

corresponde. 

Pero es importante tomar en cuenta que los planes y estrategias del gobierno chino, 

como se ve en la investigación se basan en la filosofía antigua dejada por sus 

pensadores más importantes, como Lao Tse, Confucio el budismo y las estrategias 

de guerra de antiguos estrategas como SunTzu3 de quien podemos recordar algo 

interesante de sus enseñanzas: La guerra es el arte de engañar. Así, si eres capaz, 

finge incapacidad; si estás preparado para entrar en combate, finge no estarlo; si te 

encuentras cerca, finge estar lejos; si te encuentras lejos, finge estar cerca. Si el 

enemigo es ávido en ganancias, sedúcelo. Si está confuso, atrápalo. Si es 

consistente, prepárate. Si es poderoso, evítalo. Si es colérico, provócalo. Si es 

humilde, hazlo arrogante. Si está quieto, oblígalo a actuar. Si está unido, divídelo. 

Atácalo cuando no esté preparado, lánzate sobre él cuando no se lo espere… Como 

bien lo escribía Carl von Clausewitz: la guerra es la continuación de la política por 

otros medios, parafraseando podemos decir que existen varias formas de hacer la 

guerra y sojuzgar al contrario o superarlo. Por otro lado debemos recordar las 

creencias en que se basa la teoría del idealismo en las relaciones internacionales 

como: - que la naturaleza humana es buena y altruista, luego los hombres saben y 

pueden cooperar para la paz,- el realismo y los abusos de poder resultan del mal 

funcionamiento de líderes e instituciones, luego - la guerra se puede evitar si las 

1 El de ganar/ganar es una estructura de la mente y el corazón que constantemente procura el 
beneficio 
mutuo en todas las interacciones humanas. 
2 Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva 
3 El Arte de la Guerra. 
Pero la obra del general Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tratado que 
enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en 
los momentos de confrontación; es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar 
una solución. "La mejor victoria es vencer sin combatir", nos dice Sun Tzu, "y ésa es la distinción 
entre el hombre prudente y el ignorante" 
https://www.uv.mx/personal/marisperez/files/2013/06/El-Arte-de-la-Guerra.pdf 

http://www.uv.mx/personal/marisperez/files/2013/06/El-Arte-de-la-Guerra.pdf
http://www.uv.mx/personal/marisperez/files/2013/06/El-Arte-de-la-Guerra.pdf
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instituciones funcionan bien, y debe conformarse la sociedad internacional, 

reorganizarse, declarar a la guerra como un problema internacional y eliminar las 

instituciones que la promuevan, fomentando la paz. Es así que un principio de 

“seguridad colectiva” garantiza la paz entre los Estados. 

El presente trabajo se aboca al tema Boliviano de Adherirse, de abrazar, de aglutinar 

esfuerzos para consolidar el proyecto del gobierno chino de reactivar la antigua ruta 

de la seda o camino comercial de antaño, que revitalizado por la nueva tecnología y 

la industria de la emergente China, su gobierno promete "compartir" las facilidades, 

riquezas y adelantos con el resto del mundo. Cabe hacer notar que el gobierno chino 

es del tipo comunista - capitalista, y mantiene a su población bajo estricto control 

social y político, es posible que también esta manera de gobernar sea compartida con 

los demás países, especialmente los sudamericanos que reinventaron el socialismo 

del siglo XXI. 

El capítulo primero contiene el planteamiento del problema y su formulación, 

tomando como base que la economía es fundamental para el desarrollo de un país, 

pero sin sacrificar las libertades individuales y más bien aprovechando las riquezas 

naturales que aún tiene. 

Bolivia ya está comprometida, a través de los convenios y tratados realizados por el 

gobierno anterior y el presente, dentro del denominado proceso de cambio, con 

proyectos extranjeros como el tema de la nueva Ruta de la Seda. 

Luego surge la necesidad de investigar si éste compromiso que adquirió el gobierno 

boliviano a nombre de Bolivia, es positivo para las aspiraciones del país y sus 

habitantes o solo es un ensayo más que puede dejar peor de lo que está en economía 

al Estado Plurinacional boliviano. 

También se anotan las justificaciones: académicas, sociales y legales que se hallan 

inscritas en la nueva Constitución y resaltamos aquí lo siguiente del Art. 9, 

parágrafo 6. Que enuncia: Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y 
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planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del 

desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones 

y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las 

generaciones actuales y futuras. 

Se a nota también la hipótesis de la investigación, como los objetivos generales y 

específicos. 

El capítulo segundo abarca el marco teórico y el metodológico. Dentro del marco 

teórico se estudia la teoría de las relaciones internacionales, la política exterior de 

los estados y como aplican esta los gobiernos latinoamericanos. Se analiza los 

cambios de gobierno de la región y los giros que dieron las ideologías partidistas. Se 

anotan las prioridades regionales en Latinoamérica y el caribe, recalcando los cuatro 

ejes que recomienda la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para asentar la 

creación de empleo formal en Latinoamérica. 

Se analizan los aspectos del comercio interno y del comercio exterior como 

internacional, concluyendo este apartado con el estudio de las grandes economías 

mundiales la globalización y por último a que se refiere buscar la hegemonía 

mundial. 

Continúa el capítulo con el diseño metodológico, estableciendo que la presente 

investigación es aplicada (a diferencia de la pura), tiene por objeto un estudio y 

análisis cualitativo, dentro de una perspectiva (temporal) histórica, para llegar a un 

análisis descriptivo, correlacional. Por lo tanto es cualitativo, utilizando como 

instrumentos la recolección de información bibliográfica, para luego proceder a su 

procesamiento. 

El capítulo tercero se ocupa de la historia de china, su política, economía y sociedad. 

Entonces dentro del marco histórico se estudia a la "Antigua China", cuyo pasado se 

remonta a más de 3500 años. La construcción de la gran muralla China y su gran 

cultura que influyó bastante en el Asia antigua. También se estudia la sociopolítica 
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antigua de China, concluyendo el acápite con algunos aportes destacados a la 

humanidad, como el papel, la imprenta, la pólvora, el papel moneda y por supuesto 

la seda. 

También en este apartado de estudia el origen de la ruta de la seda, como fabricaban 

la seda y cultivaban las orugas que las producían. Que regiones abarcaba la antigua 

Ruta de la Seda. Qué tipo de relaciones internacionales utilizaba la antigua China. 

Ya en tiempos modernos como se inicia el nuevo Estado Socialista chino, el marco 

político y económico que rige y las nuevas Relaciones Internacionales. También es 

importante anotar su actual economía y su Fuerza Armada. En la actualidad como es 

su sociedad y cultura. 

En el cuarto capítulo, dedicado a la nueva Ruta de la Seda, se analiza cómo se 

recompone éste proyecto, geopolítica y económicamente que pretende abarcar el 

gobierno chino. En esta expansión cómo se comportan las empresas y fábricas 

chinas en el mundo. Se describe un nuevo tipo de corrupción como corrupción 

geoestratégica. El contraataque a la nueva Ruta de la Seda, que pretenden emparejar 

al proyecto chino, en ese afán está la India, Europa y los planes Estadounidenses. 

El quinto capítulo trata sobre la adhesión de Bolivia a la nueva Ruta de la Seda, 

analizando si Bolivia es más exportador o importador, como es su industria. Cuál es 

su deuda pública y en que le favorece la Adhesión al proyecto chino y al presente 

cuanto adeuda Bolivia a China, las importaciones de china a Bolivia y si existe 

capacitación o tecnificación del personal boliviano de parte de China. Pero Bolivia 

parece solo atractiva por sus materias primas. Para compensar la escasez de dólares 

el gobierno pretende cambiar el imperio de los dólares por el imperio de los yuans o 

moneda china. 

El trabajo culmina con las conclusiones y recomendaciones pertinentes además de 

un apartado que anota los aportes a la Ciencia Política.
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CAPÍTULO PRIMERO 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El pilar de la economía es importante para el desarrollo de un país, porque en base a 

este sustento se puede mantener y mejorar la salud, la educación y el trabajo que 

realicen sus habitantes. Todo este fenómeno político-económico involucra procesos 

de inversión, producción y comercialización de bienes y servicios. Los países que 

tienen materias primas, como Bolivia, exportan estos elementos pero no pueden ser 

las únicas materias porque en su momento pueden faltar o acabarse. 

Bolivia pasa por ese trance económico al determinarse, que se está acabando su 

producción estrella como era el gas natural; los otros productos que exportan no son 

suficientes para compensar la deuda externa del país y las necesidades económicas 

de su población, entonces surge la oportunidad de "comprometerse" a un proyecto 

lanzado hace años (2013) por el gobierno de la República Popular China, como es el 

Mega Proyecto, "One Belt, One Road" (una franja una ruta) o más conocido como: 

"la nueva ruta de seda"; este proyecto busca involucrar a la mayor cantidad de países 

del mundo. 

Bolivia ya está comprometida, a través de los convenios y tratados internacionales, 

realizados por el gobierno anterior y el presente, dentro del denominado proceso de 

cambio. 

Luego surge la necesidad de indagar si éste compromiso que adquirió el gobierno 

boliviano a nombre de Bolivia, es positivo para las aspiraciones del país y sus 

habitantes o puede producirse un fracaso más, que puede dejar peor de lo que está en 

economía al Estado Plurinacional boliviano. 
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1.2. JUSTIFICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

A la conclusión del plan de estudios de la Carrera en Ciencia Política se pide al 

estudiante que concluye sus estudios y quiere egresar como profesional, un PG o 

Proyecto de Grado que muestre el conocimiento suficiente, adquirido en las aulas y 

así pueda desenvolverse más tarde en la vida profesional. 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

El presente trabajo también es una forma de aporte a la sociedad donde se 

involucrará el futuro profesional y considera realizar su Proyecto de Grado como 

una forma de comprender mejor la realidad política, social y económica en la que se 

desenvuelve y lo que puede ocurrir a futuro en Bolivia. 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

Por lo anotado en el acápite anterior y cerrando el binomio legitimidad y legalidad, 

el presente trabajo también se justifica por el ámbito legal que conlleva y que se 

halla inscrito en la nueva Constitución, de la cual se exponen los artículos 

pertinentes y los comentarios son explicados en base al texto: CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO - COMENTADA DE QUIROZ & LECOÑA4 

Capítulo segundo, Principios, Valores y Fines del Estado 

 
Art. 9, estable que: Son funciones esenciales del Estado, además de los que 

establece la Constitución y la ley: 

Parágrafo 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y 

planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través 

 

4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO - COMENTADA., 3ra. Ed. 2010 
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del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes 

dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el 

bienestar de las generaciones actuales y futuras. 

Comentario: El Estado así como tiene la obligación de respetar y 

garantizar el cumplimiento de principios y valores, por su parte tendrá que 

cumplir finalidades y funciones específicas constitucionales, impuestas en el 

presente artículo, las cuales se fundarán en la justicia, armonía, desarrollo, 

seguridad, protección, igualdad, dignidad, unidad, haciendo cumplir los 

deberes y derechos del pueblo boliviano. 

Artículo 10, parágrafo I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la 

cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los 

pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, 

al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno 

respeto a la soberanía de los estados. 

II. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a 

los diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima 

defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la 

integridad del Estado. 

III. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio 

boliviano. 

Comentario: El artículo es una especie de "declaración constitucional" del 

pueblo boliviano, mediante la cual y en pleno ejercicio de su soberanía 

externa, expresa al mundo su posición pacifista, de cooperación y 

contribución al conocimiento y desarrollo universal. Asimismo declara su 

rechazo a las guerras, tendiente al desequilibrio de la independencia e 

integridad territorial, por último deja sentada la prohibición de cualquier 

intervención militar extranjera en su territorio. 
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Del Capítulo Cuarto, DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS 

INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS 

Art. 30, II, 7. A la protección de us lugares sagrados. 

 
10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento 

adecuado de los ecosistemas. 

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a 

través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y 

garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el 

Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos 

naturales no renovables en el territorio que habitan. 

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos 

naturales en sus territorios. 

Comentario: El artículo conceptualiza, a la "nación o pueblo indígena 

originario", incluyendo en su conceptualización al sector campesino, 

considerados por los Instrumentos Internacionales como "grupos 

vulnerables". Entonces se les reconoce derechos específicos, los cuales 

serán ejercidos en forma individual y/o colectiva, correspondiendo al Estado 

boliviano mediante políticas sociales garantizar, respetar y proteger los 

derechos ya nombrados" 

Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 

protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los 

individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además 

de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. 

Comentario: Cuando hablamos del medio ambiente en la actualidad 

debemos referirnos a la "gestión ambiental", como política social del 
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Estado, que no es más que un conjunto de acciones encaminadas al uso, 

conservación o aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y del 

medio ambiente en general. Implica la conservación de especies 

amenazadas, el aprovechamiento piscícola, la ordenación forestal, la gestión 

industrial e incluso la gestión doméstica. 

Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de 

una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa 

del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las 

instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el 

medio ambiente. 

Comentario: El ejercicio del derecho al medio ambiente puede ser 

individual o colectivo, correspondiendo al Estado accionar de oficio, ante 

cualquier agresión al medio ambiente, los funcionarios involucrados en esta 

tarea, que no accionen en contra de los diferentes infractores, pueden ser 

responsables administrativa y penalmente. Estos funcionarios pertenecen al 

Ministerio del Medio Ambiente y Agua. 

Artículo 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y 

sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y 

primera responsabilidad financiera. 

Comentario: El Estado asume la responsabilidad financiera, con la 

finalidad de sostener el derecho a la salud, que consiste en viabilizar y 

mantener vigente el seguro universal. Desarrollando políticas preventivas de 

las nuevas enfermedades, o de aquellas que debido a cambios climáticos, 

epidemias, contaminación ambiental, etc. se puedan producir. 

Artículo 46. I. Toda persona tiene derecho: 
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1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, 

que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 

Comentario: La conceptualización del trabajo se convierte en vivencias 

individuales de los seres humanos que acceden a esta actividad, ya sea en 

forma física o intelectual. Luego el trabajo es concebido desde dos 

acepciones diferentes: Trabajo como Derecho y Trabajo como Deber, los 

cuales deben ser desempeñados en forma libre y consciente. 

Artículo 47, I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la 

industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no 

perjudiquen al bien colectivo. 

Comentario: La "actividad física o intelectual", como derecho o deber 

puede desarrollarse en las áreas del comercio, la industria o cualquier 

actividad económica. Para que esta actividad sea considerada derecho y 

tenga protección del Estado necesariamente tiene que ser "lícita"- 

Artículo 48. I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento 

obligatorio. 

II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de 

protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza 

productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad 

y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a 

favor de la trabajadora y del trabajador. 

Comentario: Ningún funcionario público o privado, o persona natural 

cualquiera sea su condición, puede dejar de cumplir con las normas 

laborales y sociales que existan en nuestro ordenamiento jurídico nacional o 

internacional. 
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Artículo 50. El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos 

especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones 

laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad 

industrial y los de la seguridad social. 

Comentario: La vigente Ley N° 1455 de 18/02/1993, o Ley de Organización 

Judicial, estipula en sus artículos 152 y 153, la conformación de los 

Juzgados de Trabajo Y Seguridad Social, que se encargan de solucionar los 

conflictos entre los empleadores y sus trabajadores, así como aquellos 

conflictos que puedan surgir dentro los derechos de la Seguridad Social. 

Artículo 103. I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la 

investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés 

general. Se destinarán los recursos necesarios y se creará el sistema estatal de 

ciencia y tecnología. 

II. El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para 

incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio 

públicas y privadas, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

desarrollarán y coordinarán procesos de investigación, innovación, 

promoción, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología 

para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la 

sociedad, de acuerdo con la ley. 

Comentario: el Estado asume la responsabilidad del desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, la misma que será en favor de los ciudadanos; 

correspondiéndole a los profesionales el deber y el derecho de participar 

activamente en las políticas diseñadas por el Estado. 
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Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

 
1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

 
Comentario: Sin distinción alguna, todas las personas que por diferentes 

motivos radican en territorio boliviano, se obligan a respetar la constitución 

y todo el ordenamiento jurídico existente. 

14. Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y 

cultural de Bolivia. 

Comentario: el patrimonio de los bolivianos está constituido por los 

recursos naturales, económicos y culturales, y es deber fundamental de 

todos los bolivianos resguardarlo y defenderlo tanto de los propios como de 

los foráneos. 

15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso 

sustentable, para preservar los derechos de las futuras generaciones. 

Comentario: Los recursos naturales se dividen en dos grandes grupos, los 

renovables y los no renovables, en ese entendido éstos, deben ser usados en 

forma racional, de tal manera que no sean desperdiciados o mal usados, lo 

cual iría en desmedro del futuro. 

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de 

los seres vivos. 

Comentario: La protección de los recursos naturales, mucho tiene que ver 

con la protección del medio ambiente donde nos desarrollamos, si estos 

fueran consumidos en forma desmedida terminaríamos perjudicando a 

nuestro medio ambiente y por ende, perjudicaremos nuestra salud y la de las 

futuras generaciones, así como también se terminará afectando a todos los 

seres vivos. 
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Artículo 110. I. Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan 

sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. 

II. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus 

autores intelectuales y materiales. 

III. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus 

autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido 

por orden superior. 

Comentario: El Código Penal en su Libro Segundo, establece una serie de 

sanciones para todas aquellas personas que cometen un delito, y cuando 

hablamos de delitos nos estamos refiriendo a hechos antijurídicos que 

propician el quebrantamiento de la ley y por ende la violación a los 

derechos y garantías de otras personas, cabe hacer notar que dentro de la 

vulneración de derechos, pueden considerarse a cualquier persona como a 

las autoridades establecidas por ley, quienes asumirán sus 

responsabilidades conforme al rol protagónico que desempeñan al interior 

de la sociedad, éstas responsabilidades se aplicarán a los autores (inmediato 

y mediato), a los instigadores y cómplices. 

Artículo 112. Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten 

contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son 

imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. 

Comentario: Dentro del ordenamiento jurídico, contamos con el Estatuto 

del Funcionario Público (Ley N° 2027 de 1999). Establece procedimientos 

disciplinarios administrativos, en cuanto a la conducta funcional de los 

servidores del Estado, si esta conducta se encuadra dentro de un "delito 

propio" (El funcionario público que…), establecido en el código Penal, el 

responsable jurídico de la entidad estatal, procederá a hacer de 

conocimiento del Ministerio Público, contraloría General de la República y 
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Procuraduría General de la República, a fin que se proceda conforme a las 

normas penales vigentes. 

 

 
1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La adhesión a la nueva ruta de la seda, promovida por China, es positiva para el 

desarrollo económico y social del Estado Plurinacional Boliviano 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el impacto económico, social y político que produce y producirá la 

adhesión de Bolivia a la nueva ruta de la seda 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar los motivos socio-político-económicos de la China con la propuesta de la 

nueva ruta de la seda 

Analizar las bondades o problemas que representa este proyecto para los países 

involucrados 

Analizar la supuesta hegemonía que China pretende asumir en el orden mundial 

Analizar las bondades económicas que representa el proyecto para Bolivia 

Analizar los programas de gobierno e ideologías políticas de Bolivia y China 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 
MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

2.1. TEORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

 

«La política internacional, como toda política, es una lucha por el poder. 

Cualesquiera que sean los fines últimos de la política internacional, el poder es 

siempre el fin inmediato». Hans Morgenthau 

Según el autor T.M. Sell5 El estudio y la práctica de las relaciones internacionales ha 

llevado a los estudiosos de relaciones internacionales a sugerir diferentes formas en 

que los estados podrían y deberían comportarse con respecto a sus vecinos en todo el 

mundo. 

Y al final de su artículo: teoría de las relaciones internacionales, sintetiza las 

principales concepciones: 

El realismo sugiere que por la condición de anarquía en el mundo, el mundo 

es un lugar peligroso, y los estados deben prepararse en consecuencia. 

El liberalismo sugiere que en lugar de centrarse en la guerra, los estados 

deben buscar utilizar la diplomacia, las instituciones internacionales y el 

comercio como formas de construir relaciones pacíficas con otros estados. 

 

 

 
 

5 

Teoría de las relaciones internacionales 
https://espanol.libretexts.org/Ciencias_Sociales/Ciencia_Politica_y_Educacion_Civica/Libro%3A_Un 
a_introducci%C3%B3n_a_la_pol%C3%ADtica_(Vender)/09%3A_Relaciones_Internacionales/9.02%3 
A_Teor%C3%ADas_de_las_Relaciones_Internacionales 
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El constructivismo sugiere que las instituciones humanas a menudo influyen 

en los estados para tomar ciertas decisiones, cegándolos ante otras opciones 

de política exterior. 

La teoría feminista analiza las relaciones internacionales con miras a las 

relaciones de género, enfatizando tanto el papel histórico como el papel 

potencial que las mujeres pueden desempeñar en la política exterior. 

La teoría neomarxista sugiere que las relaciones productivas —el 

capitalismo— hacen que los estados compitan entre sí por escasos recursos, 

afectando negativamente a los trabajadores en el proceso. 

 

 
2.1.1 DE LOS ESTADOS Y LA POLITICA EXTERIOR 

 

"..aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y 

actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de 

un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de 

la sociedad internacional"6 

La política exterior, como cualquier otra política, es un proceso en el que se 

suceden: decisiones y actuaciones; estableciendo una distinción teórica entre los 

diversos momentos o etapas en que podemos dividirla. Estas son tres: la de 

elaboración, la de ejecución y la de control. 

En la vida real la creciente velocidad con la que se desarrollan los acontecimientos 

internacionales, unido a la burocratización de los órganos estatales y a las rutinas 

con las que se deciden y ejecutan la mayoría de las actividades exteriores de los 

Estados, se provoca un solapamiento de estas fases y con ello una dificultad añadida 

para poder comprender y explicar la política exterior.7 

 

 
 

6 Calduch, R.- Dinámica de la Sociedad Internacional.- Edit. CEURA. Madrid, 1993 
7 Ib. 
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Por supuesto no todas las decisiones resultan necesarias para el desarrollo de una 

determinada política exterior. Pero es evidente, que muchas de las decisiones son 

una consecuencia directa de otras decisiones previas, Podemos, por tanto, establecer 

una jerarquía entre dos categorías de decisiones: las originarias y las derivadas. 

Llamaremos a una decisión originaria cuando constituya el punto de partida, el 

origen, de una determinada línea de actuación exterior de un país o de una relación 

internacional. En cambio, las decisiones derivadas son las que resultan 

necesariamente del desarrollo o ejecución de una decisión originaria. 

Ejemplos de decisiones originarias son el reconocimiento de Estados y de gobiernos; 

el establecimiento de relaciones diplomáticas; la declaración de guerra; la 

instauración de relaciones comerciales; la constitución de organizaciones 

intergubernamentales, etc. 

Ejemplos de decisiones derivadas son la apertura de sedes diplomáticas o 

consulares; el nombramiento de representantes diplomáticos; la movilización de 

tropas; la determinación de las tarifas aduaneras aplicables a los productos 

importados; la participación en los órganos de la organización; etc.8 

 

 
2.1.2. DE LOS GOBIERNOS EN LATINOAMERICA 

 

Obtenidas la democracia en las dos últimas décadas del siglo XX, Latinoamérica 

conoció una primera ola de izquierda a partir de finales de los años 90, conocida 

también como “marea rosa”9. Hugo Chávez comenzó a gobernar en Venezuela en 

1999. En 2003, Lula da Silva alcanzó el poder en Brasil y Néstor Kirchner lo hizo en 

 
 

8 ídem. 
9 Mariana Sotomayor, Una mayoría de gobiernos de izquierda en Latinoamérica puede facilitar la 
integración regional, pero los precedentes no son buenos, Universidad de Navarra, 2022. 
https://www.unav.edu/web/global-affairs/una-mayoria-de-gobiernos-de-izquierda-en- 
latinoamerica-puede-facilitar-la-integracion-regional-pero-los-precedentes-no-son-buenos 

http://www.unav.edu/web/global-affairs/una-mayoria-de-gobiernos-de-izquierda-en-
http://www.unav.edu/web/global-affairs/una-mayoria-de-gobiernos-de-izquierda-en-
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Argentina. Michelle Bachelet ganó las elecciones presidenciales en Chile en 2006, al 

igual que Evo Morales en Bolivia. 

Un año después resultaron victoriosos Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en 

Nicaragua, mientras José Mujica accedió a la presidencia de Uruguay en 2010. Esa 

ola política, que algunos politólogos han denominado «ciclo bolivariano» por el 

peso de la figura de Chávez y el tono populista que se extendió a otros gobiernos 

afines respondía en parte al descontento social por las medidas económicas, tachadas 

de neoliberalismo, que las crisis económicas del momento habían obligado a tomar. 

Esos gobiernos se beneficiaron de la “década de oro” del precio de las materias 

primas (2003-2013), que generó un “boom” económico en la mayoría de los países. 

Acabado ese momento, a partir de 2015 el péndulo comenzó a girar hacia la derecha, 

con la victoria de Mauricio Macri en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil. 

Grafico 1. Cambios de gobierno en Latinoamérica 

 

Fuente: GASS 
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Ese nuevo giro, no obstante, no fue tan amplio como el que había venido marcado 

por la llegada al poder de Chávez. Si bien algún otro país pasó a tener un presidente 

de derecha –Sebastián Piñera regresó a La Moneda en 2018 y Guillermo Lasso 

venció en Ecuador en 2021– hubo triunfos para la izquierda en otros lugares, como 

el 2019 de Andrés Manuel López Obrador en México y el de 2021 de Xiomara 

Castro en Honduras y Pedro Castillo en Perú, en una tendencia que ha seguido con 

las últimas elecciones antes referidas. 

Los gobiernos de derechas no pudieron resolver los graves problemas que llegaban – 

la gestión del Covid-19 y el subsiguiente frente inflacionario agravado por la guerra 

en Ucrania– y es probable que tampoco los de izquierda salgan especialmente 

victoriosos de la actual difícil coyuntura. 

En última instancia, los vaivenes políticos que se ven en la región obedecen más a 

un voto de castigo al mandatario en cada momento que a una disputa ideológica. “La 

población no vota a la izquierda por razones ideológicas, vota porque quiere castigar 

y quiere ensayar algo distinto”, sugieren algunos analistas. 

De cualquier forma, es importante hacer una distinción entre las dos olas de 

izquierda: 

1) Primero, los dirigentes del “ciclo bolivariano” tuvieron algunos de ellos un 

talante más autoritario, forzando la legalidad para su permanencia en el poder más 

allá de los mandatos inicialmente permitidos, y extendieron su control a otras 

instituciones del Estado; aunque algunos no tuvieron del todo este perfil, en general 

participaron en las alianzas impulsadas por Chávez. 

2) La agenda también era diferente, ya que anteriormente la explotación petrolera y 

otras economías de extracción eran una prioridad, mientras que la agenda sobre todo 

de Boric y Petro pone el acento en el medio ambiente y la equidad de género. 
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3) Estos nuevos gobiernos han intentado distanciarse de las hoy dictaduras de 

Venezuela y Nicaragua (Nicolás Maduro ha llamado “cobarde” al presidente 

chileno). Así, pues, estamos viviendo una nueva generación de izquierda, 

distanciada de la “marea rosa” de la primera década del siglo (se le llama rosa, 

porque no era comunista-roja). Y aun cabría añadir otros dos elementos, 

relacionadas con las mayores dificultades que encuentran los nuevos mandatarios: 

4) Los actuales gobernantes ya no se benefician de una época de bonanza 

económica, sino que su gestión tiene que hacer frente a la espiral inflacionaria, y 

algo importante: 

5) Parten con mayorías muy exiguas, o incluso en una situación de minoría, en sus 

respectivas asambleas nacionales. 

2.1.3. PRIORIDADES REGIONALES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

 

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo)10 En un contexto de bajas 

tasas de crecimiento y recuperación económica con un fuerte componente de puestos 

de trabajos informales, la estrategia de recuperación post-Covid de la OIT en 

América Latina y el Caribe para el bienio 2022-2023 tiene cuatro ejes temáticos 

interrelacionados para apuntar la creación de empleo formal. 

1. Promover la formalización y la generación de trabajo decente 

Revertir la informalidad y prevenir la informalización de los puestos de trabajo 

formales es una prioridad impostergable para la recuperación en la región. 

2. Cerrar las brechas de cobertura de la protección social 

La pandemia mostró que ampliar la cobertura y adecuación de los sistemas de 
 
 

10 https://www.ilo.org/americas/prioridades/lang--es/index.htm 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la agencia especializada de la ONU que se encarga 
de las cuestiones relacionadas con el trabajo en el mundo. Entre sus objetivos principales se 
encuentra fomentar los derechos laborales, estimular oportunidades dignas de empleo, mejorar la 
protección social, y reforzar el diálogo en cuestiones relacionadas con el trabajo. 

http://www.ilo.org/americas/prioridades/lang--es/index.htm
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protección social para proteger a las personas a lo largo de la vida y el acceso 

universal a salud son prioridades indiscutibles, no solo para garantizar el derecho a 

la seguridad social, sino para mitigar los efectos económicos de la crisis y promover 

una recuperación con trabajo decente más rápida 

3. Aprovechar las oportunidades de la transición digital y la transición justa 

hacia una economía verde. 

La formación profesional y el desarrollo de competencias son clave para el futuro 

del trabajo ante la aceleración de las tendencias del futuro del trabajo. La estrategia 

de respuesta para aprovechar las oportunidades de la transición digital no puede 

dejar de lado el desarrollo de capacidades, la anticipación de la demanda laboral, la 

certificación de competencias y la digitalización de la formación. 

4. Reactivar espacios de diálogo social y fortalecer el tripartismo11
 

En la etapa de recuperación de la crisis, es necesario continuar fortaleciendo el 

diálogo social y mejorar aquellos espacios que mantuvieron su funcionamiento, 

fomentando nuevamente las condiciones para un diálogo efectivo y una negociación 

colectiva que aborde las consecuencias de las políticas implementadas. El diálogo 

social es una herramienta para el logro de resultados de política pero, a la vez, 

también es un fin en sí mismo, como expresión de la democracia, que fortalece a las 

sociedades en su conjunto. 

 

 
2.1.4. EL COMERCIO INTERNO 

 

El comercio interior12, comercio interno o mercado interno es el conjunto de 

operaciones de intercambio de bienes y mercancías entre comerciantes e individuos 

 

11 La interacción del gobierno, empleadores y trabajadores (a través de sus representantes) como 
asociados iguales e independientes para buscar soluciones a asuntos de interés común. 
12 Fuente: https://concepto.de/comercio-interior/#ixzz8I9kdn34q 

https://concepto.de/comercio-interior/#ixzz8I9krZpHC 
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pertenecientes a una misma localidad (por ejemplo, un mismo país) y sujetos por lo 

tanto a las mismas reglas comerciales 

El comercio interno es un factor clave en el desarrollo de un país, dado que mantiene 

el flujo constante del dinero y, por ende, a la economía fortalecida. Por otro lado, el 

comercio interno permite la distribución de la riqueza y el ingreso de recursos al 

Estado, ya que es fuente de cobro de impuestos. 

Un comercio interior fuerte y capaz de satisfacer las demandas de la población local, 

permite a un país depender menos de la importación de materiales y ser 

económicamente autosuficiente. 

 

 
2.1.5. EL COMERCIO EXTERIOR E INTERNACIONAL 

 

La enunciación de comercio exterior13 se refiere al intercambio comercial de un país 

o un bloque económico con el resto del mundo. Mientras comercio internacional es 

un concepto generalizado que aplica al comercio de todos los servicios y bienes en 

todo el mundo, donde intervienen todos los países. 

El comercio exterior o internacional, es un comercio que se trata fuera de las 

fronteras de un país y tiene las siguientes características: su economía es abierta y 

existen acuerdos entre países que les permiten realizar transacciones entre ellos, así 

como el intercambio de distintos bienes y servicios. 

Gracias a estos intercambios o entradas y salidas de mercancía se genera un flujo de 
divisas. 

Las Aduanas se encargan de controlar la entrada y salida de bienes en la frontera, así 

como de la aplicación de impuestos o tasas que están impuestos por la ley. Además, 

este organismo público verifica el cumplimiento de las normativas. 

 
 

13 https://www.cesce.es/es/glosario/comercio-exterior 

http://www.cesce.es/es/glosario/comercio-exterior
http://www.cesce.es/es/glosario/comercio-exterior
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2.1.6. LAS GRANDES ECONOMIAS MUNDIALES 

 

Estados Unidos y China son las economías más poderosas del mundo14, según datos 

del Fondo Monetario Internacional al año 2022, con un Producto Interno Bruto 

(PIB) de US$25 billones y US$18.3 billones, respectivamente. 

Japón se ubica en una lejana tercera posición, con US$4.3 billones, seguido de 

Alemania, en cuarto lugar, con un Producto Interno Bruto de US$4.0 billones. 

India y Gran Bretaña están en el quinto y sexto sitio con un PIB de US $3.5 y US 

$3.2 billones, respectivamente. La que fuera hasta agosto de 1947 colonia británica, 

se encamina a un tercer lugar; la la ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman 

confía en que esto podría pasar en 10 o 15 años. 

En el sitio número siete está Francia, con un PIB de US$2.8 billones. Le sigue 

Canadá con US$2.2 billones en el octavo puesto. 

A pesar de la oleada de sanciones económicas debido a la invasión a Ucrania, Rusia 

ocupa el noveno sitio, con un Producto Interno Bruto de US$2.1 billones 

Italia cierra el listado de las 10 economías más poderosas, con un Producto Interno 

Bruto de US$2.0 billones. 

 

 
2.1.7. LA GLOBALIZACION 

 

La "globalización"15 económica es un proceso histórico, el resultado de la 

innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración 

de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos 

 

14 Gabriel Rico Albarrán. Las economías más grandes del mundo 
https://www.revistamercado.do/economia/economias-mas-grandes-del-mundo-fmi 
15 La globalización: ¿Amenaza u oportunidad? Preparado por el personal del FMI, 2000 
https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm 

http://www.revistamercado.do/economia/economias-mas-grandes-del-mundo-fmi
http://www.revistamercado.do/economia/economias-mas-grandes-del-mundo-fmi
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm
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financieros. En algunos casos este término hace alusión al desplazamiento de 

personas (mano de obra) y la transferencia de conocimientos (tecnología) a través de 

las fronteras internacionales. La globalización abarca además aspectos culturales, 

políticos y ambientales más amplios. 

La globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un desarrollo 

verdaderamente mundial, pero no está avanzando de manera uniforme. Algunos 

países se están integrando a la economía mundial con mayor rapidez que otros. En 

los países que han logrado integrarse, el crecimiento económico es más rápido y la 

pobreza disminuye. Como resultado de la aplicación de políticas de apertura al 

exterior, la mayor parte de los países de Asia oriental, que se contaban entre los más 

pobres del mundo hace 40 años, se han convertido en países dinámicos y prósperos. 

Asimismo, a medida que mejoraron las condiciones de vida fue posible avanzar en 

el proceso democrático y, en el plano económico, lograr progresos en cuestiones 

tales como el medio ambiente y las condiciones de trabajo. 

La globalización no es un fenómeno reciente. Algunos analistas sostienen que la 

economía mundial estaba tan globalizada hace 100 años como hoy. Sin embargo, 

nunca antes el comercio y los servicios financieros han estado tan desarrollados e 

integrados. El aspecto más sorprendente de este proceso es la integración de los 

mercados financieros, que ha sido posible gracias a las comunicaciones electrónicas 

modernas. 

 

 
2.1.8. BUSCANDO LA HEGEMONIA MUNDIAL 

 

La hegemonía16 es la capacidad de un Estado de controlar la política internacional a 

través de su poder económico, militar y normativo sin utilizar la fuerza. Hegemón en 

griego significa “liderazgo”, de manera que el “hegemón” es el Estado líder del 

16 Ana Raya, ¿Qué es la hegemonía?, EOM explica, 2022 
https://elordenmundial.com/que-es-hegemonia/ 
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orden internacional. Esa supremacía la determina el tamaño de su economía y de su 

ejército, aunque también influye la capacidad para promover sus valores, ideología y 

cultura por el mundo. 

Entonces la principal herramienta de un Estado para convertirse en hegemón es crear 

un orden afín a sus intereses, es decir, un conjunto de reglas e instituciones que los 

protejan y promuevan. El objetivo es influir en las decisiones y políticas de los 

países sin usar la fuerza. 

Estados Unidos tiene la hegemonía en el orden internacional actual. Tiene la 

economía más grande y el ejército más poderoso, y su cultura e ideología liberal se 

han extendido por todo el mundo gracias a la globalización. Pero no siempre fue así, 

y tampoco está claro que lo vaya a seguir siendo: el Reino Unido fue el país 

dominante desde el siglo XVIII hasta el XX, y ahora China pretende convertirse en 

el nuevo hegemón mundial. 

El primero en estudiar a fondo el concepto de hegemonía fue el filósofo marxista 

italiano Antonio Gramsci, que a principios del siglo XX quiso entender por qué el 

capitalismo se había consolidado en los países occidentales más desarrollados. Pero 

la idea en política internacional no se empezó a utilizar hasta los años setenta, 

cuando el economista estadounidense Charles P. Kindleberger acuñó la teoría de la 

estabilidad hegemónica. A Kindleberger le preocupaba que la economía global no 

sobreviviese a la crisis del petróleo de 1973 y concluyó que el orden económico 

internacional necesitaba un hegemón para existir. 

Según la teoría de la estabilidad hegemónica, el Estado dominante debe crear un 

orden económico afín a sus intereses y protegerlo con su poder militar. 

Este dominio pacifica las relaciones internacionales, ya que el país que ostenta la 

hegemonía fomenta la cooperación entre países y les aporta seguridad. Estados 

Unidos lleva haciéndolo desde 1945: al acabar la Segunda Guerra Mundial, 

Washington diseñó el sistema financiero global y tejió una red de alianzas militares 
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por el mundo que le garantizan la primacía del dólar y la superioridad militar. Esto 

ha permitido a Estados Unidos imponer su modelo político-económico basado en el 

libre mercado y crear el orden liberal internacional actual, aunque el reciente 

ascenso de China amenaza con transformarlo. La economía y el gasto militar chinos 

no paran de crecer, Pekín crea instituciones alternativas a las occidentales y se alía 

con países que critican el orden liberal, como Rusia. 

Estados Unidos es el líder global indiscutible desde 1991, cuando se disolvió la rival 

Unión Soviética, pero el ascenso de China, la política proteccionista del 

expresidente Donald Trump y la pandemia de la covid-19 han cuestionado esa 

hegemonía. Académicos, políticos y economistas creen que Estados Unidos está 

perdiendo poder. 

 

 

2.2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Pensar, planificar y realizar una estrategia para la realización de una investigación 

nos lleva necesariamente a utilizar una metodología coherente con el enfoque 

general del trabajo que nos oriente en el proceso que conlleva, por ejemplo, la 

realización del presente trabajo para evitar las implicancias que se puedan presentar. 

Por lo tanto, en la presente investigación se considera el diseño metodológico como 

una herramienta fundamental para el abordaje del problema, el estudio y el análisis 

de la información que se obtiene, lo cual nos permite llegar a conclusiones valederas 

y posibles de continuar con más investigaciones que puedan realizarse 

ulteriormente. 
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La presente investigación es aplicada (a diferencia de la pura), tiene por objeto un 

estudio y análisis cualitativo, dentro de una perspectiva (temporal) histórica, para 

llegar a un análisis descriptivo, correlacional. 

Entonces el investigador no realizó un estudio experimental sino hizo una 

recopilación de la información, bibliográfica (de varios ámbitos) con un sentido 

horizontal o longitudinal en el tiempo. 

2.2.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, para llegar a un análisis 

descriptivo que nos permite exponer el fenómeno analizado desde la información 

recolectada, estudiada y analizada. 

La investigación cualitativa es un conjunto de técnicas empleadas para obtener una 

visión general del comportamiento de las personas y el fenómeno que se estudia. 

Entonces la investigación cualitativa opta por éste método para poder comprender y 

explicar luego el comportamiento, las motivaciones y características de un una 

población específica. 

Este tipo de investigación por lo regular genera ideas y suposiciones que pueden 

ayudar a entender cómo es percibido un problema y al mismo tiempo ayuda a definir 

o identificar opciones respecto al tema y sus soluciones.17 

 

 

2.2.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Como técnicas de recolección de datos, se utilizó de la literatura e información 

necesaria de libros, revistas, artículos e información de periódicos, así como también 

la información que se puede obtener en videos y películas en relación al tema. 

 

17    https://blog.maestriasydiplomados.tec.mx/tipos-de-investigaci%C3%B3n-cualitativa-2022 
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Como instrumentos de recolección de datos se dispuso de cuadernos, fichas 

bibliográficas, archivos en línea esto es en la memoria de la computadora que se 

utiliza para el trabajo, también las consultas a los profesores de la materia. 

 

 
2.2.4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El enfoque cualitativo permite la búsqueda, análisis e interpretación18 de los datos 

obtenidos en fuentes documentales (electrónicas, impresas o audiovisuales) sin 

aplicar análisis estadísticos o numéricos. Por otro lado el aspecto descriptivo permite 

conocer las propiedades y características de los datos obtenidos en las fuentes 

documentales (electrónicas, impresas o audiovisuales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 https://www.questionpro.com/blog/es/datos-primarios-y-secundarios/ 

http://www.questionpro.com/blog/es/datos-primarios-y-secundarios/
http://www.questionpro.com/blog/es/datos-primarios-y-secundarios/
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CAPÍTULO TERCERO 

 
CHINA HISTORIA, POLITICA, ECONOMIA, SOCIEDAD 

 

 
3.1. MARCO HISTÓRICO 

 

Con el nombre de “Antigua China” se hace referencia, de una manera muy 

imprecisa, al pasado ancestral de la cultura China19. Se trata de una civilización 

asiática surgida en la región oriental del continente, hace alrededor de 5.000 o 6.000 

años (según sus propios relatos orales), aunque sus más antiguos documentos 

escritos provienen de hace cerca de 3500 años. Es una de las pocas culturas que se 

ha conservado de manera ininterrumpida desde la Antigüedad remota hasta la Era 

Contemporánea. 

Su nombre original, “zhong guo” significa “país del centro” o “el reino central”; 

ellos creían que su país era el centro geográfico del mundo y que eran la única 

cultura civilizada. 

Su lenguaje y su sistema de escritura fueron los elementos más importantes y 

sirvieron como catalizadores para la unidad étnica de los pueblos chinos. La 

escritura estaba basada en signos ideográficos y se unificaron los diversos sistemas 

locales para lograr un sistema de escritura universal en su civilización. 

Se consideraba que los límites de la antigua China eran: al Norte el desierto de Gobi 

y Mongolia; al Sur el Mar de China y las Selvas de Indochina, al Este el Mar 

amarillo y el Mar de China, al Oeste las montañas del Tíbet y el Turquestán. 

 

 
 

19 https://www.tboxplanet.com/web/culturas/chinos.html 

http://www.tboxplanet.com/web/culturas/chinos.html
http://www.tboxplanet.com/web/culturas/chinos.html
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Grafico 2. La antigua civilización china, la nación más grande del mundo 
 

Fuente: de Wikipedia, Diseño propio 

Gráfico 3. La China actual 
 

 
Fuente: Vector mapa de China país 
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A pesar de que la Antigua China abarcó un inmenso territorio en el que vivían 

distintos pueblos y civilizaciones, su historia se centra mayormente en la etnia Han, 

el más numeroso y dominante entre los cincuenta y seis pueblos chinos reconocidos, 

al cual le corresponde el 92 % de la población actual de China y el 20 % de la 

población mundial actual. Este grupo étnico consolidó su dominio durante la 

llamada dinastía Han (206 a. C. – 220 d. C.), considerada como el periodo dorado y 

fundacional de la identidad china. 

Las clases sociales Chinas estaban integradas por una aristocracia dominante de las 

funciones políticas y religiosas, por funcionarios del estado o burocracia y por 

artesanos y campesinos. 

Con respecto a la organización social y política se conocen datos precisos desde la 

dinastía Chou y fueron los Tsing los que establecieron el absolutismo. Este sistema 

gubernamental fue temporal ya que los Han volvieron al antiguo sistema feudal. 

La práctica de la religión significaba una filosofía de vida para los chinos. 

Practicaban el culto a los antepasados y reconocían que su mayor divinidad estaba 

en el cielo, aunque eran politeístas. Su primera religión fue la naturalista que 

comprendía la adoración hacia lo desconocido y a la fuerza que tenían los 

fenómenos naturales sobre el hombre. 

En la China antigua coexistieron e interactuaron las siguientes corrientes religiosas: 

el confucionismo, el taoísmo y el budismo (aunque se las puede considerar más 

como filosofías de vida). Las primeras dos se originaron en China y la última fue 

importada desde la India. 

La Gran Muralla China fue edificada por dos dinastías diferentes. 

 
Su construcción comenzó en el siglo III a.C, con la dinastía Qing, y finalizó en el 

siglo XVII con la dinastía Ming, a quien se le atribuye dicha construcción. 



33  

 

 
 

Esta fortificación se extiende 21.200 kilómetros sobre el gigante asiático teniendo en 

cuentan todas sus ramificaciones. La muralla empieza en la frontera actual con 

Corea y atraviesa el desierto de Gobi. Esto equivale a cinco veces la longitud de 

Estados Unidos. 

Gráfico 4. La Gran Muralla China 
 

Gráfico 5. Regiones que abarcaba la antigua muralla china 

 
 

Fuente: 4 y 5 wikipedia 



34  

 

 
 

Regiones que abarca la antigua muralla china20
 

Reiterando lo más importante de China que fue una potencia económica y militar 

durante la mayor parte de su historia. 

La Antigua China se caracterizó por: 

 
• Ser una de las más antiguas y precoces civilizaciones de la Antigüedad, 

surgida en torno al valle del río Amarillo y el valle del río Yangtsé, alrededor del 

milenio V a. C. Desde sus orígenes fue una civilización intensamente agrícola y 

presentó una importante diversidad étnica, lingüística y religiosa. 

• Estuvo caracterizada por grandes y extensas monarquías hereditarias, 

conocidas como “dinastías”, en las que el poder político se centralizaba, seguidas 

generalmente de lapsos de inestabilidad, lucha interna y descentralización del poder. 

• Fue la cultura más influyente del Asia antigua, creadora de un modelo de 

escritura mediante pictogramas que fue adoptado y adaptado por las culturas 

vecinas, como la japonesa o la coreana. Se trató de una potencia económica y militar 

durante la mayor parte de su historia 

• El nombre de “China” proviene de la transcripción al sánscrito (Cina) del 

nombre de la dinastía Qin (pronunciado “chin”), por parte de los antiguos persas. 

Este término se popularizó a través de la Ruta de la Seda, a pesar de que los antiguos 

romanos se referían a China como Seres (“de donde proviene la seda”). Además, 

durante mucho tiempo, la Antigua China fue conocida en Occidente como Catay, 

término derivado del pueblo chino de kitán, al cual el viajero Marco Polo habría 

llegado en el siglo XIII. 

 

 

 

 

 
 

20 https://as.com/actualidad/cuantos-kilometros-tiene-la-gran-muralla-china-por-que-se-construyo- y-
cuanto-tardaron-en-hacerla-n/ 
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• A pesar de la diversidad étnica que caracteriza a la región, la historia de la 

Antigua China es mayormente la historia del pueblo Han, el más predominante de 

toda la región. 

Organización sociopolítica de la Antigua China 

 
Como la mayoría de las grandes sociedades rurales de la Antigüedad, la sociedad 

china estuvo organizada en clases sociales muy bien delimitadas, que distinguían 

entre la aristocracia militar gobernante y el campesinado. El sistema tradicional de 

organización sociopolítica era de tipo feudal, dado que el poder era ejercido por los 

terratenientes, cosa que cambió con la llegada al poder de la dinastía Qing y la 

conformación del imperio. 

Sin embargo, durante el esplendor de la dinastía Zhou, se estableció un sistema 

social no feudal que reconocía a cuatro categorías de personas, conocidas como “las 

cuatro ocupaciones”: los guerreros (shi), los agricultores (nóng), los artesanos 

(góng) y los comerciantes (shang). 

Sin embargo, a partir de la era imperial la Antigua China se rigió por la monarquía 

absoluta: se abolió el feudalismo y se dividió el imperio en 36 provincias distintas, 

regidas por gobernadores civiles y militares, y se controló el Estado mediante una 

eficiente y precoz burocracia, que sometía a los funcionarios del Estado a rigurosos 

exámenes y evaluaciones. A partir de la dinastía Han, además, el confucianismo fue 

la ideología oficial del Estado. 

A la Antigua China se le atribuyen numerosas invenciones y aportes a la 

humanidad21, entre los cuales destacan: 

• El papel. En China se han descubierto objetos antiguos de papel que datan 

del siglo II a. C., mucho antes de la fecha establecida de “invención” de la técnica de 

fabricación del papel con pulpa de celulosa por parte del eunuco y consejero 

 

21 Fuente: https://concepto.de/antigua-china/#ixzz8IF5z19TB 
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imperial Cai Lun (50 a. C. – 121 d. C.). Ya en el siglo III d. C. el papel había 

desplazado a otros soportes tradicionales de la escritura en toda China, como las 

tiras de seda o las láminas de bambú. 

• La imprenta. Si bien la imprenta como la conocemos fue creada por Johannes 

Gutenberg en el siglo XV, en China se han hallado documentos impresos mediante 

un sistema de sellos de madera que datan del siglo VI o VII. Con este sistema no 

solo se imprimían textos (como anuncios o edictos imperiales), sino también 

calendarios y folletos encuadernados. 

• La pólvora. La fabricación de explosivos tuvo muchos usos en la Antigua 

China, como la elaboración de fuegos artificiales para las celebraciones, o de 

armamento militar como bombas incendiarias y, posteriormente, armas de 

proyectiles con pólvora, como cañones. Los primeros manuscritos con la fórmula de 

la elaboración de la pólvora datan de la dinastía Song, aunque existe evidencia de su 

uso varios siglos antes. 

• El papel moneda. La primera cultura en utilizar los billetes fue la china 

durante la dinastía Song. Los billetes fueron conocidos como Jiaozi y emitidos por 

el Estado a través de sus distintas fábricas, en las que se empleaba a más de mil 

trabajadores. Esto fue un reflejo del inmenso poderío económico de la China de los 

Song. 
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3.1.1. SOBRE EL ORÍGEN DE LA RUTA DE LA SEDA 

 

Gráfico 6. Mujeres chinas y la seda china 
 

Fuente: Wikipedia 

 

 

 
La Antigua China22 fue una civilización eminentemente agrícola, que conoció en 

épocas muy tempranas el comercio y la ganadería, y que desarrolló sus propias 

técnicas de trabajo del jade y de la metalurgia, centrándose sobre todo en el hierro. 

Entre sus principales productos estuvieron el arroz y el té, y posteriormente la 

seda23, un producto que les permitió comerciar abundante y exitosamente a través de 

la llamada Ruta de la Seda, con persas, indios, árabes e incluso con Occidente. 

 

 

 

22 https://depts.washington.edu/silkroad/exhibit/trade/silkae_sp.html 
23 Los chinos aprendieron el secreto de desenmarañar el fino y redondeado filamento de los 
capullos hilados por un gusano (Bombyx mori) que se alimentaba de hojas de morera. Es del hilo 
continuo, segregado por el gusano de la morera, de donde se obtienen las mejores piezas. La seda 
es casi milagrosa por su resistencia, ligereza y capacidad aislante. 
https://depts.washington.edu/silkroad/exhibit/trade/silkae_sp.html 
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Fabricación de la seda y la sericultura24
 

Durante la producción comercial de seda sólo se permite que emerjan las polillas 

necesarias para la continuación de la especie. Los gusanos de seda restantes son 

matados con calor para comerciar con el capullo de seda. 

Gusano de seda es el nombre común que se le da a cualquiera de las larvas 

productoras de seda de las diversas especies de polillas. La larva no es realmente un 

gusano, sino una oruga. Se usan diversas especies de gusano de seda en la 

producción comercial de seda, aunque la especie Bombyx Mori es la más común. 

El descubrimiento de la seda de la especie de gusanos de seda Bombyx mori ocurrió 

cerca del 2700 a.C. Según la tradición china, la novia del Emperador Huang Ti, una 

chica de 14 años llamada Hsi Ling Shi, inventó la primera bobina de seda. La 

sericultura, el cultivo del gusano de seda, se extendió a través de China, convirtiendo 

la seda en un artí•culo muy apreciado que más adelante querrí•an conseguir otros 

paí•ses. En el año139 a.C. se abrió la mayor ruta mundial de comercio, que abarcaba 

desde el este de China hasta el mar Mediterráneo. Recibió el nombre de "ruta de la 

seda" debido a que era el artí•culo que más comercio generaba. 

En el año 300 d.C. el secreto de la producción de seda habí•a llegado ya a la India y 

a Japón. 

La fabricación de seda llegó eventualmente a Europa y América. Durante los siglos 

XVIII y XIX los europeos produjeron diversos avances en la producción de seda. En 

el siglo XVIII Inglaterra lideraba la producción de seda europea, debido a las 

innovaciones en la industria textil inglesa. Estas innovaciones incluí•an mejores 

telares de seda, telares mecánicos y el estampado con rodillos. Entre 1855 y 1865, 

una epidemia llamada enfermedad de Pébrine, causada por un pequeño parásito, 

causó estragos en la industria. Fue el cientí•fico francés Louis Pasteur quien 

descubrió que se podí•a prevenir a través de un simple examen microscópico de las 

 

24 SEDA: HISTORIA, PRODUCCIÓN, Y ALTERNATIVAS https://www.animanaturalis.org/p/1100 

http://www.animanaturalis.org/p/1100
http://www.animanaturalis.org/p/1100
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polillas adultas. En ese momento se estaban llevando a cabo muchas investigaciones 

con gusanos de seda, alcanzando la producción de seda una etapa con un enfoque 

más cientí•fico. La producción de seda hoy en dí•a es una combinación entre 

técnicas antiguas y modernas. 

3.1.1.1. LA ANTIGUA RUTA DE LA SEDA25 

 

Gráfico 7. La antigua ruta de la seda 
 

Fuente: Whole World Land And Oceans26 

La Ruta de la Seda era una red de rutas comerciales de la antigüedad, establecida 

oficialmente durante la dinastía Han de China en 130 a.C., que comunicaba las 

 
 

25 La Ruta de la Seda. https://www.worldhistory.org/trans/es/1-466/la-ruta-de-la- 
seda/#google_vignette 
26 https://www.worldhistory.org/image/8327/map-of-the-silk-road-routes/ 

http://www.worldhistory.org/trans/es/1-466/la-ruta-de-la-
http://www.worldhistory.org/trans/es/1-466/la-ruta-de-la-
http://www.worldhistory.org/image/8327/map-of-the-silk-road-routes/
http://www.worldhistory.org/image/8327/map-of-the-silk-road-routes/
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diferentes regiones de la antigüedad mediante el comercio entre 130 a.C. y 1453 

d.C. La Ruta de la Seda no era una sola ruta que iba de este a oeste, por lo que los 

historiadores prefieren el nombre de "Rutas de la Seda", aunque el más usado es el 

término en singular 

El explorador europeo Marco Polo (que vivió de 1254-1324) viajó por estas rutas y 

las describió minuciosamente en su famosa obra, pero no se le adjudica el haberle 

puesto nombre. Ambos términos para era red de caminos, Ruta o Rutas de la Seda, 

fueron creados por el geógrafo y aventurero alemán Ferdinand von Richthofen en 

1877, que las llamó "Seidenstrasse" (Ruta de la Seda) o "Seidenstrassen" (Rutas de 

la Seda). Marco Polo, y más adelante Richthofen, hablan de los productos que se 

transportaban en un sentido y el otro de la ruta. 

De oeste a este, se transportaba: caballos, sillas de montar y arreos, la vid y las uvas, 

perros y otros animales, tanto exóticos como domésticos, pieles de animales, miel, 

frutas, Cristalería, mantas y alfombras de lana, telas (como por ejemplo cortinas), 

oro y plata, camellos, esclavos, armas y armaduras. 

De este a oeste, se trasladaba: seda, té, tintes, piedras preciosas, vajilla de porcelana 

(platos, cuencos, tazas, jarrones), adornos de porcelana, especias (tales como canela 

y jengibre), Bbronce y artefactos de oro, medicinas, perfumes, marfil, arroz, papel, 

pólvora 

Esta red de caminos se empezó a usar regularmente a partir de 130 a.C., cuando la 

dinastía Han (202 a.C. - 220 d.C.) abrió oficialmente el comercio con Occidente, y 

duró hasta 1453, cuando el imperio otomano boicoteó el comercio con Occidente y 

cerró las rutas. Para entonces, los europeos ya se habían acostumbrado a los bienes 

de Oriente y, cuando se clausuró la Ruta de la Seda, los mercaderes tuvieron que 

encontrar nuevas rutas de comercio para satisfacer la demanda de estos productos. 

La clausura de la Ruta de la Seda dio comienzo a la Época de los descubrimientos 

(también conocida como la Edad de la Exploración, 1453-1660), que quedaría 
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definida por los exploradores europeos que se echaron al mar, trazando nuevas rutas 

marítimas para sustituir a las que hubiera antes por tierra. 

 

 
3.1.2. RELACIONES INTERNACIONALES DE LA ANTIGUA CHINA 

 

La visión del mundo para los chinos –“Todo bajo el Cielo” o Tianxia1– significó 

que el emperador era el Hijo del Cielo, el mediador entre el universo y todos los 

seres humanos, lo cual legitimaba su poder. China –el imperio central o Zhongguo– 

dictaminó las normas universales de la civilización. 

El concepto de Sistema tributario27 fue creado en Occidente para describir las 

relaciones que tenía China con su exterior. Este término fue ideado en el siglo XIX y 

traducido en chino como chaogong tizhi (Zhang). Estrictamente hablando, el Estado 

chino no fue un Estado-nación al estilo europeo, sino una administración de la 

sociedad civilizada en su totalidad. El emperador, lejos de ser el gobernante de un 

Estado, fungió como el mediador entre el Cielo y la Tierra, el ápice de la 

civilización, el único en el universo (Mancall 63). 

La creación del Estado en Europa en 1648 se tradujo en una nueva configuración 

económica y política con límites territoriales que facilitaría los intercambios 

comerciales y el control sobre poblaciones determinadas con características 

culturales similares. Frecuentemente se toma esta fecha como punto de partida para 

referirse al surgimiento de las relaciones internacionales. Sin embargo, se deja de 

lado la compleja organización política, jurídica y militar que ya se tenía en otras 

partes del mundo, tal como el sistema tributario, el cual era la base de la interacción 

entre China, Corea, Japón, Vietnam y otras organizaciones políticas menores, 

colocando a China como el actor hegemónico que operaba bajo el orden jerárquico 

 

27 Tzili Apango Eduardo, Martínez Ruiz, Fierro de Jesús. El estudio de las relaciones internacionales 
en China antigua: el Sistema tributario en la dinastía Ming. Revista de Lenguas Modernas, N° 23, 
2015, México. 
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comúnmente aceptado, lo cual resultó en una época de paz duradera. Los Estados 

menores de la región emularon las prácticas chinas y, en diferentes grados, 

aceptaron la centralidad china. Esto facilitó que las relaciones culturales, 

diplomáticas y económicas entre los Estados fueran tanto extensivas como 

intensivas. Corea, Vietnam y Japón rendían tributos y obsequios al emperador chino 

con el propósito de impulsar su comercio exterior y recibir protección en caso de 

necesitarlo, pues la visión jerárquica que se tenía del orden mundial posicionaba a 

China como la gran potencia –en términos militares y económicos– sin rival alguno. 

Esta perspectiva también deriva de la concepción en la que el emperador chino era el 

ser humano más cercano al cielo debido a su más alto rango en el sistema político. 

Con el fin de la dinastía Qing en 1911 se implantó en China un nuevo sistema 

político con características europeas que desembocarían en una rivalidad entre el 

Partido Nacionalista y el Partido Comunista Chino, donde el primero presentaba 

rasgos liberales más cercanos a Estados Unidos, mientras que el segundo asimiló 

durante los primeros años los ideales de la Unión Soviética. Años más tarde, Mao 

Zedong hablaría de un socialismo con características chinas. Si bien durante el 

periodo maoísta a finales de la década de los años cincuenta intentó alejarse de la 

influencia europea y estadounidense, ha sido complicado mantenerla confinada sólo 

a las cuestiones tecnológicas. Esto ha demandado una estrecha definición de los 

derechos humanos asociados con la alimentación de los habitantes, a pesar de que no 

hay nada en la historia y cultura de China que necesariamente se conduzca bajo 

dicha concepción, en particular sobre la negación de la libertad de discurso o juicio 

llevado a cabo por la ley. 
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3.2. INICIO DEL NUEVO ESTADO SOCIALISTA 

 

Se considera que la revolución28 comenzó en 1946, tras el término de la Segunda 

Guerra Mundial y la invasión japonesa de China, motivo por el cual los dos bandos, 

el nacionalista y el comunista, se habían visto obligados a pactar una tregua y formar 

un frente común contra el ejército invasor. Pero logrado dicho propósito, las 

tensiones entre ambos reavivaron. 

Las negociaciones, que intentaban impedir que la guerra civil se reanudase, 

fracasaron. Después de varios años de lucha, las fuerzas comunistas se hicieron con 

el control del país, exiliando a las nacionalistas a la isla de Taiwán. El 1 de octubre 

de 1949 se proclamó la República Popular China, cuya existencia y régimen 

socialista de gobierno perduran hasta hoy en día. 

El país estaba dividido entre los partidarios republicanos de una china democrática y 

capitalista, con fuertes influencias europeas y que arrastraba la relación colonialista 

que había vivido China durante siglos; y los seguidores del comunismo soviético de 

Mao Zedong, que aspiraba a reivindicar al campesinado chino y abolir la sociedad 

de clases. 

Por ende, el empeoramiento de las relaciones entre la República China y los Estados 

Unidos fue un factor significativo para inclinar la balanza militar hacia los 

comunistas. 

Si a ello sumamos el apoyo soviético y la entrega a los comunistas del armamento 

incautado en Manchuria al ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial, 

entenderemos que hubo una gran responsabilidad internacional en la victoria 

comunista que sobrevino en 1949. 

 

 

 

 

28 Fuente: https://concepto.de/revolucion-comunista-china/#ixzz8IPsKpvc0 



29 Fuente: https://humanidades.com/revolucion-china-de-1949/ 
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La victoria comunista en el conflicto chino tuvo la consecuencia de erradicar la 

República existente y obligar a sus representantes al exilio. Por su parte, las tropas 

de Mao se hacían con el poder político y anunciaban la creación de la República 

Popular China. 

Este nuevo estado era de filiación comunista y autoritaria, donde Mao hizo las veces 

de líder político y espiritual. Con ello, además, se puso fin a la Guerra Civil China y 

se asentaron las bases para la venidera Revolución Cultural China que dirigió el 

propio Mao Zedong. 

La Revolución China de 1949 es la explicación del porqué China es la única gran 

potencia comunista de finales del siglo XX, tras el desplome de la Unión Soviética 

en 1991. Además, fue un evento histórico singular que marcó el destino de la 

política internacional por las décadas venideras. 

Se conoce como Revolución china29 al proceso revolucionario que atravesó China 

desde la guerra civil iniciada en 1947 hasta 1949. Durante el proceso se enfrentaron 

los comunistas, organizados en el Partido Comunista Chino dirigido por Mao 

Zedong, y los nacionalistas, vinculados al Partido Nacionalista Chino (conocido 

como Kuonmitang) liderado por Chiang Kai-Sheck. Los comunistas obtuvieron 

mayor apoyo entre la población civil y los nacionalistas acabaron cediendo las 

principales ciudades chinas a las fuerzas comunistas. 

En octubre de 1949, Mao Zedong fundó la República Popular China y estableció un 

Estado comunista. En consecuencia, los nacionalistas y la población civil que los 

apoyaba se refugiaron en la isla de Taiwán, que se proclamó como una república 

autónoma y capitalista. 

Tradicionalmente, las ideas del comunismo se fundamentaban en la tesis marxista de 

que la clase obrera era el principal agente revolucionario. 
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Mao introdujo su propia visión de la teoría marxista, en la que analizó la manera de 

hacer la revolución e implementar el comunismo en China, un país donde la clase 

obrera era esencialmente inexistente. 

 

 
Antes de la revolución de 1949, la mayoría de la población era campesina y la 

producción del país era esencialmente agraria. En su versión del comunismo, Mao 

sostenía que el campesinado debía ser la principal clase revolucionaria 

 

 
3.2.1. MARCO POLÍTICO Y ECONÓMICO 

 

China es la segunda mayor economía mundial30, el mayor exportador y tiene las 

mayores reservas cambiarias del mundo. Sin embargo, aunque China tiene uno de 

los crecimientos del PIB más rápidos del mundo, su crecimiento económico se 

ralentizó abruptamente al 2,3% en 2020, frente al 6% de 2019, debido al impacto de 

la pandemia del COVID-19. El contexto de 2019 ya era el resultado de una 

ralentización estructural, a medida que la economía se aleja de un modelo de 

crecimiento centrado en la inversión y el Gobierno aplica políticas para reducir las 

vulnerabilidades financieras. En ese momento, la demanda externa resiliente y un 

sólido consumo interno de los hogares reforzaron este crecimiento, a pesar de la 

preocupación creciente por los riesgos financieros en un contexto de 

reestructuración económica liderada por el Gobierno. En 2021, el crecimiento volvió 

con fuerza al 8,1%. Nuevos sectores como el comercio electrónico y los servicios 

financieros en línea están ganando impulso en una economía dominada por sectores 

orientados a la exportación. Aun así, el crecimiento solo fue del 3,2% en 2022 

(estimaciones económicas y políticas del FMI, octubre de 2022). La tendencia del 

PIB debiera recuperarse con un 4,4% en 2024, en un contexto de reapertura de la 

 

 

30 Fuente: https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/china/politica-y-economia 
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economía, según el último informe económico sobre China emitido por el Banco 

Mundial (2023). 

China es una república socialista con un sistema unipartidista regido por el Partido 

Comunista (PCC). La ideología fundamental del régimen está integrada por el 

Marxismo-leninismo y las aportaciones de Mao y sucesivas generaciones de líderes 

(Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao), pero se trata esencialmente de un 

régimen pragmático hoy ocupado en dos tareas esenciales: el mantenimiento de una 

tasa de crecimiento del 8% (Baoba) y la preservación de la estabilidad social 

(Baowen). 

Las tres principales estructuras de poder en China31 son: 

 El Partido Comunista Chino: cuenta con cerca de 80 millones de miembros. El 

órgano supremo del Partido es el Congreso Nacional, que se reúne cada cinco 

años. El Congreso Nacional elige un Comité Central, que es el máximo órgano 

entre congresos y que, normalmente, celebra dos sesiones plenarias anuales. 

Entre los periodos de sesiones las funciones del Comité Central son ejercidas por su 

Secretariado y por el Politburó. El Comité Permanente del Politburó, integrado por 9 

miembros, es el auténtico núcleo de poder de esta institución. 

 El Estado: la estructura estatal central, que se replica en cierta medida en la 

administración provincial y local, se articula en torno a la Asamblea Popular 

Nacional, la Presidencia del Estado, el Consejo de Estado (el Gobierno), la 

Comisión Militar Central, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular 

Suprema. 

 

 

La Asamblea Nacional Popular se encarga de la aprobación de leyes y tratados, 

nombramiento del ejecutivo, del Presidente de la Corte Suprema y del Fiscal 

 

31 Fuente: http://www.iberchina.org/images/archivos/china_marco_politico.pdf 

http://www.iberchina.org/images/archivos/china_marco_politico.pdf
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General y aprobación de la Constitución y sus modificaciones. Cuenta con unos tres 

mil miembros, elegidos cada cinco años y que representan a las 23 provincias, 5 

regiones autónomas y 4 municipios autónomos. Las elecciones se hacen de forma 

indirecta a partir de los escalones locales de la Asamblea. Las elecciones locales se 

celebran cada tres años. La Asamblea celebra un pleno anual de dos o tres semanas 

de duración. El resto del tiempo sus funciones son ejercidas por un Comité 

Permanente compuesto por el Presidente, 15 vicepresidentes y 176 miembros 

nombrados por el Partido Comunista. 

 El Ejército de Liberación Popular que se encuentra bajo la Comisión Militar 

Central antes citada, formada por un presidente, un vicepresidente y varios 

miembros elegidos por un periodo de cinco años, con posibilidad de reelección, 

y que controla el funcionamiento del Ministerio de Defensa y los Estados 

Mayores. De esta forma, Partido y Estado tienen estructuras paralelas en todos 

niveles. El Partido ocupa, asimismo, los cargos más relevantes de la estructura 

del Estado y del Ejército. Así, Xi Jinping Secretario General del Partido 

Comunista es, también, Presidente del país y Presidente de la Comisión Militar 

Central. Los nueve miembros del Comité Permanente del Politburó del Partido 

Comunista son, en la práctica, las máximas autoridades del país. 
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3.2.1.1. LOS GOBIERNOS DESDE LA REVOLUCIÓN CHINA 

 
Gráfico 8. Los líderes destacados de China 

Fuente: GETTY IMAGES 

 
De izquierda a derecha, líderes destacados de China: Mao Zedong, Deng Xiaoping, 

Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping. 

BEIJING, 29 sep (Xinhua) -- La recepción para conmemorar el 74º aniversario de la 

fundación de la República Popular China tuvo lugar el 28 de septiembre (2023) por 

la noche en el Gran Palacio del Pueblo. Xi Jinping, secretario general del Comité 

Central del Partido Comunista de China (PCCh), presidente chino y presidente de la 

Comisión Militar Central, asistió al evento y pronunció un discurso importante. 

Enfatizó que, en la nueva expedición, nuestro futuro es brillante. La unión hace la 

fuerza y la confianza es más valiosa que el oro. Hemos de consolidar nuestra fe, 

animarnos, unirnos en la lucha, y al mismo tiempo continuar la subida de cuestas y 

superación de baches y el acometimiento de lo más duro y vencimiento de 



49  

 

 
 

dificultades, para avanzar firme y valientemente hacia las grandes metas de construir 

una China fuerte y materializar la revitalización nacional32. 

El autoritarismo chino no es ideología, es cultura33 nos explica el autor Hardy Toro. 

Una cultura política que se remonta a la unificación del país en el 221 a.C., con la 

implantación de la dinastía Qin. En tanto tal, el régimen del Partido Comunista 

Chino se presenta como una prolongación natural a la larga historia dinástica de la 

nación. En su sustrato encontramos una cultura política confuciana dentro de la cual 

el gobernante es equiparado a un padre autoritario velando por el bienestar de su 

familia. Pero, en segundo lugar, para la China actual lo que cuenta son los resultados 

no las disquisiciones ideológicas. Desde los tiempos de Deng Xiaoping: lo 

importante es que el gato cace ratones. Para el régimen tecno-utilitario chino la 

eficiencia es la clave que moviliza y motiva sus acciones. 

Una de las cuestiones que más embrollo causa a la hora de comprender la estructura 

china es la del papel que se otorga al marxismo actualmente. «El partido sigue 

utilizando un tipo de retórica de carácter marxista, pero la principal fuente de 

legitimación del partido no pasa por ahí», La legitimidad con que se sostiene el 

Partido Comunista Chino, de hecho, contaría con dos patas principales. Una sería la 

perspectiva de desarrollo socioeconómico: una visión paternalista del Estado —«una 

especie de monarquía ilustrada», según el experto, Esteban34— que lleva a constituir 

un país en el que el propio partido sostiene conocer mejor las necesidades de la 

ciudadanía que sus propios habitantes. Otra, sin embargo, respondería a un creciente 

nacionalismo: el PCC como la única fuerza política capaz de devolver a China al 

concierto internacional de las grandes potencias. 

 

 
 

32 Celebran en Beijing recepción para conmemorar el 74º aniversario de la fundación de la República 
Popular China 
https://spanish.news.cn/20230929/00c1c3e7e3bf47cb94fd60864b6c907c/c.html 
33 Alfredo Toro Hardy, China: Costos y beneficios de su autoritarismo. 2022. 
https://politica-china.org/areas/sistema-politico/china-costos-y-beneficios-de-su-autoritarismo 
34 Mario Esteban Investigador del Real Instituto Elcano, Granada España. 
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El país, eso sí, tampoco posee un sistema económico de corte marxista, sino todo lo 

contrario. Según Ortegas35, el modelo económico responde, sin ninguna duda, a las 

demandas del mercado. Ningún paraíso socialista espera en el horizonte. «Creo que 

están atrapados en una dualidad que se complementa, pero que también genera 

tensiones. Ideológicamente están anclados en un modelo comunista, pero su 

estructura económica es, sin duda, ultra-capitalista», asevera. Llega a hablar, 

incluso, de una especie de neocapitalismo, algo así como un extraño tipo de 

capitalismo de Estado (autoritario): un híbrido de economía liberal en la que el papel 

estatal, sin embargo, sería fundamental. Es por esto que en las grandes empresas del 

país el 51% de las acciones pertenecen al Estado, no solo como vía de supervisión 

económica, sino también como posición de poder: si algún miembro de una 

potencial y emergente élite económica comenzase a cuestionar la posición estatal, 

este sería automáticamente cesado de su puesto y, por tanto, desnudado de toda 

capacidad de acción. Esto evita, al menos en parte, la aparición de un contrapoder al 

mandato del partido. Hoy podemos afirmar que China es, cada vez en mayor 

medida, un país más autoritario: Xi Jinping concentra en sus manos mucho más 

poder que el que tuvieron sus antecesores más cercanos.36 

El 9 de julio de 2015, cerca de 300 abogados y defensores de los derechos humanos 

en China fueron arrestados, interrogados y encarcelados. Algunos han fallado en 

"cárceles negras", lugares imposibles de rastrear, completamente aislados del mundo 

exterior, que se celebran en secreto. 

Esta vasta red, que se dirigió a todos los que denunciaron y atacaron los excesos 

autoritarios del Partido Comunista Chino, se llamó "el incidente 709". Algunos 

eruditos dicen que es el peor golpe para la sociedad civil por parte del régimen chino 

 

 

 

 

35 Antonio Ortegas, profesor de historia contemporánea en la Universidad de Granada 
36 Pelayo de las Heras, ¿POR QUÉ CHINA NO ES UNA DEMOCRACIA? 2021. 
https://ethic.es/2021/02/china-un-rojo-y-opaco-gigante-bajo-la-lupa/ 
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después de los acontecimientos de la Plaza Tiananmen37 el 4 de junio de 1989 

cuando gobernaba Deng Xiaoping. 

 

 

3.2.2. LAS NUEVAS RELACIONES INTERNACIONALES 

 

En el noviembre de 2002, en el Informe Político del XVI Congreso del PCCh 

(Partido Comunista Chino), el presidente Jiang Zemin predijo lo crítico que sería el 

período histórico que estamos viviendo: “los años de 2015 a 2020 serán cruciales 

porque el antiguo orden económico y político internacional, que es injusto e 

irracional, debe cambiarse desde sus bases. Las tendencias hegemónicas y el poder 

político tendrán nuevas formas: el mundo no estará en paz y ahora la humanidad 

tiene que enfrentar enormes desafíos”. 

Las relaciones internacionales entre China y América Latina y Caribe (ALC)38 están 

viviendo un momento histórico muy relevante. En el 2008 China ha publicado su 

primer Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe, 

donde se fijan los pilares de las relaciones entre China y ALC y ya se hacía mención 

de lo que es la actual “asociación estratégica integral” entre China y algunos países 

de la región. Se trata de un vínculo que se basa en una cooperación de amistad entre 

los países que actúa de forma integral, es decir que pasa por lo político, lo cultural, 

lo económico-financiero, lo tecnológico y lo militar. En noviembre de 2016 el 

documento meramente programático del 2008 ha sido superado por un nuevo 

Documento, que tiene en cuenta la experiencia de los ocho años de intensas 

relaciones, previendo una nueva etapa de desarrollo de los lazos entre China y ALC. 

 

37 La noche del 3 al 4 de junio de 1989, tanques chinos avanzaron sobre la plaza de Tiananmen para 
reprimir brutalmente un movimiento sin precedentes en favor de la democracia. Cientos de 
personas, posiblemente miles, fueron asesinadas cuando los soldados abrieron fuego. Muchas 
llevaban semanas reclamando pacíficamente reformas políticas. Nadie sabe el número exacto 
porque, 34 años más tarde, las autoridades chinas continúan haciendo todo lo posible para impedir 
que la gente se haga preguntas sobre aquel día, o incluso que hable de ello. 
38 Fuente: https://cdsa.aacademica.org/000-023/269.pdf 
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Ya en el Prólogo, se hace hincapié en la globalización y la multipolaridad para 

alcanzar las difíciles metas de la “paz mundial y el desarrollo común”. Asimismo se  

hace referencia a la necesidad de “construir relaciones internacionales de nuevo 

tipo”, con el principio ganar-ganar como núcleo y “para forjar una comunidad de 

destino compartido de la humanidad”. 

Evolución de la política china39
 

 
La segunda década del siglo XXI presenta, en el campo del estudio de la política 

internacional, una paradoja vinculada con la vigencia de la teoría de las relaciones 

internacionales de cuño occidental en todos los rincones del planeta. Aunque en sus 

orígenes se apoyó en el modelo que brindaba la historia moderna de Europa, fueron 

divulgados y adoptados en todos los continentes los postulados del Realismo, del 

Idealismo y sus variables contemporáneas, como así también los enunciados del 

Marxismo, el Constructivismo y el Posmodernismo. 

A partir de la lectura y análisis de las obras publicadas por los más renombrados 

académicos de la República Popular China en los últimos quince años, se descubren 

una serie de conceptos cercanos a lo que en Occidente se denomina el Realismo. 

Entre los mismos se destacan no solo la centralidad del Estado como actor de las 

Relaciones Internacionales, sino también la utilidad del empleo de “políticas de 

poder” y la necesidad de jerarquizar los temas de la agenda. 

La justificación del uso de políticas de poder se apoya en la creencia de que el 

mundo es una arena en la cual interactúan los Estados involucrados en una 

competencia sin cuartel. Un autor ha comparado el sistema internacional con un 

mundo habitado por ovejas y lobos: 

"Si la manada de ovejas erige murallas para protegerse, esto no se debe a que no 

sean tolerantes, sino más bien a que quieren evitar ser devoradas por los lobos. 

 

39 Jorge E. Malena, La evolución de la teoría de las relaciones internacionales en China: ¿Hacia el fin 
del predominio de la escuela realista occidental?, Miríada. Año 8 No. 12 (2016) 221-229 
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Pero desde el punto de vista de los lobos, estas murallas resultan innecesarias e 

incluso provocativas" (He Xin, 1996)40. 

Cuando se trata de jerarquizar a los temas de la agenda, los “realistas chinos” se 

diferencian de sus colegas occidentales. Mientras que estos ubican la seguridad en el 

terreno de la “alta política” y las cuestiones socioeconómicas como parte de la “baja 

política”, aquellos juzgan lo contrario. Esta percepción podría atribuirse a la 

convicción de que la política internacional tras el fin de la Guerra Fría se caracteriza 

por la “búsqueda de poder integral”(zonghe guolide jiaoliang), en la que lo social no 

puede ser ignorado. 

Los intereses nacionales se convierten en la personificación de la nación toda, y su 

consecución es el “derecho inalienable” de todo Estado. En consecuencia, la defensa 

del interés nacional de la República Popular China conlleva salvaguardar tres 

componentes básicos: (1) el sistema político, esto es la estabilidad del régimen; (2) 

la paz en el sistema internacional (de cara al objetivo de desarrollar la economía) y 

(3) la unidad territorial de la nación (que incluye tanto impedir toda secesión de 

regiones como Tíbet y Xinjiang como concretar la reunificación con Taiwán) 

(Xuetong, 1995)41. 

En China se está intentando crear una teoría propia de las Relaciones 

Internacionales, a través de una profundización de sus escuelas filosóficas antiguas, 

sobre todo de los pensadores del periodo Pre-Qin que dieron vida al Confucianismo 

y al Taoísmo. 

Hay un concepto clave que cruza todo el pensamiento antiguo chino: el Tao, esto 

representa el sendero, la vía, el camino hacia un principio absoluto, una bisagra que 

funciona como “punto de origen y de fin” de todos los fenómenos. En el Taoísmo, 

una de las formas para llegar al principio absoluto es el vacío, es decir, la 

 

40 Citado por, Jorge E. Malena, LA CONSTRUCCION DE UN PAIS GRANDE, pg. 144 
41 Citado en La evolución de la teoría de las relaciones internacionales en China: ¿Hacia el fin del 
predominio de la escuela realista occidental?, Jorge E. Malena 
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eliminación de todo orden preestablecido, hasta encontrar un nuevo camino que 

lleve al Tao. Este vacío se alcanza a través del concepto de “dejar actuar”, el Wuwei, 

como un espíritu de pasividad, un lassiez-faire, que anulando el ser, lleva a la unión 

con el Tao (Lao Tse) 

Podríamos así teorizar que el camino hacia las Relaciones Internacionales entre 

China y América Latina42 no tenga que pasar por trayectorias ya vigentes basadas en 

la historia y el pensamiento occidental, sino que tenga que empezar desde un vacío 

para llegar a un nuevo, recíproco y fructífero origen, un nuevo Tao compartido. 

En el 2008 China ha publicado su primer Documento sobre la Política de China 

hacia América Latina y el Caribe, donde se fijan los pilares de las relaciones entre 

China y América Latina y el Caribe (ALC) y ya se hace mención de lo que es la 

actual “asociación estratégica integral” entre China y algunos países de la región: 

Brasil (2012), Perú (2013), Argentina (2014) y Venezuela (2014). Se trata de un 

vínculo que se basa en una cooperación que pasa por lo político, lo cultural, lo 

económico-financiero, lo tecnológico y lo militar. En noviembre de 2016, el 

documento meramente programático del 2008 ha sido superado por un nuevo 

Documento, que tiene en cuenta la experiencia de esos últimos años de intensas 

relaciones, previendo una nueva etapa de desarrollo de los lazos entre China y ALC. 

Muchos elementos claves del Documento del 2016 coinciden con los principios 

enunciados por las tres escuelas chinas de teoría de las Relaciones Internacionales, y 

que remarcan además los “Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica” que ya han 

cumplido más de 60 años. 

Sin embargo, y a pesar de que las bases de la cooperación de China hacia otros 

países se fundamenta en la idea de “ayudar a los países a desarrollarse”, algunos 

analistas han cuestionado el hecho de que los principales proyectos de cooperación 

 

42 María Francesca Staiano y Laura Bogado Bordazar, Las Teorías de las Relaciones internacionales 
con “características chinas” y su implicancia para América Latina, DOSSIER: Evolución de la Política 
Exterior de China para América Latina. 
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realizados recientemente en varios de los países sudamericanos han apuntado a las 

áreas de recursos energéticos y naturales (petróleo, gas y otros recursos minerales), 

necesarios también para el desarrollo del propio país asiático. Lo cual haría pensar 

que las características de dicha cooperación no parece ser muy diferente a la 

cooperación tradicional (Norte-Sur). Cabe destacar que los préstamos no 

reembolsables que China realizó en América Latina han sido muy incipientes y se 

los puede ubicar fundamentalmente en dos países: Haití y Cuba. 

 

 
3.2.3. LA ECONOMIA Y LA ACTUAL FUERZA ARMADA CHINA 

 

China aumentará el gasto militar en más de un 7% este año43, al tiempo que advierte 

sobre amenazas "que no paran de crecer". 

El anuncio fue hecho en la Asamblea Popular Nacional (APN), un organismo que 

confirma las decisiones el Partido Comunista Chino gobernante, y que en esta 

ocasión debe sellar el tercer mandato del presidente Xi Jinping. 

El presupuesto militar de Pekín, que se sitúa alrededor de US$225.000 millones, no 

sobrepasa aún al de Estados Unidos, que es cuatro veces mayor. Pero los analistas 

creen que China minimiza la cifra total de cuánto gasta en defensa. 

El primer ministro saliente, Li Keqiang, dijo a la APN que "están aumentando los 

intentos externos de reprimir y contener a China". 

"Las fuerzas armadas deberían intensificar el entrenamiento militar y la preparación 

en todos los ámbitos", dijo. 

El aumento en el gasto militar se produce en un momento en el que el gigante 

asiático ve sus lazos con Estados Unidos deteriorarse aún más debido a la guerra de 

 

43 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-64857393 China aumenta su presupuesto 
militar y advierte de "crecientes amenazas"- ult-notas- 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-64857393
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-64857393
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Ucrania y el reciente capítulo de los globos espía junto con el cálido trato que le 

dispensa el presidente ruso Vladimir Putin. 

Los funcionarios estadounidenses también han advertido repetidamente que China 

podría invadir Taiwán en los próximos años y el país ha estado haciendo 

exhibiciones de fuerza militar en el aire y en el mar cada vez mayores alrededor de 

Taiwán, incluidos el lanzamiento de misiles balísticos. 

China ve a Taiwán como una provincia separatista que en algún momento volverá a 

estar bajo el control de Pekín. 

Gráfico 9. Tiranía de la distancia que separa a EE. UU. del mar Meridional de China. 
 

 

 

 

 
Fuente. Heritage Foundation. 
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Los funcionarios estadounidenses también han advertido repetidamente que China 

podría invadir Taiwán en los próximos años y el país ha estado haciendo 

exhibiciones de fuerza militar en el aire y en el mar cada vez mayores alrededor de 

Taiwán, incluidos el lanzamiento de misiles balísticos. 

China ve a Taiwán como una provincia separatista que en algún momento volverá a 

estar bajo el control de Pekín. 

 

 
China está fortaleciendo su ejército a un ritmo muy rápido44. 

Tanto es así que los avances en tecnología de misiles, armas nucleares e inteligencia 

artificial del gigante asiático generan preocupaciones en las potencias occidentales. 

El presidente Xi Jinping ordenó que las fuerzas armadas del país acabaran su 

proceso de modernización para 2035. 

Según dice, Pekín debería convertirse en una potencia militar de "clase mundial", 

capaz de "pelear y ganar guerras", para 2049. 

Algunos expertos internacionales han criticado a China por su "falta de 

transparencia" sobre cuánto gasta en defensa y por presentar cifras "inconsistentes". 

Pekín publica datos oficiales de sus gastos militares, pero las estimaciones 

occidentales que detallan el apoyo financiero de China a sus fuerzas armadas son a 

menudo mucho más altas. 

Se cree que China gasta ahora más en sus fuerzas armadas que cualquier otro país, 

exceptuando Estados Unidos. 

En noviembre, el Departamento de Defensa de EE.UU. predijo que China iba a 

cuadriplicar su arsenal nuclear para fines de la década actual. 

 

44 China está fortaleciendo su ejército a un ritmo muy rápido. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59859079 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59859079
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59859079
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Aseguró que China "probablemente tenga la intención de tener al menos 1.000 

ojivas para 2030". 

Los medios estatales chinos calificaron la predicción como una "especulación 

salvaje y sesgada", y señalaron que el arsenal nuclear se mantuvo en un "nivel 

mínimo". 

Sin embargo, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo - 

que publica cada año evaluaciones de las existencias totales de ojivas nucleares en el 

mundo-, afirma que China ha aumentado su número de ojivas durante los últimos 

años. 

China todavía está muy  lejos de superar las reservas estadounidenses de 5.550 

ojivas, pero su acumulación nuclear se considera una de las mayores amenazas para 

la supremacía militar occidental. 

"Las armas nucleares de China son el principal problema", destaca Veerle Nouwens, 

del Instituto Real de Servicios Unidos en Londres. 

"Hay una gran falta de confianza en ambas partes y el diálogo no se acerca al nivel 

necesario. Hay grandes riesgos y las rampas de salida son difíciles de ver". 

Los misiles hipersónicos viajan cinco veces más rápido que la velocidad del sonido. 

 
No son tan rápidos como los misiles balísticos intercontinentales, pero son tan 

difíciles de detectar en vuelo que pueden eludir algunas defensas aéreas. 

"Los chinos entienden que están muy atrasados, por lo que están tratando de hacer 

grandes avances para superar a otras potencias", indica el especialista Zeno Leoni, 

del King's College de Londres. 

"El desarrollo de misiles hipersónicos es una de las formas en que están tratando de 

hacer esto". 
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China ha negado haber probado misiles hipersónicos, pero expertos occidentales 

consideran que el lanzamiento de dos cohetes el verano pasado indican que sus 

fuerzas armadas están en camino de adquirirlos. 

No se sabe con certeza qué sistemas puede estar desarrollando China. Pero hay dos 

tipos principales: 

Misiles de planeo hipersónicos que permanecen dentro de la atmósfera de la Tierra 

 
Sistemas de Bombardeo de Órbita Fraccionada (FOBS) que vuelan en órbita baja 

antes de acelerar hacia un objetivo 

Es posible que China haya logrado combinar los dos sistemas, disparando un misil 

hipersónico desde una nave espacial maniobrable de tipo FOBS. 

China ha superado a EE.UU. y ahora tiene la Armada más grande del mundo, pero 

expertos señalan que una simple comparación del número de barcos no determina la 

fuerza de una Marina y que existen muchos otros factores. 

En ese sentido, los analistas consideran que un análisis de las tendencias puede 

resultar más útil. 

 

 
La China de Xi Jinping se ha marcado el objetivo de disponer en 2049 de una fuerza 

militar de primera categoría a nivel global45. Sistemáticamente, se ha minusvalorado 

la capacidad de Pekín para superar los grandes obstáculos que se oponían a su 

desarrollo en los diferentes ámbitos. 

Partiendo, a mediados del siglo pasado, de un ejército enorme, pero muy deficiente y 

habiendo tenido que sacrificar su modernización al desarrollo económico, en las 

últimas tres décadas, las Fuerzas Armadas chinas han dado un salto asombroso. 

45 

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA04_2021_JOSPAR_FarChinas.pdf 
modernización de las fuerzas armadas chinas 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA04_2021_JOSPAR_FarChinas.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA04_2021_JOSPAR_FarChinas.pdf
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Se debe contar seriamente con la hipótesis de que el gigante asiático llegue a 

conseguir el propósito de supremacía militar que se propone. Las consecuencias 

estratégicas serán enormes y ahora conviene ponderar con prudencia las decisiones 

que se vayan a tomar. 

 

 
3.2.4. LA ACTUAL CULTURA CHINA Y SOCIEDAD CHINA 

 

China es un Estado socialista con economía de mercado, y tiene una organización 

política unipartidista, lo que significa que el Partido Comunista Chino es el único 

que gobierna en todo el país46. 

China tiene una extensión de 9.597.000 kilómetros cuadrados, por lo que es el 

segundo país más grande de Asia después de Rusia y el cuarto más extenso del 

mundo. Tiene una población de 1.423.000.000 habitantes, y una densidad de 

población de 148,2 habitantes por kilómetro cuadrado. 

La capital de China es la ciudad de Beijing. Esta ciudad tiene una población de 

20.300.000 habitantes, lo que representa el 1,4 % del total del país. 

 
China está dividida en 23 provincias, 5 regiones autónomas y 4 municipalidades 

bajo administración central. La provincia más poblada es Guangdong, con 126 

millones de habitantes. Si fuera un Estado nacional, Guangdong sería el décimo país 

más poblado del mundo. 

Una de las características de la población de China es su desigual distribución en el 

territorio. El 94 % de la población vive en el este del país, y el oeste está 

prácticamente deshabitado. Mientras que en la provincia de Guangdong viven más 

de 120 millones de personas, en la región del Tíbet, caracterizada por su elevada 

altitud y su clima extremadamente frío y seco, su población apenas supera los 3 

millones. 

46 Fuente: https://humanidades.com/china/#ixzz8IQ68KJkG 
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El idioma chino en realidad es la composición de una serie de dialectos sino- 

tibetanos, de los cuales el mandarín es el más frecuente (lo habla el 70 % de la 

población). Otros idiomas hablados en el país son el wu, yue, min, xiang, gan y el 

hakka. 

En la Constitución china se consagra el derecho a la libertad de culto, ya que se trata 

de un Estado laico. Sin embargo, su particular religiosidad consiste en un 

sincretismo entre tres doctrinas principales: confucionismo, budismo y taoísmo. En 

proporciones muy inferiores existen quienes practican el cristianismo y el islam. 

La cultura china goza de mucha importancia histórica dadas sus grandes obras de 

infraestructura (puentes, templos, la Gran Muralla China) y la invención de la 

escritura, la pólvora, la cría del gusano de seda, la brújula y numerosos otros 

implementos, técnicas y conocimientos. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 
LA NUEVA RUTA DE LA SEDA 

4.1. CHINA RECOMPONIENDO LA NUEVA RUTA DE LA SEDA 

 

¿Qué es la nueva ruta de la seda? 

Gráfico 10. La Nueva Ruta de la Seda que promueve China. 
 

 

Fuente: AFP47 

 

 
 

La One Belt, One Road Initiative (BRI), conocida en castellano como Nueva Ruta 

de la Seda48, es un proyecto internacional de infraestructuras que China lanzó en 

2013 para conectarse e influir a nivel internacional 

 

47 https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190424/nueva-ruta-seda-china-convence-mas- 
paises-7421293 

http://www.elperiodico.com/es/internacional/20190424/nueva-ruta-seda-china-convence-mas-
http://www.elperiodico.com/es/internacional/20190424/nueva-ruta-seda-china-convence-mas-
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La Nueva Ruta de la Seda china es un proyecto para conectar el país con Asia y el 

resto del mundo y ganar influencia económica y política a nivel global. Lanzado en 

2013, consiste en establecer dos rutas combinadas, una de infraestructuras terrestres 

y otra marítima. 

Para desarrollar la ruta marítima, el Gobierno chino ha llevado a cabo grandes 

inversiones en países del Sudeste Asiático, el océano Índico, el este de África y 

algunos puntos de Europa. Las rutas terrestres conectan China con puertos de esas 

regiones y con otros países asiáticos y Europa a través de Asia Central. Una de ellas 

es la ruta ferroviaria entre la ciudad china de Yiwu y Madrid, de más de 13.000 

kilómetros, la más larga del mundo. Dentro de la Nueva Ruta de la Seda, China 

también ha financiado la construcción de gasoductos y oleoductos en Rusia o 

Kazajistán. Además, el proyecto todavía está en fase de desarrollo y, aunque ya ha 

logrado un gran despliegue de infraestructuras, apunta a extenderse a otras regiones 

del mundo como América Latina, donde China gana cada vez más influencia. 

Con todo, la Nueva Ruta de la Seda no es solo un proyecto comercial, sino que se 

extiende a otros ámbitos de la política exterior. Un ejemplo es la base militar que 

China ha establecido en Yibuti, en el cuerno de África, para controlar el estrecho de 

Bab al Mandeb, de gran importancia estratégica en la ruta marítima. La dimensión 

financiera también juega un papel fundamental, ya que las enormes inversiones de 

Pekín han generado una deuda considerable con China en muchos países 

participantes. A su vez, los países de América Latina han encontrado en la Nueva 

Ruta de la Seda una oportunidad para salir de la influencia estadounidense e 

impulsar sus economías. Por su parte, China utiliza sus vínculos con países como 

Argentina o Brasil para estrechar lazos comerciales y desplazar a Estados Unidos del 

liderazgo de poder. 

También el proyecto jugará un papel importante en la exportación de la cultura 

china a través de la cooperación con otros países. Así, aunque originalmente la 
 

48 Fuente: https://elordenmundial.com/que-es-nueva-ruta-seda-china/ 



64  

 
 
 

Nueva Ruta de la Seda estuviese orientada a ganar influencia en Asia, el proyecto ha 

acabado adoptando una dimensión tanto geopolítica como económica y cultural que 

le permite a China reforzar su presencia en todo el mundo. 

Sin embargo, la Nueva Ruta de la Seda china también requiere un gran uso de 

recursos naturales, la destrucción de ecosistemas y grandes emisiones de gases de 

efecto invernadero. En 2019, se estimó que hacer realidad el sueño chino aumentaría 

2,7 ºC la temperatura global, lo que superaría el máximo de 2 ºC establecido en el 

Acuerdo de París. Para aminorar las críticas contra China, el presidente Xi Jiping 

anunció en 2021 su apoyo a los países que desarrollen energía verde y prometió 

dejar de financiar proyectos que utilicen el carbón como combustible. 

Por otro lado, se han registrado abusos en los países donde China ha invertido una 

gran cantidad de capital para impulsar la Nueva Ruta de la Seda. Por ejemplo, en 

Camboya, la construcción de una presa hidroeléctrica financiada por Pekín provocó 

en 2018 la inundación de la zona donde vivían pueblos indígenas y obligó el 

desplazamiento de 5.000 personas. Myanmar, Laos e Indonesia, también en el 

Sudeste Asiático, completan la lista de países donde se han denunciado abusos 

contra trabajadores. 

4.2. GEOPOLÍTICA Y ECONOMIA QUE PRETENDE ABARCAR EL 

GOBIERNO DE CHINA 

 
La nueva ruta de la seda y el resurgimiento geopolítico de china49

 

Hace 40 años, China se abrió al mundo. La muerte de Mao Tse Tung y el ascenso al 

poder de Deng Xiaping abrió una nueva etapa en la historia china. Los nuevos 

dirigentes confrontarían que la principal amenaza para el país no prevenía del 

exterior, sino del propio atraso económico chino y esto agrandaba cada vez más la 

brecha con el resto de las potencias mundiales y regionales. Era preciso, por tanto, 

 

49 Fuente: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO78- 
2016_RutaSeda_geopoliticaChina_AdrianVidales.pdf 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO78-
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO78-
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un golpe de timón. Para ello, se abandonaría por completo el principio maoísta de la 

"exportación de la revolución" (El país había llevado unas agresiva política exterior 

durante la Revolución Cultural años 1966 - 1976), entonces habría que abrazar un 

nuevo lema de: "paz y desarrollo" que se seguiría en las siguientes décadas. 

Deng desarrolló una nueva política exterior más pragmática, basada en los Cinco 

Principios de Coesistencia Pacífica50, con el objetivo de "crear y favorecer un 

ambiente propicio en el exterior, para alimentar el desarrollo económico en el 

interior". De la estrategia de los 24 caracteres de Deng Xiaoping podemos resaltar lo 

siguiente: “Observa con calma, asegura tu posición, afronta los asuntos con calma, 

esconde tus capacidades y aguarda el momento oportuno, mantén un perfil bajo, y 

nunca reivindiques el liderazgo”51 

4.2.1. LAS EMPRESAS Y FÁBRICAS CHINAS EN EL MUNDO 

 

Fábricas chinas52
 

China es el principal país manufacturero del mundo, con una enorme producción de 

bienes que van desde textiles hasta productos electrónicos. Los fabricantes chinos 

son conocidos por sus bajos precios y buena calidad, lo que los convierte en una 

opción popular para los compradores de todo el mundo. 

Al comprar productos al por mayor, tratar directamente con un fabricante chino 

puede ser rentable y muy beneficioso. 

 
 

50 Los cinco principios son: respetuo mutuo por la soberanía y la integridad territorial, no agresión 
mutua, no interferencia en los asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio mutuo, y 
coexistencia pacífica. 
51 Poco conocida en Occidente, la “estrategia de los 24 caracteres”, pronunciada por el gurú de la 
China moderna, Deng Xiaoping, ha servido como base de la diplomacia china hasta hoy. Se podría 
pensar que se trata de un resumen concentrado del Arte de la Guerra, de Sun Tzu, militar que en el 
siglo VI a.C. escribió uno de los manuales de guerra más brillantes que existen. De: El ruido de la 
silenciosa expansión china 
https://www.rfi.fr/es/asia-pacifico/20110114-el-ruido-de-la-silenciosa-expansion-china 
52 https://www.honouroceanshipping.com/es/top-10-manufacturing-companies-in-china-china- 
manufacturing-companies-list/ 

http://www.rfi.fr/es/asia-pacifico/20110114-el-ruido-de-la-silenciosa-expansion-china
http://www.rfi.fr/es/asia-pacifico/20110114-el-ruido-de-la-silenciosa-expansion-china
http://www.honouroceanshipping.com/es/top-10-manufacturing-companies-in-china-china-
http://www.honouroceanshipping.com/es/top-10-manufacturing-companies-in-china-china-
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Al adoptar este enfoque, se puede eliminar los costosos intermediarios, que a 

menudo agregan sus propios costos al producto final. Además, trabajar con 

fabricantes chinos permite acceder a experiencia y conocimientos técnicos valiosos 

que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Acceder a estos recursos 

permite crear mejores productos a precios más competitivos que pueden ayudar a 

superar la competencia. 

Explotación laboral. 

En su libro Morir por un iPhone, Jenny Chan53 relata la vida y las condiciones 

laborales de los jóvenes que trabajan en Foxconn, una empresa con sede en Taipéi 

que fabrica productos para Apple. Allí demuestra que el rápido crecimiento 

económico chino se basa en un sistema fabril que depende de la superexplotación de 

cientos de millones de trabajadores y trabajadoras. Frente a la represión, estos han 

hallado formas creativas de resistencia pero a veces la única opción que encuentran 

es el suicidio. 

El ascenso de China como potencia económica y política dominante es un hecho 

central de nuestra época. Ese ascenso se basa, en parte, en una implacable represión 

de los trabajadores. El desarrollo chino se produce en un periodo de globalización, 

cuyo modelo se plasma en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que 

protege los derechos de propiedad, hace cumplir los contratos y asegura las 

inversiones, pero no dice nada sobre los derechos laborales. 

Jenny Chan, profesora asistente de Sociología en la Universidad Politécnica de 

Hong Kong, realizó un trabajo pionero al explorar el surgimiento de una nueva clase 

trabajadora en China. Se trata de una clase trabajadora de jóvenes migrantes 

procedentes del campo, que trabajan muchas horas en empleos mal pagados y viven 

en condiciones atroces. 

 

 

 

53 Fuente: https://nuso.org/articulo/asi-explota-los-trabajadores-el-capitalismo-chino/ 
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En muchos trabajadores y trabajadoras hay una gran frustración y resistencia. ¿Por 

qué? Porque trabajan 12 horas al día y las largas jornadas laborales no les 

proporcionan un salario digno. Esta nueva clase trabajadora es enorme: 300 millones 

de trabajadores migrantes han abandonado el campo, la mayoría son jóvenes con 

grandes esperanzas de tener una vida mejor en la ciudad. No quieren trabajar la 

tierra, como hicieron sus padres, sino disfrutar del consumo y la tecnología urbanos. 

Pero terminan viviendo en dormitorios de fábricas, o en otras residencias baratas 

donde les resulta difícil siquiera pensar en tener una familia o echar raíces en la 

ciudad. Las investigaciones hallan que la rotación de personal en las fábricas de 

productos electrónicos es alta y, sin embargo, los gerentes se preocupan 

principalmente por la productividad fabril y la calidad del producto. ¿Y el bienestar 

de los trabajadores? 

Foxconn es el mayor fabricante de electrónica por contrato en el mundo. En un 

momento, Foxconn contaba con un total de 1,3 millones de trabajadores, la gran 

mayoría en las 40 fábricas que posee en China. Pero su sede central está en Taipéi. 

También tiene grandes fábricas en Vietnam, la India y República Checa. Foxconn 

afirmó que estaba planeando abrir una fábrica de LCD de grandes dimensiones en 

Wisconsin, aunque ahora no está muy claro si eso sucederá. China sigue siendo la 

principal fuente de rentabilidad de Foxconn. Durante los últimos diez años 

aproximadamente, Foxconn se ha estado trasladando hacia el centro y el suroeste de 

China, formando el principal centro industrial que conecta China con Oriente Medio 

y Europa como parte de la «Nueva Ruta de la Seda». 

Fue impactante. En 2010, 18 jóvenes trabajadores migrantes intentaron suicidarse, 

sucesivamente. Cuatro sobrevivieron con heridas incapacitantes. Uno de las 

sobrevivientes tenía 17 años y había trabajado para Foxconn durante 

aproximadamente un mes. Debido a algún error administrativo, no recibió su salario. 

No tenía a nadie allí que pudiera ayudarlo. Recordemos: se trata de jóvenes 

migrantes que están fuera de sus casas por primera vez. Estos trabajadores y 
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trabajadoras, en la flor de la juventud, llegan a Foxconn muy esperanzados; están 

aterrizando en una empresa Fortune Global 500 y se han ilusionado con un ambiente 

de alta tecnología con aire acondicionado, pero la realidad es muy diferente. Arman 

iPhones en línea durante 12 horas por turno. 

Los turnos, de día y de noche, son muy largos debido al alto volumen de producción 

y los cortos plazos de entrega de estos artículos. ¡Es inconcebible que un 

consumidor deba esperar un mes para tener un nuevo modelo de iPhone! En el taller, 

los ingenieros industriales miden la producción, igual que los gerentes «científicos» 

tayloristas. Los trabajadores, los seres humanos, tienen sus cuerpos y mentes 

subsumidos por la máquina capitalista. Se sienten terriblemente desesperados. 

La FNS (Federación Nacional de Sindicatos) Es un aparato estatal. Sirve a los 

objetivos políticos y económicos del Estado. No rinde cuentas a sus miembros. En el 

mejor de los casos, los funcionarios sindicales locales median en los conflictos entre 

la gerencia y los trabajadores en tiempos de crisis para restaurar el orden y la 

estabilidad social, dejando intacta la estructura autoritaria de la administración. 

 

 
4.3. CORRUPCION GEOESTRATEGICA 

 

Eduardo Gamarra profesor de Política y Relaciones Internacionales, en su artículo: 

Qué es la “corrupción geoestratégica”54 y cómo la usa China para ejercer su 

influencia en América Latina, nos refiere lo siguiente: 

En toda la región, las empresas chinas han sido citadas en numerosos casos de 

sobornos y comisiones ilegales que han enriquecido a funcionarios locales a cambio 

de contratos y acceso. 

 

 
 

54 https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/05/21/que-es-la-corrupcion- 
geoestrategica-y-como-la-usa-china-para-ejercer-su-influencia-en-america-latina/ 

http://www.infobae.com/america/america-latina/2023/05/21/que-es-la-corrupcion-
http://www.infobae.com/america/america-latina/2023/05/21/que-es-la-corrupcion-
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Pero en las últimas dos décadas, una nueva forma de corrupción se ha instalado en 

los países de la región, un fenómeno que llamamos “corrupción geoestratégica”, esta 

se caracteriza por el uso por parte de países externos de métodos corruptos - 

contratos sin licitación, tratos financieros con información privilegiada, relaciones 

especiales con quienes ostentan el poder- para convertirse en parte interesada en 

múltiples facetas de la política, la economía y la sociedad de un país. El autor nos 

dice, China es un maestro en este arte; Estados Unidos, no tanto. 

La corrupción geoestratégica se basa en patrones tradicionales de clientelismo y 

patrocinio. En América Latina en particular, el crecimiento de las bandas de 

narcotraficantes desde la década de 1980 introdujo la “narcocorrupción”, en la que 

la policía y los funcionarios locales actúan en connivencia con las bandas 

organizadas, que pueden “comprar protección” frente a la persecución judicial. 

Como resultado, la policía, los gobiernos locales y los representantes electos son 

considerados por los organismos de control como unas de las entidades políticas 

más corruptas de América Latina, y la región obtiene sistemáticamente una 

puntuación baja en la clasificación anual de percepción global de la corrupción. 

Este patrón de corrupción ha coincidido con un periodo en el que Estados Unidos ha 

desviado su atención de América Latina hacia Oriente Medio primero y Asia 

después. 

El vacío ha sido llenado en gran parte por China. El comercio entre la región y 

China se disparó, pasando de 10.000 millones de dólares en 2000 a 450.000 

millones en 2021. China es ahora el principal socio comercial de Sudamérica, con 

un 34% del comercio total de Chile, Brasil y Perú. 

La expansión de China en la región está impulsada en gran medida por la búsqueda 

de recursos como el cobalto, el litio, las tierras raras, los hidrocarburos y el acceso a 

alimentos, que abundan en América Latina. En los últimos 20 años, China también 
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ha realizado inversiones masivas en infraestructuras, energía y sectores financieros 

de América Latina. 

Y China no es la única que ha aumentado su interés por América Latina. En las dos 

últimas décadas también han aumentado las inversiones y la influencia de Rusia e 

Irán en la región. 

Estos países han encontrado en América Latina un terreno fértil debido, en gran 

medida, a la cultura de corrupción y a la debilidad de las instituciones de la región. 

Las redes criminales locales y el desprecio de las normas democráticas sobre el 

terreno han facilitado que países que se perciben a sí mismos como acosados por la 

corrupción se afiancen en América Latina. 

Lo que da a China una ventaja competitiva añadida a medida que extiende su 

influencia es que es capaz de eludir las restricciones que atan a muchos posibles 

inversores en Occidente, como las preocupaciones medioambientales o las dudas 

sobre los derechos laborales y el nivel de corrupción de un país. Los organismos 

internacionales de control consideran que las empresas chinas se encuentran entre 

las menos transparentes del mundo, y los organismos de control de sobornos llevan 

mucho tiempo señalando la reticencia de Pekín a procesar a empresas o individuos 

chinos acusados de soborno en relación con contratos extranjeros. Según un estudio 

de 2021, el 35% de los proyectos chinos de la “Franja y Ruta” en todo el mundo han 

estado marcados por problemas medioambientales, laborales y de corrupción. 

Las empresas estadounidenses no son, por supuesto, intachables cuando se trata de 

participar en prácticas corruptas en el extranjero. Pero, a diferencia de China, el 

gobierno estadounidense está obligado por un tratado internacional que prohíbe el 

uso de sobornos para conseguir contratos. Además, la Ley de Prácticas Corruptas en 

el Extranjero de Estados Unidos prohíbe estrictamente a las empresas 

estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros; China no tiene una ley 

equivalente. 
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La inversión china ha sido más fácil allí donde gobiernan regímenes populistas y 

donde el Estado de Derecho lleva mucho tiempo socavado, como Argentina, Bolivia 

y Venezuela. 

Por ejemplo, en Bolivia, durante los 14 años de mandato del presidente Evo 

Morales, las empresas chinas lograron una importante posición en sectores clave de 

la economía que se ha traducido en un monopolio de la industria del litio, a pesar del 

fuerte movimiento antiminero que existe en el país. 

La corrupción geoestratégica en Argentina está firmemente arraigada a nivel local, 

en las provincias y regiones de todo el país, los gobernadores de tipo feudal han 

habilitado una sofisticada red de corrupción que China ha utilizado aparentemente 

para invertir en todo, desde centrales nucleares y construcción de plantas de baterías 

de litio hasta la construcción de una estación terrestre de rastreo de satélites en el 

espacio profundo, ferrocarriles, centrales hidroeléctricas, instalaciones de 

investigación y puede que incluso aviones de combate. 

 

 
4.4. CONTRAATAQUE A LA NUEVA RUTA DE LA SEDA 

 

Las empresas de Occidente están buscando sumar una alternativa para China como 

gran fábrica del mundo, una estrategia conocida como “China más uno”, y la India 

está haciendo un esfuerzo coordinado para convertirse en esa opción. 

Solo la India55 tiene la fuerza laboral y un mercado interno comparables a los de 

China, y según datos de Naciones Unidas, la población india podría ser la más 

numerosa del mundo. Los gobiernos occidentales encuentran en la democracia de la 

 
 

55 https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/china-finalmente-tiene-un-rival-como-gran-fabrica-del- 
mundo-el-impulso-de-la-india-para-convertirse- 
nid09052023/#:~:text=Son%20muchos%20los%20pa%C3%ADses%20que,%2C%20M%C3%A9xico%2 
C%20Tailandia%20y%20Malasia.&text=La%20India%20todav%C3%ADa%20tiene%20que,las%20cad 
enas%20de%20suministro%20globales. 

http://www.lanacion.com.ar/el-mundo/china-finalmente-tiene-un-rival-como-gran-fabrica-del-
http://www.lanacion.com.ar/el-mundo/china-finalmente-tiene-un-rival-como-gran-fabrica-del-
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India un socio natural, y el gobierno de Nueva Delhi ha impulsado reformas 

promercado para que el país sea más atractivo para las empresas que en el pasado. 

Las señales de la transformación de la India son evidentes en los inmensos parques 

industriales de Sriperumbudur, una ciudad del estado sureño de Tanil Nadu. Allí los 

fabricantes extranjeros fabrican autos y electrodomésticos para el mercado interno 

indio desde hace años, pero ahora a ellos se suman las corporaciones internacionales 

que producen todo tipo de bienes, desde paneles solares y turbinas eólicas hasta 

juguetes y zapatillas, y todo en busca de una alternativa para la fabricación en China. 

En 2021, la danesa Vestas, una de las mayores fabricantes de turbinas eólicas del 

mundo, construyó dos nuevas fábricas en Sriperumbudur. Sus seis líneas de montaje 

hoy ensamblan sistemas de propulsión, celdas de energía y otros componentes que 

son despachados desde sus inmensos depósitos hacia todo el mundo. 

El pronóstico de que la India pronto se convertirá en el segundo mayor mercado de 

turbinas eólicas decidió a Vestas a ampliar sus operaciones en ese país. Pero la 

decisión también responde a un esfuerzo deliberado por diversificarse fuera de 

China —que concentraba el grueso de su producción regional—, sobre todo después 

de las sucesivas cuarentenas impuestas por la política de “Covid cero” del gobierno 

de Pekín, señala Charles McCall, que supervisó la expansión desde su cargo 

directivo en Vestas Assembly India. “No queríamos apostar todas las fichas a 

China”, apunta McCall. 

De todos modos en términos de fabricación global, China sigue a la cabeza de todos 

los demás países, una posición que consolidó tras el desembarco masivo de las 

multinacionales a partir de 2001, cuando el país se sumó Organización Mundial del 

Comercio (OMC). 

Pero existe una creciente lista de razones que han empujado a las empresas a buscar 

un respaldo en otras tierras. En primer lugar, está el aumento de los costos laborales 
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y la presión del gobierno chino para que las empresas hagan transferencia de 

tecnología a sus competidoras chinas. 

Por otra parte, entre 2020 y 2022, la inversión extranjera directa en la India 

promedió los 42.000 millones de dólares anuales, el doble en menos de una década, 

según cifras del Banco Central del país. 

Desde que China declaró su amistad “sin límites” con Rusia en vísperas de la 

invasión a Ucrania, el año pasado, Estados Unidos y sus aliados redoblaron 

esfuerzos para reducir su dependencia de la fabricación china. Con su estrategia de 

“friendshoring”, Estados Unidos está “fortaleciendo la integración con muchos 

socios comerciales confiables, incluida la India”, dijo la secretaria del Tesoro 

norteamericano, Janet Yellen, en su visita de febrero a ese país. 

Europa lanza su contraataque a la Nueva ruta de la Seda56
 

Se invertirán 300.000 millones de euros hasta 2027 para impulsar las conexiones 

con Japón, India, los Balcanes y América Latina 

Europa ha tardado años pero se ha decidido a contraatacar. Este miércoles, la 

presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el lanzamiento 

de la Pasarela Mundial o Global Gateway en inglés. El Presupuesto de la Unión 

Europea soportará otros 300.000 millones de euros de inversiones para esta 

iniciativa, que pretende "impulsar enlaces inteligentes, limpios y seguros en los 

ámbitos digital, energético y del transporte, y reforzar los sistemas de salud, 

educación e investigación en todo el mundo". 

Esta es la terminología de la Unión Europea para decir que plantea una alternativa al 

plan chino para contrarrestar el peso de este, pero poniendo el foco en los objetivos 

y valores propios de la Unión. Así, entre sus argumentos sitúa el desafío del cambio 

 

 

 

56 Fuente: https://www.bbc.com/mundo/articles/cv2091kywp4o 

http://www.bbc.com/mundo/articles/cv2091kywp4o
http://www.bbc.com/mundo/articles/cv2091kywp4o
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climático, la protección del medio ambiente, el fomento de la competitividad y las 

cadenas de suministro mundiales. 

Las inversiones se extenderán hasta 2027 en destinos como Japón, India, los 

Balcanes Occidentales, África, Asia Central y América Latina. En principio, los 

desembolsos se dedicarán a inversiones específicas que refuercen otros despliegues 

ya existentes, o bien creando nuevos. 

Para von der Leyen, esta especie de Plan Marshall busca consolidar "el modelo 

Europeo", que consiste "en invertir en infraestructuras tanto duras como blandas". 

"La Estrategia de Pasarela Mundial es un modelo de la forma en que Europa puede 

construir conexiones más resilientes con el resto del mundo", afirma von der Leyen, 

para quien este plan se diferencia con el de China en que quiere crear vínculos "en 

lugar de crear dependencias". 

135.000 millones se dedicarán a inversiones garantizadas en proyectos de 

infraestructuras, mientras que hay otros 18.000 millones que se facilitarán en forma 

de subvenciones, y la mayor parte, 145.000 millones, que dependerá de las 

instituciones financieras y de desarrollo europeas. 

Esta iniciativa nace como complemento al plan estadounidense Build Back Better 

World, que tiene un objetivo similar. Existe un déficit de inversión mundial de unos 

2,7 billones de dólares que los líderes del G-7 trataron en junio. Entonces firmaron 

un acuerdo para crear una asociación de infraestructuras. 

El corredor India-Europa respaldado por EE.UU. que quiere rivalizar con la Nueva 

Ruta de la Seda de China 

El proyecto, lanzado para reforzar los enlaces de transporte y comunicación entre 

Europa y Asia a través de redes ferroviarias y marítimas, es beneficioso para la 

región, pero también dice mucho de la política exterior estadounidense, "que, en 

pocas palabras, consiste de cualquier cosa que fomente los intereses estadounidenses 
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contra China", remarcó a la BBC Ravi Agarwal, editor en jefe de la revista Foreign 

Policy. 

Muchos también ven al IMEC como una contrapartida estadounidense a la Iniciativa 

de la Franja y la Ruta de China (BRI, por sus siglas en inglés), un proyecto global de 

construcción de infraestructura que conecta a China con el Sudeste Asiático, Asia 

Central, Rusia y Europa (y que muchos llaman la Nueva Ruta de la Seda). 

China tiene una ventaja de 10 años con la BRI y las inversiones totales bajo la 

iniciativa superaron el billón de dólares en julio. Más de 150 países se han unido 

como socios, lo que, como escribe Luthra, ha ampliado significativamente su 

alcance geográfico "de una iniciativa regional a una casi global". 

El IMEC no es el primer esfuerzo del Occidente desarrollado de utilizar la 

infraestructura como contrapeso para contener la creciente huella de China. 

El G7 y EE.UU. lanzaron una Asociación para la Infraestructura y la Inversión 

Global en 2022, con el objetivo de movilizar US$600 mil millones en proyectos de 

infraestructura global para 2027. 

La Global Gateway es la versión de la UE de la BRI. 

 
Ninguno de los dos coincide con su escala o ambición. Sin embargo, el hecho de que 

en los últimos cinco años se haya presenciado un aumento de estos proyectos en 

respuesta a la iniciativa de China es evidencia de que la BRI ha sido un 

"multiplicador económico global", dice Khanna. 

Algunos analistas advierten que no debería verse al IMEC exclusivamente en 

oposición a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), sugiriendo que esa perspectiva 

binaria puede no ser fructífera. 

Su formación da un impulso adicional a la tendencia actual de asociaciones 

transaccionales, donde los países colaboran con múltiples socios simultáneamente. 
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"Hoy en día, la mayoría de los países tienden a participar en múltiples foros y 

alianzas", dice Ravinder Kaur, profesor de la Universidad de Copenhague. 
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CAPÍTULO QUINTO 

 
BOLIVIA SE ADHIERE A LA NUEVA RUTA DE LA SEDA 

 
Gráfico 11. Desafíos y oportunidades de la Nueva Ruta de la Seda para America 

Latina 
 
 

Fuente: Xie Wenze, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Academia China de Ciencias 

Sociales (ILAS, CASS). 
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5.1. BOLIVIA, LEY 1170 DE 2019 

 
Artículo Único.- De conformidad con el numeral 14 del Parágrafo I del Artículo 158 

de la Constitución Política del Estado, y los Artículos 33, Parágrafo I inciso b), y 37 

de la Ley Nº 401 de 18 de septiembre de 2013, de Celebración de Tratados, se 

ratifica el “Memorando de Entendimiento entre el Gobierno del Estado Plurinacional 

de Bolivia y el Gobierno de la República Popular China sobre la Franja Económica 

de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI”, suscrito el 19 de 

junio de 2018, en Beijing - República Popular China.57 

 
5.2. BOLIVIA UN PAIS EXPORTADOR O IMPORTADOR 

 
Bolivia escribió una larga historia de explotación de materias primas para su 

exportación a otros países, como parte del modelo extractivista que todavía rige en 

el país. En los últimos 15 años, el país se ha visto dependiente de la minería, del 

agronegocio y de los hidrocarburos —en medio de un boom de altos precios en los 

mercados internacionales— para sostener su economía. Sin embargo, el evidente 

descenso en la producción de hidrocarburos de los últimos años está generando una 

crisis de orden económico en el país y las alternativas que se vislumbran, desde el 

Estado, para solucionarla no plantean salir del círculo extractivo, sino que proponen 

básicamente intercambiar una dependencia de una materia prima por otra, como la 

del gas por la del litio, por ejemplo.58 

5.3. LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
No se han creado otras actividades, otras industrias, otros sectores productivos 

internos o externos que sustituyan al gas, los minerales o la coca. Por supuesto ni 

 

57 Ley Nº 1170 LEY DE 25 DE ABRIL DE 2019 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
58 https://www.ftierra.org/index.php/publicacion/libro/242-memoria-del-foro-nacional-los-limites- 
del-extractivismo-situacion-actual-y-caminos-alternativos 

http://www.ftierra.org/index.php/publicacion/libro/242-memoria-del-foro-nacional-los-limites-
http://www.ftierra.org/index.php/publicacion/libro/242-memoria-del-foro-nacional-los-limites-
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hablar de transformación tecnológica o digital en la economía boliviana. Entonces 

para mantener el modelo económico actual se sigue perdiendo reservas 

internacionales, se necesita que nos presten plata de afuera o internamente, o de 

soportar un déficit público elevadísimo. Estas fuentes de financiamiento se están 

agotando. El populismo rentista no es sostenible.59 

 
La historia económica boliviana gira entorno a la explotación de los recursos 

naturales. El patrón de desarrollo extractivista nos acompaña desde la fundación de 

la República. Los ciclos económicos históricos pueden ser divididos de acuerdo 

productos mineros o petroleros y se pueden condensar en cuatro titulares. 

Titular de la colonia e inicio de la República: Bolivia tiene la mayor reserva de plata 

del mundo. Con el mineral que se extrae del cerro rico de Potosí se puede construir 

un puente directo de Potosí a París. 

Titular de mitad del siglo XX: Bolivia es una potencia en estaño. Vamos adelante 

aceleradamente rumbo al desarrollo, primero, de la mano de los barones del estaño y 

después de la empresa estatal, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). 

Titular de los últimos 30 años en el siglo pasado: Bolivia es el centro 

latinoamericano de distribución de gas natural. Somos la Arabia Saudita de la región 

Sud Americana. Somos una potencia gasífera. 

Nuevo titular, en plena construcción, en el siglo XXI: Bolivia tiene la reserva de litio 

más grande del mundo. Ahora si nadie nos detiene vamos rumbo a la 

industrialización.60 

5.4. LA DEUDA PÚBLICA DE BOLIVIA 

 
Aplicamos el denominativo de "deuda pública" a todas las obligaciones insolutas61 

del sector público contraídas en forma directa o a través de sus agentes financieros. 

 

59 https://www.lostiempos.com/oh/entrevista/20220404/gonzalo-chavez-modelo-primario- 
exportador-comerciante-empezo-tocar-fondo 
60 https://publico.bo/opinion/maldicion-de-los-recursos-naturales-en-cuatro-titulares-y-una- 
propuesta/ 

http://www.lostiempos.com/oh/entrevista/20220404/gonzalo-chavez-modelo-primario-
http://www.lostiempos.com/oh/entrevista/20220404/gonzalo-chavez-modelo-primario-
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Entonces es una herramienta del gobierno para diferir sus gastos en el tiempo y así 

poder cumplir el conjunto de funciones y obligaciones que le son encomendadas. 

La deuda pública puede ser interna o externa62, de acuerdo a la  residencia del 

poseedor de la deuda (esto en función de la ubicación y no de la nacionalidad del 

acreedor). Como deuda interna se tienen los financiamientos obtenidos en el 

mercado interno (dentro del país), mediante la colocación de valores 

gubernamentales y de créditos directos con otras instituciones que son pagaderos 

dentro del país y en moneda nacional. Como deuda externa se tienen los créditos 

contratados por el sector público con entidades financieras del exterior y pagaderos 

en el extranjero en moneda diferente a la moneda nacional. 

 
Gráfico 12. Evolución de la deudas pública 2003 - 2020 

 

61 Insoluta: Parte de un crédito que aún se encuentra pendiente por pagar 
62 http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=74 

http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=74
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5.4.1. DEUDA EXTERNA DE BOLIVIA 

 
Según el autor Luis Alberto Echazú63 La deuda externa es la cantidad de dinero que 

el Estado boliviano debe a organismos internacionales e instituciones financieras 

privadas y gobiernos extranjeros por los créditos recibidos. Los préstamos se 

realizan en monedas internacionales o divisas (dólar norteamericano, marco alemán, 

yen japonés y otras) y deben pagarse en las mismas monedas. 

Lo que observa el autor es que se nos dice siempre que el país no tiene ahorro 

interno para utilizarlo en la inversión y, por lo tanto, los gobiernos se ven en la 

necesidad de recurrir a los préstamos para poder hacer obras de importancia 

económica y social. Sin embargo, el pago que se hace por la deuda externa, es un 

ahorro obligado, y está visto que este ahorro crece día a día, aumentado por los 

intereses, lo que prueba que existe ahorro interno, y que no beneficia al país sino a 

los acreedores extranjeros. 

Si bien la población, en su mayoría no tiene aviso ni intervención en la contratación 

de los créditos externos, y mucho menos con su destino, sí tiene que ver, y mucho, 

con su pago. Entonces, la deuda externa se paga mediante una partida del 

presupuesto general de la nación; por lo tanto este gasto se cubre con los ingresos 

provenientes de los impuestos que paga la población. 

Prosiguiendo el autor divide a los acreedores que pueden ser oficiales y privados. 

Dentro los oficiales tenemos los (a) acreedores multilaterales, como el Banco 

Mundial (BI) el fondo monetario internacional (FMI), el banco interamericano de 

desarrollo (BID) y otros. (b) acreedores bilaterales, que son principalmente los 

gobiernos de los países que facilitaron recursos a los diversos gobiernos de nuestro 

país. (c) acreedores privados, son: proveedores de compras a crédito. Banca privada 

internacional, son los grandes bancos extranjeros, principalmente norteamericanos, 

como el Chase Manhattan Bank, El First National City Bank, El Bank of Amerika, 

 
 

63 Luis Alberto Echazú Ex rector de la Universidad Siglo XX de Llallagua, docente e investigador. 
https://www.cadtm.org/Historia-de-la-deuda-externa 

http://www.cadtm.org/Historia-de-la-deuda-externa
http://www.cadtm.org/Historia-de-la-deuda-externa
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además de otros bancos privados de Alemania, Inglaterra, Japón, y otros países 

europeos. 

 

 
5.4.1.1. LA DEUDA AUMENTO EN BOLIVIA 

 
El primer registro oficial de saldo de la deuda externa -extraído de Unidad de 

Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape)- es de 1970 y eran $us 524 

millones; 51 años después, alcanza los $us 12.697 millones, según el Informe de la 

Deuda Pública Externa al 31 de diciembre de 2021, publicado días atrás por el 

Banco Central de Bolivia (BCB). La expansión de la deuda se dio pese a que la 

economía boliviana vivió una gran bonanza económica que permitió el ingreso de 

$us 310.000 millones en 14 años de Gobierno del MAS, impulsado por el alto precio 

de materias primas. 

 
Un documento del Banco Mundial advierte que concluido el boom de las materias 

primas en 2014, Bolivia recurrió a un elevado gasto público y un creciente crédito 

interno para mantener un alto crecimiento económico. Estas medidas resultaron en el 

aumento de la deuda pública y la reducción de las reservas internacionales y los 

ahorros acumulados en la bonanza. 

 
Describe que, en los primeros meses de 2021, la economía mostró signos de 

recuperación debido a la mejora del entorno internacional y la relajación de las 

medidas de aislamiento adoptadas al inicio de la pandemia. No obstante, el Banco 

Mundial advertía que el alto endeudamiento público y las modestas reservas 

internacionales pueden limitar los esfuerzos para dinamizar la economía solo 

mediante políticas expansivas, en especial si el sector privado no juega un rol más 

activo y sostenido. 
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En septiembre de 2021, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

presidente Luis Arce, durante su intervención en el foro internacional, propuso 

avanzar en acuerdos con los organismos financieros multilaterales para el 

refinanciamiento o el alivio de la deuda externa a nivel global y para apoyar 

políticas sociales para poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

 

5.5. EN QUE LE FAVORECE LA ADHESION A CHINA 

 
Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y la República Popular de China, se 

establecieron el 9 de julio de 1985, reconociendo al gobierno legal en ese país. Con 

lealtad diplomática, nuestro país, reconoce que Taiwán es una parte inalienable del 

territorio de China continental. Bolivia y China comparten principios fundamentales 

en el relacionamiento bilateral: respeto mutuo a la soberanía estatal e integridad 

territorial, no agresión, no intervención en los asuntos internos de otros países, 

igualdad, beneficio recíproco y coexistencia pacífica. A partir de estas coincidencias 

es que Bolivia y China han establecido una relación de amistad y cooperación de 38 

años, hasta la actualidad y donde se destaca la firma de convenios, acuerdos, 

intercambios comerciales y demás instrumentos de integración bilateral.64 

Las relaciones de Bolivia y China, cumplirán, este 2025, en el bicentenario de 

nuestro país, 40 años de vigencia ininterrumpida, caracterizándose por la 

cooperación, amistad e integración entre ambas naciones. Desde 2011, ambos países 

dieron un impulso extraordinario a la agenda bilateral, con la puesta en marcha del 

primer satélite de comunicaciones, desarrollado y lanzado por China para Bolivia, la 

transferencia de tecnología, cooperación y asistencia en defensa, el préstamo para 

infraestructura vial e industria, entre otros, como la apertura del mercado interno 

chino para productos bolivianos, por medio de la suscripción de protocolos de 

requisitos fitosanitarios para la exportación de café, quinua, soya, carne de res, etc.65 

 
64 https://www.la-razon.com/politico/2023/09/03/las-relaciones-entre-bolivia-y-china/ 
65 Ibid 

http://www.la-razon.com/politico/2023/09/03/las-relaciones-entre-bolivia-y-china/
http://www.la-razon.com/politico/2023/09/03/las-relaciones-entre-bolivia-y-china/
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La agenda bilateral de Bolivia y China contiene en la actualidad la continuidad de la 

apertura del mercado chino a la exportación de productos agropecuarios bolivianos, 

la cooperación mutua con el acceso de Bolivia a la iniciativa de la Franja Económica 

de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI, ratificado por la 

Ley 1170 en nuestro país, como estrategia de integración internacional en el ámbito 

de tecnología, la conectividad y motorización del comercio. La obtención de nuevas 

energías que sustituyan los combustibles tradicionales a través de los contratos con 

la empresas chinas CATL BRUNP & CMOC (CBC) y CITIC GUOAN para la 

puesta en marcha de los complejos industriales con la tecnología de extracción 

directa del litio (EDL) en los departamentos de Oruro y Potosí.66 

 
5.6. CUANTO YA DEBE BOLIVIA A CHINA 

 
En octubre de 2015, el Presidente Evo Morales de Bolivia anunció una expansión 

sin precedentes de apoyo financiero y relación económica con la República Popular 

China (RPC). El Banco de Exportación-Importación de China había acordado 

suministrar US$7.5 mil millones en préstamos para financiar 11 “proyectos 

estratégicos” contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Global1 

de 2016-2020 de Bolivia, con el trabajo que van a efectuar las compañías chinas. 

Entretanto, la deuda nacional de Bolivia sería más del doble y ascendería a US$13 

mil millones.67 

 
El Canciller Fernando Huanacuni informó que Bolivia se encuentra gestionando los 

trámites necesarios para adherirse como socio al Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructura (BAII), antes de que se venza el plazo de dos años (hasta 2018) 

otorgado por el organismo. 

 

 

66 Ibid 
67 https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ_Spanish/Journals/Volume-28_Issue- 
2/2016_2_03_ellis_s_.pdf 

http://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ_Spanish/Journals/Volume-28_Issue-
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Para alcanzar la adhesión plena al BAII -como lo hizo Chile– Bolivia debe cumplir 

metas ejecutivas y legislativas, entre ellas, requiere de una ley que pueda ser la 

herramienta jurídica que viabilice el depósito de capital de Bolivia al Banco. 

“Nuestro país está en condiciones económicas de adhesión y las planteará a finales 

de 2017. El ingreso al Banco nos permitirá acceder a créditos para financiar la 

construcción de proyectos de transportes y telecomunicaciones”, explicó Huanacuni. 

El ingreso de Bolivia aumenta a 77 los miembros del BAII, “lo que muestra el 

compromiso global y la idea de expansión a otras regiones, como África, 

Sudamérica o Europa”, destacó Jin Liqun, presidente del Banco68 

A continuación se expone los gráficos, de Fundación Solón (2020) para mostrar la 

deuda que contrajo Bolivia con China y fue aumentando cada año más 

Gráfico 13. La deuda externa hasta agosto 2029 
 

 

Fuente: fundación Solón 
 

 

 

68 https://conexionintal.iadb.org/2017/10/02/bolivia-tramita-adhesion-plena-al-banco-asiatico/ 
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Bolivia deuda externa 

El saldo de la deuda externa de Bolivia a agosto del 2019 fue de 10.747 millones de 

dólares. De esta cifra 966 millones de dólares corresponden a China. La deuda con 

el gigante asiático representa el 9% del total de la deuda del país. La China es el 

cuarto acreedor de Bolivia despues del BID, la CAF y los Títulos de la Deuda que 

fueron adquiridos por privados entre los que figuran las Administradoras de Fondos 

de Pensiones (AFP). 

Gráfico 14. Bolivia deuda externa 
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Bolivia tiene tres tipos de acreedores: 1) Multilaterales que son instituciones 

financiera internacionales como el BID, la CAF y el Banco Mundial, 2) Bilaterales 

que corresponden a 

 
Estados como Francia, Estados Unidos y la China que prestan dinero a través de sus 

instituciones competentes, y 3) Los privados que son los que compraron Títulos de 

la Deuda de Bolivia. 

Entre los acreedores bilaterales la China es de lejos el más importante, con un 75% 

de participación. De cada cuatro dólares que el país debe a otros Estados tres están 

comprometidos con la China. 

La deuda que más crece. Hace 20 años el saldo de la deuda externa con China era de 

24 millones de dólares. Diez años después llegó a 82,2 millones de dólares. Y en el 

2019 llegó a 965,8 millones de dólares. 

En el 2010, China representaba menos del 3% de la deuda de Bolivia y para el 2019 

llegó a significar el 9% del total de la deuda. A nivel del endeudamiento bilateral, el 

2010 apenas superaba el 14% mientras el 2019 alcanzó al 75%. 
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Gráfico 15. Evolución del saldo deuda externa 2010 a 2019 
 

 

La tasa de crecimiento del saldo de la deuda externa con la China entre el 2010 y el 

2018 fue en promedio del 38% por año. Un ritmo de crecimiento de casi el doble del 

promedio de incremento anual de toda la deuda externa del país (17,41%). 
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Mientras el total de la deuda se multiplicó 3,5 veces y la deuda multilateral y 

bilateral se multiplicó unas 2 veces, el saldo de la deuda externa con la China se 

multiplicó 12 veces pasando de 82 millones de dólares a 966 millones de dólares. 

Sólo los Títulos de Deuda le hacen sombra al crecimiento del saldo de la deuda con 

China. Entre 2011 y 2017 los Títulos de la Deuda pasaron de 0 a 2.000 millones de 

dólares desembolsados 

 

 

5.6.1. IMPORTACIONES DE CHINA 

 
Desde 2012 hasta 2022, la importación de productos chinos al país se duplicó, 

convirtiéndose en el principal proveedor de más de 4.000 bienes, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) elaborados por el Instituto Nacional de 

Comercio Exterior (IBCE). Un analista afirma que afecta negativamente a los 

productos nacionales, pero beneficia a la nueva burguesía. 

Los datos solicitados y procesados para ANF dan cuenta respecto al volumen de las 

compras, que mientras en 2012 se adquirieron 643.555 toneladas de productos 

chinos, en 2022 fueron cerca de un millón de toneladas. Por otro lado, respecto al 

valor, en 2012 se registraron compras por 1,3 mil millones de dólares, y el año 

pasado, por 2,5 mil millones. 
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Gráfico 16. Importaciones de China a Bolivia 2012 - 2022 
 



91  

 

 

 

 

 

Grafico 17. Importaciones de China a Bolivia 2022 
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5.7. CHINA TECNIFICA AL CAPITAL HUMANO NACIONAL O SE BASA 

SOLO EN TECNICOS CHINOS 

 
El día 13 enero 2016, Trabajadores de la empresa china hacen vigilia en 

instalaciones del proyecto hidroeléctrico, ayer. - Carlos López Gamboa Los Tiempos 

Los obreros que construyen la planta hidroeléctrica San José tomaron el 

campamento de la empresa china Sinohydro, adjudicataria de esas obras, en una 

nueva protesta contra la discriminación y exigiendo que se cumpla la ley laboral. 

Entretanto, en las obras de la doble vía Ivirgarzama-Ichilo, también a cargo de 

Sinohydro, se reactivó un conflicto por similares quejas y los trabajadores 

decretaron un paro de 24 horas para hoy. 

En una visita realizada ayer por este medio a la planta hidroeléctrica, los 

representantes de los obreros bolivianos dijeron que el trato que reciben es 

inhumano. Contaron que la cocinera llegó a sacar restos de la basura para preparar 

los alimentos y deben dormir con ratas. 

Dijeron que cuando los visitó el presidente Evo Morales, hace poco, llevaron a 

varios trabajadores en volquetas a lugares alejados y los abandonaron para que no 

pudieran quejarse. Funcionarios de la firma declinaron hablar sobre el conflicto.69 

 
5.7.1. CHINA SÓLO QUIERE LAS MATERIAS PRIMAS DE BOLIVIA O QUIERE 

INDUSTRIALIZARLA 

 
A primera vista, esta llamada cooperación sur-sur parece tener varias ventajas para 

los involucrados, ya que podría brindarles a los países latinoamericanos la 

oportunidad de liberarse de las influencias y dependencias de los países del norte. 

Sin embargo, en el caso de Bolivia y China es cada vez más evidente que China 

tiene un mayor beneficio de la cooperación, mientras que las desventajas ya 

empiezan a perjudicar a ciertos sectores de la economía boliviana. 

 

69 https://ibce.org.bo/principales-noticias-bolivia/noticias-nacionales- 
detalle.php?id=61367&idPeriodico=3&fecha=2016-01-13 
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Los defensores de la cooperación resaltan las características complementarias de las 

economías de países como China y Bolivia: por un lado, el país andino es rico en 

materias primas y recursos naturales; por otro lado, China necesita dichos recursos 

para su producción y para satisfacer la demanda de su creciente población. Las 

mercancías más importantes que Bolivia exporta a China son el litio, entre otros 

productos mineros, el petróleo y el gas natural pero también están los alimentos 

como el café o la quinua. En cambio, Bolivia importa productos tecnológicos como 

electrodomésticos, textiles y celulares, que encuentran un amplio mercado de 

consumo debido a la creciente prosperidad de la población boliviana. Al comparar 

las mercancías intercambiadas se puede ver la inmensa diferencia entre las materias 

primas que constituyen el 93% de las exportaciones bolivianas y los productos con 

alto valor agregado de China. Actualmente este hecho tiene como consecuencia un 

déficit comercial de 4000 millones de dólares de Bolivia con respecto a China70 

Consecuentemente, los perjudicados de esta cooperación en este momento son las 

pequeñas y medianas empresas bolivianas, que ya no pueden imponerse en el 

mercado con sus productos frente a las importaciones de productos baratos desde 

Asia. En los últimos meses se presentaron cada vez más casos de empresas chinas, 

en vez de bolivianas, que ejecutan obras de infraestructura a pesar de que estas se 

encuentran fuera de su especialidad. La situación tiende a agravarse especialmente 

en el sector textil, donde por lo menos seis empresas ya entraron en bancarrota. Por 

ejemplo, este año la Empresa Pública Nacional Estratégica de Textiles (Enatex) tuvo 

que cerrar sus puertas. Por lo tanto, el rol históricamente perpetuado de exportador 

de materias primas que Bolivia empezó en la economía global se podría agudizar, ya 

que la cooperación con China parece inhibir el proceso de industrialización y el 

avance tecnológico del país.71 

Al analizar la cooperación en más detalle se hace visible que la relación entre ambos 

países no es complementaria sino asimétrica. El país asiático brinda grandes 

70 https://dialogopolitico.org/actualidad/bolivia-y-china-oportunidades-y-riesgos-de-una-relacion- 
desequilibrada/ 
71 Ibid 
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préstamos, cooperó en el lanzamiento del satélite Tupac Katari y regaló sumas 

inmensas a las fuerzas armadas bolivianas. Por lo tanto, China dicta las reglas en 

este juego, decide en qué proyecto invertir y en esa decisión se guía por sus propios 

intereses. El país asiático tiene un interés meramente económico en Bolivia y no se 

involucra en políticas ambientales, políticas de lucha contra las drogas o problemas 

del Estado de derecho o de la democracia. Así, la cooperación económica con China 

parece ser una medida para liberarse de la dominación de los Estados Unidos y 

cumplir con el discurso antiimperialista del presidente Morales. Sin embargo, el 

análisis muestra que desgraciadamente Bolivia está en camino a sumergirse en una 

relación de dependencia con China que tiende a consolidarse cada vez más.72 

5.8. CAMBIANDO EL IMPERIO DE LOS DÓLARES POR EL IMPERIO DE 

LOS YUAN 

 
El presidente Luis Arce dijo este mes (5/2023) que Bolivia podría seguir el camino 

de Brasil y Argentina y acordar el comercio con China en su divisa, el yuan, lo que 

ha generado un debate en la nación. 

En su informe de media gestión, el 10 de mayo, el presidente boliviano Luis Arce 

puso de referencia a Brasil y Argentina como dos países cercanos que están 

acordando con China comerciar en yuanes antes que en dólares, un camino que 

Bolivia seguiría porque la “tendencia en la región va a ser esa”. 

A estas declaraciones, que despertaron dudas e inquietudes en el ámbito económico 

nacional, se sumó el anuncio del presidente de los empresarios del Departamento de 

Santa Cruz, Oscar Justiniano, quien aseguró que se estaría avanzando en la creación 

de un banco chino en Bolivia para impulsar el comercio exterior, en coordinación 

con el gobierno nacional. 

 

 

72 Ibid 
https://www.vozdeamerica.com/a/bolivia-mas-cerca-de-china-pero-aun-lejos-de-reemplazar- 

dolares-por-yuanes-/7109026.html 

http://www.vozdeamerica.com/a/bolivia-mas-cerca-de-china-pero-aun-lejos-de-reemplazar-
http://www.vozdeamerica.com/a/bolivia-mas-cerca-de-china-pero-aun-lejos-de-reemplazar-


74 https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230929/llegan-bolivia-ejecutivos-dos- 
bancos-chinos-impulsar-yuan-transacciones 

95 

 

 
 
 

Las declaraciones de Justiniano se produjeron tras una reunión que sostuvo con el 

embajador de China, Huang Yazhong. 

“Eso conlleva un tiempo por los aspectos regulatorios y demás, pero esperamos 

seriamente de que se pueda concretar porque al final del día lo que se tiene que 

hacer es descomprimir la utilización de una moneda en particular teniendo la 

posibilidad tanto de pagar en el país de origen con su moneda propia, como en el 

otro país de destino recibirlo en su moneda. En nuestro caso, ambas monedas sí son 

estables”, explicó Justiniano a la red Bolivision el 11 de mayo. 

Sin embargo, incorporar yuanes en la economía boliviana no responde solo a una 

tendencia y reconfiguración del sistema global como manifestó el presidente Arce 

sino también a una acción para evitar la fuga de dólares y hacer frente a la crisis 

cambiaria que padece el país73. 

Ejecutivos de dos bancos más grandes de China arribaron este viernes (29/2023) a la 

ciudad de Santa Cruz para reunirse con representantes del sistema financiero 

boliviano y promover el uso del yuan en transacciones nacionales, informó el Banco 

Central de Bolivia (BCB)74 

"El Banco Central de Bolivia comunica a la opinión pública que, luego de una 

exitosa gestión realizada en la ciudad de Beijín, capital de la República Popular de 

China, se propició la llegada del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y 

del Bank of China, los dos bancos más grandes de dicho país", indicó el ente emisor 

en un reporte. 

Según el BCB, los ejecutivos de esos bancos chinos brindaron a representantes del 

sistema financiero boliviano amplia información acerca de los productos y servicios 

que ofrecen, en una reunión, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

73 https://www.vozdeamerica.com/a/bolivia-mas-cerca-de-china-pero-aun-lejos-de-reemplazar- 
dolares-por-yuanes-/7109026.html 

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230929/llegan-bolivia-ejecutivos-dos-
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230929/llegan-bolivia-ejecutivos-dos-
http://www.vozdeamerica.com/a/bolivia-mas-cerca-de-china-pero-aun-lejos-de-reemplazar-
http://www.vozdeamerica.com/a/bolivia-mas-cerca-de-china-pero-aun-lejos-de-reemplazar-


75 https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230929/llegan-bolivia-ejecutivos-dos- 
bancos-chinos-impulsar-yuan-transacciones 
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Ello con la finalidad de promover el uso del yuan renminbi (moneda del pueblo) en 

las transacciones comerciales y financieras internacionales entre el Estado 

Plurinacional de Bolivia y la República Popular de China75. 
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97  

 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Como se observó en el desarrollo del trabajo y los datos obtenidos, se puede 

concluir que Bolivia pasa por un momento muy especial en lo que respecta a su 

economía, base del progreso de un país. Se establece un "proceso de cambio" que no 

apunta o no tiene diseñado un plan que sea estable y pueda implementarse de forma 

ordenada y consistente para el bienestar o como se postula para "el vivir bien"; todo 

este proceso no pasa de la intencionalidad. 

La explotación y si fuera posible la industrialización de las riquezas del país no 

puede pasar desapercibida para los entendidos y como se están acabando los 

hidrocarburos, como el gas, otros materiales naturales también se agotarán tarde o 

temprano, lo que si aumentará será la deuda externa como aumentará las 

necesidades de la población. 

La "adhesión" a la nueva ruta de la seda, no solo tiene un aspecto económico o que 

conlleva un gran progreso para el país y los otros países latinoamericanos que 

sueñan prosperidad a futuro, aunque sus gobiernos saben o pretenden ignorar los 

peligros de tener unas Relaciones Internacionales deficientes o inoperantes. 

Luego de gestionar un préstamo en el banco, una persona espera y al recibir el 

préstamo se halla contenta e imagina el uso que le dará al dinero, pero sabe que 

tarde o temprano tendrá que devolver ese dinero y el interés que estipula el banco. 

Entonces el país recibe los préstamos y se los puede gastar o hacer malas 

inversiones, porque no existen planes y objetivos claros en que invertir estos 

recursos. Bolivia ya recibió mucho dinero en préstamos de China y se tiene que 

devolver con el consiguiente interés, tarde o temprano o dar a cambio algo que se 

aproxime al valor del préstamo y los intereses. 

Desde el análisis de la historia y la política y pese a pensar en positivo como 

aconsejan las corrientes humanistas, el gobierno de China pretende hegemonizar el 
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poder mundial lo que pretendía Napoleón o Hitler por otros medios, el gobierno 

chino está utilizando, en vez de la guerra, otro método y otro herramienta, la 

economía y la "esperanza" humana, porque siempre los humanos abrigan la 

esperanza de que mañana será mejor, pero sin estudio ni planificación, todo será 

igual o peor de lo que sucede en el presente. 

La estrategia china tiene bases firmes y bien sustentadas en la filosofía de sus 

grandes pensadores como fueron Lao Tse, Confucio, el estratega Zun Tzu y otros 

filósofos, además de las enseñanzas de la filosofía budista, todo esto supera en 

fundamento a la sociedad y cultura occidental, donde se está perdiendo el sentido de 

patria y nacionalidad, esto desencadena en la falta de compromiso y disciplina para 

afrontar los retos que se presentan y desde los ciudadanos hasta los gobiernos 

buscamos las vías más fáciles, aunque sea dudoso el proceso. 

Respecto al proyecto de la nueva ruta de la Seda, llama la atención la facilidad con 

que el gobierno Chino dispone de préstamos a los países, incluido El Estado 

Plurinacional que en pocos años aumento su deuda externa desmesuradamente, 

¿Quiénes pagarán esta deuda?, por supuesto no serán los gobiernos del proceso de 

cambio ellos solo son "funcionarios" públicos que disponen de lo ajeno como si 

fuera de ellos mismos. 

Los contratos, asociaciones, apoyos y ayudas que se dan entre los países que se 

suscribieron a éste proyecto y al sistema económico-político chino, no informan a la 

población que representan lo que se espera a futuro, esto también debe llamarnos la 

atención. 

En un caso extremo si se llegará a un reclamo que ponga en peligro a uno de estos 

gobiernos pro-socialistas, existe la posibilidad del apoyo del prestamista para no 

perder lo que invirtió, el cual no dudara en el envío de elementos "disuasivos", 

inteligencia, fuerza armada y armas, para defender sus intereses. 
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Y como el mal ejemplo se copia, los entendidos nos dicen que China es el país más 

controlado "electrónicamente" como nos describe la novela 1984, cuando el gran 

hermano controlaba a sus ciudadanos, muy pronto tal vez Bolivia tenga a sus 

ciudadanos muy bien vigilados y cuando traten de actuar será muy tarde. 

Por lo tanto el proyecto de la nueva ruta de la seda, no solo es un proyecto 

económico, también conlleva un contenido ideológico, político y de gobierno 

totalitario mundial, por algún lugar tenían que empezar y ya están en camino. 
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APORTES A LA CIENCIA POLÍTICA 

 
Como se anota en las conclusiones, China basa sus proyectos políticos y 

económicos, en pensamientos filosóficos que en occidente aún no los hemos 

terminado de estudiar y menos a comprender, toda nuestra base de estudio se aboca 

a la antigua Grecia, dejando de lado o anotando como relleno a los pensadores 

orientales. Hoy que disponemos de los medios de comunicación, base de datos y 

archivos electrónicos es necesario ingresar al conocimiento global del mundo, 

dentro de la especialidad que nos atinge, la política. 

Desde las Relaciones Internacionales y la Diplomacia, es menester hacer sobresalir 

la importancia de las Relaciones Internacionales y la Diplomacia, como una 

especialidad a la que deben concurrir personas con la entrega y vocación pertinentes, 

además con los estudios necesarios. Estos asesorados por expertos en la 

administración y la economía pueden dar mejores resultados que las simples 

adhesiones por "ideologías" o apoyos "estratégicos" que buscan los gobiernos, para 

ellos no para el país que representan. 

Es entonces que el presente trabajo busca inspirar o resaltar estos problemas de las 

Relaciones Internacionales y la economía, como un tema importante dentro del 

estudio de la Ciencia Política 
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