
 

 

 

 

 

 

Presentación 
 

 

En el número anterior destacamos la visita a México 

del presidente de China Xi Jinping. También se enfa- 

tizó sobre el significado de su presencia en el plano 

de las relaciones comerciales, financieras y políticas. 

Pero es necesario ahondar en un aspecto central 

del encuentro al más alto nivel: los compromisos 

estratégicos y sus implicaciones inmediatas en el 

posicionamiento de ambas naciones en el ámbito 

global. El mandatario chino, en su discurso ante la 

comisión permanente del Congreso de la Unión 

realizada en el Senado Nacional, insistió en el ne- 

cesario trato igualitario y en el respeto, el diálogo 

y la confianza. 

En otro pasaje principal de su discurso definió el 

papel de ambas naciones en el proceso económico  

y político a escala global, instituyendo la necesidad 

de impulsar la recuperación y el crecimiento de la 

economía mundial. 

También señaló la necesidad de un desarrollo 

equilibrado y de la democratización de las relacio- 

nes internacionales. 

Xi Jinping reconoció en México a uno de los lí- 

deres de estos procesos de cambio, en el marco del 

acercamiento y los acuerdos con la casi totalidad de 

los países de América Latina. 



 

Estos principios, trazados aquí pero explicita- 

dos reiteradamente por la dirigencia china, pueden 

prosperar en la medida en que el curso de los pro- 

cesos políticos y económicos del mundo obliga a 

repensar los resultados de un modelo de Estado con 

fuerte liderazgo y la necesidad de dirigirnos hacia 

una actualización caracterizada por las decisiones 

en las que serán protagonistas un amplio número  

de naciones. 

Las circunstancias que despiertan mayor interés 

se deben reconocer a partir de la persistente crisis 

en importantes economías del orbe, tema que he- 

mos tratado recurrentemente aquí, y que seguramente 

seguirá ocupando un lugar central en la agenda de 

nuestras investigaciones y publicaciones. 

El destino de nuestras sociedades está vinculado en 

forma estrecha no sólo a estas circunstancias sino –y 

muy específicamente– al rol que asumen los Estados 

en la reingeniería de las relaciones internacionales. 

Sobre las características de este proceso, y en 

particular sobre la renovada relación entre México 

y China, se orientó el III Seminario Internacional 

China y América Latina: cooperación y sustentabi- 

lidad, organizado por la Universidad Veracruzana 

(uv) y los Institutos de Relaciones Internacionales 

Contemporáneas de China (CICIR). 
La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Infor- 

mación (USBI) del Campus Veracruz-Boca del 

Río de la UV fue sede de este evento, durante los 

días 27 y 28 de mayo en los que académicos de 

ambas instituciones y de la UNAM revisaron, 

además, el estado que guardan las relaciones entre 

la República Popular China y los países de 

América Latina. 



 

En la primera parte se trató la situación actual de 

las relaciones estratégicas, económicas y diplomá- 

ticas entre China y América Latina, particularmen- 

te entre México y China, estableciendo dos ejes de 

discusión. El primero de ellos estuvo referido a los 

nuevos paradigmas en las relaciones interregiona- 

les y el segundo a la influencia de Estados Unidos  

y otros países desarrollados en la relación China- 

América Latina. 

La segunda parte se centró en el análisis de las 

políticas públicas de China y México sobre energías 

renovables y mitigación del daño ambiental, men- 

cionando los avances científicos y tecnológicos refe- 

ridos a las energías renovables y a la protección del 

ambiente. 

En el primer artículo de esta edición, escrito por 

Karina de la Paz Reyes Díaz y Susana Castillo La- 

gos, se destacarán los resultados del citado Semina- 

rio en una detallada explicación de las principales 

contribuciones de los ponentes. 

Ello nos exime de más comentarios en la introduc- 

ción, dado que las autoras, refiriéndose a las ponen- 

cias del evento, reflejan la pertinencia, trascendencia 

e importancia de los temas desarrollados, a partir 

del reconocimiento de la fortaleza que adquiere el 

paradigma multipolar en donde se observa la fuerte 

tendencia a que el mundo se dirija hacia una “gober- 

nabilidad” que incluye a un conjunto de naciones en 

vías de desarrollo. Estas naciones desempeñan hoy 

un papel muy importante en la redefinición de los 

esquemas que organizaron la vida global a través de 

las instituciones creadas por los vencedores de la Se- 

gunda Guerra Mundial del Siglo pasado. 



 

El segundo documento es de Zhang Ke, investi- 

gadora de la Universidad de Estudios Internaciona- 

les de Beijing (BISU), quien describe la importancia 

que en China se asigna a la visita del presidente Xi 

Jinping a México en junio de 2013, destacando que 

pese a las conocidas dificultades en materia comer- 

cial, el esquema actual marca el inicio de una nueva 

etapa para establecer una relación bilateral próspera 

y de beneficio mutuo a partir de un visión realista,  

a largo plazo, que permitirá superar los problemas 

con base en acuerdos más eficientes y adecuados a 

la nueva estructura mundial. 

A continuación la profesora de CICIR, Li 

Meng, presenta su investigación sobre la Nueva 

realidad de relaciones económicas y comerciales 

entre China y América Latina. Establece lo que 

denomina  los cinco aumentos cuantitativos de la 

relación: a) aumento del volumen total de 

comercio bilateral; b) aumento de inversión bilateral; 

c) aumento de cooperación en infraestructura; d) 

aumento de los acuerdos de libre comercio entre 

China y América Latina y e) aumento de la 

cooperación financiera. 

La Dra. Li evalúa las oportunidades y desafíos en 

la cooperación económica y comercial de China y 

América Latina. Entre las oportunidades hace men- 

ción de la atracción que ofrece el mercado chino,  

la complementariedad de productos sino-latinoa- 

mericanos y el gran espacio de cooperación para   

el crecimiento económico. Respecto a los retos y 

desafíos, subraya la situación en la que se encuen- 

tran las demandas sobre antidumping y sanciones 

para productos chinos, las dificultades para operar 

inversiones chinas en América Latina y las conse- 



 

cuentes dificultades para la internacionalización de 

empresas chinas. 

Sostiene que, luego de diez años de crecimiento 

exponencial económico y comercial entre China y 

América Latina, las relaciones bilaterales entran en 

una etapa reajuste en la que influirán las tendencias 

recesivas del ambiente internacional. 

Complementando el desarrollo temático de este 

número de Orientando, José Bernardo Hernández 

Ávila presenta los resultados de sus estudios en el 

documento titulado: Los retos del “desarrollo pací- 

fico”: consideraciones sobre el debate de las preten- 

siones hegemónicas de China y sus consecuencias. 

Respaldado en una amplia bibliografía sobre el 

tema el autor destaca –luego de desarrollar en for- 

ma original y atractiva esta cuestión central y per- 

tinente– que: “el debate teórico en la disciplina en 

cuanto a si China podría o no alcanzar la primacía 

material y sobre si pretende hegemonía o no podría 

bien ser uno falso, con importantes consecuencias 

en la formación de opiniones tanto entre el públi- 

co como entre los líderes. Esto no quiere decir de 

ninguna manera que el desarrollo de China no haya 

tenido o no tenga consecuencias en el sistema actual, 

sino que apunta en la dirección de la necesidad de 

observar mucho más profundamente y con mucho 

más detenimiento la evolución de la región asiática 

en general y de China en particular. Tanto las posi- 

ciones escépticas como las revisionistas podrían 

evitar o sobrevalorar, respectivamente, 

oportunidades de cooperación entre el país asiático 

y otros países y organizaciones internacionales, 

implicando una pérdida de bienestar para todos”. 



 

Como en los números anteriores, en éste también 

se pretende destacar la multiplicidad y riqueza de la 

cultura de Asia Oriental. Se incorpora un artículo 

basado en la conferencia magistral Machizukuri- 

haciendo ciudad, que el arquitecto japonés Toshio 

Kitahara presentó en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Veracruzana, región Xalapa, durante el 

“Segundo Taller Internacional de Diseño Urbano Par- 

ticipativo”, celebrado en 2005 en la ciudad de Xalapa. 

Machizukuri es un movimiento de diseño urba- 

no iniciado en Japón en el periodo que siguió a la 

segunda guerra mundial, como respuesta a la ne- 

cesidad de reconstrucción de las más de doscientas 

ciudades que quedaron destruidas por los bombar- 

deos; se explica que no se trató sólo de recomponer 

calles y avenidas sino de transformarlas en espacios 

públicos vivos, en donde los ciudadanos pudieran 

disfrutar su ciudad haciendo escalas recreativas en 

sus actividades cotidianas. Se trata de una presen- 

tación en la que el autor comparte su experiencia de 

trabajo en el mencionado modelo de diseño urbano. 

También presentamos un texto de Ángel Licona 

Michel, investigador de la Universidad de Colima, 

en el cual se describe la situación actual de las re- 

laciones entre Corea del Sur y la Asociación de Na- 

ciones del Sudeste Asiático (ASEAN), destacando 

los logros obtenidos en más de veinte años de 

cooperación en el ámbito del comercio 

internacional. En este recorrido histórico Licona 

Michel explica la forma en que dicha cooperación 

ha beneficiado a Corea del Sur, facilitando su 

inserción en los mercados inter- nacionales a 

partir de la firma de diversos acuerdos con países 

vecinos y remotos, bajo la mediación 



 

de la ASEAN, fortaleciendo su posición económica 

internacional. 

Finalmente, como en cada edición, cerramos con 

un recuento de las actividades mas relevantes del 

Centro de Estudios China-Veracruz. 
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