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HERNANDEZ, Mario (comp.) (2016) ¿A dónde va China?. Buenos Aires: 

Metrópolis, 109 páginas. ISBN 978-987-3937-05-7. 

Agustín Ramírez* 

 

 

En la actualidad, La República Popular de China ha adquirido un rol 

cada vez más relevante dentro de la escena política internacional. El meteórico 

crecimiento económico le ha permitido al gigante asiático, convertirse en el 

principal tenedor de deuda norteamericana, en el principal inversor en África y 

sus inversiones en Latinoamérica dibujan una curva ascendente.  La 

compilación realizada por Mario Hernández, resulta de vital importancia si 

queremos entender el camino que recorrió China para llegar a convertirse en 

una potencia económica, y que, en el marco de la crisis capitalista acaecida en 

2008—y que aún no termina de superarse—la posicionan como un potencial 

hegemón de cara al reordenamiento internacional. Con este objetivo, en siete 

artículos se abordan diferentes aspectos de China, pero todos tienen un eje 

común, que es entender la naturaleza de las relaciones comerciales entre el país 

asiático y la región del Cono Sur. ¿Es China la posibilidad para América Latina 

de alcanzar su desarrollo? ¿O se trata de una nueva forma de dependencia? 

Estas preguntas vertebran la problemática central del libro. 

El primer artículo “China: Reformistas y Mercantilistas” pertenece a 

James Petras, sociólogo estadounidense. En el mismo se aborda el proceso que 

desembocó en la gestación de una clase capitalista agresiva dentro del país 

asiático que solo busca incrementar sus beneficios y concentrar la riqueza en 

sus manos. La base de la gigantesca expansión económica china está en la 

orientación a la industria de exportación, llevada adelante por una explotación 

inhumana de la clase obrera. La última crisis global, redujo los niveles de 
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exportación de China, y la incapacidad de consumo de su mercado interno, 

debido a la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores, esto derivó en 

una clásica crisis de sobreproducción. Tal situación, ha obligado a los políticos 

chinos a tratar de rectificar la estructura económica, cambiando la orientación 

desde una economía de exportación hacia otra que incentive el mercado 

interno. Sin embargo, las estrechas relaciones que existen entre la burocracia 

política del PC Chino y la burguesía monopolista hacen dudar a Petras de que 

realmente haya cambios sustanciales que mejoren las condiciones de vida de 

las masas. 

El articulo siguiente fue elaborado por el economista argentino Claudio 

Katz, titulado “China: un socio para no imitar”. Tiene como eje la discusión 

sobre la doctrina económica china y su relación con las economías 

latinoamericanas. El ascenso de China en la escena mundial es evidente e 

incuestionable, lo que Katz propone pensar es si esta nueva trayectoria 

económica mantiene o ha abandonado el proyecto socialista, instaurado a 

partir de la administración maoísta. Desde este eje, es que el autor contrasta las 

versiones oficiales con condiciones concretas que hacen ver que China se 

encuentra en un camino que va en dirección contraria al socialismo. Si bien el 

Partido Comunista Chino desde su discurso omite o disfraza ciertos conceptos, 

como por ejemplo con el término “socialismo de mercado”, lo cierto es que en 

China se han consolidado factores que son propios del capitalismo: la 

competencia, el beneficio, la explotación y la acumulación, así como una 

desigualdad social cada vez más evidente. Por ende, si bien podría discutirse el 

grado de consolidación que tiene el proceso de restauración capitalista, no hay 

dudas de que ésta es la tendencia hegemónica. Desde el punto de vista de Katz, 

China hoy aparece como un potencial socio para llevar adelante el desarrollo de 

América Latina, pero nunca como un ejemplo a seguir para alcanzar el 

socialismo.  

El artículo siguiente titulado China: ¿Final de un modelo o nacimiento 

de un nuevo modelo? es obra de Au Loong Yu, militante del mundo laboral y 
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uno de los fundadores del Consejo Editorial del Globalization Monitor. En ese 

se analiza la situación de la economía china a partir del agotamiento del 

sistema económico basado en las exportaciones y la implementación de 

medidas que buscan la ampliación del mercado interno. El articulo resulta 

interesante ya que no se limita a un análisis de la situación actual, sino que 

busca explicar la forma en la que el giro pro-capitalista aplicado por el Partido 

Comunista Chino desde 1992, dio como resultado un crecimiento excepcional 

de la economía, en detrimento de las condiciones de vida de los trabajadores 

asalariados. Hoy en día, parece que ese ciclo de crecimiento ha alcanzado su 

límite. Ante un sistema económico basado en las exportaciones de bienes en 

decadencia, la burguesía china ha iniciado un proceso de exportación de 

capitales, lo cual posiciona al gigante asiático en un rol imperialista. En cuanto 

al futuro del país, el autor plantea que dependerá de una prolongada 

confrontación entre los poseedores y desposeídos, pero de la misma forma que 

Petras, plantea que no hay muchas razones para ser optimistas. 

El cuarto artículo de la compilación, ¿A dónde va China? (y a que 

viene). La nueva potencia ascendente y los rumbos de América Latina. Fue 

realizado por Rubén Laufer, profesor de grado y posgrado en las Facultades de 

Ciencias Económica, Ciencias Sociales, y Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires. El texto aborda la situación actual de China desde múltiples 

perspectivas, un primer objetivo es definir si debe considerarse al gigante 

occidental como un “país emergente” o como una gran potencia. Este debate es 

propuesto como urgente y necesario por parte del autor, puesto que servirá 

para entender la naturaleza de las relaciones que vienen tejiendo los países 

latinoamericanos con China. En la actualidad, China se posiciona como el 

principal inversor en África y el principal prestamista de América Latina, la 

mega expansión que ha llevado adelante el país asiático lo aleja de sus pares del 
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BRICS1 y lo acerca a la posición de potencia mundial. Por lo tanto, es de 

esperarse que los lazos que China está estableciendo en América Latina, 

impliquen para estos últimos la reprimarización de las exportaciones, creciente 

déficit comercial, endeudamiento y el deterioro de las industrias locales debido 

a la importación de manufacturas chinas. Por último, el autor hace un buen 

análisis del tablero de relaciones internacionales, y la puja cada vez más 

intensa que se da entre Estados Unidos y China por la hegemonía económica 

mundial. 

En el quinto artículo de la compilación, La situación de la clase obrera 

en China, Mario Hernández, Licenciado y Profesor en Sociología, aborda la 

situación de los trabajadores chinos en el marco de la crisis económica 

mundial. Dicha crisis, ha recrudecido las tensiones inherentes entre capital-

trabajo que se encontraban ocultas bajo la alfombra del “crecimiento ilimitado” 

que la economía china llevo adelante basándose en la exportación de 

manufacturas. La súper explotación que los obreros chinos han sufrido durante 

años, ha gestado un movimiento de resistencia, incipiente aún, en las clases 

trabajadoras. El autor sostiene que el número cada vez mayor de huelgas, es un 

indicio para demostrar que el movimiento obrero chino está atravesando un 

periodo de aprendizaje en lo que respecta a organización y movilización. Estas 

huelgas, son diferentes a las anteriores, ya que no se limitan solo a exigir el 

cumplimiento de la ley—que de por sí, favorece mayormente a la burguesía—

sino que tienen como fin conseguir reivindicaciones laborales. La situación 

actual del proletariado chino, demuestra que los beneficios que el capitalismo 

de Estado pregona, son una falacia. Y el único objetivo del gobierno comunista 

es asegurar una paz social, que asegure la provisión de mano de obra a las 

grandes empresas. 

El anteúltimo artículo de la compilación se titula China en América 

Latina y nuevas formas de dependencia. Del consenso de los Commodities al 

                                                           

1 Asociación económica-comercial conformada por las cinco economías nacionales emergentes. 
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.  
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Consenso de Beijing, y es una obra conjunta entre Maristella Svampa, 

socióloga y escritora,  investigadora principal del CONICET, y Ariel Slipak, 

economista argentino, docente en la Universidad Nacional de Moreno y de la 

Universidad de Buenos Aires. En este trabajo se aborda una cuestión 

fundamental, que es tratar de entender los efectos del desembarco de los 

capitales chinos en América Latina. Así, detallando en los sectores de la 

economía que se ven afectados por el flujo de las “Inversiones extranjeras 

directas” chinas, los autores llegan a la conclusión de que las relaciones con el 

gigante asiático, si bien pueden ser útiles para romper con la hegemonía 

norteamericana, llevarán inexorablemente a la región hacia una nueva forma 

de dependencia económica, lo que los autores llaman El consenso de Beijing. 

El volumen finaliza con China y América Latina: ¿una nueva matriz 

para una vieja dependencia?, texto del compilador Mario Hernández. El autor 

explica la forma en que las inversiones chinas en el extranjero tienen como 

objetivo la captación de recursos primarios estratégicos. En ese marco, se 

analiza la utilidad que tiene para China usar la retórica de “país emergente”, 

para camuflar las asimetrías de poder que existe entre el país asiático y los 

países regionales. Detallando los volúmenes de exportación e importación de 

los países latinoamericanos, se verifica que los primeros resultan ser productos 

de bajo valor agregado, mientras que las importaciones de origen chino son 

productos manufacturados. Así, los países del Cono Sur quedan nuevamente 

apresados por la lógica centro-periferia. 

El volumen reseñado es de recomendable lectura para entender el 

cambio geo-político que estamos vivenciando. Es doblemente útil, ya que por 

un lado se encuentran los artículos que estudian a China “hacia adentro”, y por 

otro, los artículos que abordan la política exterior del gigante asiatico. El peso 

de China en la escena internacional es cada vez mayor, y es menester 

comprender los efectos que puede tener la intervención de esta potencia 

económica en América Latina. Hoy en día, China no sólo es el primer acreedor 
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de los países latinoamericanos, también proyecta la construcción de un canal 

bi-oceánico en Nicaragua, lo cual socavaría los intereses norteamericanos en 

relación al canal de Panamá. Al momento de finalizar esta reseña, se sumó otro 

factor que debe considerarse, la elección de Donald Trump como presidente de 

Estados Unidos. La presidencia del magnate agrega otra dosis de 

incertidumbre a una escena internacional ya convulsa. Así pues, la región de 

Latinoamérica asiste—nuevamente—a la disputa de dos grandes potencias 

económicas, por un lado Estados Unidos que mantiene la hegemonía en la 

región desde hace décadas, y por el otro China, que busca hacer pie en la región 

para asegurarse el abastecimiento de materias primas estratégicas y mercados 

de consumo. Por lo expuesto, se desprende la importancia de la lectura de 

materiales como los que esta compilación contiene. 


