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Informa sobre la XIII Reunión del Comité de Diálogo Político Congreso 
Nacional-Asamblea Popular Nacional China, efectuada vía telemática el 30 
de agosto de 2021. 

 
Honorable Cámara: 
 
Tengo a honra informar acerca de la participación telemática de los diputados 
señores Diego Paulsen (Presidente), Rodrigo González (Vicepresidente), Javier 
Macaya (Presidente del Comité) y Carlos Abel Jarpa, integrante del señalado 
Comité, en su versión  décimo tercera. Asimismo, concurrió el senador Guido 
Girardi. 
Por la parte china, participaron Zhang Baijun (Vicepresidente del Comité de 
Relaciones Exteriores de la APNC), Liu Xiuwen (Vicepresidente del Comité de 
Presupuesto de la APNC), Li  Yihu (Integrante del Comité de Relaciones 
Exteriores de la APNC), Ma Xu (Integrante del Comité de Educación, Ciencia, 
Cultura y Salud Pública de la APNC), y Chen Zhiquiang, (Director del 
Departamento Internacional y del Comité de Asuntos Internacionales de la 
APNC). 
Ambas partes presentaron a los integrantes. El diputado Paulsen, destacó la 
transversalidad de la delegación chilena, como un reflejo de las distintas 
posiciones políticas. 
 
1.-ANTECEDENTES  GENERALES DE LA RELACION PARLAMENTARIA. 
La relación parlamentaria bilateral se caracteriza por un intercambio fluido, con 
mecanismos estables como el Comité de Diálogo Político Congreso Nacional-
Asamblea Popular Nacional China, de periodicidad anual  y el grupo 
parlamentario  binacional de amistad Chile-China. 

Los principales objetivos de este Comité son desarrollar un diálogo político 
institucional entre ambos Parlamentos; crear un espacio de intercambio de 
experiencias legislativas y reforzar el rol de la diplomacia parlamentaria en las 
relaciones oficiales que llevan los respectivos gobiernos. Asimismo, es un 
elemento de apoyo y seguimiento al TLC; y una instancia para generar puntos 
de encuentro, acercar posiciones y crear confianza mutua entre ambos países. 

La última reunión del Comité se realizó en noviembre de 2018, en Chile. Los 
aspectos tratados fueron la proyección de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 
nuestro país; la facilitación de condiciones para las inversiones chinas en 
Chile; la definición de nuevas áreas de cooperación en ciencia y tecnología; 
intercambio académico; entre otras.  
Cabe recordar algunos aspectos del sistema parlamentario de la República 
Popular China.  
 
La Asamblea Popular Nacional (APN) es el máximo órgano legislativo de 
China. Está integrada por 2.987 legisladores, elegidos por las provincias, las 
regiones autónomas, los municipios bajo jurisdicción central, las regiones 
administrativas especiales y el Ejército. El Partido Comunista de China controla 
la elección de la Asamblea en los diferentes niveles.  
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Las principales funciones de la APN son: supervisar la Constitución y aprobar 
eventuales reformas; elaborar las leyes referentes a los organismos estatales y 
otras leyes fundamentales; examinar y aprobar el informe sobre el plan 
nacional de desarrollo económico y social, además del presupuesto del Estado. 
Asimismo, tiene autoridad para elegir, nombrar y destituir al personal dirigente 
de los organismos estatales supremos. 

La Asamblea Popular Nacional, se reúne una vez al año y se renueva cada 
cinco. Durante el intervalo entre sesiones de la Asamblea Popular Nacional, su 
Comité Permanente ejerce el poder del Estado. 

2.-ANTECEDENTES SOBRE LA RELACION BILATERAL 
 
Conforme los antecedentes proporcionados por Cancilleria, es preciso destacar 
los siguientes aspectos de la relación bilateral: 
 
Chile mantiene con China una relación bilateral que se caracteriza por un 
intercambio de alto nivel político y una extensa integración económica-
comercial y de cooperación. 
 
Esta relación se basa en cuatro hechos que han marcado la relación, cuales 
son: Chile fue el primer país de América del Sur en establecer relaciones 
diplomáticas con China, en 1970; el primer país latinoamericano en apoyar su 
ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) (1999), en reconocer a 
China como economía de mercado (2004) y en suscribir un Tratado de Libre 
Comercio (2005). 
 
Uno de los pilares de la política exterior de la República Popular China es la 
defensa irrestricta del Principio de Una Sola China, el cual considera a Taiwán 
como parte inalienable de su territorio. Chile adhiere a este principio desde 
1970. 

A nivel bilateral, el diálogo político se ha fortalecido a través de los siguientes 
instrumentos: Tratado de Libre Comercio (2005), Acuerdo de Asociación 
Estratégica  (2012),  Plan de Acción Conjunta Chile-China para el período 
2019-2022; y la firma del MdE que suma a Chile a la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta (Belt and Road Initiative - BRI) que promueve China (2018). 
 
La iniciativa “La Franja y la Ruta” fue presentada en 2013 por el Presidente Xi 
Jinping, con el fin de fortalecer la conectividad de toda la región de Eurasia y 
África.  

Chile y China comparten el respaldo al multilateralismo, mediante la apertura 
comercial, la conectividad y la inversión. Asimismo, son partidarios de la 
cooperación y el diálogo para enfrentar problemas complejos, como la 
recuperación post-pandémica y la lucha contra el cambio climático. 

 
En 2020 se conmemoraron los 50 años del establecimiento de Relaciones 
Diplomáticas entre Chile y la República Popular China, ocasión donde ambas 
partes destacaron la profundización de la cooperación económica, en el marco 
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de la Asociación Estratégica Integral, y expresaron la importancia de proyectar 
el futuro de las relaciones bilaterales, con énfasis en la innovación y el 
desarrollo inclusivo y sostenible. 

 
Otro hecho importante, es que el  7 de julio de 2021, se realizó la apertura del 
Consulado General de Chile en Chengdu, con lo que nuestro país pasó a ser el 
primer país latinoamericano en abrir un Consulado General en esa ciudad, 
importante polo de desarrollo para la industria tecnológica. Chengdu posee 
más de 15 millones de habitantes y tiene un PIB nominal que supera los 
US$200 mil millones (PIB de Chile: US$ 282 mil millones), el 8º más alto de 
China.  

 
En lo que dice relación con la pandemia, y el suministro de vacunas, cabe 
señalar que el Laboratorio de Biotecnología SINOVAC comenzó a probar su 
vacuna en Chile, en noviembre de 2020, en conjunto con el Instituto Milenio de 
Inmunología e Inmunoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A 
la fecha, el laboratorio SINOVAC ha enviado a Chile alrededor de 21 millones 
de dosis. Asimismo, se firmó un convenio para suministrar 1.8 millones de 
dosis de la vacuna Covidecia de Cansino Biologics Inc. El ISP aprobó esta 
vacuna en abril de 2021. De esta vacuna, Chile ha recibido cerca de 575 mil 
dosis. Este tema se desarrollará más adelante en el Capítulo La 
cooperación entre Chile y China para enfrentar la pandemia del Covid-19. 
 
En el área de las relaciones económicas y del comercio bilateral, China es 
el principal socio comercial de nuestro país y busca ampliar su cartera de        
inversiones. La relación económica se rige por el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) Chile-China, en vigor desde octubre de 2006 y el Protocolo de 
Actualización del TLC, que entró en vigor en marzo de 2019. Además del 
Acuerdo Suplementario de Servicios (2018) y el Acuerdo Suplementario de 
Inversiones (2014).  

Algunos datos sobre el comercio binacional: 
El intercambio comercial (2020): fue de US$ 45.009 millones. +7,9% de 
crecimiento anual promedio, período 2015-2020. Balanza comercial positiva en 
US$ 13.126 millones. 
Las exportaciones (2020): US$ 28.550 millones. Principales exportaciones: 
cobre mineral y sus concentrados (US$ 13.108 millones); cátodos de cobre 
refinado (US$ 7.095 millones); cerezas dulces (US$ 1.465 millones). 
Exportaciones primer trimestre 2021: US $ 8.571 millones, + 63,3% respecto al 
mismo período de 2020. 
Importaciones (2020):US$ 16.459 millones. Principales importaciones: 
teléfonos celulares (US$ 1.106 millones); motores eléctricos (US$ 767 
millones); grupos electrógenos de energía eólica (US$ 685 millones). 
Intercambios comerciales entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2021: 
Exportaciones US $ 20.277 millones, experimentaron  un aumento del 37,5% 
respecto al mismo período de 2020. Importaciones: US $ 12.923 millones, una 
expansión del 57,7% respecto al mismo período de 2020. 
 
3.-TEMAS RELEVANTES DE LA AGENDA BILATERAL 
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Suministro de  la vacuna china 
El Laboratorio de Biotecnología SINOVAC comenzó a probar su vacuna en 
Chile en noviembre de 2020, en conjunto con el Instituto Milenio de 
Inmunología e Inmunoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A 
la fecha, el laboratorio SINOVAC ha enviado a Chile casi 21 millones 670 mil 
dosis.  
En agosto de 2021, el laboratorio Sinovac anunció su decisión de invertir en 
Chile y construir una planta para la producción de vacunas y un centro de 
investigación y desarrollo (I + D + I) en la Región Metropolitana y en 
Antofagasta,  con una inversión de US$60 millones. El objetivo es comenzar la 
producción de vacunas a fines del primer semestre de 2022. 
CANSINO BIOLOGICS (China-Canadá): SUBREI firmó un convenio con el 
Laboratorio SAVAL para suministrar 1.8 millones de dosis de la vacuna 
Covidecia de Cansino Biologics Inc. El ISP aprobó esta vacuna en abril de 
2021. En la actualidad, las universidades de La Frontera, Austral y San 
Sebastián están desarrollando ensayos clínicos en fase 3. A la fecha, han 
llegado a Chile 575 mil 908 dosis.  
La parte chilena valoró los esfuerzos de China para el manejo de la pandemia 
de COVID 19 y agradeció la ayuda china para combatir la crisis sanitaria, a 
través de donaciones de insumos médicos y el suministro estable de vacunas. 
Destacando la oportuna y temprana colaboración entre el Instituto Milenio de la 
UC, y el Laboratorio SINOVAC. 
Del mismo modo, nuestro país espera poder continuar cooperando en la 
prevención y lucha contra el COVID-19, a través de un intercambio científico 
sobre la efectividad, inocuidad y los óptimos resultados de las vacunas y en el 
ámbito multilateral el liderazgo de la OMS en la respuesta coordinada a la 
pandemia en nivel global. 
  
Defensa del multilateralismo y el libre comercio. 
Algunos hechos relevantes que pueden destacarse: 
-Las partes mantienen posturas convergentes sobre la defensa del libre 
comercio y la apertura lo que  han posicionado a Chile como un interlocutor 
importante para las autoridades chinas. 

-El 27 de julio de 2020, se firmó  el Memorando de Entendimiento sobre el 
Establecimiento del Grupo de Fluidez Comercial. 

 
En lo referente a la situación de exportaciones chilenas, se reiteró que el 
sector agroindustrial chileno ha implementado protocolos sanitarios adicionales 
para minimizar los riesgos derivados de la pandemia. En este sentido, se 
resaltó la cooperación llevada a cabo entre las autoridades políticas y a nivel 

En este sentido, la parte chilena destacó el fortalecimiento de la 
cooperación económica en el marco  de la Asociación Estratégica 
Integral, que ha convertido a China en el principal socio comercial de 
Chile. Asimismo, el aumento de las cifras de intercambio comercial 
alcanzadas durante este período de pandemia demuestran el 
compromiso de los dos países para facilitar el comercio y superar los 
obstáculos que han surgido como consecuencia de la crisis sanitaria.  
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técnico entre las aduanas de ambos países para el desarrollo y supervisión de 
protocolos enfocados en resguardar la calidad de las exportaciones agrícolas 
chilenas, en especial de la fruta fresca. Todo lo anterior, para mantener la 
confianza del consumidor chino. 
 
Inversiones chinas en Chile 
En 2020, China se ubicó como el tercer inversor extranjero más grande en 
Chile, con un estimado monto de inversión acumulada de US $ 4.800 millones 
en 35 proyectos diferentes, principalmente en sectores de energía, 
infraestructura e industria alimentaria. Cabe agregar la adquisición de CGE 
(Compañía General de Electricidad) por State Grid, aprobado por la Fiscalía, 
en abril de 2021, por US $ 3.000 millones. 
En este ámbito, se hizo notar que nuestro país está comprometido con la 
apertura comercial y con respeto al imperio de la ley. Chile no discrimina 
a ningún inversor extranjero y cuenta con una clara y transparente 
normativa en materia de inversión extranjera.  
En consecuencia, Chile ofrece múltiples oportunidades para Inversores de todo 
el mundo que acepten y respeten la legislación nacional, en particular en áreas 
como las energías renovables, el hidrógeno verde,  agroindustria y turismo.  
 
Situación del CCTP 
El 15 de noviembre, China firmó el RCEP (Asociación Económica Integral 
Regional) y ha expresado interés en unirse al TPP. 
Aún cuando Chile no ha ratificado este Acuerdo, ha abogado activamente por 
la incorporación de nuevos miembros al CPTPP. En consecuencia, Chile 
seguirá colaborando en el proceso de consultas, con el objetivo de entregar a 
la parte china toda la información requerida sobre los compromisos y normas 
vigentes del CPTPP. 
 
Participación de Chile en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) 
Chile ha manifestado su apoyo político a esta iniciativa con la presencia de la 
Presidenta Bachelet (2017) y del Presidente Piñera (2019) en los Foros 
Internacionales organizados en Beijing. En este marco, nuestro país respalda 
las iniciativas que se han desarrollado en materias de apoyo al libre comercio y 
al buen funcionamiento de las cadenas de suministro. 

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería 
(SUBREI) está coordinando las últimas etapas de negociación del Plan de 
Acción para la implementación de la 2ª fase de la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta con la parte china. 

Ingreso de Chile al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) 
El 5 de julio de 2021, Chile se incorporó al Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura (AIIB), convirtiéndose en el 87º miembro no regional del 
organismo financiero internacional. El AIIB ve favorablemente tres proyectos en 
Chile: Túnel de Agua Negra con Argentina; proyectos de hidrógeno verde; y 
buses eléctricos para el sistema Transantiago. El Ministerio de Hacienda de 
Chile, es la autoridad competente relativa al AIIB, coordina y colabora 
estrechamente con el AAIB con el fin de identificar posibles proyectos 
conjuntos.  
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El ingreso de Chile al AIIB reafirma el compromiso del país con la región 
asiática, el principal destino de las exportaciones del país. A su vez, nos 
permite acceder a una nueva fuente de financiamiento y participar en proyectos 
de conectividad entre las Américas y Asia. 

Cooperación Antártica 

Chile y China han desarrollado una importante cooperación antártica que 
contempla tanto aspectos logísticos como científicos. En el ámbito logístico, se 
debe destacar que China utiliza Punta Arenas como base para sus operaciones 
relacionadas con la base “Gran Muralla”, ubicada en la Isla Rey Jorge, y sus 
actividades en la zona de la Península Antártica. 

En el aspecto científico, el INACH y el Instituto Polar Chino cuentan con un 
“Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Asuntos Antárticos”, 
firmado en 2010, el cual ha permitido el desarrollo de proyectos de 
investigación binacionales. El 2017, se suscribió el “Acuerdo de Cooperación 
Antártica entre Chile y China”, el cual actúa como sustento político de la 
cooperación bilateral. 

 
4.-AGENDA DE LA XIII REUNION DEL COMITÉ DE DIALOGO POLITICO. 
 
La agenda concordada entre las partes contempló los siguientes temas, donde 
se reproduce el material preparado por la BCN. 
 
I.-SITUACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS PARTES. 
 
Conforme los antecedentes proporcionados por el Departamento de Estudios y 
Extensión y Publicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional, los hitos 
más importantes de la agenda política china, son el 14° Plan Quinquenal, 
donde se establecen diversos desafíos a nivel interno, a fin de resguardar su 
liderazgo internacional con una visión futurista. Entre ellos, está la meta de 
crecimiento del 6% para este año, la reducción de sus emisiones de carbono a 
un 18% al año 2025 y el aumento de la inversión en 1+D. En otros ámbitos, se 
menciona la reforma electoral de Hong Kong, la tensión religiosa en las 
provincias de Tibet y Xinjiang y la conmemoración de los 100 años de la 
fundación del Partido Comunista Chino. 
 
El foco de la política china esta centrado en el crecimiento interno, la 
recuperación económica, la innovación como motor de desarrollo y continuar 
fortaleciendo los protocolos de control del virus. 
 

La parte chilena, concluyó enfatizando los buenos entendimientos en 
materias antárticas entre Chile y China, destacando la necesidad de que 
los mecanismos existentes puedan servir como herramienta para 
profundizar la cooperación y mejorar la coordinación entre ambos países, 
comprometiéndose a continuar cooperando y que Punta Arenas, seguirá 
siendo un centro logístico y científico para la actividad antártica. 
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El próximo año, se conmemorarán 100 años de la creación del Partido 
Comunista Chino y en octubre se definirán los nuevos lineamientos para el 
partido y el Politburó. 
 
En lo referente al 14 Plan Quinquenal que diseña los próximos años, del 2021 
al 2025, donde la innovación y el crecimiento sostenible ocupan gran parte de 
la agenda nacional. Mediante la innovación se pretende la modernización, 
reforzando la ciencia y la tecnología para proporcionar un apoyo estratégico  al 
desarrollo. De esta manera, se anunció un plan a diez años en investigación 
básica, con aumentos en el presupuesto del 10,6% en 2021 y un aumento del 
7% en el gasto I+D, en relación al año 2020, para fortalecer la innovación 
nacional. Esto irá ligado con la implementación de las redes 5G, potenciando el 
consumo interno para aprovechar mejor los flujos de la economía doméstica y 
hacerlo menos dependiente de los vaivenes internacionales, haciendo una 
transición al desarrollo verde, protegiendo el medio ambiente, lo que se vería 
reflejado en la reducción en un 3% el consumo de energía por unidad del PIB y 
un 13,5% hasta el 2025, en la idea de que la reducción de las emisiones de 
CO2 alcancen su punto máximo antes del 2030 y lograr la neutralidad del 
carbono al año 2060. Es preciso considerar que Estados Unidos se fijó una 
meta para el año 2050, diez años antes. 
Asimismo, mediante  el aumento de la utilización de energías no fósiles, 
estimándose un aumento de un 20% en los próximos cinco años. Reducción 
del 10% de la concentración de partículas PM 2,5 en el aire de las principales 
ciudades. 
 
En cuanto al presupuesto militar, destacar que este experimentará un leve 
crecimiento con respecto al año 2020 (0,2%). 
Conforme lo expresado por el  Primer Ministro,  este presupuesto militar 
“responderá a los riesgos de seguridad en todas las áreas y en todas las 
situaciones…”  “y mejorarán la capacidad estratégica militar para proteger la 
soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China” (intereses 
internos y tensiones en el Mar del Sur). 
 
En cuanto a Hong Kong, la reforma electoral fue pospuesta por la ANP para 
septiembre del 2022. El Consejo Legislativo de Hong Kong tendría 90 escaños 
en total, 20 adicionales para los miembros del Comité Electoral y 15 
representantes menos elegidos directamente. 
 
Como conclusión, se puede señalar que el gobierno de Xi Jinping se enfoca 
en la reactivación económica, a través del fortalecimiento de la demanda y el 
consumo. La innovación ocupará un lugar preponderante (aumento del 
presupuesto para I+D) y monitoreo de la pandemia.  
 
En lo referente a la economía, es importante hacer notar que desde la apertura 
comercial y la implementación de las reformas en 1978, China ha 
experimentado un crecimiento de su PIB en un promedio de un 10% anual, 
generando  que más de 800 millones de personas salgan de la pobreza, 
implementando mejoras al acceso a la salud y la educación. 
Sin embargo, este crecimiento  basado fuertemente en la manufactura, las 
exportaciones y la mano de obra, ha generado otros desafíos económicos, 
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sociales y ambientales que requieren de cambios en la estructura económica 
del país para poder llevar a cabo el sueño de una “sociedad modestamente 
acomodada.” 
En materia ambiental, cabe señalar que se promoverá un uso limpio y eficiente 
en cuanto al uso del carbón, utilizando tecnología para reducir el sulfuro y las 
partículas que generan polución, aun cuando no se descarta su utilización. 
La polución en las grandes ciudades es cada vez más creciente, lo que se 
grafica en diversas protestas de la población por el impacto en la salud. 
 
Fenómenos como la ralentización de la economía, la disminución de la fuerza 
laboral y la contaminación deberán ser enfrentados con prioridad y donde la 
innovación y el uso de nuevas tecnologías serán parte de la solución. 
 
Frente a la pandemia, China fue la única gran economía en presentar un 
crecimiento positivo el año 2020 (2,3%), con una rápida recuperación pero  con 
una marcada desigualdad. 
El Plan financiero y fiscal para  la contención del virus, ha permitido que China 
vuelva a sus niveles prepandemia durante el 2021, no obstante el aumento de 
la deuda pública y privada, podrían dificultar mantener las tasas de crecimiento. 
 
La economía china es la segunda mayor economía global, el mayor exportador 
y tiene las mayores reservas cambiarias del mundo. El gigante asiático tiene 
una economía altamente diversificada, dominada por los sectores 
manufactureros y agrícola. Al ser el país más poblado del mundo, es también 
uno de los mayores productores y consumidores de productos agropecuarios, 
siendo el sector agrícola quien emplea al 24,7% de la población activa y 
representa el 7,1% del PIB (2020). Mientras el sector de la industrial contribuye 
al 39% del PIB y emplea al 28,2% de la población (2020). Tradicionalmente, 
China es uno de los destinos preferidos para la externalización de la fabricación 
-dado el costo de su mano de obra- pero que tras encarecerse en los últimos 
años, ha perdido ventaja ante otros destinos asiáticos (Vietnam, India o 
Bangladesh). Reflejo de ello, fue la decisión de las multinacionales Samsung 
(Corea del Sur) y Sony (Japón), de cerrar sus plantas de fabricación de 
teléfonos celulares en China, en 2019. Por su parte, la participación del sector 
de servicios representa el 54% del PIB y emplea alrededor del 47% de la fuerza 
laboral (2020). Su crecimiento en los últimos años ha estado de la mano del 
fomento que el gobierno chino ha dado a los subsectores de finanzas, logística, 
educación y salud, en miras a posicionarse también entre los principales 
exportadores de transporte, turismo y construcción. 
 
Antes de la pandemia, el gobierno chino había denominado “nueva normalidad” 
a las tasas de crecimiento de un dígito, que tras la caída de 2015, confirmaban 
una desaceleración de la economía y lo alejaba del otrora crecimiento sobre el 
10%. En 2020, la pandemia tuvo un fuerte impacto en la economía global y 
China no fue la excepción, permitiéndole crecer solo un 2,3%, la cifra más baja 
de los últimos 40 años. Ante ello, la respuesta fiscal fue un potente plan 
equivalente al 4,7% del PIB (4,9 billones de RMB), los cuales fueron casi 
íntegramente utilizados en 2020. Mientras que la ayuda monetaria, estuvo 
vinculada a la inyección de liquidez en el sistema bancario, reducción del tipo 
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de interés, préstamos a las pymes en bancos locales, retraso en el pago de los 
préstamos, entre otras medidas. 
Sin embargo, a pesar del impacto, China fue la única economía en anotar un 
crecimiento positivo en 2020 y se proyecta un fuerte crecimiento durante el 
2021, liderado por la reactivación y el progreso en la inmunización. Durante el 
primer trimestre de 2021, China creció a una tasa del 18,3% y se espera un 
crecimiento anual en torno al 8.5%, mientras que para el 2022 se proyecta un 
5.8% de expansión. A nivel interno, si bien las industrias más afectadas por la 
pandemia fueron alojamientos, abastecimiento y transporte, estas 
experimentaron un rápido rebote en forma de V. La provincia de Hubei -el 
epicentro de la pandemia- registró el más alto crecimiento a nivel nacional, 
aunque incluso las provincias menos afectadas crecieron a ritmos de doble 
dígito, como reflejo de la fuerte reactivación.  
Asimismo, la recuperación económica ha ido de la mano de la inversión en 
infraestructura, aumentando con ello la producción de otras industrias 
manufactureras intermedias, al igual que la importación de materias primas 
como el acero y el cobre. Mientras que la recuperación en el consumo, si bien 
ha sido gradual, el fuerte crecimiento del comercio electrónico es reflejo del 
rebote y del aumento paulatino en los ingresos, que se vieron mermados 
durante 2020. No obstante, debido a la fuerte respuesta fiscal china, 
organismos como el FMI prevén un aumento de la deuda pública en el futuro, 
que llegaría al 66,5% en 2021 y 71,2% en 2022. Debido a la pandemia, la 
balanza del presupuesto del gobierno llegó a una cifra inéditamente baja de -
10,2% del PIB en 2020, en comparación con -5,9% el año anterior, y se prevé 
que esta tendencia se prolongue en 2021 y 2022, cuando llegue a -10,9% y -
10,3%. De todos modos, dentro de las fortalezas, China aún dispone de 
amplias reservas de divisas extranjeras, estimadas por la reserva oficial china 
de activos en US$3,15 billones (2020), lo que podría servir como amortiguador 
ante la volatilidad de la soberanía externa, junto con un superávit de cuenta 
corriente estimado en US$111.660 millones en 2021 (FMI). 
 
Intercambio Chile-China 
Con respecto a Chile, el posicionamiento de China por sobre otros socios 
comerciales, ha estado pavimentado por el perfeccionamiento constante de los 
mecanismos de cooperación e intercambio comercial, tanto a nivel técnico 
como político. Reflejo de ello fue la entrada en vigencia del Tratado de Libre 
Comercio con China en 2006, seguido por el Acuerdo Suplementario de 
Servicios en 2010, luego el Acuerdo Suplementario de Inversiones en 2014, y 
más recientemente la Modernización del TLC, a principio de 2019. Estos 
importantes avances e instrumentos han permitido, desde hace una década, 
posicionar a China -con una amplia ventaja- como el principal socio comercial 
de nuestro país, con una participación del 36% en 2020, seguido por Estados 
Unidos 17%, la Unión Europea 10% y Japón 9,8%. A pesar de que, en 2019, el 
intercambio comercial con China se contrajo por primera vez en los últimos 
cinco años, en 2020 el comercio bilateral aumentó un 7,9% en relación al año 
anterior, alcanzando los históricos US$45.000 millones. Dicho intercambio 
estuvo liderado fuertemente por las exportaciones nacionales (US$28.550), 
particularmente los envíos de cobre (US$21.255) que registraron un incremento 
del 11%. Durante el primer trimestre de 2021, las exportaciones chilenas a 
China alcanzaron los US$9.045 millones, representando un aumento del 57,2% 
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con respecto al mismo periodo del año anterior, representando un auspicioso 
antecedente para el año en curso y la recuperación económica nacional. 
No obstante, dicho crecimiento no estuvo liderado solamente por los envíos 
cupríferos, sino también por los denominados “envíos no cobre”, que 
representaron US$3.264 millones. En cuanto a las inversiones, si bien 
inicialmente la llegada de capitales chinos era indicada una de las “deudas 
pendientes” en las relaciones Chile-China, en los últimos cinco años estas 
inversiones se han intensificado notoriamente. Reflejo de ello son los 7.543 
permisos de visas para inversionistas chinos en nuestro país entre 2014 y 
2021, equivalentes al 53,4% del total emitido.  
Mientras en 2013 se realizó la primera gran inversión china en nuestro país 
(Sky Solar) y en 2018 capitales chinos (China Railway Tunnel Group - CRTG) 
se adjudicaron la primera licitación pública nacional, en 2019, China lideró por 
primera vez la inversión extranjera directa en el país -con un alza de 167% 
respecto al año anterior-,  alcanzando el monto récord de US$4.852 millones. 
En 2020, la cifra alcanzó un nuevo máximo tras totalizar 30 proyectos por 
US$5.646 millones, ubicándose en primera posición y superando a Estados 
Unidos (US$5.083 millones) y Canadá (US$4.056), dos de los principales y 
tradicionales inversores en Chile. 
Dentro de los últimos anuncios, la inversión realizada por el gigante chino State 
Grid International Development (SGID), compañía que en 2020 compró 
Chilquinta y que poco después anunció la adquisición de CGE en US$3.000 
millones, destaca como uno de los mayores inversores en el país, luego de ser 
finalmente oficializada la operación por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) 
en marzo de 2021. A ello, se sumó el anuncio en agosto de 2021, en que el 
laboratorio chino Sinovac instalará en nuestro país una planta para la 
producción de vacunas contra el Covid-19, influenza y hepatitis, lo que 
implicará una inversión de US$60 millones y que busca estar en 
funcionamiento en 2022. 
 
Conclusiones: En los primeros meses de 2021, el comercio global ha dado 
fuertes señales de reactivación, de hecho, algunos de los principales socios 
comerciales de Chile han anotado los mayores montos en la última década, 
destacando lo experimentado por China, Estados Unidos, Hong Kong, 
Alemania y Perú. Según la UNCTAD el comercio mundial se ha recuperado 
más rápidamente de esta crisis, que de las dos últimas recesiones comerciales. 
De acuerdo al organismo, se necesitaron cuatro trimestres para que el 
comercio mundial volviera a los niveles previos, versus los 13 trimestres de la 
crisis de 2015 y los nueve trimestres de 2009, marcando un positivo escenario 
para la recuperación internacional.  
 
En términos económicos, la reactivación industrial de China –de la mano del 
aumento en la demanda de materias primas- le ha permitido a nuestro país 
anotar cifras récord en cuanto al intercambio comercial y particularmente las 
exportaciones de cobre. El valor del mineral llegó en mayo de 2021 a un récord 
máximo de US$10.747,50 la tonelada, favoreciendo a Chile como el mayor 
productor.  
 
- LA COOPERACION ENTRE CHILE Y CHINA PARA ENFRENTAR LA 
PANDEMIA DEL COVID-19 
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Chile y China gozan de un excelente nivel  en el despliegue de sus históricas 
relaciones diplomáticas, esto ha permitido que la cooperación durante la 
pandemia del SARS-CoV-2 sea fructífera y que el intercambio entre el Instituto 
Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII) de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUC) y la empresa biofarmacéutica china Sinovac Biotech 
Limitada, haya hecho posible la inoculación de más de 15 millones de dosis en 
nuestro país. Si bien los acuerdos de cooperación fueron puestos a prueba 
durante este período, instituciones como el Ministerio de Salud o el Ministerio 
de Ciencias han realizado nuevos acercamientos con sus pares chinos para 
fortalecer las áreas de colaboración.  
Casi cuatro años antes de declarada la pandemia, durante la última visita oficial 
del Presidente Xi Jinping a Chile, en noviembre de 2016,  ambos Presidentes 
acordaron avanzar en un Acuerdo de Asociación Estratégica Integral. Este 
acuerdo va más allá de un Tratado de Libre Comercio, pues incorpora otras 
áreas consideradas vitales para el desarrollo económico como las inversiones, 
el medioambiente y la cooperación en  el plano científico y tecnológico, entre 
otros temas. La posibilidad de firmar este acuerdo integral es una demostración 
de la confianza del gigante asiático hacia nuestro país y es precisamente sobre 
esta base del buen estado de las relaciones bilaterales, que pocos meses 
después de declarada la pandemia, nuestro país recibió un cargamento de 
mascarillas por parte del gobierno chino, a través de su embajada en Santiago, 
para hacer frente a la propagación de los contagios. A esto se suma la 
donación realizada por instituciones públicas y empresarios chinos a la 
embajada chilena en Beijing, de equipos médicos y ventiladores artificiales, 
para ir en ayuda de pacientes que se encontraran en cuidados intensivos. 
Estas donaciones se concretaron mayoritariamente durante el primer semestre 
de 2020. El inicio de la pandemia coincidió con los preparativos para la 
conmemoración del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Chile y 
China, momento que no sólo se proyectaba como una instancia para evaluar el 
camino recorrido sino también una oportunidad para reafirmar el interés mutuo 
por nuestra relación a futuro. Parte importante de este interés se depositó en la 
cooperación en ciencia y tecnología, pues en todas las reuniones de alto nivel 
han sido relevadas como áreas estratégicas debido a la complementariedad 
natural de ambos países en disciplinas como la astronomía y la ciencia polar.  
Entre las empresas chinas que participaron en las donaciones se destacan 
Alibaba, JDCom, China Minmetals, Chinalco, Youtong, Didi, Dahua y la 
Universidad de Tsinghua. Muestra de ello, es que la relación científica con el 
país asiático comenzó a formalizarse en 2011, con la suscripción del Plan de 
Acción para la Cooperación en Ciencia y Tecnología. 
Este instrumento ha tenido como misión la interacción entre instituciones de 
investigación, pero también de educación superior e industria, tanto en el 
desarrollo de ciencia básica como aplicada. Sin embargo, la pandemia cambió 
circunstancialmente el foco de la cooperación hacia aquellas disciplinas 
relacionadas con la enfermedad, tanto para una mejor comprensión, como para 
avanzar en la inmunización de la población a través de las vacunas. 
Cooperación científica desde la academia para inmunizar a la población La 
pandemia no sólo puso el eje en nuevas disciplinas como la inmunología, sino 
también cambió a los actores que están liderando el proceso de cooperación 
científica con China. Las universidades comenzaron a destacarse por sobre 
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otros entes gubernamentales gracias a las alianzas generadas previamente 
entre investigadores académicos de ambos países en convenciones 
internacionales realizadas en años anteriores al 2020. Esto fue lo que sucedió 
con el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII) de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC), y la empresa biofarmacéutica china 
Sinovac Biotech Limitada, quienes gracias a un acercamiento producido en 
2019, concretaron en junio de 2020 la firma de una alianza de colaboración. 
Este vínculo permitió que la efectividad de la vacuna desarrollada en Beijing, 
fuera testeada en nuestro país, pero también -y gracias a esta posibilidad- se 
facilitó su acceso por parte de nuestras autoridades para ser aplicada 
masivamente a toda nuestra población. Esto permitió que para abril de 2020, 
de las más de 12 millones de dosis administradas (33,7% de la población 
objetivo), el 90% haya sido vacunada con CoronaVac. Por consiguiente, la 
efectividad de esta vacuna china fue analizada en un estudio realizado por 
académicos y profesionales del Ministerio de Salud, y publicada en una  
reconocida revista científica.  
Entre sus hallazgos se destacó una efectividad del 65% para prevenir 
síntomas, 87,5% la hospitalización y 86,3% para prevenir la muerte por Covid-
19 tras la inoculación de 10 millones de personas entre febrero y mayo en 
nuestro país. 
Asimismo, en la línea de sumar nuevos actores institucionales a la cooperación 
anti pandémica, poco antes de la publicación del artículo sobre la efectividad de 
CoronaVac, se produjo una reunión entre el Ministro de Salud, Enrique Paris 
con el embajador chino Niu Qingbao donde reafirmaron la necesidad de 
fomentar las comunicaciones multilaterales al alero de la OMS y renovar los 
memorándum de entendimiento en materia de salud para avanzar en un 
intercambio más fluido en cuanto a la lucha contra el Covid-19. 
Consecuentemente, ejecutivos del laboratorio Sinovac anunciaron la decisión 
de construir plantas en la Región Metropolitana y en Antofagasta con el fin de 
producir vacunas a comienzos de 2022, además de contar con un centro para 
la investigación y desarrollo (I+D). El interés de parte del laboratorio chino es 
producir en nuestro país para luego exportar a otros países de la región. 
Por otra parte, desde diciembre de 2020, investigadores de la Universidad de la 
Frontera en Temuco están liderando un estudio de la vacuna desarrollada por 
el consorcio canadiense-chino Cansino Biologics Inc, conformado por el 
Instituto de Biotecnología de Beijing y el Centro Canadiense de Vacunología, 
de Halifax. Esta vacuna trabaja con una plataforma Adenovirus tipo 5 que 
comenzó a desarrollarse en 2014 para enfrentar los síntomas respiratorios del 
virus ébola y el gobierno ha adquirido 1 millón 800 mil dosis. 
Conclusiones: Luego de este vínculo generado a través de la Universidad 
Católica y el laboratorio Sinovac, la gestión de negociación y compra de las 
vacunas ha estado a cargo de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales 
(Subrel),  que ha tenido también la misión de adquirir vacunas provenientes de 
otras farmacéuticas.  
 
El buen estado de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Chile y 
China, ha permitido la colaboración entre ambas naciones para enfrentar las 
complejidades de la pandemia, para que  sea fructífera y permanente. 
Históricamente los dos países han puesto en marcha una serie de actividades 
de cooperación científica, tanto entre instituciones públicas, como de 
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investigación, educación superior y del mundo privado, fruto de acuerdos 
firmados en el marco del fortalecimiento de su relación bilateral. Sobre la base 
de este intercambio, la colaboración más significativa para prevenir y reducir 
los efectos del Covid-19, surgió por la gestión de un grupo de académicos de la 
Universidad Católica y su vínculo con investigadores de Sinovac Biotech 
Limitada. El trabajo entre ambas instituciones ha recibido el apoyo de sus 
respectivos gobiernos y se ha desarrollado de una manera colaborativa, pues a 
Chile le interesa la inmunización de su población y a China la posibilidad de 
posicionar sus vacunas en un país cercano a Occidente, con el fin de crear una 
posibilidad cierta de validación de cara a la internacionalización de su industria 
farmacéutica. Fruto del éxito de esta relación, diversas instituciones 
gubernamentales involucradas en apoyar la relación entre el IMII y la 
farmacéutica, como son el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales y el Ministerio de Ciencias, han tenido acercamientos con sus 
pares chinos para fortalecer los vínculos de cooperación anti pandémica y 
extender los beneficios en conjunto. La instalación del laboratorio Sinovac en 
dos regiones de nuestro país para producir vacunas y enviarlas al resto de la 
región, podría ser un paso importante en la cooperación anti pandémica, pero a 
su vez un hito crucial en el intercambio científico y tecnológico con China. 
 
Ambas partes celebraron la instalación del Laboratorio Sinovac en Chile y 
formularon comentarios en torno al proceso de inoculación y la parte 
China dio antecedentes sobre las discrepancias que tienen con algunas 
denuncias relativa al origen del Covid-19, puesto que se han empleado 
múltiples informes cientificos, la transparencia y oportunidad en que se 
dio a conocer la pandemia, el aporte efectuado por China en torno a la 
producción de vacunas y la remisión de 2000 millones de dosis a nivel 
mundial, con una promesa de que las vacunas serán bienes públicos. 
 
El diputado Jarpa, como médico, manifestó su reconocimiento y 
agradecimiento por las donaciones recibidas para hacer frente a la 
pandemia, celebró el trabajo desarrollado por el CDP, destacando los 
logros en materia económica y comercial, agrícola con importantes cifras. 
 
-RELACIONES BILATERALES E INTERCAMBIOS ENTRE INSTITUCIONES 
PARLAMENTARIAS 
La nueva etapa de relaciones bilaterales entre Chile y China, está marcada por 
el intercambio cultural, científico y tecnológico. La consolidación de los 
instrumentos políticos y comerciales que han cimentado la relación, abren 
puertas a nuevos ámbitos de cooperación más profundas e integrales. La 
conmemoración de los 50 años de relaciones bilaterales entre ambos países, 
ha permitido plantear nuevos desafíos en miras a una relación basada en la 
confianza y la proyección en el futuro.  
Desde sus inicios y hasta los primeros años del siglo XXI, la relación ha estado 
marcada por una serie de hitos conocidos tradicionalmente como los “cuatro 
primeros”(En 1970, Chile fue el primer país de América del Sur en establecer 
relaciones diplomáticas con China; en 1999, el primer país latinoamericano en 
apoyar el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC); en 
2004, el primer país de América Latina en reconocer a China como economía 
de mercado; y en 2005, el primero de la región en suscribir un Tratado de Libre 
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Comercio con China), sin embargo, durante las última década es posible 
visualizar una nueva etapa en las relaciones. Ello porque la maduración de los 
vínculos ha traído consigo el interés por la profundización tanto de los 
instrumentos comerciales como políticos vigentes, llevando las relaciones 
bilaterales al siguiente nivel, en miras a una mayor intercambio en nuevas 
áreas. Reflejo de ello fue el acuerdo de Asociación Estratégica Integral, suscrito 
en noviembre de 2016, durante la visita del Presidente Xi Jinping a nuestro 
país, que permitió elevar la relación bilateral y otorgar una categoría especial 
que China guarda para países con una relación sólida y con perspectivas de 
desarrollo. Asimismo, en marzo de 2019 -y tras dos años de negociaciones- 
entró en vigencia el Protocolo de Modernización del TLC Chile-China, acuerdo 
que permitió actualizar el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2006, y 
mejoró el acceso al mercado chino junto con ampliar los capítulos de 
cooperación a nuevas materias.  
Desafíos y oportunidades a futuro: tras establecer nuevos mecanismos 
políticos y comerciales, los desafíos a futuro en materia bilateral van de la 
mano con la exploración de nuevas áreas de intercambio y cooperación. De 
este modo, el intercambio cultural, tiene un espacio preponderante para los 
próximos años, junto a otras áreas que despiertan interés como lo es el 
intercambio científico-tecnológico, astronómico y antártico. A ello se suma, el 
reciente interés de las inversiones chinas en nuestro país, que abre 
importantes oportunidades en ámbitos como las energías renovables, la 
investigación e innovación. Es así como en los últimos años, el acercamiento 
cultural se ha materializado no solo a través de cursos de idiomas, historia, 
literatura, actividades y talleres, sino también por los numerosos estudiantes 
chilenos en China que han realizado estudios superiores en prestigiosas 
universidades y que hoy se encuentran agrupados en la Red Chile-China, al 
igual que en otras instancias como la Asociación de Becarios y Ex Becarios 
Chilenos en China (ABECC). 
La enseñanza del idioma chino mandarín ha sido un éxito en nuestro país y 
desde el establecimiento del primer Instituto Confucio en 2008 a la fecha, miles 
de estudiantes nacionales (más de 5.804 matrículas en modalidad presencial) 
han optado por ello. Asimismo, la instalación del Centro Regional de Institutos 
Confucio para América Latina (Crical) en 2014, fue una apuesta en la materia, 
lo que luego de más de una década se ha convertido en un articulador y difusor 
de la cultura china en nuestro país y la región. En la actualidad, la Fundación 
CLEC Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ex Crical), es quien 
continua esa labor y es la encargada de promover la enseñanza del idioma 
chino mandarín en nuestro país y la región. En diciembre 2020, y en marco de 
la conmemoración de relaciones bilaterales, se realizó el seminario “50 años: 
Intercambios culturales entre China y Chile”, organizado por el Grupo de 
Medios de China desde Beijing, junto con la participación del Embajador de 
Chile en China,  señor Luis Schmidt, y el embajador plenipotenciario de Chile 
en el Asia Pacífico, el ex presidente Eduardo Frei. En el encuentro se recordó 
los históricos vínculos culturales establecidos por Pablo Neruda, destacando la 
importancia de la diplomacia cultural china y el aprendizaje para Chile de una 
Nación con una tradición de más de 4.000 años de historia. Por otro lado, con 
respecto a nuevas áreas de cooperación en el ámbito científico, destacar el IV 
Plan de Acción en Ciencia y Tecnología (2019-2022) entre ambos países y que 
ha permitido institucionalizar el intercambio desde 2011, en diversas áreas 
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como la astronomía; geología; marítima y antártica; gestión de emergencias; 
telecomunicaciones; entre otras. Por su parte, en agosto de 2021, el anuncio 
de la instalación en Chile del laboratorio Sinovac, abre importantes aristas en la 
materia. Por un lado, le permite a nuestro país retomar la producción de 
vacunas -una industria que se había perdido hace más de 15 años- y que ante 
la pandemia se identifica. 
Sobre el particular, ambas partes destacaron la reciente conmemoración 
de los 50 años de relaciones diplomáticas, los 4 hitos que marcan la 
relación bilateral, como también la larga amistad, pese a la distancia 
geográfica, como también el excelente nivel de relaciones a nivel 
parlamentario, a través del CDP o del grupo de amistad, lo que se ha 
reflejado un intercambio estrecho y efectivo. 
En este aspecto, la parte china enumeró algunos puntos para fortalecer la 
relación parlamentaria, a través de un intercambio de los grupos de amistad o 
de funcionarios de los respectivos parlamentos. 
Apoyando la suscripción de nuevos acuerdos de cooperación que vayan en el 
camino del desarrollo sustentable en el comercio, en forma transparente y 
justa. 
Aumentar los contactos en instancias internacionales, como la UIP u otros y 
muy especialmente en temas sensibles como el cambio climático. 
 
El Diputado Macaya, resaltó el excelente nivel de una fructífera relación, 
los logros obtenidos con los Acuerdos suscritos y la importancia del 
intercambio de altas autoridades. También, agradeció las donaciones 
recibidas y celebró la próxima instalación del Laboratorio Sinovac en 
Chile. 
A su vez, los representante chinos, compartieron  el anuncio de la próxima 
instalación del laboratorio Sinovac en Chile, con vista a ser un centro de 
investigación y productor de vacunas en Latinoamérica. Asimismo, 
manifestaron gran esperanza en los beneficios que traerán el Acuerdo de 
Asociación Estratégica  o el Plan de Acción Conjunta. 
En cuanto a las metas de la parte china, citaron las inversiones para la 
reducción del C02 y el desarrollo de una economía verde, acerca de las 
inversiones en nuestro país, en energía, minería, productos agrícolas, y  
productos agrolimentarios. Especial mención hicieron de los 100 años del 
partido comunista chino, haciendo una reseña de su larga historia, y los 
grandes logros obtenidos en cuanto a las transformaciones introducidas en la 
sociedad y el gran cambio experimentado. También mencionaron, el plan de 
vacunación y el control epidemiológico. 
En cuanto al plan quinquenal, dieron cuenta del crecimiento económico y la 
estabilidad social proyectada, destacando que cada año, la pobreza 
experimenta una disminución en diez millones de personas, lo que se ve 
reflejado en mejores resultados en educación, vivienda, salud con tratamientos 
específicos, 24 millones de personas han recibido subisidios, también se han 
otorgado mas de dos millones de viviendas a las personas más necesitadas. 
Otros beneficios, en materia de agua potable, alimentación y vestuario, factores 
que han incidido en la reducción de la pobreza.  
El senador Girardi, se refirió a la globalización  y a la consolidación de la 
clase media, como un factor predominante y que carece nuestro país, en 
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que ese sector se ha ido empobreciendo. También, sobre los efectos del 
cambio climático y la COP 26, como un gran desafío al año 2050. 
Subrayó una nueva fase geopolítica mundial, post disputas por el 
petróleo, con importantes investigaciones para su reemplazo por fuentes 
no contaminantes. También, hizo referencia a la inteligencia artificial y a 
los datos de inteligencia, que dominarán el escenario mundial, citando al 
efecto, las redes Google, Amazon, etc frente a las plataformas chinas, 
formando parte todas ellas de este nuevo proceso.  
Del mismo modo, se refirió a la colaboración de China a nuestro país, en 
temas de cooperación en materias energéticas (desierto de Atacama), 
energía solar, el hidrógeno, la energía eólica, utilización del  litio, 
electromobilidad,  transferencia tecnológica y todo el potencial que 
representa alojar a data center. Proponiendo que en todas estas materias 
se intensifique el intercambio de experiencias, lo mismo en los temas de 
astronomía.  
 
A continuación,  la parte china se pronunció sobre la recuperación económica 
experimentada y los planes y programas  para la innovación científica y técnica. 
Destacaron que el 59% de la exportación de frutos se dirije a China. 
El diputado Paulsen, se refirió al crecimiento experimentado por China, al 
crecimiento económico de Chile de dos dígitos, al exitoso plan de 
vacunación que ya alcanzó al 65% de la población, con 22 millones de 
dosis. 
 
-GOBERNANZA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 
China está jugando un rol fundamental en la gobernanza internacional, no solo 
por su peso económico, sino también como representante de los países en 
desarrollo, que son parte fundamental de sus planes de cooperación, según 
declaró en su libro blanco, publicado en enero 2021. Su red de influencias e 
iniciativas en el plano internacional buscan defender “la visión de una 
comunidad global de futuro compartido”, en la que el gigante asiático marca el 
ritmo.  
La influencia de China a nivel internacional es innegable. Su ascenso a 
potencia económica mundial consolidada tras la crisis internacional de 2008, 
así como su defensa al multilateralismo, la globalización y el libre comercio en 
medio de una guerra comercial con EE.UU, no solo confirmaron su posición, 
sino también le dieron la oportunidad de marcar rumbo en temáticas relativas a 
la emergencia climática y su rol de articulador de los países emergentes. Este 
camino es el resultado de una “nueva fase de apertura al mundo”, donde dejó 
de tener un papel pasivo en la gobernanza económica global, “participando de 
manera proactiva en la formulación de las reglas globales -sin oponerse a las 
instituciones existentes- y creando otras nuevas bajo su liderazgo, expresadas 
en iniciativas como La Ruta de la Seda, (Belt an Road Initiative, BRI), el Banco 
Asiático de Inversiones en Infraestructura (AIIB en sus siglas en inglés), el Área 
de Libre Comercio del Asia-Pacífico (FTAAP en sus siglas en inglés)”  y el 
RCEP (Asociación Económica Integral Regional). La pandemia del Covid-19, 
que visibilizó las fracturas de la institucionalidad internacional, fue una nueva 
oportunidad para demostrar sus intenciones ligadas a establecer relaciones de 
asociación global que hagan hincapié en el diálogo. Ello se materializó en su 
llamada “diplomacia de las mascarillas” y en los énfasis de su 14º Plan 
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quinquenal 2021-2026, donde trata de garantizar la seguridad y el 
abastecimiento de las fuentes de suministro de China a través de una mayor 
integración en el comercio internacional y la apertura gradual a la inversión 
extranjera.  
A ello se suma una retórica donde se enfatiza en la idea del consenso por 
sobre la hegemonía de una única visión en pos “un futuro de ganancia 
compartida y compartición de beneficios”. 
 
Cooperación internacional  de China 
Los objetivos de cooperación internacional de China están centrados en los 
países emergentes, particularmente en África, Latinoamérica y la comunidad 
ASEAN. En esa línea, su libro blanco titulado “La cooperación internacional de 
China para el desarrollo en la nueva era", publicado por la Oficina de 
Información del Consejo de Estado en enero 2021, a partir del decimoctavo 
Congreso Nacional del Partido Comunista de China, reafirma este foco. 
Asimismo, “expone las visiones de China sobre la cooperación internacional 
para el desarrollo en la nueva era, las acciones que ha tomado y sus planes 
para el futuro”. En esa línea se destaca como hito de colaboración en la región 
Asia Pacífico, el diálogo a través del Foro de la Franja y la Ruta, que sirvió 
como primer canal de apoyo en los momentos más álgidos de la pandemia,  así 
como el trabajo desempeñado para apoyar el cumplimiento de la Agenda 2030 
de terceros países, sobre todo en aspectos ligados a los ODS N°2, Hambre 
cero; ODS N° 4 Educación de calidad y ODS N°9, Industria, innovación e 
infraestructura. Esa visión fue ratificada por el Presidente Xi Jinping en su 
discurso en el Foro de Boao para Asia (BFA, por sus siglas en inglés) 2021, 
titulado “Superar Juntos las Dificultades Coyunturales para Crear un Futuro 
Compartido”, donde afirma que hay que superar las dificultades con 
cooperación y solidaridad, para crear un futuro sano y seguro. “Es menester 
compartir con mayor agilidad la información y reforzar la prevención y control 
conjuntos de la pandemia, fortalecer la cooperación internacional en materia de 
vacunas, y mejorar integralmente la gobernanza global de seguridad de salud 
pública, para construir en común una comunidad de salud de la humanidad. 
Además, le incumbe a todo el mundo fomentar la cooperación internacional en 
respuesta al cambio climático”, señaló.  
En este contexto, China ha desplegado su cooperación hacia naciones 
emergentes de África y América Latina a través de inversión extranjera directa 
(IED), que ha ido diversificando en sectores como infraestructura, energías 
renovables y telecomunicaciones, fenómeno que se ha evidenciado también en 
los últimos años en Chile.  China  es considerada como la “plataforma de 
cooperación internacional más amplia y de mayor escala del mundo”. De hecho 
de enero a noviembre de 2020, las empresas chinas realizaron inversiones 
directas no financieras de alrededor de 17.063 millones de dólares (110.680 
millones de yuanes) en 57 países a lo largo de la Franja y la Ruta, cifra que 
representa un aumento interanual del 25,7% y ocupa un porcentaje del 16,3% 
en el total de las inversiones chinas en el extranjero del mismo periodo. Los 
destinos principales de estas inversiones en países de la Franja y la Ruta son 
Singapur, Indonesia, Vietnam, Laos, Malasia, Camboya, Tailandia, Emiratos 
Árabes Unidos, Kazajistán e Israel.  
Conclusiones: China asumió un rol fundamental en la gobernanza global 
motivado por su transformación en potencia económica, pero también como 
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consecuencia del “vacío de poder” provocado por EE.UU. en el periodo Trump. 
Lo anterior, lo llevó a defender el sistema multilateral,  la creación de una nueva 
institucionalidad y a velar por un futuro común compartido en el que el diálogo 
se sobrepusiera a la hegemonía única. Si bien, esta retórica ha contribuido a 
crear confianzas sobre todo en los países emergentes. En cuanto a su relación 
con Latinoamérica, se han abierto más oportunidades de intercambio de la 
mano de la inversión extranjera directa (IED) y de la cooperación para el 
desarrollo. No obstante, han comenzado a escuchar voces de preocupación 
ante la llegada de capitales chinos a sectores llamados estratégicos como el 
energético, lo que está abriendo una discusión en países como Chile sobre las 
implicancias prácticas de la transformación del eje de poder mundial. 
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