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China y América Latina y el Caribe frente al eurocentrismo 

Irma Villa Ortíz1  

 

El título que aquí se reseña fue escrito por los investigadores Aníbal Carlos Zottele y Miriam 

Sánchez Guevara, adscritos al Centro de Estudios China-Veracruz (Cechiver) de la 

Universidad Veracruzana. Desde su nombre, el prólogo y la introducción se entrevé que en 

sus páginas los lectores tienen ante sí una visión diferente para comprender el modelo 

eurocentrista en los estados modernos, que ha sido conceptualizado como “un paradigma que 

asume que solamente hay una lógica unidimensional y verdadera de pensamiento, una 

postura excluyente, donde no hay cabida para otras vertientes no occidentales, y que, en el 

caso de existir, son incompletas o equívocas”.  

 

Respetuosos de la herencia cultural cuna del pensamiento occidental, en la contraportada 

detallan: “La postura ante la corriente eurocentrista no se debe definir como una lucha entre 

buenos y malos, sino como un proceso histórico y una concepción ideológica que ha tenido 

impactos no deseados para muchas sociedades. Aquí se persigue no naturalizar un 

pensamiento único que ha sido considerado como “el bueno”, que continúa siendo 

dominante, y que contó entre otros perjudicados, a una parte importante de la propia 

población europea, frente a las diversas formas de entender la relación entre los seres 

humanos y de éstos con la naturaleza”. 

 

Con el párrafo anterior se puede deducir que desde 2023 promueven mediante el Cechiver, y 

el posgrado que imparte: Maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina, la 

necesidad de analizar otras formas de desarrollo económico para México y para toda la 

región, porque el modelo neoliberal requiere ser reemplazado o por lo menos adaptado a las 

nuevas sociedades humanas para lograr una convivencia de paz en el mundo. 

 

En este sentido es que el volumen, publicado por Bubok (https://www.bubok.com.mx/ en 

este enlace se puede descargar), está dividido en seis apartados donde se estudian las 

dinámicas contemporáneas entre un país en desarrollo, China, y una región compuesta por 

                                                           
1 Colaboradora en la Dirección de Medios de la Universidad Veracruzana. 
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naciones que también están en desarrollo con la diferencia que su avance industrial es menos 

competitivo. Tiene una portada muy atractiva, diseñada por Ernesto Zottele de Vega, donde 

se aprecia un pentagrama que registra el paso del tiempo y sus impactos, especialmente los 

que dejó la influencia de los europeos en lo que hoy es América Latina y el Caribe y en la 

República Popular China. 

 

El prólogo fue realizado por Claudia Elilú Méndez, quien esboza el contenido y explica el 

objetivo del libro: “es indispensable poder contar con material bibliográfico que precise los 

temas a tratar dentro del posgrado, puesto que, como se describe en las páginas de este texto, 

para aprender, debemos reaprender, lo que para los psicólogos se denomina “desaprender”: 

diversificar nuestras ideas, dejar de lado lo ya establecido y evitar un juicio dogmático.”… 

se inicia con el contexto bajo el cual se concibe al eurocentrismo como predominante en la 

forma en la que se entiende y se relaciona el mundo. Pretendiendo ser el único válido 

universalmente aceptado. Comparando la ideología preexistente con el surgimiento de un 

nuevo paradigma, que emergió con una cultura milenaria y alejada, de manera geográfica e 

histórica, de un continente europeo visto como centro de los hitos históricos mundiales.” 

 

Lurgo indica que: “Desde este punto de vista se detallan algunos aspectos sobresalientes de 

ambas culturas (oriente y occidente) que han sido determinantes para la conformación del 

pensamiento que rige a los habitantes de cada región. La importancia de la dualidad (el yin y 

yang); los mercados como consolidación del capitalismo europeo y la poca influencia de los 

mismos en las estructuras de gobierno chinas; la educación concebida desde la colonia como 

un mecanismo para el dominio europeo en América, no tuvo una impronta similar en 

territorio asiático, y particularmente en el país del centro.  

 

Más adelante, se relatan las formas de la influencia eurocéntrica en la China del siglo XV, el 

intercambio comercial de esta con occidente, el surgimiento del término “América Latina” 

impulsado por Francia, y finalmente se rememoran los procesos de independencia de los 

actuales territorios latinoamericanos, donde hubo mucha incidencia del eurocentrismo en el 

establecimiento de sus formas de gobierno posteriores a su liberación, en la que destacaron 

figuras como: Simón Bolívar, José de San Martín y Juana Azurduy de Padilla.  

 

En ese mismo orden de ideas, se explica el impacto de la Revolución Industrial, ya que, para 

las naciones de occidente, este proceso implicó una serie de transformaciones en las 

estructuras económicas y las relaciones sociales. La concentración de capital y la 

conformación de monopolios productivos, así como la expansión de la deuda externa de las 

economías subdesarrolladas y la injerencia política y económica de las potencias occidentales 

en dichas naciones, son parte de los hechos que se abordan.  
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En el siguiente apartado, se da seguimiento a los acontecimientos sucesivos, sobresaliendo 

la creación de los organismos internacionales de la segunda posguerra, la crisis 

estadounidense en la década de los setenta, la participación creciente de los estados 

periféricos en los mercados mundiales, la disolución del orden bipolar y el avance de las 

economías en Asia Oriental: el camino hacia la RPCh. Es aquí́ donde los países fuertes en 

tecnología comienzan a ser cuestionados y se evalúa su contribución a los problemas 

globales.  

 

Bajo esta línea histórica, el texto cierra con los acaecimientos a partir del siglo XXI, 

caracterizados por la reconfiguración del sistema mundial, provocada por el surgimiento de 

una nación que atravesó́ una etapa de reestructuración en la que su política con mayor 

apertura al exterior jugó un papel fundamental. Además, este impulso fue catalizado por la 

contracción de la economía norteamericana, a causa de los eventos del 11 de septiembre, que 

afectaron fuertemente a EE.UU., así pues, y en suma a todo ello, la crisis de 2008 terminó 

por orillar a la comunidad internacional a definir las acciones políticas a seguir tanto en sus 

actividades comerciales como en su relación con el exterior, provocando una mayor presencia 

del gigante asiático en la región de América Latina y el Caribe.” 

 

De esta forma es cómo la egresada del posgrado que imparte el Cechiver da la bienvenida a 

los interesados en las relaciones internacionales, las transformaciones geopolíticas y 

económicas, y sobre todo de aquellos aspectos en los que China y ALC pueden trabajar de 

manera conjunta con el fin de lograr un beneficio mutuo, sin imponer sistemas de gobierno 

u regímenes políticos. 

 

Hay que agregar que la lectura de este libro está más vigente que nunca, porque el mundo 

está siendo testigo de uno más de los graves desórdenes que causa el eurocentrismo en 

nombre de la “civilización”, de la libertad, la democracia y de particulares formas de concebir 

los derechos humanos, así como la imposición de reglas políticas y económicas”: la guerra 

“bilateral” de Rusia vs Ucrania. 


