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El año 2024 marca el décimo aniversario del Foro China-CELAC, un hito 
significativo en el desarrollo de las relaciones entre China y América Latina, así como un nuevo punto de partida para la 
cooperación entre ambas regiones. Durante la última década, el Foro China-CELAC ha sido una plataforma crucial para la 
cooperación integral, impulsando el crecimiento y el fortalecimiento de las relaciones entre China y América Latina, y 
contribuyendo activamente a su estabilidad y desarrollo. En este contexto, las relaciones entre China y América Latina 
han profundizado y se han consolidado continuamente. La revisión y perspectiva del desarrollo de estas relaciones es de 
gran valor, y esta es la razón principal para la publicación de este número especial. En esta edición, hemos contado con 
la participación activa y la colaboración de académicos tanto de China como de América Latina. 

os complace ver que el Ibero-América Studies sigue creciendo como una plataforma importante para el intercambio 
académico entre China y América Latina, lo cual no sería posible sin los esfuerzos con untos del equipo editorial y todos 
los autores. Para esta publicación, queremos expresar nuestro especial agradecimiento al Profesor Guo Cunhai del 
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales y CECLA por su importante contribución 
en la planificación, coordinación y organización de este número. 

En el presente volumen de Ibero-América Studies, continuamos con nuestra perspectiva integral, estableciendo 
cuatro secciones temáticas.  

La primera parte de esta edición se centra en el Foro China-CELAC. En esta sección, Lourdes egueiro, Gabriel Merino, 
agner Iglecias y Pablo ommaro analizan, con argumentos detallados, cómo el Foro China-CELAC (FCC) ha fortalecido 

las relaciones entre China y América Latina y el Caribe (ALC) en los últimos diez años, promoviendo la cooperación en 
áreas como la política, la seguridad, el comercio, la ciencia, la tecnología y la cultura. A pesar de la presión de Estados 
Unidos, el FCC ha mantenido su relevancia, impulsando un notable crecimiento en el comercio y la inversión, y 
consolidando la posición de China como un socio clave. Además, los autores señalan desafíos como la diversificación de 
exportaciones y la reducción de asimetrías. Este traba o ofrece una valiosa revisión y perspectiva en el décimo aniversario 
del Foro China-CELAC. 

La segunda parte se enfoca en la inversión y el comercio entre China y América Latina. elia Govaere icarioli y su 
colega Fausto Amador Arrieta presentan una referencia muy útil basado en datos detallados sobre las relaciones 
multidimensionales entre China y la región de Centroamérica y el Caribe, especialmente con los países centroamericanos 
que tienen relaciones diplomáticas con China (Panamá, Costa ica, icaragua, El Salvador y onduras), así como la 

epública Dominicana y Trinidad y Tobago. Los autores analizan la cooperación ba o la iniciativa de la Fran a y la uta, 
destacando las necesidades de estos países y cómo China apoya el fortalecimiento de la conectividad regional. El estudio 
abarca proyectos en sectores como la energía y el transporte, evaluando casos de éxito, desafíos y posibles me oras 
futuras. 

La tercera parte se centra en la revisión y perspectiva de las relaciones diplomáticas entre China y América Latina. 
Mei ie Jiang, de la Universidad de Sun Yat-sen, explora la evolución de las relaciones trilaterales entre Estados Unidos, 
China y América Latina desde la década de 1 50. Utilizando la teoría del rol estatal, examina cómo estos países han 
cambiado sus roles en respuesta a las transformaciones geopolíticas, económicas e ideológicas. El estudio analiza 
cronológicamente los cambios en las políticas y las consideraciones estratégicas en diferentes etapas, revelando la 
comple idad de las relaciones trilaterales. Se destaca la interacción entre la autopercepción de los roles nacionales y las 
expectativas externas, proporcionando perspectivas sobre la política global, la estabilidad regional y el desarrollo 
económico. Por otro lado, Xinyu Zhang, también de la Universidad de Sun Yat-sen, aborda la diplomacia interpartidaria 



 

del Partido Comunista Chino (PCCh) en América Latina desde una perspectiva partidista. A través del análisis de los datos 
de intercambio entre el PCCh y los países latinoamericanos desde 2013, Zhang descubre que la construcción de redes del 
PCCh en la región es diversa y abierta. A pesar de los desafíos como la inestabilidad política, las diferencias ideológicas, 
la fragmentación regional y la intervención externa, la diplomacia interpartidaria del PCCh tiene grandes oportunidades 
de desarrollo. El estudio subraya la importancia de la interacción cotidiana y el intercambio de conocimientos, señalando 
que la diplomacia interpartidaria ofrece una perspectiva crucial para comprender las relaciones entre China y América 
Latina y la cooperación entre los países del Tercer Mundo; Finalmente, Xiaoxu Zhang, de la Universidad de la Academia 
China de Ciencias Sociales, se enfoca en el pensamiento diplomático de Xi Jinping, que tiene una significativa influencia 
en las relaciones diplomáticas entre China y América Latina. A través de un análisis detallado, Zhang encuentra que las 
propuestas, iniciativas y medidas del pensamiento de Xi Jinping están alineadas con los deseos y beneficios de desarrollo 
de la región latinoamericana, lo que garantiza una cooperación a largo plazo entre China y América Latina. 

La cuarta parte se centra en los recursos, la energía y el desarrollo social. En esta sección, el Dr. Sun Ling analiza la 
importancia del litio en la transición energética global, destacando el papel de América Latina en este proceso. Evalúa la 
viabilidad de la propuesta de los países latinoamericanos de crear una “OPEP del litio” para influir en los precios y 
aumentar las ganancias, y analiza factores como la demanda, la oferta, la producción, la estructura del mercado y las 
sinergias. Sus conclusiones y reflexiones ofrecen perspectivas valiosas desde el punto de vista de un académico externo; 
Yang Lei, Yuchen Gao y Joaquín Estrader examinan el desarrollo social en América Latina desde la perspectiva del 
consumo de electricidad. Utilizando datos de 2000 a 2021 y métodos como el índice de Theil y el índice de descomposición 
logarítmica media (LMDI), investigan las características y factores que influyen en la desigualdad del consumo de energía 
per cápita. Los resultados muestran que el crecimiento del consumo de electricidad varía entre los países 
latinoamericanos, con la desigualdad principalmente impulsada por las diferencias en el PIB, aunque su impacto ha 
disminuido en los últimos cinco años. La intensidad del consumo de electricidad y las emisiones de gases de efecto 
invernadero son factores clave, mientras que el impacto del consumo de diferentes fuentes de energía en la desigualdad 
es menor. Según el nivel de ingresos, la desigualdad per cápita primero disminuye y luego aumenta. Dong Qingqing 
investiga por qué dos “Movimientos de los Sin” —el movimiento piquetero en Argentina y el movimiento de los sin tierra 
en Brasil— han seguido trayectorias diferentes en su proceso de desmovilización. Utilizando un marco dinámico de 
“transformación-estructura-discurso”, estudia las diferentes relaciones entre el estado y la sociedad en estos 
movimientos. Los mecanismos explicativos que propone son de gran interés. 

Estamos convencidos de que este volumen de Ibero-América Studies, como siempre, proporciona un contenido 
variado y enriquecedor, y confiamos en que nuestros lectores lo encontrarán interesante. Agradecemos profundamente 
la atención y el seguimiento que los académicos de todo el mundo brindan a nuestra revista. 
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