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R O M E R CORNEJO 

D U R A N T E LOS SEIS AÑOS DE GOBIERNO DEL P R E S I D E N T E Vicente Fox, 2000¬
2006, las relaciones con China estuvieron marcadas p o r la creciente pre
sencia económica internacional del país asiático. Desde la perspectiva de 
México, las relaciones se p u e d e n definir a través de u n a u m e n t o sustan
cial del in tercambio comercial que colocó a China c o m o el segundo socio 
comercial del país, con u n a balanza ex t raord ina r i amente deficitaria para 
México, y como el pr incipal compet idor en el m e r c a d o de Estados Unidos; 
de a lgunos esfuerzos diplomáticos perdidos en ausencia de u n a coheren te 
política genera l del régimen; y de la revelación de percepc iones negativas 
con respecto a China, q u e fueron desde la amenaza comercial y causa de 
los fracasos del país hasta el racismo. Por lo tanto , las relaciones en t re Méxi
co y China d e b e n ser abordadas en el sent ido más ampl io posible. 

En el análisis de la m a n e r a como se h a n d a d o y cómo se darán las re
laciones en t r e China y México, la autorrepresentación de las partes, o la 
ausencia de ella, es u n factor impor tan te q u e hay q u e considerar como u n o 
de los e lementos explicativos de sus resultados. Eso conduce a definir de 
qué parámetros par te cada u n o de los países para relacionarse con el o t ro 
y, en su caso, a establecer con quién se están re lac ionando . 

Comenzaré por de t e rmina r cómo se autodef ine China, cuál es su auto
rrepresentación; lo cual, gracias a la intención de su élite política de inter
nalizar esta definición en t re sus c iudadanos y de q u e el país sea percibido 
de esa m a n e r a p o r la comun idad in ternacional , es relat ivamente fácil de 
encon t r a r t an to en discursos oficiales c o m o e n textos académicos. Preci
samente u n académico latinoamericanista, J i ang Shixue,1 resume la defi-

1 J iang Shixue es subdirector del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias 
Sociales de China; véase su ensayo "Sino-Latin American Relations: Perspectives on the Past 
and Prospects for the Future", http://www.cass.net.cn/chinese/s27Jms/ESPANA/TRABA-
JOS/RELACIONES%20DIPLOMATICAS/perspective.htm 
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nición de China en los siguientes términos: es u n país con u n a larga y rica 
civilización y cultura, t iene más de mil doscientos millones de habitantes, 
posee armas nucleares y misiles de largo alcance y u n asiento pe rmanen te 
en el Consejo de Seguridad. A ello se puede agregar u n elemento presente en 
muchos discursos políticos, así como en los libros de texto de educación 
básica: el país h a sufrido en el pasado la humillación p o r par te de las poten
cias extranjeras y hoy gracias al desarrol lo económico está en proceso de 
reivindicación. El p r imer ministro Wen J iabao a b u n d a en esta autorrepre-
sentación en los siguientes términos: 

Sólo la civilización china, gracias a su fuerte poder cohesivo y a sus recursos 
inagotables, ha sobrevivido intacta a muchas vicisitudes. 5000 años de civiliza
ción es fuente de orgullo para todos los chinos [...] la ignorancia, la corrupción 
y el aislamiento autoimpuesto de las dinastías feudales llevaron a China a un 
prolongado estancamiento social, a la decadencia de la fuerza nacional y a re
petidas invasiones de potencias extranjeras. A pesar de los desastres y humilla
ciones, la nación china nunca se rindió y emergió de cada desastre más fuerte 
que antes.2 

Esta autorrepresentación es el p u n t o discursivo a par t i r del cual Chi
na busca t ene r en la c o m u n i d a d in t e rnac iona l u n espacio y u n a respeta
bi l idad q u e se ajuste a su definición de la g r andeza de su civilización, lo 
cual impl ica la superación de los rezagos a través del desar ro l lo económi
co. La relación comparat iva con los demás países también es impor tan te ; 
p o r ello, j u n t o a la definición de las p r io r idades del país en términos 
del desar ro l lo económico, el discurso oficial r ecu r r e con frecuencia a la 
emulación de los países más desarrol lados del m u n d o . Esto n o es nuevo; 
en la década de los c incuenta , e n diversas o p o r t u n i d a d e s Mao Zedong 
planteó la meta de alcanzar y superar la producción de hierro de Inglaterra, 
de la misma m a n e r a q u e el actual l iderazgo busca h a c e r del país el p r imer 
p r o d u c t o r y e x p o r t a d o r de automóviles, d e c o m p u t a d o r a s o de barcos, y 
su propósito es alcanzar y supera r a Estados Unidos , Alemania yjapón. La 
di ferencia es q u e hoy, sin la politización del discurso y, en términos mar-
xistas, p o n i e n d o más el acen to en el desar ro l lo de las fuerzas product ivas 
q u e en el cambio de las re laciones de producción, la élite h a o p t a d o po r 
la adopción de la a p e r t u r a económica, q u e además le ofrece a China, an te 
las po tenc ias , u n a vía legítima e incont rover t ib le pa ra lograr sus objetivos 
de desar ro l lo . 

2 Wen Jiabao, "Turning Your Eyes to China", discurso en la Universidad de Harvard, Har
vard University Gazette, 11 de diciembre de 2003. 
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La autorrepresentación de China que h e descri to está en consonancia 
con su definición del interés nacional con base en el desarrollo económico, 
par t icu la rmente en su modal idad de potencia expor tadora . Por ello, si ana
lizamos sus metas en la política exter ior encon t ra remos que la principal va 
a ser la de propiciar u n ambien te in ternac ional pacífico, favorable para el 
in te rcambio y el desarrollo económico. Asimismo, su necesidad de ocupar 
u n espacio acorde con su autorrepresentación la conduce a pugnar po r lo 
q u e l lama u n o rden internacional jus to , es decir p o r la mult ipolar idad y la 
r u p t u r a del h e g e m o n i s m o uni la te ra l q u e h a caracter izado al m u n d o de 
la posguer ra fría. 

En u n impor tan te discurso d u r a n t e la celebración del octogésimo ani
versario del Part ido Comunis ta d e China, el p r imero de ju l io de 2001, el 
en tonces presidente J iang Zemin estableció los propósitos de la política 
exter ior del país en los siguientes términos: 

Los propósitos de la política exterior de China son salvaguardar la paz mundial 
y promover el desarrollo económico. Nos adherimos a una política exterior 
independiente y de paz. Llevamos a cabo intercambios amistosos y coopera
ción de beneficio mutuo con todos los países y los tratamos a todos como igua
les sobre la base de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica en un esfuerzo 
sin fin por avanzar en la causa del progreso humano [...] Nos oponemos al 
hegemonismo y a la política de poder en todas sus formas. La comunidad inter
nacional necesita establecer un nuevo concepto de seguridad basado en la con
fianza mutua, el beneficio mutuo, la igualdad y la colaboración como su centro 
y trabajar para crear un ambiente internacional pacífico de estabilidad y segu
ridad en el largo plazo. 

La referencia al h e g e m o n i s m o en esa ocasión específica se debió a la 
d i spu ta desa tada con Estados U n i d o s a raíz de q u e China obligó a aterri
zar y de tuvo u n avión espía de ese país en su ter r i tor io el I o de abril de 
ese a ñ o . 

En esta perspectiva, China se presen ta como u n defensor de la paz 
m u n d i a l y de u n o r d e n in ternac ional jus to , equitativo, multi lateral. En re
lación con los pasos dados en la búsqueda de estos fines, el país ha refor
zado su posición a través de su pape l en la solución a la crisis de Corea del 
Nor te , su decidida pos tura de combate al ter ror ismo, su acercamiento a 
las posiciones de la Unión E u r o p e a sobre el Medio Or ien te , sus medidas 
pa ra reforzar las relaciones con sus vecinos de Asia Central , su búsqueda de 
a c u e r d o s f ronter izos con Rusia, c o n I n d i a y c o n los países del Sudes te 
d e Asia, y de su acercamiento económico y diplomático con América Latina 
y África. Para le lamente el país t iene u n a p ropues ta de justicia en el o r d e n 
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in ternacional que se ha t raducido en ayuda económica y en t ra tamiento 
preferencial a países más pobres , lo cual también trasluce la búsqueda de 
u n papel de liderazgo en la transformación del o r d e n internacional .3 Así, 
tanto su presencia creciente en el me rcado mund ia l como su acción diplo
mática h a n conduc ido a que China sea percibida por la comun idad inter
nacional como u n a potencia en ascenso a la que los países más poderosos 
del m u n d o le dan u n a gran pr ior idad en sus relaciones con el exterior. Es 
esa la ent idad cuya relación con México duran t e el sexenio 2000-2006 voy 
a tratar de analizar. 

En el caso de la autorrepresentación discursiva en México, es necesario 
par t i r del h e c h o de que desde la década de los noventa comenzó u n pro
ceso de desarticulación del discurso nacionalista y del mito de la un idad 
nacional fundamen tado en u n pasado idealizado, lo que se acentuó con 
el fin del régimen unipart idista. Prec isamente cor responde al sexenio del 
pres idente Vicente Fox ser el p r imer gob ie rno de la al ternancia. El nuevo 
gob ie rno empezó a construir u n a autorrepresentación basada en "el go
b i e rno del cambio" cuyos ejes fueron la democracia , los derechos h u m a n o s 
y la estabilidad macroeconómica. Par t iendo de este marco , en la política 
exter ior hacia China se p u e d e n constatar u n fuerte acento en la relación 
económica, u n a confusión en to rno al interés nacional y a las pr ior idades 
del país en su política exterior y u n a ausencia de respuesta coheren te en t re 
los poderes y sectores de la sociedad. 

Para el pe r iodo estudiado, México definió los objetivos estratégicos de 
su política exterior en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: 

la labor del gobierno en materia de relaciones exteriores para el periodo 2001¬
2006 se articulará en torno a cinco objetivos estratégicos: primero, promover y 
fortalecer la democracia y los derechos humanos como bases fundamentales 
del nuevo sistema internacional; segundo, fortalecer nuestra capacidad para 
proteger y defender los derechos de todos los mexicanos en el extranjero; ter
cero, intensificar la participación e influencia de México en los foros multilate
rales, desempeñando un papel activo en el diseño de la nueva arquitectura 
internacional; cuarto, utilizar los esquemas de concertación regional para equi-

3 A mediados de septiembre de 2005, el presidente Hu Jintao, en su alocución "Promover 
el desarrollo universal para lograr la prosperidad común", durante el encuentro de alto nivel 
sobre financiamiento del desarrollo (en la cumbre por el sexagésimo aniversario de la O N U ) , 
comunicó la decisión de su país de establecer una tarifa cero para ciertos productos de los 39 
países menos desarrollados que tienen relaciones con China. Asimismo aumentó su programa 
de ayuda a los países pobres altamente endeudados y a los menos desarrollados; gran parte de 
estos programas de ayuda han beneficiado a África y el Sudeste de Asia. Xinhua, 15 de sep
tiembre de 2005. 
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librar la agenda de la política exterior mexicana, creando nuevos ejes de acción 
política, y quinto, apuntalar y encabezar los esfuerzos de promoción económi
ca, comercial, cultural y de la imagen de México en aras de un desarrollo nacio
nal sustentable y de largo aliento.4 

Sin embargo , es difícil establecer la construcción de u n concep to de 
país por par te de la élite política en México, más allá de definirse como 
u n a economía y u n a democrac ia nueva, entusiasmada con los de rechos 
h u m a n o s . Siguiendo la inercia de los últimos gobiernos, se perc ibe en el 
discurso de la élite política la búsqueda del desarrollo económico a través 
de la aper tura al exterior, pe ro n o parece considerar al exter ior en toda su 
extensión, sino que se quedó de te rminada en su percepción por el peso 
de la relación económica con Estados Unidos, sin examinar la necesidad de 
otros socios ni la inevitabilidad de que surjan otros compet idores en ese 
mercado . Ello fue pa ten te en la reacción de sorpresa que tuvo la élite cuan
d o en 2003 China desplazó a México como el segundo abastecedor de las 
impor tac iones de Estados Unidos . Debido a esta falta de previsión, d u r a n t e 
el pe r iodo estudiado se agravó la crisis del sector manufac turero nacional 
an te la competenc ia de China , sin que las reacciones de la élite política y 
económica hayan pasado de los a taques verbales que culpabilizaron al país 
asiático. 

E L M O M E N T O HISTÓRICO 

El sexenio que es tudiamos es prec isamente , en el caso de México, el del 
p r imer gobie rno de u n pa r t ido diferente del Par t ido Revolucionario Insti
tucional . Las elecciones de 2000 fueron ganadas po r el candida to del Par
t ido Acción Nacional, apoyado p o r otros actores y sectores políticos. Este 
cambio de régimen explica p o r qué los postulados de la política exter ior 
fueron redefinidos y se colocó a la democrac ia y los derechos h u m a n o s 
c o m o pr ior idad fundamenta l . Al igual q u e en el sexenio anterior, el par t ido 
del pres idente n o obtuvo la mayoría en el Congreso. En cuanto a su política 
exterior, ésta fue conduc ida p o r dos secretarios de Estado, J o r g e Castañeda 
d e 2000 a 2002 y Luis Ernes to Derbez de 2003 a 2006, qu ien prev iamente se 
había d e s e m p e ñ a d o c o m o secretario de Economía. 

En el caso d e China, d u r a n t e este pe r iodo el régimen de par t ido úni-

4 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 30 de 
mayo de 2001; última consulta: 2 de mayo de 2007 en ht tp : / /www.economia.gob.mx/pics /p/ 
p l376/PLANl .pdf 

http://www.economia.gob.mx/pics/p/
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co vivió u n a transición política impor tan te , que se inició en 2002 c u a n d o 
ascendió al l iderazgo político u n g rupo que relevó a la l lamada tercera ge
neración. Este cambio concluyó en marzo de 2005. J iang Zemin dejó la Se
cretaría Genera l del Par t ido Comunis ta en oc tubre de 2002 y la pres idencia 
de la república en marzo de 2003 a H u J in tao , u n disciplinado cuadro del 
par t ido, de 60 años. Sin emba rgo J i ang conservó su influencia a través de la 
presidencia de la Comisión Militar del par t ido , que pasó a H u en oc tubre 
de 2004, y de la Comisión Militar Central q u e también pasó a H u J in t ao en 
marzo de 2005. 

Duran te este proceso de cambio en el l iderazgo, el par t ido modificó 
su propia constitución y en marzo de 2004 se enmendó la Constitución de 
la república. En esa e n m i e n d a , como par te de la negociación de transición 
en el l iderazgo, se incorporó al anpus político del país la l lamada "Teoría 
de las tres representat ividades" de J i ang Zemin, según la cual el Par t ido 
Comunis ta debe represen ta r a las fuerzas productivas de vanguardia , a la 
cul tura más avanzada y a los intereses fundamenta les del pueb lo ch ino . El 
Part ido Comunis ta amplió su base de clases, dejó de ser sólo la vanguardia 
del prole tar iado para convertirse en u n par t ido de todo el pueb lo chino , 
y permitió el ingreso de los empresar ios en él. Para le lamente se p rodujo 
u n cambio en el discurso político a par t i r del cual se incorporó de m a n e r a 
insistente el r econoc imien to de los grandes problemas del país como la 
inequ idad en la distribución del ingreso, la corrupción y la contaminación 
ambiental . La mayor pa r te del lapso que estudiamos se co r re sponde con 
el décimo plan qu inquena l , d e 2001 a 2005; en 2006 se inició el undécimo 
plan qu inquena l , el cual incorporó los cambios discursivos an t e r i o rmen te 
señalados. Igua lmente , en este lapso China completó su ingreso a la Orga
nización Mundia l de Comerc io (OMC) , en sept iembre de 2001, y se reunió 
en Shanghai la c u m b r e del APEC en oc tubre del mismo año . El décimo plan 
qu inquena l le había d a d o u n a e n o r m e impor tancia a la preparación del 
país para u n a mayor inserción económica en la comun idad in ternacional 
prec isamente para hacer frente a su ingreso a la OMC. 

La renovación en la élite política y las reformulaciones q u e trajo con
sigo n o significaron u n cambio sustancial en las relaciones exter iores de 
China . C u a n d o estos cambios se d i e r o n el país ya había ingresado a la OMC 
y todo el esfuerzo de la política exter ior se siguió c o n c e n t r a n d o en el man
t en imien to de la paz m u n d i a l y en la búsqueda del equil ibrio d e pode r ; el 
país se enfocó en tonces en crear y fortalecer u n ambien te in te rnac iona l 
favorable pa ra su proyecto d e desarrol lo económico, lo q u e en términos 
concre tos se p u e d e re sumi r e n la búsqueda de relaciones diplomáticas 
fluidas con todos los países y en el a seguramien to de mater ias p r imas y 
mercados . 
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E L ÁMBITO DE LA DIPLOMACIA 

En general las relaciones diplomáticas fueron cordiales, estuvieron carac
terizadas po r el in te rcambio de visitas al más alto nivel y p o r muchas coin
cidencias en foros in ternacionales . En aras de las buenas relaciones, pe ro 
ac tuando en contra del p r imer eje que articuló su política exterior, México 
no votó en la O N U cont ra los intereses del gobie rno ch ino en lo referente 
a derechos humanos , lo cual sí hizo en el caso de Cuba, esgr imiendo el ca
rácter de tales derechos como u n o de los pilares de la política exter ior del 
gobierno del pres idente Vicente Fox. 

Desde u n a perspectiva amplia las relaciones diplomáticas en t r e ambos 
países tuvieron impor tan tes e lementos de acercamiento . D u r a n t e el a ñ o 
2001, el pres idente Fox visitó China en dos ocasiones; la p r imera fue u n a vi
sita de Estado en j u n i o y la segunda, en oc tubre , fue para asistir a la reunión 
del APEC en Shanghai . En esta reunión se hizo no tor io el enf ren tamien to 
en t re funcionarios de la administración de Fox; el canciller J o r g e Castañe
da adelantó su regreso a México y n o asistió a las sesiones. El secretario de 
Economía Luis Ernesto Derbez admitió la existencia de fricciones con Cas
tañeda.5 Estas desavenencias en t re altos funcionarios del gob ie rno fueron 
frecuentes y ello impidió el logro de consensos aun d e n t r o del gabinete 
del pres idente en impor tan tes asuntos de política exterior. Los pres identes 
de ambos países se e n c o n t r a r o n de nuevo en las r eun iones del APEC en los 
años subsiguientes. 

Los contactos in te rpar lamentar ios se es t recharon con la visita del pri
m e r ministro ch ino Wen J iabao a México en dic iembre de 2003. Esta visita 
fue muy relevante pues el p r imer ministro logró consolidar u n a agenda de 
acercamiento de las relaciones en los años siguientes. U n o de sus resulta
dos fue el es tablecimiento de u n a sociedad estratégica en t re ambos países, 
lo cual n o es más q u e u n marco de cordial idad y buenas in tenciones , q u e se 
esgrime en caso de fricciones y q u e efectivamente contribuyó a la intensi
ficación del diálogo político.6 C o m o p r o d u c t o de esa visita, el 16 de agosto 

5 Véanse los textos de Javier Vargas en La Jomada: "Adelantó el canciller su regreso a México 
por diferencias con el secretario de Economía", 20 de octubre de 2001, p. 19, y "Reconoce el secre
tario de Economía haber tenido fricciones con el titular de la SRE", 21 de octubre de 2001, p. 20. 

6 En el marco de la visita a México del primer ministro chino Wen Jiabao se firmaron tres 
acuerdos de cooperación: uno entre la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematogra
fía de la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos y la Administración Es
tatal de Radio, Cine y Televisión de la República Popular China, el 12 de diciembre de 2003; 
otro en materia de salud, el 12 de diciembre de 2003, y otro más entre el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelectual y la Oficina de Estado para la Propiedad Intelectual de China, el 
12 de diciembre de 2003. 
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de 2004, d u r a n t e la q u e el secretario de Relaciones Exteriores Luis Ernesto 
Derbez hiciera a Beijing se firmó u n m e m o r a n d o de e n t e n d i m i e n t o me
diante el cual se estableció la Comisión Binacional P e r m a n e n t e México-
China.7 Este mecan i smo se estructura con base en comisiones mixtas en 
materia económico-comercial, educativo-cultural y técnico-científica, así 
como u n ins t rumento de consultas políticas. En esa misma opo r tun idad se 
firmó el acue rdo de aviación civil, según el cual cada país p u e d e designar 
dos aerolíneas para realizar vuelos directos sin límite, u n a carta de inten
ción en mater ia de desarrol lo social y otra en t re el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de México y el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
de China. En sep t i embre de 2004, como par te de la Comisión Binacional , 
se estableció el G r u p o Bilateral de Alto Nivel en mater ia de comercio e 
inversión q u e tuvo su p r imera reunión en ene ro de 2005. 

En la visita realizada po r el vicepresidente de China Zeng Oinghong , 
el 23 y 24 de ene ro de 2005, se firmaron siete documen tos para~apoyar el 
marco insti tucional de la relación. Entre ellos, u n m e m o r a n d o de entendi
mien to en mater ia sanitaria y fitosanitaria, u n pro tocolo de requer imientos 
fitosanitarios pa ra la exportación de aguacate mexicano a China, o t ro para 
la exportación de m a n z a n a a China, u n m e m o r a n d o de en t end imien to 
para la facilitación de viajes de turistas chinos en g rupo a México, u n acuer
do sobre t ranspor te marítimo, u n acuerdo marco sobre líneas de crédito re
cíprocas y u n t ra tado sobre asistencia jurídica en mater ia penal . En marzo 
del mismo a ñ o se firmó u n m e m o r a n d o de en t end imien to en t re la Secre
taría del Trabajo y Previsión Social de México y el Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social de China. Cabe señalar q u e de estos acuerdos firmados la 
opinión pública en México ha considerado q u e el más impor tan te ha sido 
el de la exportación de aguacate . 

En septiembre de 2005 el presidente H u Jintao realizó u n a risita de Es
tado a México duran te la cual, con mucha propaganda, se firmaron otros 
documentos: u n acuerdo para evitar la doble tributación y prevenir la evasión 
fiscal, u n acuerdo en materia de cooperación fitosanitaria, u n protocolo de re
querimientos fitosanitarios para la exportación de pera china a México, otro 
para la exportación de uva mexicana a China, un m e m o r a n d o de entendi
miento en materia minera, u n m e m o r a n d o de entendimiento para el estable
cimiento de! centro cultural de China en la ciudad de México y u n acuerdo de 
cooperación técnica sobre la reducción de la pobreza y el desarrollo social. 

7 La delegación mexicana estuvo compuesta por 80 funcionarios, incluidos seis secreta
rios de Estaco (el de Relaciones Exteriores, el de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, el de Comunicaciones y Transportes, el de Desarrollo Social, el de 
Economía y el de Turismo, además de la presidenta de Conaculta y el director general de Cona-
cyt), y más de 30 empresarios, http://www.ipsnoücias.net/interna.asp?idnev,̂ =31057 

http://www.ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=31057
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El 22 de febrero de 2006, la subsecretaría de relaciones exteriores de 
México Lourdes Aranda inauguró el consulado de carrera de México en 
Guangzhou, capital de la provincia de Guangdong , que t iene además ju
risdicción sobre la provincia de Ha inan y la región autónoma de Guangxi . 
Cabe señalar que en 2005 la provincia de G u a n g d o n g realizó la tercera 
parte del comercio exter ior de China, con u n valor de 428 000 millones de 
dólares, n o m u c h o m e n o r que el comercio total de México. Además en ese 
año su población llegó a los 110 millones de habi tantes , de los cuales 79 mi
llones son residentes p e r m a n e n t e s y 31 millones son residentes temporales 
por más de seis meses. El establecimiento de este consulado en u n a de las 
regiones comerciales más impor tantes de China, además del ya existente 
en Shanghai , fue definitivamente u n impor tan te apoyo institucional a la 
relación comercial en t re ambos países. 

El 18 y 19 de mayo de 2006 se llevó a cabo en la c iudad de México la 
segunda reunión de la Comisión Binacional P e r m a n e n t e México-China. 
Los resultados de esta reunión se plasmaron en el P rog rama de Acción 
Conjunta 2006-2010 firmado po r los cancilleres Derbez y Li Zhaoxing en la 
sesión de clausura. En el marco de la reunión se suscribieron cuatro memoran
dos de en tend imien to : sobre la cooperación en el sector energético; sobre 
la cooperación en los campos de t ransporte terrestre carre tero , marítimo y 
de aguas interiores, y la construcción de infraestructura relacionada; sobre 
la cooperación en mater ia de tecnologías de la información y las comuni
caciones, y sobre la suscripción de u n acuerdo de reconoc imien to m u t u o 
de certificados de estudios, títulos y grados académicos.8 

C o m o p u e d e observarse, du ran te el sexenio del pres idente Fox la Se
cretaría de Relaciones Exteriores fue bastante activa en la promoción de los 
vínculos con China. Se firmaron a l rededor de 30 documen tos que p u e d e n 
servir c o m o plataforma institucional para u n a relación económica y cul
tural más estrecha. Sin embargo , en u n análisis más cercano de los docu
mentos firmados n o se no ta que apun ten a u n cambio en la estructura de 
la relación comercial en t r e ambos países, en u n sent ido diferente al de los 
intereses de China, q u e son atraer capitales, expor ta r b ienes manufactura
dos de tecnología creciente e impor ta r b ienes agrícolas y materias primas. 

El único e lemen to de fricción diplomática en t re ambos países duran t e 
el sexenio ocurrió por u n manejo torpe po r par te d e la Presidencia de la 
visita del Dalai Lama en oc tubre de 2004. En la tónica de la escena política 
de México, los pode res del Estado n o tuvieron u n a posición única ante 
dicha visita; h u b o contradicciones en t re diversas instancias del Ejecutivo, 

8 Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicado de prensa, núm. 105, 19 de mayo 
de 2006. 



ENE-JUN 2008 MÉXICO Y C H I N A 339 

concre tamente en t re la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y la de 
Relaciones Exteriores, en t re el Ejecutivo y el Congreso y en t re diferentes 
grupos en este último, sobre quién recibiría al Dalai Lama, en qué condi
ciones y dónde. Además, la insistencia de la esposa del pres idente de en
trevistarse con el Dalai Lama y ganar no tor iedad n o contribuyó al carácter 
de u n a respuesta de Estado. Eso provocó u n a bel igerancia mayor que la 
acos tumbrada en la obvia y casi ritual reacción de protes ta en estos casos de 
las embajadas de China. De m a n e r a que el embajador Ren Jingyu acusó a 
los funcionarios mexicanos de ignorantes , la Secretaría de Relaciones Ex
teriores protestó por la opinión del funcionario ch ino y según el canciller 
mexicano éste envió u n a carta de disculpa. 

Esas circunstancias se un i e ron a u n a animadversión hacia China que 
se ha venido ges tando en t r e algunos sectores sociales e n México, que h a n 
señalado a ese país como "amenaza", lo h a n cu lpado de la pérdida de em
pleos y prácticamente del fracaso del mode lo económico en México, a lo 
que además cont r ibuyeron algunos altos funcionarios del gobierno que 
han a t r ibuido el éxito de China a su autor i tar ismo y a la ausencia de condi
ciones laborales justas en ese país. Todo ello abonó también a que se pre
sentara en los medios de comunicación mexicanos a China como u n ente 
poderoso , capaz de pres ionar al gobie rno mexicano . La acti tud man ten ida 
en este caso p o r la Secretaría de Relaciones Exteriores de México evitó 
que el inc iden te trascendiera.9 El tono de algunos medios de comunicación 
rozó u n racismo ant ichino. 

E L ÁMBITO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS 

En cuan to a las relaciones económicas, es necesar io enmarcar las en los pro
yectos d e desarrol lo en los que ambos países se h a n comprome t ido . Los dos 
ope ran proyectos económicos que t ienen u n m a r c a d o acen to en la expor
tación de b ienes manufac turados y en la captación d e inversión extranjera; 
ello los h a llevado a cent ra r su política exter ior en factores económicos. 
Esta circunstancia los coloca en u n a situación d e franca competencia . Por 
eso, las negociaciones en t re China y México q u e pe rmi t i e ron el ingreso del 
país asiático a la OMC fueron muy intensas. China h a sido congruen te desde 
los inicios de las reformas en cuan to a considerar sus relaciones económicas 
con el ex ter ior como el cen t ro de su proyecto de desarrol lo . Precisamente 
el p r imer acto impor t an te de las relaciones e n t r e los dos países duran te la 

9 Para constatar este fenómeno pueden verse El Universal, Reforma, Milenio Diario y Milenio 
Semanal. 
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administración del pres idente Fox fue la conclusión de las arduas negocia
ciones bilaterales sobre el acceso de China a la O M C . México fue el último 
país de esa organización en lograr el acue rdo bilateral cor respondiente , el 
cual fue f i rmado en sept iembre de 2001 p o r Sha Zukang, embajador de la 
misión p e r m a n e n t e de China en la Oficina de Naciones Unidas de Gine
bra, y E d u a r d o Pérez Mota, represen tan te mex icano ante la OMC. 

México buscaba impor tantes reducciones de aranceles en productos 
del mar, frutas y legumbres , azúcar, j u g o de naranja, café, cerveza, tequila 
y otros licores, cemen to , tabaco, p roduc tos químicos y farmacéuticos, cau
cho , vidrio, h ie r ro y acero, p roduc tos electrónicos y eléctricos, automóviles, 
camiones y autopar tes , en t re otros, con el objeto de t ene r u n a presencia 
mayor e n el mercado chino. Estas negociaciones se e n m a r c a r o n en u n pro
tocolo especial de adhesión de la República Popu la r China a la OMC que 
se acordó en Ginebra, y en el cual se def inieron, en t re otros, asuntos con
cern ien tes a la metodología de cálculo de antidumping para los productos 
chinos , el control de precios para algunos p roduc tos objeto del comercio 
in te rnac iona l y el de los productos chinos comercial izados p o r el Estado. 

Es impor t an te recordar que , a raíz de u n a investigación sobre dumping 
de a lgunos produc tos chinos en el me rcado mexicano , el 18 de octubre de 
1994 la Secretaría de Comerc io y F o m e n t o Industr ial de México resolvió la 
imposición de cuotas compensator ias a éstos, algunas de las cuales sobrepa
san el mi l po r ciento. Desde ese m o m e n t o , el gob ie rno de China ha t ra tado 
de pres ionar y de negociar la suspensión de dichas cuotas; sin embargo , 
según el acuerdo logrado en t re China y México e n 2001, estas cuotas serán 
manten idas hasta 2008, cuando serán revisadas. Hasta fines del sexenio, en 
2006, el gob ie rno de México y la iniciativa privada n o habían hecho casi 
n a d a pa ra mejorar su p lanta productiva en los sectores afectados y enfren
tar la revisión de esas cuotas; a lo sumo el gob ie rno se comenzó a p repa ra r 
pa ra u n a renegociación legal y la iniciativa pr ivada empezó a considerar las 
posibil idades de inversión en China. 

Las relaciones comerciales en t re ambos países crecieron en forma expo
nencial desde el año 2000 y se caracterizan p o r ser e n o r m e m e n t e deficitarias 
pa ra México. Según el Ministerio de Comercio Exterior de China, en el pri
m e r semestre de 2006 el déficit comercial de México con China fue de 26 200 
millones de dólares, u n aumen to de 84.4% con respecto al mismo per iodo 
del a ñ o anterior, cuando el déficit era de 14200 millones de dólares.10 U n o 
de los problemas que dificulta el estudio de las relaciones económicas entre 
los dos países es la falta de unificación de criterios p o r parte de las diversas 

10 Fuente: MOFCOM , http:/ /english.mofcom.gov.cn/aarticle/statist ic/ ie/200608/200608 
02790362.html 

http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/statistic/ie/200608/200608
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entidades que emiten los datos en cada u n o de ellos. Este problema es más 
agudo en el caso de México, pues las instituciones oficiales no proporcio
nan las cifras de manera expedita y c ier tamente hay variaciones importantes 
ent re las mismas.11 Por eso las cifras que cito deben ser tomadas sólo como 
indicativas de u n a tendencia general. 

C U A D R O 1 
Balanza comercial de México con China 

(en miles de dólares) 
Año Exportaciones Importaciones Comercio total Balanza comercial 
1990 8989 15842 24 831 -6 853 
1991 62639 142375 205 014 -79 736 
1992 20639 430167 450 806 -409 528 
1993 44781 386449 431 230 -341 668 
1994 42168 499659 541827 -457491 
1995 37008 520588 557596 -483580 
1996 38286 759711 797997 -721425 
1997 45885 1247381 1293266 -1201496 
1998 105984 1616502 1722486 -1510518 
1999 126345 1921062 2047407 -1794717 
2000 203592 2879624 3083216 -2676032 
2001 281782 4027259 4309041 -3745477 
2002 455942 6274386 6730328 -5818444 
2003 463024 9400837 9863861 -8937813 
2004 466733 14457727 14924460 -13990994 
2005 300660 17630657 17931317 -17329997 
2006 492988 24443630 24936618 -23950642 

Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Inteligencia Co
mercial, Secretaría de Economía, con datos de Banco de México, en http://www.economia-
snci.gob.mx/sphp_pages/estadisticas/mexicomay/Z3bc„e.html 

11 Véase Enrique Dussel Peters, "El caso de las estadísticas comerciales entre China y 
México: para empezar a sobrellevar el desconocimiento bilateral", Economía Informa, núm. 
335, julio-agosto de 2005. Para un análisis más amplio de la relación comercial en este perio
do, véase Enrique Dussel Peters, "La relación económica y comercial entre China y México: 
propuesta para su profundización en el corto, mediano y largo plazo", mayo de 2006, en 
ht tp: / /dusselpeters .com 

http://www.economia-
http://snci.gob.mx/sphp_pages/
http://dusselpeters.com


342 R O M E R C O R N E J O FI XLVm-1-2 

El cuadro anterior revela de u n a m a n e r a con tunden te el crecimiento 
acelerado del comercio bilateral, par t icularmente a partir del ingreso de 
China a la OMC, así como el desmedido déficit comercial para México. U n 
análisis más cercano, que no considero necesario para este trabajo, también 
revela que la composición de las exportaciones de China ha venido aumen
tando su valor agregado y que el crecimiento de las pocas exportaciones de 
México se ha debido a la inclusión de productos agrícolas. México siguió 
presente en las estadísticas de China como u n a de las diez más importantes 
fuentes del excedente comercial de ese país. En el cuadro siguiente se revela 
esta tendencia, así como la diferencia abismal en t re las cifras que publica 
u n o y ot ro país, por lo que su valor se limita a mostrar la tendencia general . 

C U A D R O 2 
Las diez principales fuentes del exceden te comercial de China 

(unidad: U S $ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 

Posición País o región Enero-diciembre 
de 2006 

2005 Aumento 
% 

1 H o n g Kong 1446.0 1122.8 28.8 
2 Estados Unidos 1442.6 1143.0 26.2 
3 Ho landa 272.1 229.4 18.6 
4 Reino Un ido 176.6 134.6 31.2 
5 Emiratos Árabes Unidos 86.1 66.8 28.9 
6 España 84.9 63.6 33.4 
7 Canadá 78.5 41.5 89.2 
8 Italia 73.7 47.6 54.9 
9 Turquía 65.4 36.3 80.0 
10 México 62.2 33.1 87.7 
Fuente: MOFCOM , en http:/ /english.mofcom.gov.cn/aarticle/statist ic/ie/200702/20070 

204363803.html 

En las relaciones económicas bilaterales también es necesario consi
d e r a r el flujo de inversiones.12 En México, para el mes de marzo de 2006, 

12 Todos los datos de la inversión china en México están tomados de la Secretaría de 
Economía, Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Inter-

http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/statistic/ie/200702/20070
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se con taba con el registro de 387 sociedades con participación china en 
su capital social, esto es, 1.2% del total de sociedades con inversión ex
tranjera directa (IED) registradas en México (32970).1 3 La inversión china 
acumulada a part ir de 1994 ascendía para ese m o m e n t o a 93.4 millones de 
dólares. Las empresas con inversión china se dedican pr inc ipa lmente a las 
actividades del sector comercio (63.3% del total) y de la industria manufac
turera (18.9%), y se localizan en mayor m e d i d a en el Distrito Federal, Baja 
California, el Estado de México y Jalisco. 

En t re ene ro de 1999 y marzo de 2006, las empresas con capital ch ino 
real izaron inversiones po r 60.2 mil lones de dólares (md) , cant idad que re
presen ta 1.7% de la inversión aportada por los países asiáticos de la Cuenca del 
Pacífico (3603.2 md).14 Con ello, Ch ina ocupó la sexta posición en t re los 
países asiáticos de la Cuenca del Pacífico que en ese lapso material izaron 
inversiones en México. La inversión china canalizada al país entre e n e r o de 
1999 y marzo de 2006 se destinó a la industr ia manufacturera , que recibió 
40.3% del total; los servicios cap ta ron 39.6%; el comercio, 19.8%; y el sec
tor de la construcción, 0.2%. 

U n a par te de estas inversiones se ha des t inado a industrias que apun
tan a la exportación al me rcado de Estados Unidos , y el gobierno de China 
h a anunc iado que este t ipo de inversiones serán estimuladas en los años 
venideros.1 5 

Carecemos de datos precisos sobre el m o n t o de las inversiones mexi
canas en China, pe ro se p u e d e constatar q u e Cervecería Modelo, Cemex, 
Gruma, Bimbo y muchas empresas medianas y pequeñas h a n realizado in
versiones en ese país con el propósito de aprovechar su mercado . 

En la competenc ia po r el m e r c a d o de Estados Unidos , China sustituyó 
a México como segunda fuente de las impor tac iones de ese país, después 
de Canadá. Los altibajos de la economía mexicana se expresaron en u n 
descenso de sus expor tac iones a Estados Unidos en t re 2000 y 2002, p e r o 
comenzó u n a recuperación sostenida a par t i r del 2003. Mientras el comer-

nacionales, Dirección General de Inversión Extranjera, Inversión de China en México, agosto 
de 2006. 

13 En el mes de diciembre de 2005 el Registro Nacional de Inversión Extranjera ( R N I E ) 
llevó a cabo una depuración del padrón de empresas con IED , al excluir tanto a las canceladas 
como a las que no han reportado actividad durante los últimos diez años. Cabe señalar que 
dicha depuración se reflejó únicamente en el número de empresas registradas, pues los mon
tos de inversión no se afectan debido a que éstos se integran con los flujos netos de IED (entra
das y salidas de inversión para un periodo) y por tanto ya incluyen los cambios operativos de 
las empresas. 

14 No incluye para 2005 y 2006 la estimación de la IED realizada que aún no ha sido noti
ficada al RNIE. 

1 5 M O F C O M , http://fec2.mofcom.gov.cn/aarticle/news/200607/20060702719851.html 

http://fec2.mofcom.gov.cn/aarticle/news/200607/20060702719851.html
http://fec2.mofcom.gov.cn/aarticle/news/200607/200607027l9851.html
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ció total en t re México y Estados Unidos , en part icular las expor tac iones 
mexicanas, sólo recuperó en 2004 el crecimiento sostenido que había te
n ido hasta el año 2000, el comercio total en t re China y Estados Unidos , en 
part icular las exportaciones chinas, h a tenido u n espectacular c rec imiento 
sostenido, como se muestra en los cuados siguientes. 

C U A D R O 3 
Comercio anual en t re Estados Unidos y México, 1993-2006 

(en millones de dólares estadounidenses) 

Año Comercio total Exportaciones Importaciones Balance 

2006 302425.7 134167.1 198258.6 -64091.6 

2005 290473.4 120364.8 170108.6 -49743.8 

2004 266736.5 110835.0 155901.5 -45066.5 

2003 235471.8 97411.7 138060.1 -40648.4 

2002 232086.1 97470.1 134616.0 -37145.9 
2001 232634.4 101296.5 131337.9 -30041.4 

2000 247275.3 111349.0 135926.3 -24577.3 

1999 196629.4 86908.9 109720.5 -22811.6 

1998 173401.6 78772.6 94629.0 -15856.4 

1997 157326.1 71388.5 85937.6 -14549.1 

1996 131088.8 56791.6 74297.2 -17505.6 

1995 108392.5 46292.1 62100.4 -15808.3 

1994 100337.2 50843.5 49493.7 1 349.8 

1993 81498.3 41580.8 39917.5 1663.3 
Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Data Dissemination Branch, Wash

ington, D.C. 20233 http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html 

http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html
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C U A D R O 4 
Comerc io anual en t re Estados Unidos y China, 1993-2006 

(en mil lones de dólares estadounidenses) 

Año Comercio total Exportaciones Importaciones Balance 
2006 342997.0 55224.2 287772.8 -232548.6 
2005 285395.4 41925.3 243470.1 -201544.8 
2004 230042.6 34744.1 196682.0 -161938.0 
2003 180803.8 28367.8 152436.0 -124068.2 
2002 147320.3 22127.7 125192.6 -103064.9 
2001 121460.7 19182.3 102278.4 -83096.1 
2000 116203.4 16185.2 100018.2 -83833.0 
1999 94899.3 13111.1 81788.2 -68677.1 
1998 85409.8 14241.2 71168.6 -56927.4 
1997 75419.9 12862.2 62557.7 -49695.5 
1996 63505.4 11992.6 51512.8 -39520.2 
1995 57296.9 11753.7 45543.2 -33789.5 
1994 48068.5 9281.7 38786.8 -29505.1 
1993 40302.8 8762.9 31539.9 -22777.0 

Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Data Dissemination Branch, Wash-
ignton, D.C. 20233 http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html 

Si se analiza el comerc io p o r t ipo de productos , p u e d e constatarse que 
hay u n a u m e n t o sustancial de las impor tac iones de Estados Unidos de mer
cancías chinas que a n t e r i o r m e n t e e ran impor tadas desde México. Esta ten
denc ia se observa pa r t i cu la rmente en los rubros de bienes manufac turados , 
maqu ina r i a y equ ipo de t ranspor te y manufacturas diversas desde el a ñ o 
2000. Es claro que en esos rubros China represen ta u n a clara compe tenc ia 
pa ra las expor tac iones mexicanas.1 6 

16 Véase http:/ /wiw.census.gov/foreign-trade/stat ist ics/country/index.html 

http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html
http://wiw.census.gov/foreign-trade/statistics/country/index.html
http://wv/w.census.gov/foreign-trade/statistics/country/index.html
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En la maquila, u n o de los sectores exportadores manufactureros más 
importantes de México, se experimentó u n a disminución de 730 estable
cimientos y de 229127 empleos en t re 2000 y 2003. A u n q u e ha hab ido u n a 
recuperación en ese sector, el máximo logrado en el año 2000 de 1 292 232 
empleados n o se había vuelto a alcanzar para 2005, cuando las maqui ladoras 
empleaban a 1166250 personas. De las maquilas que h a n salido de México, 
3 5 % lo h a n h e c h o a China y 10% a países de América Central y el Caribe.17 

Por su par te , industrias tradicionales mexicanas c o m o la del calzado 
y la textil n o h a n resistido la competenc ia de los p roduc tos chinos, que 
en t ran de m a n e r a legal e ilegal al país,18 po r lo que , desde mediados de la 
década de los noventa, estos sectores h a n expe r imen tado u n a ola de quie
bras, que se h a n agudizado a part ir de 2000. Esta situación se h a reflejado 
tan to en el empleo genera l en México como en la exportación. 

Las relaciones económicas bilaterales se caracterizaron p o r u n aumen
to sustancial de las expor tac iones chinas, de m a n e r a q u e el país asiático se 
colocó como el s egundo socio comercial de México, este último con u n a 
balanza e x t r e m a d a m e n t e deficitaria. Asimismo, las expor tac iones chinas 
desplazaron a las mexicanas del segundo lugar en su pr incipal mercado , 
Estados Unidos . En este marco continuó el proceso de cierre de plantas 
manufactureras mexicanas, a u m e n t a r o n las inversiones mu tuas y pa ra mu
chos industriales de la transformación mexicanos la opción fue convertirse 
en impor tadores de p roduc tos chinos o invertir en ese país. 

L A S PERCEPCIONES MUTUAS 

E n el caso de China, el gob ie rno mues t ra interés por México en considera
ción a sus recursos del subsuelo en el largo plazo, su cercanía con Estados 
Unidos y su m e r c a d o de bienes de consumo. Por lo tanto , lo q u e se trasluce 
de su percepción es u n a intención de acercar las relaciones y u n a reclama
ción por las cuotas compensator ias impuestas en 1994. Dado q u e el país 
t iene u n bajo perfil en las relaciones diplomáticas y económicas para China 
y q u e la p rensa está cont ro lada po r el Estado, n o hay fuentes escritas de 
d o n d e p u e d a extraerse u n a percepción q u e vaya más allá. 

El caso de México es d i ferente . Po r u n a par te existe u n a p rensa for
m a l m e n t e i n d e p e n d i e n t e del Estado y p o r o t ra los sectores product ivos 
h a n sido se r i amen te afectados p o r la compe tenc i a de p r o d u c t o s ch inos 

17 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
18 Algunos empresarios calculan en 50% el consumo de productos de contrabando en 

vestido y calzado; como es natural no hay cifras definitivas al respecto. 



ENE-JUN 2008 MÉXICO Y C H I N A 347 

tanto en sus expor tac iones a Estados Unidos como en el m e r c a d o nacio
nal. Todo ello en el m a r c o de u n gob ie rno q u e n o h a de seado r e s p o n d e r 
con políticas eficaces y de largo plazo a la compe tenc ia comercia l ex te rna . 
C o m o p u e d e consta tarse en la p r ensa mexicana de los últimos años,19 el 
ex t raord inar io desar ro l lo económico de China , y las consecuenc ias q u e 
acabamos de reseñar en términos de pos ic ionamien to en el m e r c a d o de 
Estados Un idos y de a u m e n t o significativo de sus expor tac iones a México, 
ha sido cons ide rado p o r diversos sectores mexicanos pas ivamente c o m o 
amenaza , con lo q u e se h a en ra r ec ido la percepción del país asiático. Las 
reacciones se h a n susci tado en muy diversos sectores del país. Por pa r t e 
del g o b i e r n o de México se observó u n a t endenc ia a a cen tua r las caracte
rísticas autor i tar ias del g o b i e r n o d e Ch ina frente al p roceso de democra 
tización de México. 

Por e jemplo, el secretario de Economía expresó en 2003 lo siguiente: 
"México es u n país democrático, d o n d e hay respeto a los derechos huma
nos, l ibertad de prensa, a l ternancia en el poder, políticas de largo plazo 
y u n sistema bancar io eficiente. Con todo respeto a China, éste n o es u n 
país democrático, n o respeta los derechos h u m a n o s y n o cuen ta con insti
tuciones políticas y financieras sólidas [...] la actual administración china 
promueve negocios, pe ro la próxima quién sabe."20 Estas declaraciones pro
vocaron reacciones de protes ta po r par te de la embajada china; en el Con
greso mexicano el secretario, a m a n e r a de disculpa, se justificó dic iendo 
que esas opin iones se las había oído a empresar ios nacionales.21 

Meses después, el pres idente de la república, con el propósito de justifi
car el rezago frente a China , expresó q u e en ese país se trabaja "con salarios 
de 300 a 600 pesos al mes y sin prestaciones". Poco antes el pres idente de 
la Asociación de Industriales de Vallejo, Antonio Muñiz Trincado, había 
acen tuado la comparación en t re la situación laboral de China y la de Méxi
co para explicarse las diferencias en cuanto a competit ividad; se quejó de 
las " importaciones ilegales" y dijo q u e los trabajadores chinos "no t ienen 
seguro social, ni Infonavit, n o t ienen aguinaldo, n o t i enen u n montón de 
prestaciones q u e aquí en este país, po r fortuna, sí tenemos" . Estas declara
ciones fueron hechas horas antes de que el pres idente mex icano recibiera 
al embajador ch ino Ren J ingyu en Los Pinos.22 

19 Puede verse El Universaly Reforma, como diarios representativos. Para este texto utilicé 
también Milenio Diario, El Financiero, El Economistay La Jornada. 

20 El Universal, 2 de abril de 2003, primera plana. Esta información fue destacada en casi 
todos los medios del país. 

21 El Universal, 3 de abril de 2003. 
22 Milenio Diario, 5 de septiembre de 2003, p. 7. Infonavit, acrónimo del Instituto del Fon

do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
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En este marco de formación de opinión pública se suscitaron protestas 
frente a la embajada ch ina po r la pérdida de empleos en el sector textil y 
zapatero, y el 5 de j u n i o de 2004 en la c iudad de Monterrey 31 ingenieros 
chinos fueron arrestados duran te unas horas tras ser denunc iados por los 
artesanos de u n m e r c a d o local de que estaban cop iando sus productos.2 3 
Previamente se habían difundido en la prensa noticias sobre la copia de 
artesanías mexicanas en China. 

Duran te todo el sexenio del pres idente Fox, par t i cu la rmente en t re los 
años 2003 y 2005, la p rensa mexicana expresó u n gran interés en China y 
los efectos de su inserción económica internacional sobre la economía del 
país. En este lapso u n número impor tan te de titulares de p rensa alarmistas 
crearon u n a opinión pública desfavorable hacia ese país. Al respecto u n 
columnista financiero reconoce : "China es el país villano de m o d a para los 
mexicanos. Lo culpamos de qui tarnos puestos de trabajo, inversión y com-
petitividad. Es ra ro el día q u e los medios no m e n c i o n e n la gran amenaza 
económica que represen ta China para nues t ro país."24 

Entre los titulares q u e contr ibuyeron a la creación de u n a opinión pú
blica de amenaza en el sent ido de que China es u n a amenaza , podemos 
citar los siguientes: 

"China 'se c o m e ' al me rcado mexicano"2 5 
"Frente común cont ra China, pide Derbez"26 
"Manufacturas, cada vez más frágiles; China, u n a amenaza"2 7 
"Ataca c o m a n d o ch ino para desalojar poblado"2 8 
"México, en guer ra con China ante la OMC" 2 9 

"China golpea a los mercados"3 0 
"Acapara el dragón" / "Arremete China contra medidas"3 1 
"Piratas chinos invaden Chiapas"32 
"Invaden motos chinas México"33 

23 EFE, 6 de jun io de 2004. 
24 Ricardo Serrano, columna "Apuntes Financieros": "Gracias, China", Milenio Diarto, 6 de 

diciembre de 2006, p. 27. 
25 Eduardo Jardón, El Universal, Io de septiembre de 2003. 
26 Milenio Diana, 4 de diciembre de 2003, p. 33. 
27 Isabel Becerril, en la primera plana de El Financiero, 23 de marzo de 2005. 
28 Pilar Jiménez, Reforma, 17 de junio de 2005, p. 8 (reseña de una disputa por tierras en 

el campo chino) . 
29 Raúl Castro, Milenio Diario, 17 de junio de 2005, p. 26 (a toda página). 
30 León Opalin, El Financiero, 8 de agosto de 2005, p. 49. 
31 Ambos en Reforma, 14 de septiembre de 2005, p. 3A. 
32 Reforma (sección "De Viaje"), 20 de noviembre de 2005, p. 17. 
33 Sara Cantera, Reforma (sección "Negocios"), 7 de marzo de 2006, p. 8. 
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En m u c h o s casos estos titulares n o co r re sponden con exacti tud a la 
información que con t ienen . En otros, el tono de los comentar ios sobre 
las informaciones emanadas de China expresa c la ramente la percepción 
de amenaza. En la co lumna "Perfiles Empresariales" de El Economista po
demos leer: "No contentos con estarnos p r o p i n a n d o u n a golpiza de pro
porciones cataclísmicas en mater ia comercial , los chinos aho ra amenazan 
con denunc ia rnos ante la OMC para que de p lano le qui temos los aranceles 
a 1 300 fracciones ya que eso de las barreras n o es de cuates." "Haciendo 
nuevamente gala de su infinita soberbia, el consejero económico y comer
cial de la embajada china, Wang Qingyuan, advirtió q u e México debe bajar 
g radua lmente las cuotas compensator ias que aplica a p roduc tos chinos . . . " 
"El tema de la amenaza china es tan p reocupan te y real que . . . " 3 4 Estos co
mentar ios fueron hechos a propósito del anunc io de u n a petición china de 
suspensión de las medidas antidopingáe México an te la OMC. Esta informa
ción había sido c o m e n t a d a en u n tono más m o d e r a d o el día anter ior por 
Rober to Morales en el mismo diario.35 

U n a par te de la opinión pública también expresó u n a crítica al gobier
no nacional y a los empresar ios po r no tener u n a respuesta satisfactoria 
ante el c rec imiento de China.36 Héctor Vázquez Tercero (consul tor) , en u n 
comenta r io a u n artículo escrito p o r Everardo Elizondo,3 7 concluye: "Aquí 
en México le echamos a China la culpa de todas nuestras desgracias. Le 
pedimos a su gob ie rno que nos ayude para q u e n o haya con t r abando de 
productos chinos. Nos in tercambiamos visitas de Estado y ce lebramos y fes
tejamos múltiples convenios. Pero en la práctica, nada efectivo. Nos faltan 
gobernan tes made in China."38 

Asimismo, ante la indignación mostrada por empresarios productores de 
calzado y textiles, a lgunos funcionarios tuvieron que hacer aclaraciones so
bre el c o n t r a b a n d o desde China, pasando así "la culpa" a las preferencias 
de los consumidores mexicanos. Ante la estimación de u n a u m e n t o del 
con t r abando de China, el adminis t rador genera l de Aduanas del país José 
Guzmán Montalvo dijo: "Se t iene la percepción equivocada de que todo 

34 Roberto Mena, El Economista, 3 de diciembre de 2004, p. 48. 
35 Roberto Morales, "Pide China bajar cuotas compensatorias", El Economista, 2 de diciem

bre de 2004. 
36 Roberto Morales, "Desaprovecha México potencial de China para invertir", El Economis

ta, 26 de noviembre de 2004, p. 55. 
37 Everardo Elizondo (subgobernador del Banco de México), "El factor China", Reforma, 

10 de octubre de 2005, p. 6A; comenta el descenso de las exportaciones no petroleras de Méxi
co a Estados Unidos desde 2002, que asocia con la incorporación de China a la OMC , así como 
con la fortaleza del peso mexicano, entre otros factores. 

38 El Financiero, 24 de octubre de 2005, p. 57. 
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lo que en t ra de China es con t rabando , c u a n d o su ingreso es legal." Argu
mentó q u e existe u n a afición de los consumidores mexicanos por los pro
ductos impor tados . "No es u n p rob lema de aduanas , es u n p rob lema más 
complejo. De China impor tamos todo tipo de cochinadas q u e se p u e d a n 
imaginar."39 En realidad, el ingreso indiscr iminado de p roduc tos chinos a 
México mostró la corrupción en las aduanas , po r d o n d e se in t rodujeron 
sin los debidos controles, así como en las instancias q u e d e b e n velar po r 
la segur idad de las fronteras y costas para evitar tales prácticas ilegales. En 
diversas ocasiones las autor idades mexicanas t ra ta ron de ubicar la causa y 
la solución a estos p rob lemas internos del lado de China. 

México tiene u n a historia de racismo an t ich ino que n o p u e d e ni debe 
ser desconocida, par t icu larmente cuando hay u n a situación de descon
tento social y desempleo , y para le lamente la construcción de u n a opinión 
pública d o n d e se hace pa ten te que los p rob lemas del país se originan en 
la acción del otro. Duran te el per iodo es tudiado, las expresiones verbales 
despectivas sobre la población china fueron recur ren tes . En este sentido, 
sólo voy a citar tres ejemplos; u n o proviene de u n o de los diarios nacionales 
más impor tan tes del país, el o t ro de la in t e rne t y el tercero de la máxima 
autor idad del país. 

U n a co lumna del diario Reforma, después de c o m e n t a r críticamente la 
actuación del embajador de China ante la visita del Dalai Lama a México, 
concluye: "pinche ch ino metiche". I n d e p e n d i e n t e m e n t e del desacuerdo 
sobre el tema, la asociación de expresiones despectivas con la nacional idad 
de u n individuo p u e d e conduci r a general izaciones racistas.40 

El lugar d o n d e h a prol iferado más el racismo an t ich ino ha sido la inter
net; u n o de los pr imeros y más con tunden te s blogs es prec isamente h t t p : / / 
p inchesch inos .b logspot .com/ , que existe desde e n e r o de 2005, pe ro mate
riales de esta naturaleza están en muchos otros medios.4 1 

El 9 de marzo de 2006 el pres idente Fox, d u r a n t e u n acto en la planta 
de automóviles H o n d a , en u n discurso de crítica al candida to de la oposi
ción y refiriéndose a las consecuencias negativas q u e tuvo el a u m e n t o del 
gasto público con base en la d e u d a en el pasado, concluyó: "Nos t omaron 
el pe lo c o m o a viles chinos."42 

39 Leonor Flores, "Nos inundan productos chinos que entran legalmente: Aduanas", Mi
lenio Diario, 13 de mayo de 2005, p. 29. 

40 Germán Dehesa, "Gaceta del Ángel", Reforma, 11 de octubre de 2004. 
41 El blogse presenta de la siguiente manera: "Pinches chinos es un blog que desde enero 

de 2005 se dedica a poner en evidencia todas las piraterías que hacen en China y que de 
manera descarada buscan perjudicar a otros mercados." 

42 Milenio Diario, 10 de marzo de 2006, p. 8. 

http://
http://pincheschinos.blogspot.com/
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CONCLUSIÓN 

Como se p u e d e observar a lo largo de este trabajo, la relación con China 
mostró la ausencia de conexión ent re la diplomacia, los objetivos manifies
tos de la política exterior, la política económica in te rna y las pretensiones 
del régimen de situarse como potencia expor tadora . 

Ch ina fue u n factor con t inuamen te p resen te en México, como u n so
cio comercial cada vez más impor tan te . La natura leza deficitaria de esta 
relación comercial , así como el desplazamiento de las exportaciones de 
México en el me rcado es tadounidense po r par te de ese país, constituyó u n a 
confrontación con los límites del proyecto económico de la élite política 
mexicana. Sin embargo , la reacción en México sólo se limitó a la creación 
en la opinión pública de u n a percepción de amenaza de China. 

Si b ien la formulación de la política exter ior de México giró en to rno a 
los de rechos h u m a n o s y la democracia , estos temas n o estuvieron presentes 
en su relación con China. En el ámbito diplomático d u r a n t e el sexenio es
tudiado se concluyeron diversos acuerdos con el propósito de fundamenta r 
u n a relación económica más estrecha. 

D e n t r o de la política exterior china, cu idadosamente vinculada a los 
objetivos de desarrol lo in te rno y a su percepción de in tegr idad territorial, 
México represen ta u n mercado para sus expor tac iones , u n puen t e para el 
ensamblaje de produc tos para el me rcado de Estados Unidos , u n a posible 
fuente d e materias pr imas y u n a ficha diplomática en su interés en el aisla
mien to del régimen de Taiwan. En esta perspectiva China cumplió con sus 
objetivos d e política exterior. 


