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En fechas recientes se han agudizado las tensiones que caracterizan la transición 

desde las estructuras dominadas por algunos países occidentales hacia un modelo 

caracterizado por el multilateralismo en el que China tiene un gran protagonismo. Esta 

situación no está exenta de graves peligros para la seguridad de los Estados, 

independientemente de las regiones del mundo que se consideren. Uno de los aspectos que 

hemos destacado ya en otras ocasiones, tiene que ver con la reconfiguración de las cadenas 

globales de valor (CGV) y de las consecuentes oportunidades que aparecen para la economía 

mexicana.  

En tal sentido, se han elaborado documentos que muestran las posibilidades en el 

mediano y largo plazo para que, en el Estado de Veracruz en particular, a partir de los 

esfuerzos federales y estatales en favor del desarrollo de la infraestructura necesaria para 

elevar la competitividad regional, esta situación sea propicia para la radicación de empresas 

asiáticas y, en especial, de origen chino.  

Para un avance más preciso en la dirección citada, es necesario incluir a las 

instituciones académicas, particularmente a la Universidad Veracruzana, en los proyectos 

que incluyan la formación de cuadros profesionales adecuados a las nuevas demandas e 

investigaciones que faciliten el desarrollo científico y tecnológico. 

En torno a esta cuestión, en este número los autores Ángel Licona Michel y Marylin 

Alba Herrera realizan una importante contribución en la que explican un aspecto central y 

relacionado con las posibles inversiones que denominan: “Crecimiento del comercio y 

distribución de la Inversión de China en México”. Allí los investigadores indican las ventajas 

que ofrecen el hecho que tanto la RPCh como México son miembros del Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 



 

 
 

 

Luego revisan la relación bilateral y la evolución del comercio, así como de las 

características de la inversión china en nuestro país desde principios de este siglo.  En otro 

orden de temas, Wang Xiaoman y Liao Yue describen las características de los escritores y 

el movimiento que incluyen bajo el título “Literatura de la Generación del 98 en China: 

situación y difusión” que consideran como protagonistas en la historia, tanto de la literatura 

española como de la literatura mundial.  

Muchas obras de la literatura de la Generación del 98 en China fueron traducidas 

durante el periodo entre el movimiento del Cuatro de Mayo y la fundación de la República 

Popular China; sin embargo, estas obras dejaron de ser difundidas y se detuvo la creación de 

nuevas traducciones. Para comprender este fenómeno, presentaremos la evolución de la 

literatura de la Generación del 98 en China y Occidente para, luego, tratar de analizar las 

razones que llevaron a la actual situación paradójica de la difusión de las obras de estos 

escritores en China y en España. Finalmente, considerando el contexto de la difusión literaria 

en China, se proponen caminos viables para la difusión de la literatura de la Generación del 

98 en dicho país. 

Finalmente, este ejemplar incluye una reseña sobre “Asia Central: análisis geopolítico 

de una región clave” a cargo de Paola Castillo. Quien destaca en varias secciones como es 

concebida Asia Central desde el enfoque de los autores de la obra, y aborda algunas 

cuestiones políticas, y de identidad étnica respecto a los países de esa región. 

Agradecemos a los autores por sus trabajos de investigación que aquí presentan y que 

expresan su compromiso con nuestros lectores y con nuestra revista.   

 

 

 

Aníbal Carlos Zottele 

 

Director 

 


