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Resumen 

 

Desde el periodo reformista de Den Xiaoping, La República Popular de China comenzó un 

ascenso en el plano internacional que la posiciona ahora como una de las dos mayores 

potencias del mundo. Dicha posición actual, se cimienta en la buena utilización de las 

relaciones internacionales, brindándole la capacidad de tener influencia en los cinco 

continentes, mediante relaciones políticas, económicas y culturales con países clave. 

Además, no hay que dejar a un lado la importancia del desarrollo armamentista que ha tenido 

el gigante asiático, equiparándolo a países como Estados Unidos y Rusia. En general, todas 

estas características, junto a la caída en picada de la influencia estadounidense alrededor del 

mundo, plantean un escenario en el que China puede posicionarse como la única potencia 

mundial, volviendo así, a la línea de un sistema unipolar. 
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Abstract 

 

Since the reformist period of Den Xiaoping, the People's Republic of China began a rise in 

the international arena that now positions it as one of the two major powers in the world. This 

current position is based on the good use of international relations, giving it the ability to 

have influence on five continents, through political, economic and cultural relations with key 

countries. In addition, we must not forget the importance of the arms development that the 

Asian giant has had, putting it on a par with countries such as the United States and Russia. 

In general, all these characteristics, together with the plummeting influence of the United 

States around the world, pose a scenario in which China can position itself as the only world 

power, thus returning to the line of a unipolar system. 
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Introducción 

 

Causa asombro observar como un país que, avanzada la segunda mitad del siglo XX, 

siendo considerado una de las naciones más pobres del mundo, se erija ahora como una 

potencia mundial. La China de mediados del siglo pasado, era un territorio arrasado por la 

hambruna y la guerra. Las medidas tomadas después de la revolución del 49, sumergieron al 

país en una fuerte crisis económica y social; de la cual se estima murieron entre 40 y 50 

millones de personas. Dicha crisis, sería la impulsora de un movimiento reformista, el cual 

llevaría al poder años más tarde a Den Xiaoping, autor intelectual de la actual potencia china. 

  

El partido comunista chino, ha gobernado ininterrumpidamente desde la revolución 

llevada a cabo por Mao-Zedong en 1949. Sin embargo, el punto de inflexión, se dio cuando 

el ya mencionado Xiaoping, tomara las riendas del partido y del país, dando un giro a las 

políticas, e impulsando el llamado socialismo con características chinas.   Los chinos se 

destacan ahora en un sinfín de campos, como: el comercio, la tecnología, la ciencia, la 

educación, infraestructura, las finanzas internacionales, entre otros. Se ha hecho con la 

hegemonía regional, y no existe un país en oriente que pueda hacerle frente. 

  

La reforma agraria, la reforma industrial, y el impulso de las zonas económicas especiales, 

jugaron un papel crucial en el desarrollo chino. Sin embargo, en este texto no se pretende 

hablar sobre lo que ya se conoce. Este escrito pretende ir hacia adelante, y demostrar, basado 

en los argumentos encontrados, la gran posibilidad que tiene China de alzarse como único 

hegemón mundial. Desde que en 2010 se posicionara como la segunda economía mundial, 

diferentes analistas han planteado la opción de que China pueda terminar convirtiéndose en 

un hegemón; siguiendo la línea de un mundo unipolar, el cual ha sido dominado por Estados 

Unidos desde la caída del muro de Berlín. 

 

Esta teoría se ha visto reforzada gracias al decaimiento del poderío estadounidense. 

Vemos entonces que el promedio de reconocimiento del liderazgo de EE.UU. alcanza el 30 

por ciento en 134 países y regiones, menos de lo que fue el nivel más bajo de liderazgo de 

los dos predecesores más recientes de Trump, Barack Obama y George W. Bush (Gallup, 

2018). En encuestas más recientes la misma Gallup, informó que el índice de liderazgo para 

Estados Unidos es del 11% (Forbes, 2020). Esto quiere decir que en dos años el país 

norteamericano cayó 19 puntos.  

 

Entendiendo la importancia que tiene el hegemón a nivel planetario, ya que es aquel punto 

de referencia económico y social, se torna imperante la necesidad de mirar hacia adelante, 

tratando de buscar esa nueva nación encargada de marcar el derrotero mundial. Así, el 

análisis se centrará en 3 puntos importantes, los cuales han formado el soporte histórico de 

cualquier hegemón que hallamos conocido: Influencia política y poder económico, por la 

cual se hará un repaso a nivel mundial; poder militar, donde se revisará el avance 

armamentístico chino; y la influencia cultural de este país en el mundo. Hay que entender, 

que estos ítems, más que eslabones desconectados, son una concatenación de características 
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que forman la identidad de un hegemón. Con esto se quiere decir que, se podrán encontrar 

segmentos característicos de cualquiera de los ítems, en el análisis individual de sus similares. 

  

Influencia político-económica 

 

Desde su entrada a la OMC, en el 2001, China ingresó de pleno al comercio mundial. 

Después de las reformas de Xiaoping, el país pudo de alguna manera reestructurar sus bases 

económicas, y brindó un soporte sólido para recibir la ingente cantidad de inversión 

extranjera que traería la apertura económica. Su influencia política entonces, estaría marcada 

por las medidas que tomarían la llamada cuarta generación del partido comunista. Esta cuarta 

generación, en la cual Hu Jintao destacaría, impulsaría una política exterior heredada de sus 

predecesores Xiaoping y Jiang Zeming. Como lo indica (Delage, 2003). Las cabezas visibles 

de la llamada cuarta generación, tendrían como derrotero la mismas tres prioridades: 

Consolidar el estado chino, un objetivo que implica el mantenimiento del régimen comunista; 

la integridad territorial, siendo clave la reintegración de Taiwán; y la búsqueda de un mayor 

poder y prestigio en la escena internacional. Los chinos hablan de un “poder nacional global”, 

con una dimensión no solo militar, sino económica y política  

 

Entendiendo que lo mencionado por Delage data del año 2003, se encontrará que de tres 

objetivos, los líderes chinos lograron cumplir dos: El régimen comunista sigue vigente, y con 

la reciente ley de seguridad impulsada desde Pekín, el partido ha tomado más fuerza e 

influencia, y ha hecho que Hong Kong, su principal opositor nacional, pierda legalidad en su 

discurso; por otro lado, la búsqueda de poder y prestigio ha tenido éxito, y se les reconoce 

hoy, como una potencia de gran influencia a nivel regional y mundial. El único objetivo que 

no han podido cumplir, es la reintegración de Taiwán, sin embargo, se explicará aquí, como 

China ha hecho esfuerzos para cumplir con dicha Meta.  

 

Influencia en Asia 

 

Volviendo a lo que se exponía al principio, la entrada en la OMC, se explica bajo la lógica 

de este anhelo de obtención de reconocimiento y poder, lo cual ellos eran conscientes de la 

dificultad que su aislamiento proponía para este fin. La década del 2000, fue el comienzo de 

la política internacional de China en su mayor esplendor, entablando relaciones 

principalmente con la ASEAN: 

 

Los hasta hace muy poco incipientes intercambios vienen aumentado en forma 

considerable: el comercio China-Asean, que aumentó 43% entre 2002 y 2003, se acerca 

en el 2004 a los US$80 mil millones, ubicando al grupo regional dentro de los cinco 

mayores socios comerciales chinos, en una posición no muy lejana de la Unión 

Europea, Japón y Estados Unidos. (García, 2005) 

 

La ASEAN, ha sido el propulsor del poder internacional que China ostenta hoy. La 

dependencia que el bloque guarda sobre China, le ha proporcionado al partido comunista del 

pais, una influencia política sobre toda la región. Dicho poder, le ha servido para el caso 
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Taiwán, por ejemplo. Ha implementado un ejercicio de aislamiento para la isla en desacato, 

tanto política como económica. Así entonces, desde 1971, Taiwán sufre un reconocimiento 

parcial de su soberanía a nivel mundial, el cual China se ha encargado de sostener desde 

aquellos años. Y bastante bien le ha funcionado, ya que los países que reconocen a Taiwán 

hoy en día, son 23, y ninguno ostenta una importancia a nivel regional: 

• América: Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 

República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas. 

• Europa: Ciudad del Vaticano. 

• África: Burkina Faso y Suazilandia 

• Oceanía: Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Palaos y Tuvalu 

 

Importante mencionar la no existencia de un país asiático que reconozca a Taiwán, esto 

explicado claramente en la ya dicha hegemonía regional que implementa China. La ASEAN 

se ha convertido en un bastión de la política exterior este país, y le ha abierto la puerta para 

encontrar nuevos mercados en el mundo, que a la vez puedan expandir su influencia 

diplomática. 

  

Influencia en Latinoamérica 

 

Sería importante ahora, repasar el tema latinoamericano, el cual se convierte en el 

principal espacio de contienda con su más grande rival (Estados Unidos). Se observa que de 

$1.079.782.680USD en importaciones latinoamericanas para el 2019, $193.803.829USD, 

corresponden a importaciones desde China. Un equivalente al 17,5% aproximadamente del 

valor total. A lo anterior se tendría que agregar que las exportaciones de China hacia nuestro 

territorio son principalmente tecnológicas: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus 

partes; aparatos de grabación o reproducción; Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 

reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas; Vehículos automóviles, tractores, 

velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 

  

Es importante mencionar que Estados Unidos, duplica el porcentaje aportado por China 

en esta región. Sin embargo, es sustancialmente importante observar los números chinos, ya 

que dicho país oriental no se caracteriza por ser el país con más influencia económica en 

Latinoamérica, sino que se caracteriza por ser el socio con más crecimiento de participación. 

  

Además de la influencia comercial en exportaciones, se tiene que mencionar la inclusión 

de los chinos en las finanzas, la extracción de minerales y en la construcción, en las que sus 

empresas han salido favorecidas por las licitaciones. A nivel colombiano encontramos el 

ejemplo del metro de Bogotá, el cual fue entregado a construcción a las empresas Harbour 

Engineeering Company Limited y Xi'An Metro Company Limited. Una construcción que 

requerirá 16,4 billones de pesos. Sin embargo, no es el único proyecto donde los chinos están 

incluidos 
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La misma revista (Semana, 2019). Indica que, en los últimos cuatro años, la participación 

de empresas chinas en las licitaciones públicas de Colombia ha sido grande, llegando a ser 

80 las empresas favorecidas por algún contrato. Esto claramente, lo afirma el director 

ejecutivo de la Cámara Colombo-China, Jaime Suárez. Quien además añade, que estas 

empresas tienen presencia en sectores como el petrolero, energía, infraestructura, renovables, 

industria y hasta manejan un porcentaje de las pensiones de los colombianos.  

La empresa Trina Solar, la cual se ha erigido como una de las mayores proveedoras de 

energía a nivel mundial, obtuvo contratos en Tolima, Córdoba, Valle del Cauca, Cesar, y en 

la Guajira. La empresa Didi, la cual se ha convertido en el rival de Uber, también cuenta con 

capital chino. En temas financieros, la empresa China Minsheng Investment, la cual se mueve 

el sector de pensiones, cuenta con unos 118.000 afiliados, y maneja aproximadamente 17 

billones de pesos. 

  

Otro de los países latinoamericanos en los cuales China ha puesto sus ojos, es México.  

 

De nuevo como pasa a nivel regional, Estados unidos cuenta con un 44% de participación 

en las importaciones mexicanas (WizarTrade, 2019). Sin embargo, y como se mencionó 

anteriormente, China es el país que cuenta con una mayor tasa de crecimiento en 

participación económica, y esto le ha alcanzado para ser por el momento el segundo socio 

comercial de México. Asunto que claramente a preocupado a los estadounidenses, ya que lo 

sienten como una fuerte intromisión en su territorio. 

  

En el tema latinoamericano, es necesario hablar de Venezuela, ya que este país se ha 

constituido como el bastión político del país asiático en nuestra región. La relación China-

Venezuela es bastante estrecha, tanto así que el presidente Maduro ha reiterado con actitud 

amenazante, el apoyo supuestamente incondicional, que los chinos tendrían con ellos, ante 

una eventual intervención estadounidense. 

  

Las importaciones venezolanas provenientes de China, tienen un porcentaje de 28% 

(WizardTrade, 2020). Y Venezuela se ha convertido en uno de los principales proveedores 

de crudo del país asiático. El petróleo, sobre todo, se ha convertido en el producto de mayor 

interés para los orientales. La presencia de empresa chinas en Venezuela ha sido masiva, pero 

claramente debido a la crisis, estas han sido un poco más cautelosas. Antes de la crisis, los 

proyectos chinos y la inversión directa estaba en auge. La empresa CAMC Engineering Ltd 

de China, obtuvo la licitación para realizar grandes proyectos encaminados en la 

agroindustria. 

 

Otras empresas como Sinotruk, Sany Heavy Industry Co, China National Paper Industry 

Corp, Qingdao Techking Tire Co. Ltd, Petro-King Oil Field Technology, Yuan Longping 

High-Tech Agriculture Company. Con la particularidad de que, la mayoría de estas empresas 

se mueven en el sector de la maquinaria pesada y los hidrocarburos. Por lo tanto, los contratos 

con PDVSA, han sido mayoritarios. Algunos de los analistas, en cuanto al tema de China-

Venezuela, argumentan que el único interés de los chinos en el país latinoamericano es el 

petróleo. Un artículo (BBC, 2019) deja ver que el modelo de colaboración implementado por 
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los venezolanos fue el mismo que se utilizó con otros países como Rusia, por ejemplo. 

Consiste a grandes rasgos en pagar con petróleo por la prestación de servicios por parte de 

estos países extranjeros. 

 

Esta ha sido la forma en la cual Venezuela ha zanjado sus relaciones, ha utilizado su 

abundante recurso natural, para obtener favores a cambio. Los chinos saben muy bien que 

los principales beneficiados en esta relación pueden ser ellos mismos, por eso es de entender 

que todas las ayudas supuestamente humanitarias que ha brindado el país asiático, no serán 

más que una excusa para poder adquirir petróleo a bajo costo. 

  

Se ha mencionado a Colombia, México y Venezuela, en este corto análisis sobre la 

relación latinoamericana con China. Sin embargo, existen otros países los cuales han hecho 

estrechas sus relaciones con el país asiático. El caso chileno, se ha dado en gran parte por la 

influencia de la ASEAN, en el océano pacifico. El porcentaje que cumple China en las 

importaciones chilenas es del 23%. Y el 31% de las exportaciones chilenas van hacia China 

(WizardTrade, 2020). Así se podría mencionar también el caso de Argentina, Uruguay y 

Brasil. Para de nuevo observar una gran preponderancia económica por parte de los chinos, 

la cual naturalmente se puede traducir en poder político. 

  

Influencia en África 

 

Para el tema africano, sería necesario traer a colación una reflexión que caló fuerte en mi 

visión sobre el panorama mundial, y me llevó a entender situaciones que cruzan el contexto 

de la pandemia que vivimos, dejando claro que la reflexión no es de mi autoría, y que la 

escuche en un Webinar en el cual charlamos con una colega mexicana que estuvo de 

intercambio en Colombia, y que ahora tiene un puesto en la embajada mexicana de Etiopia. 

En el continente africano, Etiopia se ha alzado como uno de los países con mayor crecimiento 

económico: 

  

Etiopía ha superado oficialmente a la vecina Kenia como el gigante económico de 

África Oriental. Según las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

producción económica anual de Etiopía, es decir, el Producto Interior Bruto (PIB) para 

este año se espera que llegue a 78.000 millones de dólares desde los 72.000 millones 

registrados el año pasado. Su crecimiento económico desde 2015 ha sido fijado en 

10,8%, lo que ha ayudado a establecer una brecha significativa entre ellos y Kenia. El 

crecimiento económico de Etiopía se basa en el gasto público en infraestructura y una 

fuerte demanda por parte de los lugareños. También se ha convertido recientemente en 

un destino de elección para los inversores chinos. (Africanews, 2017) 

 

El crecimiento del país subsahariano venia en alza y mostrando porcentajes de ascenso 

bastante buenos, sin embargo, la pandemia ha llegado a rezagarlo todo. Dentro de las grandes 

explicaciones que se ha dado al tema del ascenso sorprendente de los etíopes, siempre se le 

ha dado importancia al reciente interés de los chinos en dicho país. La intervención del 
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gigante chino, ha impulsado grandes proyectos de infraestructura, los cuales han sido claves 

para el crecimiento sostenido del 10% que registraba Etiopia. 

  

Las empresas chinas han tenido capital activo en la construcción de la línea ferroviaria 

que conecta la capital Addis Abeba, con el puerto de Djibouti, la cual cruza alrededor de 

5.000 kilómetros; los chinos también han tenido influencia en el proyecto de construcción de 

la llamada “presa del renacimiento”, la cual se convertiría en el proyecto de construcción más 

grande de toda África, y brindaría a Etiopia una independencia energética importante. 

 

Así entonces, la influencia china en Etiopia llega a ser muy grande, ya que se ha convertido 

en el principal inversor y en el principal socio del país africano, y como ya se ha mencionado 

antes, “el poder económico se puede traducir en poder político”. Podríamos entonces volver 

a lo propuesto por mi colega, y recordar que el actual presidente de la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) Tedros Adhanom Ghebreyesus, es de origen Ethiope. De esta manera, 

se encontraría una explicación a la tardanza de la OMS en dar el aviso de pandemia, gracias 

al posible conflicto de intereses que el señor Tedros tendría, en vista de la gran influencia 

que los chinos tienen en su país. 

  

Ejemplificaría este caso, la forma por la cual los chinos están llevando a cabo su agenda 

de política exterior. Y aportaría bases, a la tesis de una posible hegemonía china, teniendo en 

cuenta la dimensión de la influencia política que están llegando a tener en este momento, en 

los más altos cargos de gobernanza mundial. Aquí también se podría añadir algo de lo que 

no se habló anteriormente. Y es el poder tecnológico que está teniendo gracias a sus 

empresas, es el caso de Huawei con tecnología 5G que ya está invadiendo el mundo, y la 

aplicación Tik-Tok, que tanto dilema ha suscitado últimamente. 

  

Estados Unidos ya se dio cuenta de toda la ventaja que están tomando los chinos, y de esa 

disertación han aparecido diferentes medidas: Ha optado por retirarse de la OMS, 

argumentando un favoritismo por parte de entidad hacia China; estas disputas de hegemonía 

caben dentro de la reciente guerra comercial entre ambos, la cual se ha llevado a cabo por las 

precauciones que Estados Unidos ha tomado, ante el avance del poder comercial y económico 

chino; la propuesta de vetar Tik-Tok en Estados Unidos también deriva de este miedo a 

China. Estoy convencido que la disputa política y económica persistirá durante algunos años 

más, hasta que alguno de los dos países se alce como único hegemon. 

   

Poder Militar 

 

Históricamente, los hegemones han gozado de un gran poder militar (el imperio español, 

el imperio romano, Estados Unidos). Por lo tanto, además del poder económico y la 

influencia política, el poder militar se vuelve un requisito indispensable para cualquier 

hegemón. En el caso chino, su poder militar se ha incrementado de una manera alarmante, y 

por lo menos a nivel regional, no existe contrincante, así nos lo indican (Nahuel L., Martínez 

E., 2020). Los cuales hacen énfasis en que la respuesta de los países vecinos ante el 

incremento armamentístico de China ha sido nula. Esto ha permitido que el gigante asiático 
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siga reforzando su armamento de formas desproporcionadas, sin encontrar barrera alguna 

dentro de su región. 

 

A grandes rasgos, en su trabajo Nahuel y Martínez, tratan el ejemplo de Vietnam y 

Malasia, como dos polos opuestos en la meta de contrarrestar el poder militar chino en la 

región. Mientras Vietnam aumento su presupuesto, Malasia lo redujo, y los autores pretenden 

explicar cómo el ambiente domestico puede o no ayudar al avance del poder militar de una 

potencia. Concluyendo así, en que la negligencia de los países asiáticos, a la hora de buscar 

el equilibrio militar en la región, permitió y promovió el ascenso en solitario del gigante 

chino hacia una hegemonía militar regional. 

  

Entendiendo que a nivel regional no hay contrincante, tendríamos que pasar a analizar el 

contexto mundial entonces. Aparecen potencias y hegemones regionales como: Estados 

Unidos, Rusia, India, Reino Unido, Francia y Japón, entre los principales. Aunque la posesión 

de armas atómicas, se había constituido como la vara para medir el poder bélico, en los 

últimos años y con el avance de la tecnología ha sido más difícil identificar que ejercito puede 

ser mejor que otro, esto sin desconocer que todos los anteriores cuentan con ojivas atómicas. 

  

Sin embargo, según Global Fire Power, organización que se dedica a estudiar y a realizar 

rankings relacionados a lo militar, utilizando estudios que van desde el poderío militar y 

financiero hasta la capacidad logística y la geografía. Según dicha entidad, el ejército chino 

se encuentra en el tercer lugar, después de Estados Unidos y Rusia. Si nos quisiéramos remitir 

al gasto militar, China se encuentra de nuevo en el tercer lugar después de los mismos dos 

países anteriores. 

 

Así, a manera de conclusión en el tema militar, se podría argumentar que China, puede 

competir con su mayor rival (Estados Unidos). Aunque no quisiéramos hablar de guerra, en 

un caso hipotético, sobre el papel, no se vería una ventaja sustancial de ninguno de los dos. 

Sin embargo, el mencionado poder militar chino, le ha alcanzado para aumentar sus 

territorios en su región, y también ha podido imponer condiciones a los estadounidenses en 

la constante pelea por el mar pacifico. 

  

Influencia cultural 

 

El partido comunista ha entendido que para lograr ser un hegemón mundial, deben 

expandir y difundir su cultura alrededor del mundo. Por eso la propaganda y el softpower, 

juegan un papel indispensable en la mundialización de su cultura. En su tiempo, los juegos 

olímpicos del año 2008 en Beijing, jugaron un papel trascendental en esa visión de una China 

tecnológica, futurista, incluyente y multicultural. El partido comunista, entendió la 

oportunidad que estos juegos brindaban para mostrar su poderío ante el mundo. 

  

Después de esto han seguido por la misma línea, y se venden entonces como la cuna de la 

tecnología, y el lugar privilegiado para los estudiantes. Esto ha hecho que la migración de 
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estudiantes occidentales hacia China sea considerable, y se erija Pekín, como la ciudad con 

más estudiantes en el mundo: 

  

Con la globalización económica, los intercambios en la educación son cada día más 

frecuentes. China, tras ingresar en la OMC, con el rápido desarrollo de la economía y 

la Fiebre de chino en estos años, se cuenta entre los países que atraen más estudiantes 

extranjeros. Pekín, siendo la capital de China, es la ciudad con más estudiantes del 

mundo. Según la estadística, la cifra llegó a 77.706 personas en el año 2012. (Ming, 

Xunpeng, Quing y Xin, 2012) 

 

El boom del impulso económico y comercial chino, como lo mencionan en la anterior cita, 

ha creado una fiebre mundial por aquel país asiático. Aquí quiero enfatizar, mostrando 

trabajos como el de la investigadora Wendy Jiménez Asenjo, Los proyectos de aprendizaje 

del mandarín de la República Popular China como instrumento de su política internacional: 

propuesta para su fortalecimiento en Costa Rica, 2017. Se encuentra bastante disiente o 

ejemplificante, encontrar un trabajo que se proponga buscar la forma de implementar el 

mandarín dentro del sistema educativo nacional costarricense, solo con el fin de crear una 

mejor relación con China. 

  

Esto deja clara, la influencia cultural que China ha esparcido hacia el mundo. Tanto así 

que estudiosos se proponen modificar sus sistemas nacionales, solo con el fin de tener un 

trato preferencial con aquel gigante asiático. Y este es un fenómeno que se ha esparcido por 

todo el mundo, de aquí a que el mandarín se haya convertido desde comienzos del siglo XXI, 

en uno de los idiomas más apetecidos por los jóvenes estudiantes y profesionales, sobre todo 

en áreas de conocimiento administrativas y comerciales: “La Cámara de Comercio 

Argentino-China empezó este año con 70 inscriptos; en 2003 apenas tuvo 18 alumnos. Este 

mes, una nueva serie de clases ya tiene más de 150 anotados” (La Nación, 2004). 

   

Por otro lado, la pandemia ha sido el momento privilegiado para seguir ganando adeptos 

mediante el softpower. La llamada “diplomacia de las mascarillas”, ha sido utilizada por los 

chinos para resarcir un poco de esa mala imagen que dejaron gracias al Covid-19. Con sus 

abundantes donaciones alrededor del mundo, se han querido mostrar hacia el mundo como 

un país benevolente y con sentido cooperativo. Empero, sin lugar a dudas su táctica más 

importante, es mostrarse hacia el mundo como una opción diferente a los Estados Unidos, 

una alternativa que brinda las mismas garantías de estabilidad económica para los adultos, y 

de un ambiente tecnológico, innovador y futurista para los jóvenes en su mayoría estudiantes. 

 

Conclusiones 

 

Lo expuesto anteriormente en el tema político-económico, deja ver que China 

indiscutiblemente cuenta con la influencia necesaria a nivel mundial para imponerse como 

un hegemón. Aunque Estados unidos todavía lo supera en Latinoamérica, e impone 

condiciones en dicha región, China sigue su ascenso en la obtención de alianzas que 
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necesariamente jugaran un papel crucial en un corto plazo, entendiendo la caída en picada 

que el liderazgo estadounidense está sufriendo alrededor del mundo. 

 

En cuanto al ítem militar, China no tiene nada que envidiar a ningún país alrededor del 

mundo, ni siquiera a Estados Unidos. Hay que comentar también, que el incremento en el 

gasto militar chino y de Estados Unidos, causa una gran preocupación a nivel mundial, ya 

que deja la opción de una guerra mundial sobre la mesa, y esto es algo que en realidad nadie 

quiere, entendiendo las dimensiones armamentísticas que cada ejercito maneja en este 

momento. 

Por último, la influencia cultural de China alrededor del mundo indica que su poder se ha 

acrecentado. Esto siguiendo claramente la agenda de política exterior del partido comunista, 

la cual ha entendido la necesidad de mostrarse como la alternativa al hegemón imperante, 

representado evidentemente en su mayor contendor, en la carrera por el dominio mundial. 

 

En general, y basado en todos los elementos expuestos durante lo corrido del texto, se 

puede argumentar con seguridad que China va camino a la hegemonía mundial. Esto pasará 

de corto a medio plazo, y se puede esperar que a mediados de este siglo China sea el hegemón 

imperante.   
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