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I. Antecedentes 
A estas alturas, para nadie es un secreto el 
creciente rol de la economía china en el escenario 
global y la repercusión que tiene desde hace un 
tiempo en América Latina y de manera específica 
en un país como el Perú. 

Como ha subrayado Víctor Torres C. (2009, 
pág. 18) “China es importante no solo por su 
inmenso mercado interno, de más de 1,300 
millones de personas, sino también porque 
se ha convertido en principal exportador de 
mercancías, demandante de materias primas, 
receptor de inversión extranjera directa (IED) y 
-más recientemente- exportador de capitales”. 
Todas estas tendencias se han consolidado en 
la última década, pese al bache de la pandemia 
originada por el Covid-19 y una política del 
gigante asiático de fuertes restricciones cada 
vez que vuelve a parecer un rebrote de contagios.   

Al margen de los mayores antecedentes de la 
inversión extranjera directa (IED) china en los 
países en el continente asiático, sobre todo 
en el sudeste, cada vez son más importantes 
las inversiones en África1 y, por supuesto, en 
América Latina: en el primer quinquenio del 
siglo XXI, el 60% del stock de IED de China 
estaba concentrado en el continente asiático; 
América Latina era el segundo destino, con una 
participación del 16%, seguido de Norteamérica 
(7%), África (7%), Europa (6%) y Oceanía (4%). 

Según la Comisión Económica para América 
Latina, entre finales de la década del 90 del 
siglo pasado y la primera década del siglo XXI, 
las inversiones directas de China en América 
Latina alcanzaron la cifra de US$ 7034 millones, 
para luego dar un salto a US$ 64 mil millones en 
período 2010-2015. En el siguiente quinquenio 
(2015-2020), las inversiones chinas alcanzaron la 
cifra de US$ 78 450 millones. 

El peso de las IED chinas en los distintos países 
de América Latina ha ido variando por períodos: 

por ejemplo, en los primeros años del presente 
siglo, el Perú era el principal destino de la 
inversión china de la región (décimo destino a 
nivel global), seguido de México (Torres, 2009). 
Hasta antes de la pandemia, países como Brasil, 
Argentina y México concentraban alrededor del 
60% de la IED china en la región; en los últimos 
años, son países como Chile, Colombia, Perú 
y México los que concentran casi el 80% de la 
inversión del gigante asiático. Proyecciones del 
Foro Económico Mundial anuncian que, en un 
horizonte de 10 años, China se habrá consolidado 
como el principal socio comercial de la región.

Por supuesto, el Perú forma parte de toda esta 
tendencia. Acompañando los antecedentes, 
las relaciones históricas entre ambos países 
y las diferente etapas que han atravesado las 
inversiones chinas en el Perú, es importante 
destacar que el 28 de abril de 2009 se firmó el 
Tratado de Libre Comercio, acuerdo que entró 
en vigencia el 1 de marzo de 2010, luego de un 
período de negociación que fue bastante breve: 
tuvo seis rondas y duró apenas once meses. El 
tratado se suscribió en Pekín el 28 de abril de 
2009 y fue ratificado por el Perú el 6 de diciembre 
del mismo año. 

La firma del TLC Perú - China, representó todo un 
hito en las relaciones comerciales entre ambos 
países en la perspectiva de diversificar mercados 
y productos de exportación, así como seguir 
atrayendo inversiones, en el caso del Perú. El TLC 
Perú - China tiene los siguientes capítulos: Trato 
Nacional y Acceso a Mercados, Reglas de Origen, 
Procedimientos Aduaneros, Defensa Comercial, 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos 
Técnicos al Comercio, Comercio de Servicios, 
Entrada Temporal de Personas de Negocios, 
Inversiones, Derechos de Propiedad Intelectual, 
Cooperación, Transparencia, Administración del 
Tratado, Solución de Controversias y Excepciones. 

Cabe señalar que este TLC no incluye exigencias 
o estándares en materia ambiental o laboral, 
pese a los no muy buenos antecedentes en estos 
campos de parte de China y sus empresas.

1 China se ha convertido en el principal socio comercial del continente africano.
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II. Las etapas 
de las 
inversiones 
chinas en el 
Perú
Algunos observadores de la presencia china en 
América Latina afirman que hemos entrado a una 
suerte de “cuarta ola” de la inversión del gigante 
asiático en la región. A continuación trataremos 
de identificar, tomando el caso peruano, estos 
cuatro momentos de presencia china en nuestra 
economía:

La primera etapa: la “primera ola”, si bien no fue 
muy pronunciada, sí representaba el anuncio de 
lo que iba a venir después en materia de llegada 
de inversiones chinas al Perú. Cronológicamente, 
esta primera ola se ubica en la década del 90 del 
siglo pasado. “Hasta antes de 1992, la IED de China 
en el Perú fue completamente insignificante: 
US$ 2,500 en 1980 y US$ 18,000 en 1988, con 
participaciones relativas en el stock total de 
IED para esos años de 0.0003% y 0.0015%, 
respectivamente” (Torres, 2009).

En el caso peruano, se utilizó el proceso de 
privatización de las empresas públicas: el 5 de 
noviembre de 1992, la empresa Hierro Perú, 
ubicada en la localidad de Marcona, provincia 
de Nazca, región Ica, fue adquirida por Shougang 
Corporation, una empresa estatal china dedicada 
principalmente a la producción de hierro, acero 
y otros minerales. Por lo tanto, en este caso se 
trató de la compra de un activo ya existente y 
que estaba en plena operación. La adquisición 
de operación fue de US$ 118.1 millones (más 
US$ 1.9 millones que fueron cancelados por los 
trabajadores). 

Otra inversión de este período, aunque menos 
notoria, fue la de la empresa China National 
Petroleum Corporation (CNPC), que desde 1994, 
a través de una licitación, comenzó a operar en el 
Perú los lotes petroleros VI y VII, en la provincia de 
Talara, en el departamento de Piura. Estos lotes 
fueron licitados por 20 años. La CNPC realizó 
la inversión a través de su subsidiaria Sapet 
Dveleopment Perú Inc. Según Víctor Torres (2009), 
las actividades en el Perú significaron la primera 
experiencia de internacionalización de CNPC.

La segunda etapa: una nueva ola de inversiones 
chinas se dio en la primera década y los inicios de 
la segunda década del presente siglo, y coincidió, 
además, en gran parte, con el período del 
superciclo de precios de las materias primas. En 
esta ocasión, la ola fue bastante más pronunciada. 

Se caracterizó por el mayor despliegue y hasta 
cierta “agresividad” de un conjunto de inversiones 
de empresas chinas, siempre en sectores 
extractivos, como la minería y los hidrocarburos. 
A diferencia de la compra de activos en marcha, 
como la inversión de Shougang o la propia 
petrolera CNPC, en esta ocasión los mecanismos 
fueron  variados. En primer lugar, se pudo notar 
que empresas chinas comenzaron a comprar 
acciones de empresas, sobre todo juniors, que 
venían explorando proyectos en diferentes partes 
del país. Otro mecanismo fue la adquisición 
de concesiones mineras y el desarrollo de sus 
propios emprendimientos de exploración. 

Algunos ejemplos: en agosto de 2007, la empresa 
Aluminun Corporation of China (Chinalco) 
adquirió la totalidad de las acciones de la 
junior canadiense Perú Cooper Inc. La empresa 
canadiense previamente había adquirido el 
proyecto de cobre Toromocho (ubicado en 
el distrito de Morococha, provincia de Yauli, 
región Junín). Chinalco le pagó a Perú Copper 
Inc. US$ 792 millones por Toromocho. Lo 
mismo ocurrió con el proyecto Río Blanco, de la 
empresa británica Monterrico Metals Plc., que fue 
adquirido por el consorcio chino Zijin el año 2007.

Un factor clave en este proceso de expansión 
fue que, para finales de la primera década del 
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siglo pasado, ya era claro que las empresas 
chinas contaban con una suerte de autonomía 
financiera que respaldaba la adquisición y el 
desarrollo de proyectos de sus empresas. Por 
ejemplo, casi un 70% del proyecto Toromocho 
fue financiado por el China Development Bank 
(CDB).

Otro caso de este período fue la absorción 
de la minera junior canadiense Norther Perú 
Copper Corporatio (NPCC), dueña del proyecto 
Galeno, en la región Cajamarca, por parte 
de Jiangxi Copper y China Minmetals Non 
Metals Co. De los tres proyectos mencionados, 
Toromocho fue desarrollado y entró en etapa 
de producción a mediados del mes de junio de 
2015, convirtiéndose en una de las principales 
productoras de cobre del país y en la inversión 
minera más importante de la sierra central.  

La tercera etapa: coincide con la consolidación 
del protagonismo de China en la economía 
global. Esta etapa se manifiesta claramente 
cuando, por ejemplo, la empresa Minmetals 
(MMG) adquirió a la suiza Glencore el 
megaproyecto Las Bambas. Glencore había 
absorbido previamente a la también suiza Xstrata 
y para confirmar la operación necesitaba el visto 
bueno de tres de las economías más importantes 
a nivel mundial: Estados Unidos, Unión Europea y 
China. El gigante asiático fue más reticente para 
dar el visto bueno, bajo el argumento de que con 
esta operación Glencore tendría una posición 
de dominio en la producción de cobre a nivel 
mundial. 

El gobierno chino le puso como condición que 
se desprenda de uno de sus proyectos de cobre 
más importantes a nivel mundial y finalmente 
se tomó la decisión de que sea Las Bambas. La 
operación se concretó a cambio de US$ 5850 
millones y, de esta manera, la propiedad de Las 
Bambas pasó a un joint venture integrado por 
los consorcios MMG (62.5%), Guoxin (22.5%) y 
Citic (15%), quienes decidieron elegir a MMG 
como operador de Las Bambas.  Con este 
hecho quedó confirmado el rol estelar que 
China había alcanzado en la economía global, 

consolidándose además como actor protagónico 
en la minería peruana. Dicho sea de paso, en 
menos de una década la capitalización de la china 
MMG había pasado de US$ 2 mil millones a US$ 
20 mil millones. 

La cuarta etapa: o “cuarta ola” con la inversión 
china expandiéndose en los sectores logísticos, 
de servicios, telecomunicaciones y transporte. 
Si bien en países como Chile y Perú los sectores 
extractivos siguen siendo una prioridad para 
las empresas chinas, las inversiones en el 
sector finanzas, de distribución eléctrica y de 
infraestructura portuaria también comienzan a 
formar parte de la expansión del gigante asiático. 
Un buen ejemplo de esta tendencia es el caso de 
la construcción del megapuerto de Chancay, a 
cargo de la empresa china Cosco Shipping. 

Igualmente se puede mencionar lo que ha 
ocurrido con la distribución eléctrica: desde el 
2020, Luz del Sur es propiedad de la empresa 
china Three Gorges Corporation y en abril de 2023 
fue anunciada la compraventa entre la China 
Southern Power Grid y la italiana Enel, que tenía 
las operaciones de distribución eléctrica en Lima 
Metropolitana. Esta adquisición ha generado gran 
preocupación en algunos gremios empresariales, 
como la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) por 
la concentración que se estaría generando en el 
mercado de distribución de energía. Lo curioso es 
que en este caso se habla de una concentración 
por el país de origen de las empresas y no por las 
empresas. 

En esta cuarta ola, también es cada vez más 
notoria la actuación y el despliegue de la 
embajada china en el Perú, buscando hacer 
incidencia en las más altas esferas del Estado 
peruano en favor de sus empresas. Pasó, por 
ejemplo, en medio de la pandemia, cuando el 
embajador chino, Liang Yu, señaló que su país 
esperaba contar con el apoyo del gobierno 
peruano para sacar adelante proyectos, 
principalmente de cobre, como Río Blanco 
(Piura), Galeno (Cajamarca), entre otros, que 
equivalen a más US$ 7 mil millones de inversión.
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Otra característica de esta etapa es la creciente 
participación de las empresas chinas en el sector 
construcción, desplazando incluso a las empresas 
peruanas, brasileñas y españolas de este rubro. 
Incluso, un año antes de la pandemia, las cifras 
muestran que las empresas constructoras chinas 
ya ocupaban el primer lugar en cuanto a las 
adjudicaciones en obras como mejoramiento 
de infraestructura y carreteras, siendo el 
mecanismos más utilizado el de las licitaciones 
públicas. Empresas como China Railway 20 
Bureau Group y Sinohydro Corporation habían 
desplazado a empresas como Cosapi, Sacyr, 
Extrato, Graña y Montera, JJC y, por supuesto, las 
brasileñas (Romainville, 2019).

Dos son dos los factores principales que explican 
este crecimiento de las constructoras chinas. El 

primero tiene que ver con los escándalos de 
corrupción en los que se han visto envueltas 
empresas brasileñas y peruanas y, en segundo 
lugar, la capacidad de financiamiento propio y 
barato (con acceso a líneas de crédito totalmente 
abiertas a través de los bancos chinos) y el acceso 
a maquinaria y tecnología a menor costo.

Obras como la construcción de unidades 
auxiliares de la Refinería de Talara o la ampliación 
de la Costa Verde desde San Miguel hasta 
el Callao, han tenido como protagonistas a 
consorcios integrados por empresas chinas. 
Todo indica que esta tendencia se va a consolidar, 
por ejemplo, con obras vinculadas al Metro de 
Lima, los trenes de cercanía, el megapuerto de 
Chancay, entre otras.      
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III. Las cifras 
actuales de la 
relación entre 
la economía 
china y la 
peruana

La participación de China en la economía 
peruana se puede visualizar, principalmente, en 
los datos de balanza comercial y de la inversión 
extranjera directa (IED).  

La balanza comercial
Por un lado, en cuanto a la balanza comercial, en 
los últimos años se ha observado un crecimiento 
continuo (con excepción de 2020) del superávit 
comercial, el cual alcanzó en 2021 los US$ 8.3 mil 
millones (poco más del triple de lo observado en 
2017: US$ 2.7 mil millones). Las exportaciones 
FOB llegaron a US$ 21.2 mil millones (34.7% 
del total exportado) y las importaciones FOB 
alcanzaron los US$ 12.9 mil millones en 2021 
(27.6% del total importado). En comparación 
con 2017, el incremento de las exportaciones 
fue igual a 82% (2017: US$ 11.6 mil millones) y 
de las importaciones equivalió a 45% (2017: US$ 
8.9 mil millones).
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Entre los productos exportados a China destacan 
los minerales: el cobre, el hierro, el zinc, el plomo y 
la plata representaron el 88% del total exportado 
a este país en 2021.

China se ha mantenido como el principal destino 
de las exportaciones mineras en los últimos 

años. Los minerales exportados hacia este 
país han presentado un crecimiento continuo 
desde 2015 (US$ 6 mil millones) y alcanzaron una 
representación de 48% (US$ 16.7 mil millones) 
sobre el total de minerales exportados (US$ 35.1 
mil millones) en 2021. 
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Además, entre los minerales, se destaca el 
interés específico de China por el cobre, como 
se vio anteriormente. En ese sentido, al evaluar 
las exportaciones de cobre hacia China se 
encontró que su representación sobre el total 
exportado de Perú ha presentado un crecimiento 

relativamente continuo desde 2013 (19.9%: US$ 
1.9 mil millones) y alcanzó una representación 
de cerca del 70% del total exportado (US$ 12.8 
mil millones) en 2021. El Perú provee el 27% del 
cobre que consume China.
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A nivel de empresas, el año 2021 dos operaciones 
manejadas por empresas chinas, Las Bambas (con 
una producción de 290 mil TMF) y Chinalco (con 
una producción de 236 mil TMF) representaron 

el 22.9% de la producción total del metal rojo. 
Sobre todo a partir de la entrada en operación 
de la minera Las Bambas el crecimiento de la 
producción de cobre ha sido elevado. 
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En cuanto a la producción de molibdeno, también 
se ha observado un crecimiento en los últimos 
años y alcanzó en 2021 el 19% del total producido 
en el país (2014: 4.5%). Para este mineral, también 
se tiene una mayor participación de la minera 
Las Bambas con 5.1 mil TMF frente a la minera 
Chinalco con 1.4 mil TMF.

Por último, cabe destacar que China es la única 
productora de hierro en el Perú, con su mina 
ubicada en Marcona. La producción de este 
mineral en el país también ha estado en continuo 

crecimiento en los últimos años, con excepción 
de 2020, y alcanzó en 2021 a superar los 12 
millones de TMF (2014: 7.2 millones de TMF). 

Cabe señalar que, al analizar la evolución de 
las exportaciones de los principales productos 
en los últimos años, se observa que el cobre ha 
presentado una caída desde 2018 hasta 2020, con 
una ligera recuperación en 2021. Este producto 
pasó de representar el 72% del total exportado en 
2018 a 68% en 2021. A pesar de esta disminución, 
el cobre se ha mantenido primero en el ranking 
de productos exportados a China.

Por el lado de los otros productos, sí se han 
presentado cambios de posición en el ranking 
en los últimos años. La harina de pescado fue 
en 2017 el segundo producto más exportado 
a China, representando el 10% sobre el total; 
sin embargo, debido a una caída sostenida, 
fue superada por el hierro entre 2019-2020, 
pasando a ocupar el tercer lugar. El hierro, en 
2017, era el cuarto en el ranking de principales 
productos exportados a China, representando 
solo el 3.7% del total exportado, sin embargo, el 
crecimiento sostenido lo llevó a ser segundo, con 
una representación de 10% del total exportado 
a este país. Por su parte, el zinc, que ocupaba el 
tercer lugar en 20172, también fue superado por 

2 El Perú provee el 19% del zinc que consume China. 
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el hierro y actualmente es el cuarto producto más 
exportado a China. 

Por el lado de los productos no tradicionales, 
China representa apenas alrededor del 5% de 
este tipo de exportaciones. 

En la actualidad, China representa el principal 
origen de las importaciones peruanas, con algo 
más del 24% del total. En cuanto a los principales 
productos que importamos de China, destacan 
aquellos asociados a tecnología informática y los 
celulares, los cuales representaron el 9% y 8% del 
total importado en 2021 respectivamente. Cabe 
destacar que estos productos son elaborados 
con metales y el cobre es uno de los principales 
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3 Algunos cálculos indican que el cobre representa aproximadamente un 20% de los materiales que componen un teléfono inteligente 
o smartphone (“¿Sabes de qué está hecho tu celular?”, en El Universal, 20 de junio del 2017: https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/techbit/2017/06/20/sabes-de-que-esta-hecho-tu-celular/) 
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insumos3. En ese sentido, se puede entender el 
elevado interés de China por los minerales como 
materia prima para la elaboración de productos.

La evolución en el tiempo de los principales 
productos importados se ha mantenido 
relativamente estable, con excepción de 
los dos primeros en el ranking: tecnología 

informática y celulares. Los celulares fueron los 
primeros en el ranking de importación en 2017, 
representando un 11% del total importado; sin 
embargo, fueron superados en 2019-2020 por los 
productos asociados a tecnología informática, y 
pasaron a ser los segundos en el ranking con una 
representación de 8% sobre el total importado 
de China. 
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4 La IED considera el saldo de aportes del exterior que se destinan al capital social de empresas nacionales.

La evolución de la inversión 

China
Lo primero que habría que señalar que es que la 
manera como se registra la llegada de  inversión 
extranjera al Perú adolece de serios problemas, 
debido a que las instituciones encargadas del 
registro, Proinversión y el Banco Central de 
Reserva, no aplican un criterio único, lo que 
finalmente provoca que en un caso aparezcan 
cifras subvaluadas y en otro caso, la información 
no esté lo suficientemente clara y disponible: 
“Proinversión registra solo aquella IED que el 
inversionista extranjero decide voluntariamente 
declarar, salvo que desee acogerse a los 
beneficios de los convenios de estabilidad 

jurídica con el Estado (…) En consecuencia, 
Proinversión subvalúa el stock y los flujos de IED 
que llegan al país” (Torres, 2009).    

Con esta salvedad, según los datos de 
Proinversión, se ha observado un crecimiento 
continuo del saldo IED4 de China en Perú desde 
1998 hasta 2020. En el periodo 1998-2016, 
el indicador se ha mantenido relativamente 
estable con solo dos saltos, uno en 2007 (US$ 
201 millones) y otro en 2012 (US$ 263 millones). 

Desde 2017 el crecimiento ha sido más visible, 
con un gran salto en 2020, donde se alcanzó los 
US$ 697 millones. En 2021 presentó una leve 
caída y tuvo un valor de US$ 643 millones pero, 
inclusive con ello, continúa estando muy por 
encima de los valores observados antes de 2020. 
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Además, al analizar el saldo de la IED de China 
en Perú según sector en 2021, se obtiene que el 
74.2% (US$ 477 millones) se direccionó a finanzas 
y el 24.5% (US$ 158 millones) a minería, siendo 
ambos sus dos principales sectores de inversión.

Por último, según los datos presentados por 
Proinversión, se observa que el saldo IED de 
China en Perú solo representa el 2.2% del total, 
lo cual indicaría que este país no sería uno de los 
principales inversores del país (puesto 11 en el 

ranking). Sin embargo, proyecciones no oficiales, 
pero que toman en cuenta los montos invertidos 
por empresas chinas en sectores como el minero, 
hablan de una inversión en el Perú del orden de 
los US$ 25 mil millones de dólares en el período 
2005 y 2021. Los mayores montos de la inversión 
china en la minería peruana se registraron en el 
período 2012 y 2015 cuando se construyeron 
proyectos como Las Bambas y Toromocho.  
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Finanzas
74.2%

Minería
24.5%

Construcción
1.1%

Servicios
0.07% Comercio

0.05%

Saldo IED China en Perú según sector 2021 

Fuente: Proinversión.
Elaboración: CooperAcción.

Ahora bien, al evaluar a nivel de empresas se 
puede identificar que la fuente de inversión 
de una empresa como Chinalco se encontraba 
registrada como procedente de Reino Unido. 
Esto ocurre debido a que muchas empresas 
utilizan paraísos fiscales del Reino Unido5 y las 
empresas chinas no son la excepción. De hecho, 
Luxemburgo, Islas Vírgenes, Caimán y Suiza 

figuran, según las propias estadísticas oficiales 
chinas, como los principales destinos de inversión 
del gigante asiático.

Pese a estas distorsiones, al analizar la cartera de 
proyectos de inversión minera en sus diferentes 
componentes (exploración, construcción, etc.), 
la participación de China ha sido gravitante en 
los últimos años y todo indica que se seguirá 
consolidando en los próximos años.

China
20%

Reino Unido
17%

Canadá
15%

México
11%

Perú
10%

Japón
8%

EEUU
7%

Australia
5%

Brasil
3%

Otros
2%

Suiza
1% Corea

0.2%

Cartera de proyectos mineros en Perú 2021 (%)

Fuente: Minem.
Elaboración: CooperAcción.

5   Entre los 10 principales paraísos fiscales corporativos figuran en los primeros lugares Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Islas Caimán, 
todos territorios del Reino Unido.  
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IV. Las 
perspectivas
Para nadie es un secreto lo gravitante que se ha 
vuelto China para la economía global. El gigante 
país asiático se ha convertido y consolidado como 
el mayor exportador a nivel mundial y el segundo 
mayor importador. Según el Banco Mundial 
(2022), pese a sus estrictas y particulares políticas, 
China tiene una economía bastante abierta al 
comercio exterior, sector que representó en los 
últimos años alrededor del 35% de su Producto 
Bruto Interno.

Sus principales socios comerciales son, en la 
actualidad, Estados Unidos, Hong Kong, Japón, 
Corea del Sur, Vietnam, Australia y Alemania. Entre 
los principales productos que exporta figuran 
equipos eléctricos y electrónicos, maquinarias 
diversas, reactores nucleares, manufactura de 
paneles solares, construcciones prefabricadas, 
plásticos, textiles confeccionados, instrumentos 
técnicos y médicos, vehículos. En cuanto a las 
importaciones, destacan equipos eléctricos y 
electrónicos, combustibles, minerales, aceites, 
productos de destilación. 

La creciente presencia de China en la economía 
mundial y su ascenso como potencia global 
han generado y siguen generando diferentes 
tipos de preocupaciones y más de una tensión 
en las relaciones comerciales con los Estados 
Unidos y otras economías desarrolladas. De 
hecho, la fortalecida presencia de China plantea 
cada vez más un cuestionamiento al statu quo 
internacional y a los poderes hegemónicos 
vigentes en el plano de la seguridad y control de 
zonas importantes del planeta. La ambición por 
recuperar las islas del mar de China meridional y 
el proyecto de poner en vigencia las antiguas vías 

comerciales expresadas en el establecimiento 
de la Ruta de la Seda son claros ejemplos del 
cuestionamiento a ese orden imperante y están 
a la base de muchas de las actuales tensiones 
de China con los Estados Unidos y con otras 
potencias.  

En relación a los aspectos meramente 
económicos y comerciales, lo cierto es que la 
evolución del aparato productivo chino en las 
últimas décadas ha permitido que sus empresas 
se vayan involucrando en las diferentes cadenas 
de producción global. Así, han pasado desde una 
inicial producción con escaso valor agregado 
hasta competir con éxito en los estratos más 
sofisticados y de mayor uso intensivo de 
tecnología de punta. 

Es en ese proceso que China se convirtió, para 
los Estados Unidos y la Unión Europea, en una 
economía rival, dando inicio a los diferentes 
capítulos que se están escribiendo de una 
guerra comercial6. Como dice Broggi (2021), los 
datos son concluyentes: “en la última década, 
China ha substituido a los Estados Unidos como 
proveedor principal en la mayoría de los países 
en Asia, África, Europa y América del Sur. Por lo 
tanto, tarde o temprano, el orden internacional 
deberá reconstituirse para adaptarse a esta nueva 
realidad”.

Si bien hoy en día estamos lejos del período 
en el que la economía china crecía a dos 
dígitos7, lo cierto es que su posición como 
potencia económica global se ha seguido 
consolidando. Ello, pese al bache que representó 
en su momento el estallido de la pandemia 
y las políticas de fuertes restricciones y de 
“Covid cero” que ha venido aplicando desde 
entonces el gobierno de Xi Jinping, confinando 
provincias enteras que son importantes centros 
económicos, como Shanghái, Shenzhen y 
Chengdú. En este panorama complejo también 
debemos considerar los impactos económicos 
de la guerra en Ucrania.

6 El año 2018, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a varios productos chinos.
7 El año 2018, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a varios productos chinos.
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Los resultados del año 2022 dan cuenta de un 
crecimiento de la economía china del 3%, uno de 
los más bajos de las últimas cuatro décadas, y para 
el 2023 se proyecta un crecimiento entre 4% y 5%. 
Estas proyecciones se basan en la recuperación 
del consumo interno, con el crecimiento 
crediticio, la inversión en infraestructura y 
diversos estímulos fiscales. Sin embargo, habrá 
que seguir observando la evolución del Covid y 
las respuestas que seguirá tomando el gobierno 
chino frente a posibles rebrotes.

En el frente externo, aparte de encontrar un 
escenario complicado en el que sus principales 
socios comerciales seguirán desacelerando sus 
economías con la implementación de políticas 
contractivas, lo cierto es que China seguirá 
enfrentando una guerra comercial encabezada 
por los Estados Unidos, caracterizada por fuertes 
restricciones al acceso a tecnología y variados 
mecanismos de protección. Sin embargo, pese 
a todo este escenario, está claro que la estrategia 
de expansión china seguirá contando con un 
importante apoyo financiero que le seguirá 
brindando una importante autonomía. 

En este contexto general, la economía mundial 
seguirá dependiendo en gran medida del motor 
de la economía china, lo que, por supuesto, se 
reflejará en regiones como América Latina. En el 
caso peruano, todo indica que la presencia china 
en la economía seguirá consolidándose. En el 
presente informe hemos tratado de identificar 
los diferentes momentos que ha atravesado 
la inversión china en el Perú. ¿Cuáles son las 
perspectivas de la presencia china en nuestro 
país? ¿Se seguirá consolidando su influencia? 
Próximamente, ¿entraremos a un nuevo 
momento de expansión?    

No existe ningún indicio de que el dinamismo 
de la presencia china en el Perú vaya a disminuir; 
por el contrario, todo indica que se seguirá 
consolidando. Por ejemplo, en un escenario de 
transición energética, la producción, exploración 
y adquisición de nuevos yacimientos mineros 
será una tendencia, tanto para el cobre como 
para otros minerales, incluido el litio, que, en 

el caso peruano, todavía sigue siendo una 
interrogante (por las dificultades de una posible 
explotación del yacimiento descubierto en 
Puno). Lo que queda claro es que, en la actual 
cartera de inversión minera, figuran proyectos 
de empresas chinas por un monto que supera 
los US$ 10 mil millones.

El otro componente que es un indicador del 
dinamismo actual y futuro de la inversión china 
en el Perú es el de la infraestructura. Como ha 
sido mencionado, las empresas constructoras 
chinas han fortalecido su presencia en el país. 
Por ejemplo, la construcción del megapuerto de 
Chancay, a cargo de la empresa Cosco Shipping, 
con una inversión de US$ 3600 millones, 
representa todo un hito y forma parte de un plan 
global de construcción de grandes proyectos 
de infraestructura a nivel global, lanzado hace 
una década por el presidente chino Xi Jinping. 
Este plan se inscribe en lo que se conoce como 
la Nueva Ruta de la Seda. “El mega puerto será 
uno de los puntos preferentes para la salida 
de las materias primas que la región exporta 
a China, como el cobre y otros minerales que 
Perú produce en abundancia, y por su tamaño 
y volumen de operaciones está llamado a 
convertirse en un centro neurálgico del comercio 
internacional” (Olmo, 2022). 

La tarea que queda pendiente es que el Perú 
defina estrategias claras para construir una 
relación más equitativa con China que, como 
señala Torres (2010), supere el tradicional 
esquema de relación entre una economía 
productora de materias primas y otra 
industrializada. El objetivo debería ser buscar 
diversificar producción y exportaciones con 
mayor valor agregado, incorporar nuevas 
tecnologías y, al mismo tiempo, exigir a las 
empresas chinas los mejores estándares sociales 
y ambientales.
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