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Este texto es de lectura obligada para todo

académico o analista económico y político

que desee realizar prospectiva sobre Argen-

tina, Brasil y México. Carlos Moneta, fun-

dador de la Red de Estudios de América

Latina y Asia Pacífico, junto con Sergio

Cesarín plasmaron el acercamiento al estu-

dio de China desde la visión de especialis-

tas latinoamericanistas. La ruta de la seda,

subtítulo de la obra es muy significativo para

estudiar el presente. La obra se divide en

dos partes: la primera, reúne trabajos que

ponen el acento en aspectos tales como los

cambios políticos institucionales y su vincu-

lación con el proceso de reformas econó-

micas; la segunda parte, intenta identificar

estrategias y líneas de acción por llevar a

cabo en América Latina y el Caribe (ALC)

en los escenarios futuros para las relaciones

con China.

Sergio M. Cesarín, en “Ejes y estrate-

gias del desarrollo económico chino: enfo-

ques para América Latina y el Caribe”, se

refiere a la aplicación de las reformas en

tres fases: la primera, 1979-1992; la segun-

da, que corresponde a los cambios en la

dirigencia política de mediados de los no-

venta hasta 2001, y la tercera, caracterizada

por la ampliación del capital externo. Ade-

más del esquema de liberalización favore-

cedor a los inversionistas extranjeros, es

importante la protección a las empresas na-

cionales. Se enfatiza el intercambio estre-

cho entre Argentina y Brasil, no obstante

que Paraguay mantiene relaciones diplomá-

ticas con Taiwán, por lo cual sólo estaría

participando con los dos socios más impor-

tantes del MERCOSUR. Manfred Wilhelmy von

Wolf y Augusto Soto en “El proceso de re-

formas en China y la política exterior” rea-

lizan una descripción de la nueva estrategia

reformista asumida en 1978 por Deng Xiao-

ing. El primer ministro Zhu Rongji (1998-

2002) intentó dar un giro a la reforma admi-

nistrativa, sin embargo heredó el problema

endémico de la corrupción en el gobierno,

asignatura pendiente para la administración

encabezada por el nuevo secretario general

del PCCH y presidente, Hu Jintao. Pamela

Aróstica, en “China miembro de la OMC:

proyecciones internas y en la economía in-

ternacional”, examina la última etapa de

reformas relativamente conservadoras que

derivan en una “transformación económica

sin precedentes históricos”. Se aborda el pro-

ceso de negociaciones que condujeron al
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ingreso de China a la Organización Mun-

dial de Comercio (OMC) y los desafíos que

implican dichas reformas en materia de co-

hesión social y política al interior del país.

Existen varios sectores sensibles para Amé-

rica Latina, entre ellos, el textil, telecomu-

nicaciones, sector financiero, banca y segu-

ros. Sin embargo, la incorporación defini-

tiva de China a la OMC, celebrada en la Ronda

de Doha, implicó que pueda competir en

igualdad de condiciones en el mercado mun-

dial y para el resto de los países se acelera

la apertura de un mercado de más de mil

millones de consumidores. Paulo A. Pereyra

Pinto destaca en “El proyecto chino para el

milenio nuevas oportunidades de interlo-

cución” cómo la cultura de ese país es la

fuerza de influjo en el sudeste de Asia y en

el mundo occidental. Dentro de ese con-

cierto de nuevas articulaciones entre los

países, Brasil desea ser “socio estratégico”

y prioritario. China e India son culturas

milenarias en las cuales el budismo, el Is-

lam y el confucionismo dejaron marcas pro-

fundas que continúan diferenciando o

aproximando a las personas. Esto posibilita

la integración de China con el reto del su-

deste asiático. El artículo concluye que el

desarrollo de las tendencias de entendimiento

en la región Asia-Pacífico puede contribuir

a la creación de un bloque político con in-

tereses recíprocos y megaproporciones, sus-

tentado en los lazos culturales de esa zona;

con ello se establecería una nueva polari-

dad ideológica mundial. Por último, Mar-

tín Pérez Le-Fort en “La República Popu-

lar China: hacia la compatibilización entre

la seguridad energética y los equilibrios es-

tratégicos regionales” establece cómo se vincu-

lan las necesidades chinas —su seguridad

energética y la seguridad energética

regional— en el contexto del este de Asia,

tratando de determinar cómo este vínculo

moldea la estrategia china en el área de la

energía, pues Asia será su primer consumi-

dor para 2010. China es el tercer mayor

consumidor de petróleo y derivados en

el mundo. Las empresas China National

Petroleum Corporation, China Petrochemical

Corporation, China National Offshore Oil

Corporation y la recién creada China

National Star Petroleum son las más im-

portantes. La State Energy Administration

controla a todas esas empresas. Además ob-

tuvo en 1997 60.3% de la empresa Aktyube

Oil Company de Kazajastán y ha realizado

inversiones en Venezuela y Perú.

En la segunda parte del libro se  presen-

tan cinco trabajos. El primero de ellos, de

Carlos Juan Moneta, “China y el nuevo pro-

ceso de institucionalización de la integra-

ción en Asia del Pacífico: perspectivas para

Argentina/MERCOSUR y América Latina”,

ilustra cómo en el último lustro se han fir-

mado más de cuarenta tratados en la zona

Asia-Pacífico (AP). Presenta el proceso de

institucionalización de la integración en AP,

sus principales características y sus perspec-

tivas futuras. Al observar el papel de China

como impulsor de ese proceso, es impor-

tante destacar su relación mediante acuer-

dos para el futuro de la ASEAN. El autor fi-

naliza el trabajo haciendo un llamado de

atención en la prospectiva de estudios entre

el MERCOSUR y China. Realizar un esfuerzo

para profundizar el conocimiento de los ac-
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tores internos, de sus intereses y formas de

operar en el establecimiento de vínculos con

distintos estamentos de las sociedades asiá-

ticas, para ver la incidencia en Argentina/

MERCOSUR y América Latina en la fase de

expansión e integración de China.  El prin-

cipal objetivo del trabajo de Carla Verónica

Oliva, auotra de “Inversiones en América

Latina: la inserción regional de China”. Su

principal objetivo es acercarse al estudio de

los grupos económicos en el contexto de la

reestructuración de la economía iniciada en

1978. En ese país se consideran una alianza

o negocios que no tienen un estatus legal-

mente reconocido y en virtud de su organi-

zación y su papel en el desempeño econó-

mico, tienen una marcada similitud con los

keiretsu japoneses. En el marco de las re-

formas ha habido un proceso de reestructu-

ración industrial que ha implicado tanto

fusiones y adquisiciones, como quiebras de

grandes empresas estatales. Si bien los gru-

pos económicos chinos no son fuertemente

competitivos en relación con las 500s de

Fortune, las empresas están invirtiendo en

países como América Latina. El país con el

cual han establecido mayor relación desde

los ochenta ha sido Brasil. Es muy simbóli-

co el China Trade Center y la presencia de

Hu Jintao en la inauguración celebrada en

San Pablo. La expansión de las empresas

chinas, apoyadas por el Estado, están ha-

ciendo presencia en países como México,

Venezuela, Cuba, Perú y Argentina. Romer

Cornejo plantea en su artículo “México y la

competitividad de China” cómo nuestro país

ha sido desplazado como segundo socio co-

mercial de Estados Unidos, así como su

pérdida de competitividad frente a ese país

asiático. Ese trabajo busca establecer las ra-

zones de la competitividad de China en el

mercado internacional como resultado del

proyecto de reforma de liberalización hacia

el interior del país para conquistar, median-

te el comercio, el mercado internacional.

Para ello han sido fundamentales el papel

del Estado y la ideología como el gradualis-

mo espacial y temporal de las reformas, el

consenso entre los grupos políticos inter-

nos, el aprovechamiento de los plazos en

los acuerdos económicos internacionales, la

inversión en investigación y desarrollo, y

la diversificación de los mercados de ex-

portación. Severino Cabral Becerra Filho,

en su artículo “Brasil y China: relaciones

de cooperación en el siglo XXI” plantea la

estrecha identificación que ha habido entre

ambos países. Figueiredo visitó China en
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1984 y después  Sarney en 1988.  En  1993,

Ziang Zemin visitaría como presidente Bra-

sil. La cooperación para el desarrollo entre

ambos países responde a procesos en los

cuales las connotaciones ideológicas dejan

lugar al diseño de políticas basadas en las

propias realidades de cada uno de los acto-

res. Por último, Esteban Restrepo Uribe,

en su artículo “La expansión de Internet en

China: ¿lecciones para Latinoamérica?”, nos

transmite cómo China por medio de la so-

ciedad del conocimiento logra insertarse en

la globalización. Pero también examina el

contexto regional y local de las tensiones

para lograr que las tecnologías de la infor-

mación sean la estrategia política en el de-

sarrollo económico. China ocupa el segun-

do lugar en el nivel mundial en el uso de

Internet, con 99.5 millones de personas (Es-

tados Unidos tiene 185.5 millones de per-

sonas). Como se manifiestó al principio, ésta

es lectura obligada para analistas, académi-

cos, economistas, sociólogos, politólogos y

aquéllos interesados en el equilibrio global

de China y el resto de los países.
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