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Abstract 

This paper analyzes, through the constructivist theory of International Relations, the 

influence of Confucian thought on Chinese foreign policy. To this end, the analysis is 

composed of three elements: a brief theoretical approach to Confucianism in foreign 

policy and International Relations; an analysis of the figures of Hu Jintao and Xi Jinping 

according to Confucian values and ideals in their respective governments; and finally, a 

case analysis, where through the study of China's relations with Chile and Ecuador, it is 

intended to determine what are the possible general elements in Chinese foreign policy 

that are compatible with Confucian thought, and what changes exist according to bilateral 

relations. 

 

 

Resumen 

En este escrito se analiza, mediante la teoría constructivista de las Relaciones 

Internacionales, la influencia del pensamiento confuciano en la política exterior china. 

Para este fin, el análisis se compone de tres elementos: un acercamiento teórico breve al 

confucianismo en política exterior y en las Relaciones Internacionales; un análisis de las 

figuras de Hu Jintao y Xi Jinping conforme a valores e ideales confucianos en sus 

respectivos gobiernos; y finalmente, un análisis de caso, donde mediante el estudio de las 

relaciones de China con Chile y Ecuador se pretende determinar cuáles son los posibles 

elementos generales en política exterior china que son compatibles con el pensamiento 

confuciano, y qué cambios existen según las relaciones bilaterales. 
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1. Planteamiento del Problema: 

Dentro de toda civilización, existieron aquellos que sentaron una guía dentro del 

raciocinio filosófico de los pueblos, los ideales más destacados por su influencia 

permanecen intactos o, por otro lado, se han adaptado a la realidad contemporánea. Los 

casos más relevantes en cuanto adaptabilidad se refieren, corresponde a los pensadores 

que surgieron en Oriente desde los albores de su historia. Dentro de este caso, se puede 

destacar a filósofos como Mo Ti, Kuan Chang, Lao-Tzu y Confucio (Truyol, 1955). 

 

Este último, ha logrado perpetuar su perspectiva ideacional dentro de la conciencia 

social, económica y política de la que es ahora una de las potencias en ascenso más 

poderosas de mundo contemporáneo, China. En consecuencia, se puede denotar que el 

papel del pensamiento confuciano es vital, ya que forma parte de un pensamiento 

colectivo y compartido que ha servido como una fuerza de cohesión social (Zhang, 

2019), que a su vez ha permitido legitimar varias de las decisiones tomadas por el país 

asiático tanto por su clase política, como por la población en general. 

 

Estas decisiones legitimadas, también abarcan un sector de importancia para el análisis 

de las Relaciones internacionales, la política exterior. En ese ámbito, China ha 

mantenido una acción constante dentro de los diferentes espacios que conforman a este 

sector de estudio tan extenso, hacerlo en su totalidad, requeriría años de recolección de 

datos y de estudio, para llegar a resultados que podrían considerarse concluyentes. 

 

Es por ese motivo, que el objeto de este escrito es centrarse en la relaciones 

diplomáticas como un eje de análisis en la política exterior China. Teniendo como base 

la toma de decisiones y proyectos destacados en esta materia dentro de los períodos 
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concernientes a Hu Jintao y Xi Jinping, se pretende determinar cómo el pensamiento 

confuciano ha influido históricamente en el gobierno chino y en el sistema de toma de 

decisiones.  

 

La razón de que esta investigación sea inherente a las Relaciones Internacionales como 

disciplina, radica en que el análisis se encuentra dirigido hacia relaciones que ha 

establecido China con los demás países que pertenecen a la comunidad internacional, a 

través de proyectos de relaciones diplomáticas a lo largo de los períodos a analizar. Esto 

en función de que los cambios generados entre los mandatarios del país oriental han 

variado entre ellos, mostrando una necesidad de entender las implicaciones de esas 

diferencias. Finalmente, es necesario recordar, que el objeto de este estudio es 

determinar el nivel de influencia que tienen las ideas confucianas en la toma de 

decisiones de política exterior, lo que lleva a que el análisis se vea centrado en un 

elemento intersubjetivo de las Relaciones Internacionales, las ideas. En ese sentido, 

cabría señalar que la naturaleza de estudio de este escrito corresponde a la teoría 

constructivista de las Relaciones Internacionales. 

 

En términos generales, la teoría constructivista surge como un nexo entre lo propuesto 

por el interpretativismo y el positivismo, alegando que la realidad está conformada por 

actores, identidades y estructuras que “son socialmente construidos, y que los actores 

son producidos por su ambiente cultural” (Vázquez, 2016). Esto da a entender, que las 

identidades e intereses de los actores son limitadas y toman forma a base del 

conocimiento y significados compartidos y que el poder va más allá de lo material 

centrándose en lo ideacional. 
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Visto de otra forma, el constructivismo entiende un mundo donde “los actores 

principales son los individuos con capacidad de agencia para transformar su entorno, las 

ONG y su carácter normativo, las élites con poder de afectar las identidades colectivas, 

y el Estado, que es más bien una entidad compuesta de individuos con ideas, 

percepciones e identidades que afectan la política exterior” (Vázquez, 2016).  

 

1.1) Pregunta de Investigación: 

¿De qué manera las ideas provenientes del confucianismo han influenciado en la 

política exterior de China dentro de los períodos de gobierno de Hu Jintao y Xi Jinping 

en materia de relaciones diplomáticas con América Latina? 

 

1.2) Objetivo General: 

Determinar la influencia de las ideas provenientes del confucianismo en la política 

exterior China en los períodos de gobierno de Hu Jintao y Xi Jinping en materia de 

relaciones diplomáticas con América Latina. 

 

1.2.1) Objetivos Específicos 

• Definir y delimitar, mediante la teoría constructivista de las Relaciones 

Internacionales, cómo las ideas confucianas influyen en la política exterior. 

• Discernir elementos esenciales de pensamiento confuciano dentro del período de 

gobierno de Hu Jintao y Xi Jinping. 

• Determinar, establecer y delimitar a través de un análisis de política exterior 

comparada los elementos filosóficos confucianos que permanecen, diferencian o 

comparten ambos períodos de gobierno en el caso de América Latina con Chile, 

y Ecuador. 
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1.3) Marco Teórico 

El análisis de la influencia de las ideas dentro de este caso particular posee algunos 

precedentes, pero su contenido se puede limitar a ejemplos como “El discurso 

confuciano en la política china” de Andrea Gómez, que muestran un enfoque 

confuciano separado entre los dos mandatarios. No obstante, con análisis que carecen de 

un prospecto comparativo en las relaciones diplomáticas que permita identificar de 

manera eficiente la verdadera influencia que ha tenido el pensamiento confuciano en 

cada período de gobierno, entendiendo esta influencia no solo como divergencias en el 

uso de la corriente de pensamiento, sino también similitudes u otros aspectos que 

pueden generar un aporte importante para un análisis adecuado. Para esto, es necesario 

entender qué son las ideas y también de forma concreta qué abarca el confucianismo, y 

en segunda instancia entender que es la política exterior, la cual será la afectada por lo 

suscitado en el primer concepto a entender. 

 

En primera instancia, definir las ideas es ciertamente complejo, las Relaciones 

Internacionales siempre han tenido un debate continuo entre lo que es subjetivo y 

objetivo dentro de todas las escuelas y teorías existentes, pero existe una teoría en 

particular que se enfoca en el espacio existente entre ambos, el Constructivismo. Si bien 

el constructivismo entiende que todo se construye a medida que ocurren cambios en 

agencia y estructura, las ideas son importantes para entender esta construcción continua 

de conceptos y acciones en el sistema internacional. Las ideas según Wendt, pueden 

entenderse como “una lógica de acción obligatoria, la cual se basa en directrices 

normativas para legitimar conductas dentro de un orden social” (Wendt, 1992, pág. 

397). 
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Por otra parte, con respecto al confucianismo. Su escuela del pensamiento proviene de 

Confucio (479 a.C), y se caracteriza por sus tres tradiciones (familia, culto y forma de 

aprendizaje) y en tres caminos (del cielo, de los seres humanos y de la armonía) para 

conducir la vida y las relaciones sociales, políticas y jerárquicas (Yao, 2001), denotando 

una adaptabilidad que ha conducido su perpetuidad con los años. 

 

Finalmente, es necesario entender un concepto adicional, la política exterior. Según 

Goldstein y Pevehouse (2013), la política exterior puede entenderse como un proceso de 

toma de decisiones, donde los Estados “emprenden acciones porque personas en los 

gobiernos -los que toman las decisiones- eligen esas acciones”. Es importante 

comprender qué abarca la política exterior, ya que, a pesar de que el Constructivismo 

centre su análisis en aspectos intersubjetivos, es esencial discernir cuáles serán los 

efectos de las acciones, en este caso de Hu Jintao y Xi Jinping, que han logrado 

impactar en la política exterior china a lo largo de esos períodos, y a su vez cómo las 

ideas filosóficas del confucianismo tienen relación con este impacto, logrando así una 

comparativa integral, acorde a lo buscado por este escrito. 

 

1.4) Marco Metodológico 

Para lograr los resultados esperados, es necesario acudir a metodologías aplicables a la 

recolección e interpretación de los datos, estas coadyuvarán a la satisfacción de las 

necesidades investigativas planteadas a lo largo de cada punto anteriormente descrito. 

Dentro de este caso particular, la interpretación de ideas, así como la contrastación de 

datos y la obtención de información en fuente primaria son importantes para llegar a 

resultados que puedan ser concluyentes. 
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Es por este motivo que, para recolección de datos primarios, se priorizará el sistema de 

entrevista estructurada, y en cuanto a la recolección de datos secundarios el método a 

utilizar será la revisión bibliográfica.  

 

Frente al método para la recolección de datos primarios, el objetivo de la entrevista 

estructurada “es que las entrevistas a los encuestados sean estandarizadas, de modo que 

se minimicen las diferencias entre las entrevistas de cualquier proyecto de 

investigación” (Bryman, 2008). Teniendo esto en cuenta, la selección para realizar las 

entrevistas será determinada frente a la posibilidad de acceso a espacios con 

funcionarios del gobierno chino, que desenvuelvan sus actividades en el área de política 

exterior, otorgando un punto de vista aplicado a lo empírico, lo cual se concatena con el 

segundo método para la recolección de datos seleccionado. 

 

Siguiendo esa línea, la revisión bibliográfica también es importante dentro de este 

producto, ya que aporta cuatro propiedades fundamentales: autenticidad, credibilidad, 

representatividad y significado (Bryman, 2008). Sin embargo, Alan Bryman señala que 

es importante seleccionar datos bibliográficos con el mayor criterio posible, por lo que 

la elección de documentos estará sistematizada en base a su pertenencia al período de 

espacio/tiempo analizado, priorizando los siguientes elementos: documentación oficial 

otorgada por la República Popular China en sus diferentes medios y portales, 

documentación de carácter privada con origen académico, y productos de medios de 

comunicación con información relevante al caso, esto con la finalidad de ahondar en los 

ejes de investigación, obteniendo como resultado mayor rigurosidad. 
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Finalmente, el método de interpretación de datos será inherente al análisis del discurso, 

el cual posee dos estrategias la semiótica y la hermenéutica. La semiótica es una 

“aproximación al análisis de los símbolos en la vida cotidiana y, como tal, puede 

emplearse no sólo en relación con fuentes documentales, sino también con todo tipo de 

datos por su compromiso con el tratamiento de los fenómenos como textos” (Bryman, 

2008). Mientras que la hermenéutica tiene la idea central de “que el analista de un texto 

debe tratar de sacar a la luz los significados de un texto desde la perspectiva de su 

autor” (Bryman, 2008). Es por ese motivo, que ambas estrategias serán de suma 

importancia, no solo para entender las ideas y significados que surjan a medida que 

avance la recolección de los datos, sino también para tener claridad en la diferencia 

entre los elementos encontrados, según sus significantes, señales, significados, 

denotaciones y connotaciones. 

 

2. Ideas, confucianismo y política exterior: uniendo ideas con realidades: 

Desde una perspectiva constructivista se pueden extraer varios elementos intrínsecos en 

la política exterior y en la diplomacia: discursos, imágenes, normas, valores, ideologías 

y reglas (Ojeda, 2019). Las reglas son importantes dentro de este caso particular, ya que 

en estas subyacen los valores compartidos para llevar a cabo las relaciones 

diplomáticas, lo cual a su vez construye una realidad. 

 

La política exterior china comparte esta idea debido a su fuerte relación con los ideales 

y valores arraigados en diferentes corrientes filosóficas, donde el confucianismo ha 

adquirido una relevancia singular. Gobernar una sociedad para lograr la armonía, 

excelencia militar, una imagen como gobernante que debe ser bondadosa y honrada, en 

comunión con un conjunto de reglas basadas en la autodisciplina, la autocontención y la 
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ejemplaridad y sobre todo el uso del gradualismo y pragmatismo como metodología 

para el cambio (Hernández, 2021), conforman una base fundamental para el 

funcionamiento de la sociedad y la política -doméstica y exterior- del país asiático en 

los últimos años. Sin embargo, pese a la ‘estatidad’ de esas reglas, la ejecución por parte 

de los tomadores de decisiones -Xi Jinping y Hu Jintao- ha marcado una serie de 

avances y evolución en la forma que China ve sus relaciones internacionales con 

respecto a valores específicos. 

 

Si bien se entiende que el constructivismo y el confucianismo pueden relacionarse 

adecuadamente en lo que respecta a política exterior y diplomacia, es necesario abordar 

dos puntos a profundidad. El primero relacionado con la determinación real de una 

convergencia entre Constructivismo y pensamiento confuciano, y, en segundo lugar, 

relacionado con la visión y modelo chino de las Relaciones Internacionales, basado en 

esa convergencia. 

 

Dentro del Análisis de Política exterior -fundado en la corriente constructivista de las 

Relaciones Internacionales- se debe entender que los estados actúan conforme a 

diferentes estructuras, las cuales son constituidas de manera mutua (Onuf, 1989). Esta 

constitución depende de las ideas y las normas, las cuales son importantes para la 

configuración de los intereses; lo cual sumado a la identidad -tanto la propia como la 

que se tiene de los otros- y a la relación intersubjetiva existente, mantendrán o variarán 

las relaciones dentro del sistema internacional (Hopf, 1998), lo cual se entiende en este 

caso particular mediante las relaciones diplomáticas. 
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En ese sentido, la política exterior se configura como un proceso de afirmación de la 

identidad del estado (y la que este construye de los otros) mediante prácticas sociales. 

Estas últimas tienen su origen en sectores sociales con capacidad de 

institucionalización, constitución e innovación intelectual, lo cual Adler & Haas (1992) 

conceptualizan como comunidades epistémicas, generando como consecuencia que el 

conjunto de normas e intereses posean una consonancia con la identificación y por ende 

con las acciones de política exterior de los estados. 

 

Teniendo esto en cuenta, el impacto relacional entre el análisis de política exterior, la 

teoría constructivista de las Relaciones Internacionales y el confucianismo es abordado 

por la teoría de la “Relacionalidad Constructivista” de Qin Yaqing. Esta teoría ve a las 

relaciones internacionales como un espacio de relaciones continuas e interdependientes, 

donde el centro de análisis recae en los procesos y relaciones como parte de la armonía 

(Hernández, 2021). En este caso, el poder tiene un elemento simbólico que se basa en la 

construcción de una red de relaciones que utilizan una adaptación de la concepción 

confuciana de la familia, la armonía y la jerarquía. 

 

En ese sentido, la teoría de Yaqing política exterior define la política exterior como “un 

proceso consistente en negociar acuerdos sociopolíticos que gestionan relaciones 

complejas en una comunidad, a fin de generar orden, de manera que los miembros se 

comporten de un modo recíproco y cooperativo, sobre la base de la confianza mutua, 

que se desarrolla a partir de un entendimiento compartido de normas sociales y 

moralidad humana” (Luzzi, 2020, pág. 4). 
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Esto también se vincula a la noción del modelo de relaciones internacionales en China, 

el cual según Emilio Hernández (2021) se puede comprender desde una perspectiva 

interesante, la identidad, la cual, basada en una red de interacciones, múltiples, 

cambiantes y que también pueden ser complementarias, guiarán las directrices de 

política exterior -las cuales contemplan el poder material, la diplomacia y las narrativas, 

tal y como se puede apreciar en el gráfico 1: 

 

Gráfico 1- Modelo Chino de Relaciones Internacionales 

 

Fuente y Elaboración: Emilio Hernández  (2021) 

 

Se puede extraer la importancia del componente histórico y cultural en la conformación 

de significados intersubjetivos en la identidad china mediane lo proporcionado en el 

gráfico 1. Valores, normas de conducta, pensamiento ideológico componen una serie de 

bases que van a construir la autopercepción identitaria de China. Una identidad fuerte se 

constituye como uno de los pilares fundamentales en la política china, que en este caso 

se expresan en su política exterior.  

 

A su vez, se debe añadir que todas las decisiones a partir de este seno identitario se 

fundamentan o tienen una serie de objetivos estratégicos, los cuales buscan cumplir con 

las necesidades domésticas a corto, mediano y largo plazo. Se puede denotar que la base 
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teórica, y la praxis de la política exterior en China poseen una relación con carácter de 

reciproca para funcionar.  En ese sentido, las relaciones internacionales, deben tener una 

guía de prospecto teórico que por lo general se encuentra extraído de aquello con lo que 

comparten, que en este caso provienen de sus corrientes filosóficas como el 

confucianismo. 

 

En cuanto al contexto y tendencia, shi, se hace referencia al entendimiento de la 

configuración del poder en el sistema internacional actual. Teniendo eso en cuenta, la 

toma de decisiones -doméstica y de política exterior- debe estar enfocada en constantes 

o generalidades (tendencias) presentes dentro del sistema. Finalmente, la estrategia se 

comporta como un medio para la consecución y manutención de objetivos dentro del 

modelo chino. Ya sea en el ámbito doméstico, o en el ámbito más complejo de la 

política exterior, siempre debe existir una serie de objetivos o metas establecidas 

(Hernández, 2021). 

 

La suma de estos puntos, dan como resultado las directrices actuales de la política 

internacional china, como por ejemplo la diplomacia por acuerdos de asociación 

(partnership agreements), y más en profundidad con los casos que serán analizados más 

adelante; demostrando que existe un impacto real a nivel teórico y empírico del 

pensamiento confuciano en la política exterior china. Cabe señalar que, si bien el 

contexto y la estrategia son elementos constitutivos del modelo chino de las relaciones 

internacionales, la identidad funciona como un eje central. Esto se debe a las 

características propias del escrito, sumado a la noción de que la identidad funciona de 

manera co-constitutiva. 
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Se puede mencionar también, que esta composición bipartita entre lo teórico y la praxis, 

posee un componente importante de constante construcción, ya que, como se verá en los 

siguientes apartados, la política exterior china cuenta con un carácter de mutabilidad, el 

cual se hace evidente según el tomador de decisiones de turno. No obstante, pese a esta 

mutabilidad, la base filosófica y una serie de significados compartidos a nivel societal e 

histórico generarán que exista un fundamento claro en la conducción de las relaciones 

internacionales y la política exterior. 

 

En ese sentido se puede decir que el pensamiento confuciano se encuentra latente en la 

política exterior China. Sin embargo, analizar su grado de impacto requiere del análisis 

de un elementos complementario y constitutivo, las figuras tomadoras de decisiones. 

Esto lleva al siguiente apartado, el cual analizará las figuras más recientes en la toma de 

decisiones en la República Popular China: Hu Jintao y Xi Jinping. 

 

3. De la armonía a la asertividad: Hu Jintao y Xi Jinping: 

Un complemento fundamental para comprender la integralidad de la política exterior es 

entender a los tomadores de decisiones desde las motivaciones, discursos, proyectos, 

hasta las acciones.  

 

En este caso, Hu Jintao y Xi Jinping son personajes fundamentales debido a dos 

razones. La primera es que se puede denotar un cambio importante en la manutención 

de las relaciones internacionales entre estas dos figuras y, en segundo lugar, por la 

posición que alcanza China como estado dentro de la comunidad internacional en el 

lapso que ocupan estos mandatarios. En los siguientes apartados se abordarán los 

períodos de estas personalidades y sus peculiaridades. 
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3.1)  Hu Jintao y su política exterior multidimensional: 

Hu Jintao llega al poder en noviembre de año 2002, demarcando también la llegada de 

la cuarta generación de líderes chinos. Para ese momento, China había adquirido una 

influencia importante dentro del sistema internacional. Esta influencia se encuentra 

directamente ligada con el crecimiento económico de la nación asiática -alrededor de un 

10% de crecimiento anual-, la cual había expandido sus proyectos e intenciones más allá 

de sus límites continentales (Díaz, 2021). 

 

Para el año 2004, Hu Jintao manifiesta su voluntad de una agenda enfocada al desarrollo 

de las relaciones con América Latina, para lo cual establece tres ejes:   

 

“En el plano político, nos apoyamos para ser amigos dignos de confianza (…) en 

el plano económico, fomentamos la complementación recíproca con nuestras 

respectivas ventajas, a partir de ser socios de cooperación en beneficio mutuo y 

sobre la base de un nuevo punto de partida (…) en lo cultural, estrechamos los 

intercambios para ser ejemplares en el diálogo dinámico entre las diferentes 

civilizaciones” (Shicheng, 2006, pág. 57). 

 

En ese sentido, se puede apreciar el componente cultural presente, y más precisamente 

aquello ligado con elementos confucianos fundamentales: la confianza, la reciprocidad 

y la adaptabilidad. 

 

Esta serie de elementos narrativos enfocados en fomentar una imagen de confianza y 

amistad con América Latina comienzan a hacerse presentes a través de diversos 



 
 

18 

 

proyectos como la instauración de Institutos Confucio, los cuales promocionan y 

difunden la cultura china en la región. A su vez, también se expresa por medio de su 

continua presencia y participación en diversos espacios regionales e interregionales 

como: el Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico, la Organización de Estados 

Americanos (OEA), el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este y CELAC. 

 

La amplia amalgama de actividades y organismos -así como su facilidad para participar 

en ellos-, logran construir una imagen proactiva, diversa, amplia, beneficiosa e incluso 

de confianza en torno a Hu Jintao y China. A esto debe sumarse una serie de elementos 

fundamentales que se desarrollan a medida que el período de Hu Jintao avanza. 

 

Uno de ellos corresponde al discurso de “ascenso pacífico”, pese a que fue creado por 

Zheng Bijian y expertos en Relaciones Internacionales, la narrativa bajo esta teoría 

también se constituye como una estructura fundamental en el discurso de Hu Jintao. En 

este discurso, se argumenta que China no desea desempeñar un papel de potencia dentro 

del sistema, sino que, frente a sus necesidades domésticas, es esencial que China 

mantenga sus intereses enfocados en una convivencia pacífica y armoniosa en el 

exterior (Rodriguez, 2016).  

 

La teoría del asenso pacífico se fundamenta en dos tradiciones confucianas importantes: 

“No hagas a otros lo que no quieras para ti mismo” y “Quien ayuda a otros se ayuda a sí 

mismo” (Díaz, 2021, pág. 40), pero además profundiza en un significado intersubjetivo 

sumamente importante, la armonía (he). Esto constituye lo que Zheng (2005) caracteriza 

como “unión en la diversidad”, lo cual también permite la pluralidad presente en las 

relaciones entre China y otros estados (como América Latina). 
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Dentro de los elementos narrativos, ideacionales y diplomáticos ya mencionados, es 

necesario agregar un último punto, el nivel estratégico del discurso a lo largo del 

gobierno de Hu Jintao. Si bien la generación de confianza se convierte en el eje de la 

armonía, también se busca que la sociedad china tenga posibilidades para transformarse 

a nivel doméstico. Este enfoque al desarrollo propio se encuentra marcado por la lógica 

“hacia afuera” o zouchuqu. Esta consiste en la priorización de lo doméstico en conjunto 

con la apertura de oportunidades en política exterior (Díaz, 2021). Lo cual pudo 

promover proyectos de distinta índole en todo el mundo. 

 

En lo que respecta al período tardío del gobierno de Hu Jintao, se desarrolla un 

elemento adicional de política exterior, la teoría de las Tres Armonías -búsqueda de la 

paz mundial, la reunificación pacífica con Taiwán y la armonía en las relaciones 

sociales domésticas- (Zhu, 2010).  

 

Esta última faceta de la diplomacia china anterior a Xi Jinping busca mostrar una 

conducta pacífica, de diplomacia activa y menor denotación de los recursos militares. 

Esto enmarcaría definitivamente al sucesor de Deng Xiaoping bajo los conceptos de 

multidimensionalidad, pragmatismo, y bajo los preceptos de armonía y confianza 

otorgados por el confucianismo. Lo cual refuerza la serie de características que deben 

poseer las relaciones exteriores según el confucianismo y empatan de cierta manera en 

lo que propone Yaqing sobre la conducción de la política exterior. 
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3.2) Xi Jinping, el yang de Hu Jintao: 

Xi Jinping se convierte en secretario General del Partido Comunista Chino (PCC) en el 

año 2012. A diferencia de su predecesor, el cual construyó a lo largo de su período en el 

poder una serie de guías para la política exterior del país y sus actividades diplomáticas, 

Xi Jinping constituye una marca inicial y única, “el sueño chino”. Las ideas presentes 

bajo este concepto se fundamentan en la recuperación y manutención de la estabilidad 

interna en torno a significados compartidos que revitalicen la identidad nacional, pero a 

su vez se abordan temáticas fuertemente relacionadas con el reforzamiento del ejército y 

la necesidad de un papel más activo y visible dentro del sistema internacional 

(Rodriguez, 2016). 

 

En el discurso inaugural del evento conmemorativo del 2565 aniversario del nacimiento 

de Confucio, Xi Jinping rescata que la cultura tradicional, la cual es representada 

principalmente por el confucianismo, puede proporcionar valores estables, necesarios 

para la cohesión social y el sentido de una identidad china resiliente a los cánones 

occidentales (Díaz, 2021). 

 

La manutención de la estabilidad en lo doméstico tiene su importancia en las distintas 

actividades ilícitas relacionadas con la corrupción a lo largo de los años. Xi Jinping ha 

sido partícipe de importantes campañas contra la corrupción en China, pero a su vez el 

confucianismo adquiere una imagen extremada visible a nivel gubernamental, ya que 

uno de los requisitos necesarios para aplicar a cargos públicos en China corresponde a la 

recitación, reflexión y profundización de las “Analectas de Confucio” (Díaz, 2021). 
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Estas analectas se pueden encontrar en un libro conocido como Lunyu, el cual contiene 

tanto las directrices estipuladas por Confucio, tanto por sus discípulos para la 

convivencia social, normas de conducta, tipos ideales, entre otros “estándares” fijados 

por la doctrina y filosofía confuciana a lo largo de su historia. Existen varias 

traducciones de este texto, sin embargo, el comentario realizado por Simon Leys (1997, 

pág. 20) en su traducción no podría ser más acertado para describirlas: 

 

“Las analectas constituyen el único texto en el que puede encontrarse al 

Confucio real y vivo. (…) las Analectas son Confucio lo que los Evangelios son 

a Jesús. El texto es como un edredón multicolor hecho de piezas (…) pero en 

conjunto, se dan muy pocos anacronismos estilísticos: el lenguaje y la sintaxis de 

las mayoría de los fragmentos son coherentes y pertenecen al mismo período”. 

 

En estos fragmentos que componen a las analectas se pueden encontrar varios elementos 

propios de la filosofía confuciana, entre las cuales predominan: la armonía, la jerarquía, 

el ingenio, la confianza, la dignidad, buenas costumbres y administración (tanto en lo 

social, como a nivel político y estatal). 

 

A nivel internacional, Xi Jinping comienza a separarse de la tradición histórica de no 

reclamar su papel (y obligaciones) en sistema internacional. Esto se fundamenta en una 

participación de Beijing cada vez más activa en la construcción de agenda en temáticas 

coyunturales como ambiente o mantenimiento de la paz. Tal es el caso de Afganistán en 

2015, donde China desempeñó un papel activo para la apertura de las negociaciones 

posteriores. 
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Además, el constante cuestionamiento al orden mundial mantenido por Estados Unidos 

ha colocado a China en una posición de revisionista, ya que se requieren nuevas 

directrices para el orden mundial, pero que no afecten los beneficios que China ha 

obtenido con el vigente (Storey, 2017).  

 

Este reclamo de China como nueva potencia mundial se encuentra escalando temáticas 

nunca antes vistas por analistas, expertos de la política exterior china y la comunidad 

internacional en su conjunto. Ya que, pese a mantener su proactividad en la esfera de lo 

económico, cooperación y en la diplomacia, el ámbito de lo militar se encuentra 

ejerciendo presión en varios sectores. Esto, sobre todo a nivel asiático donde el reclamo 

de posiciones en lugares como el Mar de China Meridional han llevado a cuestionar si 

la teoría del “sueño chino” tiene un carácter más asertivo y que, a través de estos 

significados compartidos que poseen (varios procedentes del confucianismo) se 

promulguen ideales más enfocados en el uso de poder militar, que en su histórica 

influencia en lo diplomático y multilateral. 

 

En ese sentido, se puede denotar que la política exterior de China ha presentado 

cambios importantes entre Hu Jintao y Xi Jinping, constituyendo esta dicotomía entre lo 

pacífico y lo asertivo que puede resultar el uso de las mismas bases filosóficas para la 

consecución de los fines del país asiático. En este caso, se ha incluido el análisis del 

gobierno de Xi Jinping hasta abril 2022, por lo que la situación puede presentar 

cambios, no obstante, es necesario mantener la observancia ya que puede haber un 

cambio importante en la política exterior de China que deba analizarse más adelante. 

 



 
 

23 

 

Frente a todo lo descrito en estas secciones, es necesario abordar el caso práctico el cual 

determinaría si lo antes estipulado a nivel discursivo ha sido implementado en acciones 

concretas de política exterior. Por lo que se abordan las relaciones que ha tenido China 

con dos de sus principales socios en América Latina, Chile y Ecuador, buscando 

determinar los elementos confucianos en la política exterior de cada período y 

establecer sus similitudes y diferencias.  

 

4. Las relaciones sino-latinoamericanas, el caso de Chile y Ecuador: 

Como se mencionó anteriormente, China decidió expandir el espectro de sus relaciones 

conforme a su crecimiento a nivel diplomático y económico. Dentro de sus diferentes 

objetivos se ubica la región de América Latina, donde sus relaciones han variado, pero 

denotan una importante presencia del gigante asiático. Esto se evidencia en acuerdos 

bilaterales,  presencia constante en cumbres latinoamericanas de todo ámbito, mención 

en discursos. Todo converge en el fortalecimiento de relaciones entre China y sus 

aliados en Latinoamérica.  

 

En ese sentido, se ahondará en dos casos particulares: Chile y Ecuador. Ambos países 

poseen buenas relaciones diplomáticas con China, pero además se puede apreciar un 

desarrollo particular, el cual será profundizado a continuación. Sumado a esto es 

necesario añadir que durante los periodos de Hu Jintao y Xi Jinping, en América Latina 

se dan diferentes gobiernos, por lo que en la tabla 1 constan los mandatarios que 

coincidieron tanto en China como en los dos países latinoamericanos a lo largo de los 

períodos de gobierno analizados. 
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Tabla 1 - Períodos de gobierno en China, Chile y Ecuador 

China Chile Ecuador 

Hu Jintao: 2003 – 2013  

Ricardo Lagos: 2000-2006 Gustavo Noboa:2000-2003 

Michelle Bachelet: 2006-

2010 y 2014-2018 

Lucio Gutiérrez: 2003-

2005 

Xi Jinping: 2013- 

Actualidad 

Sebastian Piñera: 2010-

2014 y 2018-2022 

Alfredo Palacio: 2005-

2007 

Gabriel Boric: 2022 - 

Actualidad 

Rafael Correa: 2007 - 

2017 

Lenin Moreno: 2017-2021 

Guillermo Lasso: 2021 - 

Actualidad 

Elaboración: Propia 

 

Además de tomar en cuenta a los tomadores de decisiones, cabe añadir que China tiene 

niveles de cooperación: asociación, asociación estratégica y asociación estratégica 

integral (MFA-China, 2020). Cada uno de estos niveles cuenta con características únicas, 

que se van adhiriendo a medida que las relaciones evolucionan.  

 

Por asociación, se entiende una cooperación de carácter equitativo y de mutuo beneficio. 

Por estratégica, se entiende que esta cooperación además de lo equitativo y beneficioso 

será a largo plazo y estable, trascendiendo toda diferencia (ideológica o coyuntural). 

Mientras que, por integral, además de todo lo anterior, se entiende que la cooperación se 

traslada a un ámbito de multidimensionalidad, donde la política, ciencia, economía, 

tecnología y la cultura son los sectores de más comunes de incursión (Guzmán & Estrada, 

2020). 
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A su vez, es también necesario acotar que existen marcos generales y específicos para las 

relaciones exteriores entre China y América Latina, tal es el ejemplo del Documento de 

política de China hacia América Latina y el Caribe para el primero, y los acuerdos 

bilaterales de lo segundo. Esto lleva a que su uso se encuentre condicionado al caso 

analizado, ya que ciertas características generales o especificas van a variar. 

 

Finalmente, se puede decir que el presente análisis de caso pretende estudiar aspectos de 

política exterior a nivel diplomático, lo que implica una diversidad de distintas acciones 

y que, en consecuencia, hará que las actividades entre casos no sean idénticas. Esto se 

debe a que se ha priorizado la identificación de un patrón de aspectos filosóficos 

confucianos. 

 

4.1)  Relaciones sino-chilenas: 

Las relaciones entre Chile y China poseen ciertas peculiaridades. En primer lugar, su 

construcción comienza en los años 70 con el reconocimiento del gobierno de Beijing y 

el establecimiento de relaciones por parte de Salvador Allende. Siendo el primer país 

latinoamericano en establecer relaciones con China. Desde entonces, según menciona 

Guilisasti (2022, pág. 170), las relaciones entre esos países han avanzado “a una etapa 

de certeza y estabilidad en sus vínculos”.  

 

Con el retorno de la democracia a Chile (1990 aproximadamente), las relaciones con 

China experimentaron importantes cambios. Se incrementaron las visitas de alto nivel, 

la negociación en diferentes áreas de interés para los dos estados, se generaron 

convenios bilaterales y se favoreció la creación de más espacios de diálogo y 

entendimiento, esto con el fin de generar oportunidades (Guilisasti, 2022).  
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En el año 2004, se desarrolla la XVI cumbre de la APEC en Chile. Hu Jintao viaja al 

país latinoamericano con el fin de asistir. Sin embargo, a esto debe añadirse la confianza 

política alcanzada en las cada vez más frecuentes reuniones de alto nivel, fijando un 

objetivo conjunto que marcaría las relaciones sino-chilenas hasta la actualidad. Se llega 

a un consenso a nivel diplomático, para establecer una asociación cooperativa integral, 

estable e igualitaria (Lee & Hongying, 2011). 

 

Para el año 2005, China se convierte en un socio fundamental para Chile. Las relaciones 

comerciales llevan a China a la segunda posición como socio comercial en Chile, y se 

comienza la creación de actividades bilaterales conjuntas, como la creación del Comité 

Empresarial Chile-China, la generación de alianzas público-privadas, becas estudiantiles 

(Guilisasti, 2022) y el establecimiento de Institutos Confucio, organizaciones que 

“imparten la enseñanza del idioma chino mandarín y difunde la milenaria cultura china, 

velando por el cumplimiento de los más altos estándares de calidad pedagógica y 

educacional” (Instituto Confucio Santo Tomás, 2022, pág. 1). 

 

En el primer mandato de Michelle Bachelet, Chile enfoca aún más esfuerzos en el 

fortalecimiento de las relaciones Asia-Pacifico. El establecimiento de un Tratado de 

Libre Comercio en 2006 generó una extensión desde el ámbito material a uno 

discursivo. Esto estableció ideas como: “ser los primeros” desde Chile, donde el eje 

central era enaltecer las relaciones con una nación prospera y fuerte como China; o de 

“privilegiado” desde China, ya que desde la narrativa del país asiático: 
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“Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas 

con China y en apoyar la restitución a China de su legítimo puesto en las 

Naciones Unidas, así como el primer país latinoamericano en firmar el acuerdo 

bilateral con la parte china sobre el ingreso de China en la OMC, en reconocer el 

status de completa economía de mercado de China e iniciar las negociaciones 

bilaterales sobre el TLC”.  

Artículos publicados sobre Chile (Ministerio de RREE de la República Popular 

China, 2006, pág. 1) 

 

En ese sentido, se puede denotar que Hu Jintao establece como prioridad el generar 

relaciones enfocadas al entendimiento mutuo, el intercambio cultural y la economía con 

Chile, lo cual mantendría una línea de continuidad con su sucesor Xi Jinping. Este 

discurso también se refuerza a través de directrices a establecidas en marcos de política 

exterior con América Latina como el texto Política China hacia América Latina y el 

Caribe, el cual se fundamenta en temáticas como la amistad, la paz, el desarrollo y las 

potencialidades presentes en las relaciones sino-latinoamericanas (Política China hacia 

América Latina y el Caribe, 2008), y en este caso sino-chilenas. 

 

Para el primer mandato de Sebastian Piñera, se refuerza la considerada “asociación 

estratégica”. En el año 2013, dentro de una conferencia en Bali y con Xi Jinping ya en 

el poder, el mandatario asiático mantiene la narrativa alegando que “en lo que respecta a 

las relaciones con China, Chile se ha puesto siempre a la cabeza en América Latina” 

(Embajada de la República Popular China en la República de Chile, 2013, pág. 1). En 

ese sentido, propone un marco para la promoción de la cooperación bilateral, esto con el 
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fin de reforzar los mecanismos ya existentes y generar mayores oportunidades para 

Chile y China en los ámbitos tecnológico, económico, cultural y educativo. 

 

La narrativa se mantiene y se concretan acciones bajo el segundo mandato de Bachelet, 

donde se llega a una serie de ofrecimientos como: la proporción de becas 

gubernamentales chinas, plazas para recibir capacitación en China, cupos de maestrías, 

y la creación de programas a nivel político como “Puente al Futuro”, donde se fomenta 

la educación a políticos chinos y latinoamericanos respectivamente bajo preceptos e 

ideales propios de la política china (Strabucchi, 2019), como es el caso del pensamiento 

confuciano. 

 

La manutención de esta relación histórica entre Chile y China ha calado tan profundo en 

los discursos que autores como Lakoff (2004, pág. 172) son acertados al señalar que:  

 

“A nivel de discurso si, indudable que sirve [de marco referencial] es nuestro 

caballito de batalla (…) Nos tenemos que mostrar como un socio estratégico de 

China. Como aliados de China, que por lo demás lo somos. Tenemos que sacar 

ventaja. [es como decir]: “Oye, pero nos hemos apoyado desde chicos, que nos 

vaya bien juntos. Es muy importante la relación, muy importante”. 

 

El periodo de tiempo y las acciones para abarcar son muy extensos, sin embargo, las 

generalidades analizadas en este apartado pueden relatar una premisa interesante. Pese a 

los cambios ideológicos en los gobiernos de Chile con el paso de los años, la línea 

general en la manutención de sus relaciones reside en la armonía, la amistad, el apoyo, 

la cooperación, reciprocidad y en la relación misma. Esta relación que han construido 
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China y Chile, fundamentada en los principios mencionados, ha generado la presencia 

de estabilidad, principios y valores. Lo cual no solo denota una costumbre en sus 

prácticas mutuas de política exterior, sino que también se encuentran establecidas en 

marcos normativos generales como el documento para las relaciones China-América 

Latina. Estos trascienden el cambio, pero a su vez evidencian adaptabilidad, 

demostrando una presencia importante de ideales confucianos bajo la construcción de 

las relaciones entre Chile y China. 

 

4.2)  Relaciones sino-ecuatorianas: 

La República del Ecuador y la República Popular China establecen relaciones 

diplomáticas formalmente desde el 2 de enero de 1980. En el comunicado conjunto 

generado bajo el mismo marco se establece que el eje central de las relaciones entre los 

dos países se da sobre “la base de los principios de mutuo respeto por la soberanía 

territorial (…) la igualdad, el beneficio mutuo y la coexistencia pacífica” (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 1979, pág. 1). 

 

Dentro del período de Gustavo Noboa (2002), Lucio Gutiérrez (2003) y Alfredo Palacio 

(2005) no se pueden destacar más que visitas oficiales y un decantamiento por la 

obtención de inversión extranjera directa (Guzmán & Estrada, 2020). Esto muestra la 

práctica inexistencia de lineamientos claros en lo que respecta a política exterior desde 

Ecuador, lo cual tuvo como consecuencia un “estancamiento” en las relaciones entre estos 

países. 

 

Para el año 2007, con la llegada de Rafael Correa, se produce un crecimiento importante 

en el desarrollo de las relaciones sino-ecuatorianas. Estas comenzaron a enfocarse en 
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incrementar la amistad y las posibilidades para la generación de proyectos en temáticas 

como matriz energética y matriz productiva.  

 

En una de las primeras reuniones bilaterales entre Hu Jintao y Rafael Correa, el 

mandatario asiático expresó una serie de puntos para promover y fortalecer las relaciones 

de amistad y cooperación entre China y Ecuador: mantener el intercambio en visitas de 

alto nivel, ampliar la cooperación económica y procurar el desarrollo común, profundizar 

el intercambio humanístico y la amistad entre los pueblos, e incrementar la cooperación 

en asuntos multilaterales (Embajada de la República Popular China en la República 

Argentina, 2007). 

 

Las acotaciones realizadas por Hu Jintao y la marca generada a nivel discursivo, serían 

sucedidas por una serie de iniciativas multinivel. El incremento de las exportaciones 

ecuatorianas hacia China, una diversificación en las importaciones y el crecimiento de los 

proyectos de financiamiento y cooperación son una breve descripción de la cooperación 

que recibiría Ecuador del gigante asiático. Por ejemplo, en lo que respecta a importaciones 

de Ecuador desde China, la cifra incrementó desde 828 millones en 2006 a 1 122 millones 

para 2007 (World Integrated Trade Solution, 2022). 

 

La relación sino-ecuatoriana se refuerza con la llegada de Xi Jinping al poder. En el año 

2015, Rafael Correa visita nuevamente China para la generación de una serie de acuerdos 

en donde destacaría la catalogación de asociación estratégica en las reuniones de alto 

nivel. Sumado a esto, el nivel de acuerdos alcanzados rebasaría cifras históricas, 

celebrando cerca de 15 acuerdos en diferentes áreas, así como mecanismos de 

cooperación conjunta en temáticas como agricultura, inversión, ciencia y tecnología 
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(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2015). De igual manera, 

destaca la introducción al Ecuador dentro de unos de los proyectos chinos más ambicioso 

en dicho momento: “La franja y la ruta” o “La nueva ruta de seda”. 

 

A esto también debe añadirse un evento trascendental, ya que para el año 2016 Xi Jinping 

se convertiría en el primer mandatario del gigante asiático en visitar Ecuador. El mismo 

mandatario señaló que el avance de las relaciones sino-ecuatorianas ha sido significativo:  

 

“Ecuador es un país importante en América Latina. En los últimos años, las 

relaciones entre China y Ecuador han avanzado a pasos agigantados. Sobre todo, 

a partir de la creación de la asociación estratégica en 2015, la cooperación bilateral 

de beneficio mutuo se ha registrado un rápido desarrollo con un amplio espectro 

de sectores y una escala creciente. Las relaciones bilaterales se han enriquecido 

cada día más en sus contenidos cobrando un buen impulso hacia su desarrollo 

global”. 

Xi Jinping celebra conversaciones con presidente Rafael Correa de Ecuador - 

(Embajada de la República Popular China en Costa Rica, 2016, pág. 1)  

 

La consolidación del consenso y la confianza mutua se convierten rápidamente en un 

estándar vital para las relaciones entre China y Ecuador. Esto en función de que en el 

mismo año se emite un comunicado conjunto sobre el Establecimiento de la Asociación 

Estratégica Integral. Teniendo esto en cuenta, se puede alegar que para el año 2017, China 

se consolidaría como una ayuda y un eje fundamental para el Ecuador en política exterior. 

Esta relación tampoco sería desaprovechada por China, ya que los beneficios mutuos 
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obtenidos de esta relación sentarían las bases de una alianza que de un modo u otro 

perduraría en lo posterior. 

 

Para 2018, Lenin Moreno realiza una visita a China, donde se concreta uno de los 

esfuerzos conjuntos mencionados anteriormente. Ecuador y China firman un Memorando 

de Entendimiento, en este se prevé el incremento de cooperación en el marco de la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto incrementaría la confianza política mutua, lo cual 

se ha mantenido hasta la actualidad. 

 

A diferencia de Chile, Ecuador posee líneas más desdibujadas frente a sus objetivos de 

política exterior. Sin embargo, la apertura en las relaciones sino-ecuatorianas permitió un 

avance sin precedentes, el cual podría incluso competir con el nivel de cooperación entre 

China y Chile. La reciprocidad y confianza se convierten en el eje central de las relaciones 

sino-ecuatorianas, lo cual se mantiene como una constante en sus relaciones. 

 

 

4.3)  Elementos confucianos en los casos de estudio: 

Tomando en consideración lo abarcado en los casos de estudio, y agregando los elementos 

vistos a lo largo de este escrito, se puede determinar que existen elementos confucianos 

dentro de la política exterior china que han permeado en sus relaciones con Chile y 

Ecuador. En la tabla 2, se podrá apreciar qué elementos permanecen como constantes o 

como elementos compartidos, y cuáles difieren entre la relación, otorgándole 

características únicas, pero que a su vez mantienen los lineamientos propios del 

pensamiento confuciano. 
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Tabla 2 - Cuadro de análisis elementos confucianos en los casos de estudio 

Elementos Confucianos De forma compartida entre los dos líderes  De forma diferenciada entre los dos líderes 

Armonía: Existe gracias a los ritos, 

tradiciones y normas de convivencia social. 

Según las ‘analectas’, es algo que debe 

preservarse tanto en el corazón, como entre 

los hombres (Zhenjiang, 2014)  

Centro ideológico del pensamiento confuciano 

expresado en la política exterior china: las relaciones 

exteriores se fundamentan en la convivencia 

armónica. 
Al tratarse de una práctica compartida, que funciona 

bajo estándares generales, no existe per se un 

momento, situación o aspecto que sea de especial 

relevancia para tratar este elemento de forma 

diferenciada. Visto de otra forma, pueden entenderse 

como  

Hu Jintao: Expresado en 

discursos como el 

“ascenso pacífico”/”tres 

armonías”. 

Xi Jinping: Marcos 

normativos en política 

doméstica y exterior 

basados en las “Analectas 

de Confucio”.  

Ecuador y Chile: Las relaciones con China se 

fundamentan en la convivencia armónica. 

Confianza: La confianza es un prerrequisito 

para cumplir las aspiraciones o ideales. 

Según Confucio “a los ancianos, darles 

bienestar; a los amigos inspirar confianza; y 

a los jóvenes, afecto” (Zhenjiang, 2014, pág. 

177). 

Base práctica de las relaciones exteriores chinas. Es 

decir, se encuentra mayor presencia a nivel 

discursivo, en actividades diplomáticas. Sin embargo, 

también es parte de los ideales confucianos. 
La confianza es una base crítica para el 

establecimiento de las relaciones. Al tratarse de un 

elemento principal para las relaciones, la confianza no 

se trata de forma diferenciada, sino como un elemento 

ideológico/práctico complementario en las relaciones 

exteriores. 

Hu Jintao: Agendas para 

el desarrollo: “nos 

apoyamos para ser 

amigos dignos de 

confianza”. 

Xi Jinping: Rescate de 

los valores tradicionales, 

relaciones basadas en la 

confianza. 

Ecuador y Chile: Relaciones basadas en la 

reciprocidad y en la confianza. 
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Respeto: Se entiende como un ideal 

filosófico puro del pensamiento confuciano. 

Nace del respeto en el Cielo, el cual dicta las 

normas (Zhenjiang, 2014). 

Al igual que la confianza el respeto se presenta en un 

ámbito más práctico que conceptual. Principio 

fundamental para el crecimiento de las relaciones. Se 

aplica a la soberanía territorial. En este caso, el respeto se fundamenta como un 

elemento compartido en los casos de estudio la forma 

de entenderlo es de carácter generalizado en las 

relaciones por sus propia naturaleza en el valor per se 

y en su interpretación por la soberanía. 

Hu Jintao: Base en las 

relaciones según el 

principio del mutuo 

respeto. 

Xi Jinping: Respeto a la 

soberanía como parte de 

las relaciones exteriores. 

Ecuador y Chile: Se encuentra presente como 

elemento textual/discursivo en declaraciones 

conjuntas, documentos oficiales, etc. 

Apertura: Proviene de una dualidad previa, 

la cual se componía de tolerancia y apertura. 

Se entiende desde la integración, desde la 

virtud y la reciprocidad (Zhenjiang, 2014). 

Mediante el análisis de los casos de estudio, se denota 

que existen diferencias notorias en el uso de este 

principio entre los mandatarios. 

La apertura adquiere mayor importancia a medida que 

China incrementa sus relaciones con el sistema 

internacional. Incentiva el desarrollo de proyectos, 

actividades y mecanismos para la cooperación.  

Hu Jintao: La apertura se 

presenta a nivel reducido. 

Inicia posicionamiento 

dentro del sistema 

internacional. 

Xi Jinping: Posición de 

China más consolidada. 

Fortalece proyectos, 

relaciones e impulsa 

cooperación. 

Chile: “Los primeros” 

Ecuador: Falta de guía 

clara en política exterior. 

Chile: Mecanismos 

binacionales más fuertes. 

Ecuador: Desarrollo en 

las relaciones. 

“Asociación estratégica 

integral”. 
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Jerarquía: Proveniente del respeto y 

veneración a quienes son superiores según la 

norma social.  “Un hijo no debe viajar lejos 

mientras sus padres sigan vivos. Si no tiene 

elección, debe hacerlo con contención” 

(Zhenjiang, 2014, pág. 169). 

La jerarquía es un ideal confuciano importante, 

debido a que la mayoría de las relaciones funcionan 

en base a la misma. Sin embargo, esta funciona según 

la relación como tal, por lo que su aplicación varía. 

La jerarquía se entiende desde las categorías en la 

relación con China: Asociación, asociación 

estratégica, asociación estratégica integral. En base a 

ella proyectos o actividades con China se desarrollan 

de forma diferente. 

Hu Jintao: Existe mayor 

flexibilidad. Depende de 

la confianza generada. 

Xi Jinping: La jerarquía 

es más estática. 

Chile: Antigüedad en las 

relaciones con China 

llegan a ‘evadir’ en 

procesos ligados a la 

jerarquía. 

Ecuador: Siguió el 

proceso normal de 

categorías. Acceso a 

‘beneficios’ paulatino o 

limitado. 

Mutuo Beneficio: Vertiente de la 

integración, donde el núcleo, China, se 

complementa con el entorno, el sistema 

internacional (Zhenjiang, 2014). 

El mutuo beneficio funciona como un ‘estandarte’ 

para el establecimiento de las relaciones, es un ideal 

presente que se complementa con la armonía. 

El mutuo beneficio se presenta como una 

característica intrínseca de la política exterior china, 

por lo que su uso es una situación común en todos los 

casos. 

 

 

Hu Jintao: “Socios de 

cooperación en beneficio 

mutuo”. 

Xi Jinping: Asociaciones 

y cooperación de carácter 

equitativo y de mutuo 

beneficio, 

Ecuador y Chile: China estableció ambas relaciones 

en base al mutuo beneficio, el entendimiento mutuo, 

el respeto de la soberanía y la convivencia armónica. 
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Elaboración: Propia

Paz: Es uno de los ideales confucianos 

primigenios. China debe sugerir a la 

humanidad “la elección de la armonía y la 

paz” (Zhenjiang, 2014, pág. 172). 

La paz se presenta como un fin y se relaciona entre 

todos los elementos antes mencionados. La cultura de 

paz se relaciona principalmente con la convivencia 

armoniosa y la amistad. 

Como fin, la paz se mantiene como un estándar para 

todas las relaciones diplomáticas que ha establecido 

China con el paso del tiempo, por lo que no sería 

oportuna la diferenciación de su significación base.  

Hu Jintao: Presente bajo 

el discurso de las ‘tres 

armonías’ – Paz Mundial. 

Xi Jinping: Participación 

activa en construcción de 

agenda en temáticas 

coyunturales como 

ambiente o 

mantenimiento de la paz. 

Ecuador y Chile: La paz se constituye como un 

elemento crítico para la manutención de la estabilidad 

doméstica, pero a su vez para la obtención de ciertos 

beneficios presentes en el sistema internacional. 
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Como se puede observar, elementos como la armonía, el respeto, la confianza, el mutuo 

beneficio y la paz son elementos confucianos que se encuentran presentes de forma general en 

las relaciones con América Latina, tanto en el discurso y acciones de Hu Jintao como en el de 

Xi Jinping. Estos elementos poseen una capacidad de permeabilidad importante, ya que 

pudieron trasladarse del ámbito domestico hacia la política exterior. Un ejemplo claro, responde 

a como los elementos antes mencionados poseen compatibilidad con lo estipulado en la 

Analectas de Confucio y sus discípulos. 

 

A su vez, es notable como estos elementos ideacionales y principios se encuentran tan bien 

concertados que, inclusive frente al cambio, logran mantener la estabilidad, siendo el caso de 

la armonía el más remarcable. Estas aseveraciones, se encuentran basadas en los datos de 

análisis de caso presentes en los apartados anteriores. Sin embargo, dependiendo de 

circunstancias particulares, como lo antiguo en las relaciones, se puede decir que existen 

cambios mínimos pero sustanciales en la manutención de la relaciones exteriores sino-

latinoamericanas. 

 

Por ejemplo, en el caso de Chile, la mayor antigüedad en las relaciones supone un cierto 

desligue a la jerarquía tradicional. Esto se evidencia, ya que mientras en Ecuador se mantiene 

un proceso regulatorio más extenso -como el cambio de las relaciones a asociación estratégica 

integral, para acceder a beneficios como un TLC-, en Chile fue un proceso conducido con 

mayor celeridad, lo cual también se ve influencia por confianza “del primero”, lo cual fue 

desarrollado principalmente bajo el mandato de Hu Jintao. 
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Sin embargo, esto no implica per se una desigualdad en las relaciones o un sentido de poca 

adaptación. Gracias a elementos como la apertura (elemento presente principalmente en el 

mandato de Xi Jinping), Ecuador pudo aprovechar mayores oportunidades con China en un 

tiempo considerablemente corto frente a otros países de la región, donde resalta su progreso 

desde ‘Asociación’ hasta ‘Asociación estratégica integral’.  

 

Cabe destacar, que el contexto es fundamental para la puntualización de estos factores 

diferenciadores, ya que las visiones de política exterior desde Hu Jintao y Xi Jinping presentan 

variaciones. Sin embargo, estos cambios se muestran como casi imperceptibles ante todo el 

aparataje normativo creado para el manejo y manutención de la política exterior desde China, 

el cual es de obligatorio respeto y cumplimiento, basado en los valores confucianos del respeto 

a las leyes y lo que constituye un buen político (Leys, 1997).  

 

Además, se puede decir que el componente ideacional es de vital importancia a nivel discursivo, 

ya que la paz y la armonía se encuentran presente en gran parte de los discursos o declaraciones 

enfocados a la temática de política exterior tanto de Hu Jintao, como de Xi Jinping. Finalmente, 

se puede acotar que la base de funcionamiento, según la teoría de Yaqing también se cumple, 

ya que las acciones realizadas en política exterior promulgan ese sentido continuidad y 

estabilidad, lo cual se alinea con los valores confucianos. 

 

5. Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo general de este escrito se fundamentó en determinar la 

influencia de las ideas provenientes del confucianismo en la política exterior China en los 

períodos de gobierno de Hu Jintao y Xi Jinping en materia de relaciones diplomáticas con 
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América Latina, se puede concluir que, existen elementos confucianos presentes dentro de la 

política exterior china. Estos elementos presentan variaciones leves entre los mandatarios 

chinos, los cuales responden a contextos situacionales especiales, como el establecimiento 

inicial de las relaciones. Esto también indica un sentido de adaptabilidad importante, el cual 

es propio de la doctrina confuciana.  

 

Frente a esto, se debe acotar que esta serie de significados compartidos provenientes del 

confucianismo, confirman la importante influencia que poseen en la generación de política 

doméstica y política exterior. El establecimiento de normas de convivencia, conceptos e 

ideales desde la doctrina confuciana han logrado demarcar el progreso de la nación asiática. 

Este progreso se entiende desde una construcción y adaptación constante entre varios actores, 

los cuales comprenden, diseccionan, deconstruyen y reinventan conocimientos milenarios, los 

cuales se plasman y se hacen parte de la realidad misma. 

 

Se puede denotar también, que las ideas presentes en los valores y en la doctrina confuciana 

son ciertamente influyentes en la política exterior china. Esto es posible evidenciarlo a nivel 

discursivo, con la mención de los principios confucianos, o con la aplicación misma de 

elementos confucianos en la práctica política china, que después serán parte de la política 

exterior, como es el caso de las “Analectas de Confucio”. 

 

De igual manera, los valores como la armonía, el respeto, la confianza, y la paz, también se 

encuentran presentes de manera general en los períodos de Hu Jintao y Xi Jinping, lo cual se 

refuerza en marcos normativos que son generados bajo estándares políticos basados en 

política confuciana. Sin embargo, existen leves valores/conceptos diferenciadores del 

confucianismo presentes tanto en las relaciones con Chile, como en las relaciones con 
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Ecuador, los casos de estudio tratados en este escrito. Para ser más precisos estos elementos 

diferenciadores se encuentran presentes en situaciones particulares, lo cual permite 

profundizar en aspectos de política exterior en los cuales solo son participes aquellas partes 

que conforman la relación en si misma. 

 

En el caso de Chile, existe una afinidad generada en la confianza que depositó el país 

latinoamericano en China al momento del establecimiento de sus relaciones. Esto de cierta 

forma, le pudo otorgar privilegios a nivel de política exterior y actividades diplomáticas 

como: la apertura de Institutos Confucio, Tratados de Libre Comercio y demás mecanismos 

binacionales, los cuales gozaron de procesos de instauración más céleres y resultados más 

contundentes en comparación a procesos sino-latinoamericanos más recientes. 

 

Mientras que, con respecto a Ecuador, China, basándose en el principio de apertura, pudo 

mejor sus relaciones con el país latinoamericano. De esta manera, se ha logrado un vínculo 

diplomático profundo hacia la asociación estratégica integral, lo cual le ha permitido generar 

varios proyectos a nivel diplomático, económico y de cooperación. El progreso de esta 

relación bilateral también ha sido remarcado a nivel discursivo, ya que en la actualidad China 

cataloga a Ecuador como un socio importante. 

 

Finalmente, es necesario añadir que un estudio con estas características puede ser replicado a 

otros espacios, o bien expandido a más casos de estudio. En este escrito, el enfoque se 

encontró fundamentado en la búsqueda de líneas generales en la política exterior china, pero 

eso no implica restrictividad, haciendo posible que la metodología aplicada en el desarrollo de 

este escrito pueda simularse en otros espacios, pudiendo generar mayores aportes en la 

Relaciones Internacionales y en la política exterior. 
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