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Rebelión 

 

El objetivo central de este documento es rescatar y profundizar el enfoque 

teórico y metodológico de Marx sobre economía mundial, como una 

totalidad que es superior y diferente a la mera suma de las economías 

nacionales. Asimismo, es una crítica a la ciencia económica en sus 

principales escuelas teóricas: economía clásica, neoclásica, keynesiana y la 

mayoría de las interpretaciones marxistas. Estas corrientes teóricas han 

tenido como escenario para su desarrollo teórico y metodológico la 

economía nacional y sus relaciones económicas internacionales a partir de 

la economía nacional. El enfoque principal es la autonomía de las 

economías nacionales. Esto sucede también con las versiones más 

contemporáneas de dichas corrientes, incluyendo autores marxistas. 
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. A fines de 2021 presenté en un seminario de la Red de Economía Mundial (REDEM) el documento 

“Economía mundial, pandemia y cambio climático: ruptura y tránsito a una nueva economía 

mundial”; que fue publicado en 2023en el libro “El impacto económico de la COVID- 19 en la economía 

mundial, en Latinoamérica y en los países de la región”, Coordinado por Jaime Estay, Dirección de 

Publicaciones Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dicho  documento es un complemento 

importante del presente documento que presentamos en el XXVIII Seminario Internacional del Partido 

del Trabajo (PT) en México a fines de septiembre de 2024. 



V. Trump: China principal enemigo. Tránsito hacia una nueva 

economía mundial 

VI. Crisis de las instituciones internacionales  y de Occidente y el 

aumento de China en la economía mundial 

 

I. La economía mundial capitalista y sus crisis. 

La economía mundial tiene una realidad tan objetiva como la realidad de 

las economías nacionales, del comercio mundial y de otras relaciones 

económicas internacionales. El movimiento de la producción de mercancías 

y de realización de ellas compromete el funcionamiento de las economías 

nacionales, su proceso de reproducción económica y social , así́ como el 

funcionamiento y la reproducción de la economía mundial.  

El origen de la economía mundial se remonta a las primeras fases del 

desarrollo del capitalismo. La economía inglesa inicialmente desarrolló , 

preferentemente, la industria textil, y se organizó para abastecer al mundo 

con sus productos; al mismo tiempo promovió en otros países la 

producción de materias primas que se utilizaban en esta rama de la 

industria.  

La economía mundial capitalista se apoyó en un mercado mundial pre 

capitalista, que había desarrollado una división internacional de la 

producción y del trabajo que abarcaba a muchos países y regiones. Ese 

mercado mundial pre capitalista se fue transformado en un mercado 

mundial capitalista. En ese proceso se profundiza el capitalismo en los 

países y regiones participantes.  

La concreción del libre comercio que se promovió́ desde Inglaterra es un 

reflejo claro de la existencia de la economía mundial. Inglaterra necesitaba 

la libre importación de granos para disminuir la renta de la tierra, abaratar 

la fuerza de trabajo y aumentar las ganancias. Al mismo tiempo, el libre 

comercio permitía facilitar y ampliar el mercado mundial de las 

manufacturas inglesas.  

Hay largos periodos de alta integración  de la economía mundial como 

sucedió en los años anteriores a la gran crisis de los años 30 de la economía 

mundial. Producto de la crisis se produce una ruptura de ese fuerte proceso 

de integración de las economías nacionales a la economía mundial y se 

transitó a una nueva economía mundial conformada por economías 

nacionales cuya dinámica principal fue el desarrollo  hacia adentro. En 

América Latina el periodo de desarrollo hacia afuera y el periodo de 

desarrollo hacia a dentro por sustitución de importación que se producen  

internamente está ampliamente documentado. 



La economía mundial es una totalidad mayor a la suma de sus partes: 

economías nacionales; sectores y ramas; y, relaciones económicas 

internacionales. Es al interior de esta „totalidad‟ que se produce el 

desarrollo de las economías nacionales, en las que pueden identificarse 

varias formas de inserción de esas economías nacionales en la economía 

mundial. Como ejemplo evidente y simple de „totalidad‟, es la 

interpretación de una obra musical por parte de una orquesta, en que la 

interpretación del amplio grupo de músicos se „unifican‟ de acuerdo con la 

partitura, y producen una magistral obra musical, muy superior a la suma 

individual de cada intérprete.  

El cambio de escenario de economía nacional y economía inter-nacional a 

un escenario de economía mundial aparece como un cambio simple. Pero, 

en realidad, es de una alta complejidad. Guardando la distancia, es similar 

al escenario de análisis del sol girando en torno a la tierra, o el escenario de 

análisis de la tierra girando en torno al sol. Los economistas de los países 

desarrollados parecen estar limitados para esta ruptura teórica y 

metodológica por la fuerza que tiene la relativa autonomía nacional de sus 

economías. En los países atrasados esta ruptura teórica metodológica es 

más probable dada la existencia de la fuerte dependencia y la constitución y 

transformación de las economías nacionales desde afuera, desde la 

economía mundial.  

La existencia objetiva de la economía mundial capitalista queda mucho 

más evidente en la actual etapa de globalización, que se expresa en un 

desarrollo creciente de una estructura productiva mundial, de la circulación 

mundial de mercancías y de capitales por sobre las economías nacionales 

comandadas por las grandes empresas transnacionales productoras de 

bienes y servicios. Con la globalización las economías nacionales y los 

países son fuertemente integrados a la economía mundial. La globalización 

y su base teórica, el neoliberalismo se inició en Chile con el golpe militar 

contra el Presidente Allende en 1973. Comparte una estrategia flexible y 

pragmática  del Departamento de Estado de EE UU en 1949. Posterior a 

1973, Thatcher lo implementa en 1979 y Reagan en 1981, generalizándose 

en América Latina y en el mundo. (Ver documento de Graciela Galarce, 

Estados Unidos 1949: origen de la globalización actual y del 

neoliberalismo en Chile, América Latina y en el mundo). 

Desde 1974 a inicios de siglo -2001- se produjeron seis crisis cíclicas que 

caracterizamos como crisis al interior  de la globalización La profunda 

crisis del 2008 en EE.UU. que se transformó en crisis de la economía 

mundial, la hemos caracterizado como crisis de la globalización y del 

neoliberalismo como su base teórica. A partir de la crisis de 2008 se ha 



iniciado la ruptura de la globalización y el tránsito hacia una nueva 

economía mundial. 

II. Auge de China y declinación de EEUU a inicios del siglo XXI. 

 

A inicios del siglo XXI China logra un papel significativo y creciente en la 

producción mundial y en las exportaciones e importaciones mundiales, y 

con ello, la pérdida tendencial de  la hegemonía económica mundial de 

Estados Unidos .Esta confrontación la analizamos en nuestro documento 

elaborado en 2004, publicado  en 2005. Estados Unidos y China: 

¿Locomotoras en la recuperación y en las crisis cíclicas de la Economía 

Mundial? (Caputo, 2005). A continuación un breve resumen de la parte 

pertinente, competencia EE.UU. y China en la economía mundial, de este 

extenso documento. 

 

La participación de China en la producción y en el comercio mundial crece 

aceleradamente (...) En los últimos 20 años y después de un largo periodo 

de aislamiento, el papel de China en la economía global se ha incrementado 

fuertemente. El producto interno bruto ha crecido a una tasa promedio 

anual sobre el 9%, mientras que su participación en el comercio mundial ha 

crecido desde 1% a casi 6%. 

La participación en la economía mundial basada en la paridad del poder de 

compra de los países China tiene un producto domestico bruto que 

corresponde al 12,6% del producto mundial. La participación de EE.UU. es 

de 21,1%. Con este indicador, el producto de la economía China equivale a 

un 60% del producto de EE.UU. en el año 2003. Ha llegado a ser, según 

este indicador, la segunda economiza del mundo.  

China ha llegado a ocupar el cuarto lugar en las exportaciones mundiales 

de bienes y servicios, con el 5,3% de las exportaciones mundiales, después 

de las tres grandes potencias exportadoras: EE.UU. que participan con el 

11,1%; Alemania con 9,5%; y Japón con 5,7%.  

Las exportaciones de China de bienes y servicios aumentaron 22% en 2002 

y 35% en 2003 Con este crecimiento extraordinario desplazará a Japón y 

Alemania. 

En la década de los 80 Estados Unidos compartía con Europa (Alemania) y 

Japón el liderazgo económico mundial. Muchos estudios incluyendo de 

académicos de Estados Unidos señalaban que sería desplazado 

especialmente por Japón. Con las transformaciones económicas y el 



aumento de las ganancias EEUU logró superar la hegemonía económica 

compartida en los 90 y Japón entró en una profunda crisis 

Teniendo presente lo anterior en el documento citado elaboramos el 

siguiente apartado 

El capitalismo mundial depende de China y China depende del 

capitalismo: ¿Quién depende más de quién? Señalamos con mayor énfasis 

que el capitalismo mundial dependerá cada vez más de China- en su 

participación en la producción mundial y en las exportaciones e 

importaciones mundiales y también en los ciclos económicos  y en las 

crisis. 

La participación de China en la economía mundial desde hace unos años 

está teniendo un impacto cada vez mayor. Fue muy importante en el origen 

y desarrollo de la crisis de los otros países asiáticos. (crisis de los tigres 

asiáticos)También fue importante para que esa crisis no se profundizara ni 

se generalizara más allá́ del impacto en ciertas regiones.  

Más recientemente ha ayudado a mantener cierto nivel de dinámica 

mundial en la crisis cíclica de 2001 iniciada en EE.UU. En 2003y 2004, sin 

duda ha jugado un papel importante en la recuperación de la economía de 

EE.UU.  

La recuperación reciente de Japón, después de la prolongada crisis iniciada 

en 1991-1992 que se prolongó́ por once años, hasta 2002, ha sido 

impulsada en parte significativa por la economía china y particularmente 

por el crecimiento de las importaciones desde Japón, que están permitiendo 

la recuperación de dicho país.  

La entrada de China a la escena no tiene sólo impacto inmediato, sino 

también en la lógica global del funcionamiento de la economía mundial. 

Cada vez es más evidente la dependencia del capitalismo mundial de China 

y la dependencia de China del capitalismo mundial: en la producción, en el 

comercio, en las inversiones globales; en el financiamiento internacional; 

en las reservas globales y por lo tanto en las monedas nacionales –

particularmente el dólar– que actúan como dinero mundial.  

III. China evitó  que la crisis de 2008 fuera más profunda en EEUU y 

en el mundo 

 

El presidente Obama  afirmó que se estuvo muy cerca de un abismo. 

Muchos analista la compararon con la profunda crisis de los años 30. 

 



Previo a señalar indicadores de la crisis y el papel de China para evitar que 

fuera más profunda es necesario señalar  las interpretaciones diferentes de 

la crisis de 2008, debido en gran medida si se adopta o no teóricamente y 

metodológicamente el enfoque de Economía Mundial 

La interpretación económica más difundida, y, en realidad, casi la única 

interpretación, es que la crisis 2008 es una crisis financiera. El Fondo 

Monetario Internacional, y otras instituciones internacionales han 

caracterizado así́ las últimas crisis. La gran mayoría de los análisis críticos, 

incluyendo académicos marxistas y dirigentes políticasrecogen también 

esta caracterización de la crisis actual como crisis financiera.  

Los análisis críticos se apoyan en difundidos trabajos teóricos que señalan 

el predominio del capital financiero sobre el capital productivo. Usan 

indicadores sobre  las inversiones en empresas  y  de la producción en los 

países desarrollados señalando que han sido muy limitadas.  

Desde inicios de esta década, planteamos una posición completamente 

opuesta pero que ha tenido poca resonancia. Afirmamos que en una 

perspectiva de Economía Mundial, la globalización ha permitido  grandes 

inversiones  de las empresas de los países desarrollados en muchos países 

de bajos salarios, especialmente en Asia, generando importantes  

crecimiento de la producción mundial y  del comercio internacional  

La globalización de la economía mundial se ha apoyado en el 

neoliberalismo que promueve la amplia libertad de circulación de 

mercancías y de capitales.   Se ha profundizado una estructura de 

producción y de circulación de mercancías por sobre las economías 

nacionales, comandadas por las grandes empresas trasnacionales 

productoras de bienes y servicios. Como parte de este proceso, se han 

producido muchas y profundas transformaciones de la economía mundial a 

principios de este siglo  La más importantes es un gran crecimiento de las 

ganancias y una fuerte disminución de  los salarios 

Y con ello el cambio de la preeminencia del capital financiero en la década 

de los ochenta a la preeminencia del capital productivo en la economía 

mundial a partir de los noventa. El incremento de las ganancias y de la tasa 

de ganancia de las empresas productoras de bienes y servicios son tan 

elevadas, que se han transformado en prestatarias netas del sistema 

financiero y han dejado de ser clientes importantes del sector financiero  

Partes de estas ganancias del exterior remesadas a EEUU y el dinamismo 

de China explican en parte la fuerte recuperación de EEUU de la crisis del 

2001 hasta 2006   



En el capitalismo es muy importante el desarrollo del crédito y de las 

instituciones financieras. La crisis actual se manifiesta como crisis 

financiera. Pero nada se puede explicar por la manifestación del fenómeno. 

Es necesario estudiar las causas que lo provocan. El origen de la crisis en 

Estados Unidos y otros países fue la sobreproducción  de viviendas -

importante sector productivo- apoyados en créditos hipotecarios riesgosos 

. En realidad el Fondo Monetario Mundial quiere ocultar el crecimiento de 

la explotación  de los trabajadores  en el mundo, reemplazando  la 

contradicción Capital -Trabajo por la contradicción Capital Productivo -

Capital Financiero.( La crisis actual de la economía mundial. Una nueva 

interpretación teórica e histórica. Orlando Caputo, (2009-2011).  

Crecimiento  de la producción China  y en EEUU previo y posterior a 

la crisis   

 

Breve resumen la parte pertinente del documento mencionado 

La economía de Estados Unidos inició su crisis en el último trimestre de 

2007, en tanto la economía china creció́ ese año en 14,2%. Con la 

transformación de la crisis de Estados Unidos en crisis de la economía 

mundial en 2008, Estados Unidos tuvo un crecimiento negativo de -0,3% y 

China en ese mismo año creció́ en 9,6%. En 2009 la producción en Estados 

Unidos disminuyó más aun llegando a -2,8%, en tanto la economía china 

creció́ en un 9, 2%. En realidad, sin el vigoroso crecimiento de la economía 

china, -aunque atenuado en los últimos años-, la profunda crisis actual 

hubiese sido mucho más grave y comparable con la gran crisis de los años 

30.  

Confirmando lo anteriormente señalado, en la gráfica 2 se muestra que el 

crecimiento promedio anual de la producción global en Estados Unidos en 

el período 2005-2013 fue solamente de 1,5%, en tanto, para ese mismo 

período, ese promedio anual para China fue de 10,2%.  

Crecimiento de las reservas internacionales de China y principal 

fuente de financiamiento del mundo y en EEUU. 

El crecimiento extraordinario de las reservas internacionales de China y sus 

inversiones financieras y en los Bonos del Tesoro Estadunidenses también 

fueron fundamentales para evitar que la crisis fuera mas profunda y en la 

recuperación posterior de la crisis 

A partir de 2006 China se transforma en la primera potencia mundial desde 

el punto de vista de las reservas internacionales   



En 2008, las reservas de China se aproximan a 2.000.000 millones de 

dólares (dos millones de millones de dólares). En 2010, sus reservas 

aumentaron a alrededor de 2.900.000 millones de dólares 

Con estas elevadas reservas internacionales, China disminuye su 

vulnerabilidad frente a las crisis internacionales, y al mismo tiempo China 

se ha transformado en la principal fuente de financiamiento a nivel 

mundial.  

IV. 2014, China desplazó a EEUU como primera potencia mundial. 

Este trabajo elaborado con Graciela Galarce se inicia con una cita que 

encabeza  un documento de la Cepal sobre China 

“Las tres décadas de reformas económicas en China iniciada en 1979 

representan el proceso de industrializaciónmás intenso que haya 

conocido la humanidad” (CEPAL).  

 Ahora reproducimos parte  del panorama general de nuestro 

documento 

1. China desde hace unos años ya es la primera potencia 

económica en el mundo. Estados Unidos sigue siendo la 

potencia hegemónica en el mundo, al considerar las 

relaciones entre su poderío económico, tecnológico, militar, 

político, unido al predominio de su ideología económica y 

cultural. Sin embargo, en todos estos planos China está 

disputando esa hegemonía global de Estados Unidos.  

2. Estimaciones de instituciones  internacionales y de varios 

investigadores han ido acortando el plazo, de décadas a 

periodos más corto. Recientemente el Fondo Monetario 

Internacional ha estimado el año 2017, como el año en que 

China superaría a Estados Unidos como principal potencia 

económica mundial.  

3. Esas estimaciones están basadas exclusivamente en 

comparaciones cuantitativas de la Producción Global en 

China y en Estados Unidos.  

4. En este documento demostramos que China ya es primera 

potencia económica mundial, vinculando varias categorías 

económicas cuantitativas y cualitativas, en particular, 

teniendo presente el papel de China en el ciclo económico, 

tanto en el auge como durante la crisis económica mundial 

de 2008 y en la actual débil recuperación de la economía 

mundial.  



5. Sin el dinamismo de China y su política económica diseñada 

para enfrentar la crisis, desde el punto de vista nacional y su 

impacto en la economía mundial, la crisis mundial hubiese 

sido mucho más grave, e incluso, mucho más grave que la 

crisis de los años 30. Dada la situación actual- por ahora- 

China ha salvado al capitalismo mundial. Sin embargo, el 

capitalismo mundial ha quedado, tendencialmente en la 

práctica y en sus fundamentos teóricos muy dañado.  

Del documento del 2014 citamos otras características relevantes de China. 

Exportaciones Mundiales 

“China en 2002 desplazó a Italia y a Canadá́ en las exportaciones 

mundiales. En 2003 desplaza a Inglaterra. En 2004 desplaza a Francia y a 

Japón. …En 2010 China supera a Alemania.  

En 2012 China logra el 10% de las exportaciones mundiales, en tanto 

Estados Unidos logra el 9,8% “ 

Las ganancias en China. Fundamentales para el funcionamiento de la 

economía mundial.  

En 2004, denominamos este tema con el siguiente título: ¿China, centro 

neurálgico de las ganancias en la economía mundial actual. 

Estimábamos que las ganancias en China en 2003, equivalían al 44 % del 

total de las ganancias globales de las empresas –financieras y no 

financieras- en Estados Unidos. Agregábamos que en un número reducido 

de años, las ganancias globales en China se aproximarían a las ganancias 

globales de las empresas en Estados Unidos. Según nuestras estimaciones, 

esto ya ha sucedido en los años recientes. Una parte importante de estas 

ganancias corresponde a las transnacionales estadounidenses que tienen 

filiales en China. En este sentido también el capitalismo está dependiendo 

cada vez más de China.  

CHINA y el sudeste  asiático 

En 2004, señalábamos: “Las importaciones chinas desde los países 

asiáticos son muy importantes y por ello su contribución directa al 

crecimiento de la producción de esos países y de la región es muy 

relevante”. Por el lado de las exportaciones chinas, el principal destino 

también es hacia Asia. En 2012, las importaciones chinas desde Asia son 

un 53%, lejos muy superior a todas las importaciones desde otros países. 



China continúa con una novedosa forma de integración regional de los 

países de Asia, para competir en la producción y en el mercado mundial.  

CEPAL, bajo el título “China es el centro de la denominada „Fábrica 

Asia‟”, ensamblando piezas y partes importadas desde otras economías de 

la región y exportando productos finales”, señala que:  

“En las últimas dos décadas las cadenas de producción asiáticas se 

desarrollaron rápidamente bajo la hegemonía de Japón A comienzos de la 

década de 2000, China se transformó́ en el segundo gigante de la cadena 

productiva asiática, y a partir de 2005 China se convirtió́ en el centro de la 

cadena productiva asiática, desplazando a Japón al segundo lugar”.  

Más adelante prosigue:  

.”China es hoy el principal mercado regional para los bienes intermedios, a 

partir de los cuales produce los bienes finales que exporta a Estados 

Unidos, la Unión Europea y a la mayoría de los países del mundo”10.  

Las Inversiones Extranjeras Directas (IED) en China.  

Según la base de datos de UNCTAD 2012, las inversiones extranjeras en 

China y Hong Kong China en 1990 recibían solo el 3,3% de las inversiones 

de las transnacionales en el mundo, en tanto el 23,3% se dirigía a los 

Estados Unidos. En 2011, China y Hong Kong China recibieron el 13,6% 

de las inversiones de las transnacionales en el mundo y a Estados Unidos se 

dirigieron el 14,9%.  

La globalización de la economía mundial, se apoyó́ en el libre comercio y 

en la libre circulación de capitales. Se cambió la legislación que exigía 

requerimientos y regulaciones a la inversión extranjera directa (IED), por 

una que incentivó la entrada de la IED otorgándole Trato Nacional y 

múltiples garantías.  

A diferencia, en China la IED tiene grandes regulaciones. Las inversiones 

que digan relación con tecnología de punta o generación de energías 

limpias, en general, se verán más favorecidas que aquellas para la 

explotación de recursos naturales. China establece cuatro categorías de 

inversión extranjera: aquellas que son alentadas por el gobierno, 

restringidas, permitidas y prohibidas. Como normativa general: desde el 

punto de vista de la propiedad, la inversión extranjera debe estar asociada a 

inversionistas chinos; debe contar con tecnologías de punta y tecnologías 

limpias; debe asegurar la transferencia de tecnología a China. Estas 



regulaciones y exigencias están relacionadas con la amplitud y 

potencialidades del mercado interno, y, por los bajos niveles  

La productividad del trabajo en China.  

La productividad de los trabajadores en China ha crecido rápidamente en la 

última década por varios factores principales: “Primero, el cambio 

estructural de su economía, donde los recursos se mueven desde sectores de 

baja productividad (agricultura) a sectores de mayor productividad 

(industria).Segundo, las empresas absorben en forma masiva nuevas 

tecnologías y procesos productivos incorporados en las maquinarias y 

equipos importados y en la inversión extranjera directa. Tercero, el país ha 

invertido mucho en infraestructura, lo que ha bajado los tiempos y costos 

de transportes y comunicaciones. Cuarto, la apertura comercial y la 

competencia global ha sido un estímulo para mejorar la eficiencia. 

Finalmente, la fuerte presión al alza de los salarios también requiere 

mejorar la productividad para mantener la competitividad internacional”.  

 En China los salarios han crecido más que la productividad del trabajo.  

En China los salarios están creciendo más que la productividad. “Un 

estudio del Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos muestra que 

los salarios en renminbi en las fábricas urbanas se duplicaron entre 2002 y 

2008, mientras que en las zonas rurales crecieron aún más. Entre 2009 y 

2011, información parcial indica que los salarios han aumentado a tasas 

anuales de dos dígitos. En dólares crecieron aún más dado que el renminbi, 

se apreció́ frente al dólar en todo este período”. En el documento citado se 

agrega que el incremento salarial se explica por la demanda creciente de 

trabajadores, especialmente, en la industria y en la construcción y a una 

oferta de trabajadores que crece menos debido a una disminución de las 

migraciones del campo hacia la ciudad y a que la población en edad de 

trabajar también aumenta menos por las fuertes restricciones al crecimiento 

poblacional en China. Asimismo, un factor importante del incremento de 

los salarios, se debe al aumento de la productividad.  

La trilogía China: mercado, regulación de mercado y estrategia de largo 

plazo.  

Comparando con el capitalismo y el predominio del neoliberalismo en el 

documento de 2004 señalábamos: “Por ahora, [2004] China ha mostrado a 

través de la dupla regulación estatal y mercado ser bastante menos 

vulnerable a las crisis cíclicas”. En realidad pensábamos en una trilogía: 

mercado, regulación de mercado y estrategia de largo plazo. Así́ queda 

de manifiesto, con la adecuación de la estrategia en 2002, no solo elaborada 



para la economía china, sino para atenuar las crisis del capitalismo 

mundial.  

En 2004 como conclusión señalábamos:” Es más probable que el desarrollo 

desigual de los países de Asia, y particularmente el desarrollo de China, 

lleve a una transformación de la hegemonía en la economía mundial más 

rápida que las proyecciones previstas sobre la base de las informaciones de 

los últimos años. 

Del  el documento de 2014 reproducimos las reflexiones  con que termina 

dicho documento. 

Para finalizar y haciendo nuestro el planteamiento de que la política es lo 

concentrado de la economía, el liderazgo actual de China en la economía 

mundial está modificando y modificará cada vez más en los próximos años 

la hegemonía de Estados Unidos a nivel político, de la ciencia y tecnología, 

en el plano militar y espacial, y, asimismo, a nivel geopolítico.  

Sin embargo, no se puede asegurar que este proceso sea irreversible. El 

capitalismo y Estados Unidos, en particular, han tenido la capacidad de 

enfrentar la pérdida relativa de hegemonía en relación a la Unión Soviética 

y también a superar la pérdida de hegemonía en la década de los 80‟s, por 

el avance de Europa, y particularmente de Japón. Se debe tener presente 

que en dichas décadas varios estudiosos afirmaban que Estados Unidos 

sería desplazado por Japón y que Estados Unidos entraría en una profunda 

crisis. No sucedió́ ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, Japón entró en 

una profunda crisis y Estados Unidos reconstruyó su economía y amplió su 

presencia en el mundo apoyado en el desarrollo científico que aún lidera.  

Por otra parte, como hemos señalado, China cuenta frente al capitalismo, y 

especialmente en el capitalismo neoliberal actual con la Trilogía: Mercado, 

Regulación de Mercado y Estrategia de Desarrollo de Largo Plazo.  

Pero, si China sigue incrementando el consumo de su población para 

alcanzar los niveles de consumo de los países desarrollados , no sólo no 

habrá suficientes materias primas en el mundo , sino que se estarán 

profundizando en grado extremo los ya graves daños a la naturaleza y a la 

sociedad que el capitalismo y la producción mundial están causando en las 

últimas décadas.  

V. Trump: China principal enemigo. Tránsito hacia una nueva 

economía mundial 



En EEUU se reconocía el aporte de China en la economía mundial y 

especialmente en la propia economía estadounidense; como hemos dicho; 

particularmente en la crisis de 2008 y su posterior lenta recuperación.  

Cuando China se convirtió en la primera potencia económica a nivel 

mundial, el reconocimiento de su aporte se convirtió en su opuesto. Trump 

declaró a China como el enemigo principal. Inicio una agresiva guerra 

comercial aumentando los aranceles a las importaciones desde China 

 

Hemos publicados varios documentos en los Boletines del Grupo de 

Trabajo Economía Mundial y Crisis de CLACSO se refieren a la eventual 

crisis de la economía mundial en el periodo 2017-2019, provocada en parte 

por la guerra  comercial y tecnológica  de EE. UU. Contra China 

 

Ahora destacamos  los siguientes planteamientos 

Primero. La economía de Estados Unidos con sus empresas transnacionales 

fue la principal favorecida por la globalización de la economía mundial y 

sus inversiones en China 

 

Segundo. La contrapartida de la globalización  ha sido la profundización de 

los problemas económicos, sociales, medioambientales, migratorios a nivel 

mundial, los que se manifiestan también en la sociedad estadounidense.  

 

Tercero. El tipo de  nacionalismo de Trump, para  hacer nuevamente grande 

a los Estados Unidos a nivel mundialdesconoce, desde el punto de vista 

histórico y teórico, la existencia objetiva de una economía mundial que a 

nivel nacional profundiza la desproporcionalidad de los diferentes sectores 

económicos en los países. Desproporcionalidad que solo puede ser resuelta 

en la economía mundial si ella funciona con cierta regularidad.  

 

 Cuarto. La economía mundial está comandada por las grandes empresas 

transnacionales, siendo las empresas estadounidenses muy importantes en 

la estructura productiva y de circulación mundial de las mercancías. 

Muchas de ellas han  sido afectadas por la guerra comercial de EE.UU. 

contra China 

 

Quinto. La respuesta China 

El 9 de agosto de 2019, „The Economist’, publicó el documento, “La 

guerra comercial se intensifica y la niebla desciende”. China, que había 

mantenido una posición relativamente conciliadora, respondiendo con 

aranceles menores, el 5 de agosto de 2019, permitió que su moneda se 

debilitara a más de siete yuanes por dólar, por primera vez desde 2008, 

como una reacción a un anuncio sorpresivo de Trump, de nuevos aranceles 

que afectaban a alrededor de US$ 300.000 millones de productos chinos. 



La Reserva Federal calificó a China de manipulador de divisas, calificación 

que no había presentado contra ningún país en veinticinco años. “Esto 

marcó el final de las esperanzas de los inversionistas de un verano boreal 

pacífico […]. Pero después del movimiento del yuan, el mercado bursátil 

de los Estados Unidos sufrió el peor día de ese año…”.  Al permitir que el 

yuan cayera, China señaló que está preparada para una guerra 

comercial prolongada”. 

 

 

Sexto. Se agrega a la guerra comercial y guerra económica la agresiva 

guerra tecnológica en contra de China por parte de Trump. Afirmando que 

China y sus empresas han robado tecnologías de punta desarrolladas en EE. 

UU. 

 

Séptimo. Trump y EEUU han profundizado el proceso de ruptura de la 

globalización de la economía mundial actual abriendo el tránsito a una 

nueva economía mundial en los años reciente conformada por bloques 

regionales. 

 

VI. Crisis de las instituciones internacionales  y de Occidente y el 

aumento de China en la economía mundial.  

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC), es la organización 

internacional más importante para la globalización y para el 

neoliberalismo, su base teórica para asegurar: el libre comercio a nivel 

mundial y la libre circulación y protección del capital extranjero, o de las 

inversiones de las empresas en los diferentes países del mundo.  

 

The Economist mayo 2024, publicó el artículo “El orden económico 

mundial se está desmoronando”. 

 Con la globalización el artículo señala: “Los aranceles cayeron 

drásticamente. Los gobiernos abolieron muchos controles de capital. 

Muchos países, incluso renunciaron a parte de su soberanía para permitir 

que el sistema emergente funcionara mejor. Una de las reformas que 

acompañó́ la evolución del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT), hacia la OMC en 1995, fue la creación de un 

mecanismo vinculante para resolver disputas comerciales, el que Estados 

Unidos ahora está saboteando… Este fue siempre un proceso incompleto, 

en China en particular. Pero los flujos de comercio e inversión se 

dispararon. En los últimos años, el comercio y la inversión transfronterizos 

han dejado de crecer”. 



 Nosotros agregamos: Todas las acciones de  EE.UU. contra China 

iniciadas por Trump  y continuadas por Biden vulneran  gravemente los 

principios  y acuerdos de la OMC aceptadas por los países. 

 

El artículo  citado se inicia afirmando:“A finales de abril, por 75a vez 

consecutiva, Estados Unidos bloqueó una moción ordinaria en la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) para llenar las vacantes en el 

panel que es el árbitro final de las disputas entre los miembros del grupo. 

Los implacables vetos, por oscuros que parezcan, en efecto han debilitado 

completamente a la OMC durante casi cinco años .  

Los miembros que hayan violado sus reglas pueden simplemente apelar 

contra la decisión ante un panel que no funciona por falta de personal. 

Mientras las apelaciones se pudren, las transgresiones quedan impunes...”. 

Agregamos nosotros los reclamos de China en la OMC por el aumento de 

los aranceles y prohibiciones a las exportaciones por parte de EE.UU. se 

pudren  y las transgresiones de EE.UU. quedan impunes. 

En el artículo del Economist, señala: Tres grandes flagelos están 

socavando la globalización: 

1. La decadencia de las instituciones globales, además de la OMC ya 

señalada, también está afectado el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

porque surgen otras instituciones financieras de China,-o con su apoyo-  

para financiamiento y negociaciones de deuda. Sin embargo, la 

institución multilateral más moribundas la OMC. 

2. Proliferan acciones contra el libre comercio, aranceles  y subsidios y 

contra del capital extranjero y su protección especialmente en la Unión 

Europea y EEUU. 

 3. La repentina moda de la política industrial y el fortalecimiento de las 

industrias nacionales, opuestas al libre comercio y al neoliberalismo: Made 

in EEUU; Made in Italy; Made in Canadá; Made in India, etc.  

Por su parte China, basándose en su filosofía aumenta su potencia interna  

en todos los sectores  productivos, en las ciencias, en capacitación en 

educación y capacitación, etc.  

Además, fortalece su presencia como centro de la economía en Asia, 

conocida como  „Fábrica Asia‟, ensamblando piezas y partes importadas 

desde otras economías de la región, exportando productos finales a todos 

los países del mundo. 



Breves citas sobre China en América Latina y el Caribe. 

“Ha habido un cambio drástico en la matriz del comercio bilateral entre 

China y América Latina y el Caribe. Es el primer socio comercial de 

América del Sur. El comercio con China es el que más crece en la región», 

afirmó durante su intervención en el foro Osvaldo Rosales, consultor del 

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). 

También destaca, y es ampliamente conocido el acelerado crecimiento  de  

las inversiones de las empresas chinas, en todos los sectores económico y 

en la infraestructura, de muchos países de la región.  

Breves citas sobre China en África 

“Acaba de celebrarse la cumbre de 2024 del Foro de Cooperación China-

África”.  Foro que se creó en el año 2000, y sobre el cual el secretario 

general de la ONU, Antonio Guterres acaba de decir que “es el pilar 

fundamental para la cooperación Sur-Sur”. 

“Los resultados del foro muestran que la cooperación China-África se basa 

en principios de igualdad, reciprocidad y desarrollo conjunto, beneficiando 

a ambas partes y reflejando un verdadero modelo de cooperación de 

beneficios compartidos.” 

“El foro de 2024 confirmó una serie de nuevos proyectos centrados en el 

desarrollo económico y social de los países africanos. Por ejemplo: 

los acuerdos de infraestructuras firmados entre China y los países 

africanos, que incluyen la construcción de ferrocarriles, carreteras y 

puertos, han mejorado directamente la capacidad logística de África, 

impulsando la integración económica regional”.  

“China otorgará a todos los países menos desarrollados con los que tiene 

relaciones diplomáticas, -incluyendo 33 naciones africanas-, un trato de 

aranceles cero para el 100 % de las líneas arancelarias, anunció el pasado 

jueves el presidente chino, Xi Jinping”. (Cumbre 2024 del Foro de 

Cooperación China-África) 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante 

una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para 

publicarlo en otras fuentes. 
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