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Presentación de las contribuciones orientadas del Número 13, Año 7  

del Journal de Ciencias Sociales 

Problemas políticos contemporáneos en Asia 

 

Las contribuciones orientadas que se presentan en este número proponen un aporte 

a la reflexión desde América Latina sobre algunos problemas políticos en Asia 

contemporánea. Se reúnen, para ello, diversas perspectivas en torno a temáticas de notoria 

vigencia en la actualidad formuladas por especialistas en el campo de los estudios asiáticos. 

Por una parte, la centralidad en el estudio de la cuestión política en Asia se apoya en 

un reconocimiento ya extendido acerca de la importancia que ha cobrado para el escenario 

de las relaciones internacionales el vertiginoso proceso de crecimiento económico y 

transformación social, ocurrido en ciertos países de economías emergentes como India y 

China (Swaine, 2000; Liu, 2012; Castro y Vigliero, 2015). Los resultados del sensible avance 

durante las últimas tres décadas de sus políticas y estrategias de desarrollo, tanto dentro 

como más allá de sus fronteras territoriales, han generado nuevos fenómenos sociales y 

políticos y con ello, nuevas preguntas y desafíos de comprensión (Dussel, 2015).  

En el inestable contexto del actual capitalismo global en el que las tradicionales 

funciones regulatorias del Estado-nación, respecto de la sociedad civil y del mercado, se 

encuentran en decidido cuestionamiento y crisis (Appadurai, 2001; Altman, 2001; Prats, 2001; 

Tezanos, 2002), el acercamiento crítico en estos trabajos a determinados elementos de “lo 

estatal” en Asia busca ir más allá de tales asunciones de base. En efecto, los autores aquí 

reunidos profundizan en los debates acerca de las estrategias de proyección geopolítica y de 

la capacidad de gobernabilidad de las instituciones estatales, atendiendo tanto a las 

características generales de estos distintos sistemas sociopolíticos como a sus dinámicas 

específicas, en relación con otros agentes de gobernanza. 

Por otra parte, la intención de trazar puntos de contacto con América Latina anida en 

la necesidad de brindar espacio también al análisis de los vínculos de cooperación 

establecidos recientemente en la región con países de Asia, tanto a nivel de lo discursivo -

formal y diplomático - como a nivel de las prácticas informales y del intercambio cultural entre 

comunidades. De allí también que, sin soslayar la utilidad teórica de las perspectivas más 

clásicas centradas en la economía y las ciencias políticas, los artículos que se ofrecen en 

este número incluyen la dimensión cultural e ideológica de los fenómenos estudiados.  

El texto de Sabrina Olivera presenta un acercamiento al problema de la participación 

política de las mujeres en Asia del Sur, particularmente en India, evaluando los antecedentes, 

los derechos alcanzados y las contingencias que aún persisten para el logro de una mayor 
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representatividad política femenina. A través del análisis de diversos documentos públicos y 

legislativos, así como del relevamiento de registros hechos por organizaciones no 

gubernamentales, se recupera la historicidad de las prácticas formales e informales de 

participación y gestión democrática de las mujeres en sus comunidades locales, pero también 

en ámbitos de gestión a nivel regional y nacional. 

Por su parte, Pablo Gavirati ofrece un análisis del discurso diplomático que ha 

delineado en los últimos años las estrategias de los gobiernos de China y Japón en su 

acercamiento y relación con los países de América Latina. En el marco de una situación de 

competencia por la influencia en nuestra región, y por garantizarse -a partir de ella- un 

potencial acceso a los recursos naturales; se estudia la interpelación discursiva de estos 

países asiáticos en su diplomacia hacia América Latina, considerando especialmente su 

posicionamiento en la llamada “geopolítica del desarrollo sustentable”. 

Luciana Denardi, en tanto, propone un análisis de las políticas del Estado chino 

respecto a su diáspora, considerando el caso de las comunidades chinas en la Ciudad de 

Buenos Aires entre 2012 y 2015. Identifica determinadas transformaciones ocurridas a partir 

de las políticas chinas implementadas durante este tiempo en distintos ámbitos de la 

diáspora. A su vez, pone en relación con este desarrollo la particular llegada de una 

burocracia formal china a la ciudad, que evidencia como motivo de diferentes tensiones y 

ajustes. 

El enfoque integrador y transdisciplinar que comparten estos tres artículos permite 

dar cuenta -con mayor fluidez- de la maduración en el tiempo de ciertos procesos de 

transformación social y política más amplios, como la emergencia desde abajo de 

reivindicaciones y prácticas de acción política en India, la construcción de nuevas lógicas 

discursivas a nivel interestatal entre China, Japón y América Latina, así como nuevas formas 

de circulación y afirmación identitarias por parte de la diáspora china, en este caso, en Buenos 

Aires.  

Por otro lado, se ofrecen también dos contribuciones orientadas, una en la sección 

Política Internacional y otra en la sección Reseña y Rescate de libros. La correspondiente a 

la Política Internacional, a cargo de Amrita Dhillon & Abhinav Kaushal, aborda una 

problemática política sumamente relevante para Asia –y para el mundo entero- como es la 

contaminación del Océano Índico. La contribución respectiva a la sección Reseña y Rescate 

de Libros, está a cargo de Chen Lan, y versa sobre la recensión del libro: China en el Siglo 

XXI, el Despertar de un Gigante,  cuyo autor es el Dr. Sergio Rodríguez Gelfenstein. La 

presentación de este libro se vuelve interesante como exploración de las lógicas del sistema 
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político y la actuación de los chinos a través del análisis de su historia y pensamiento 

filosófico. 

Todas estas contribuciones, que se presentan en el actual número del Journal, nos 

invitan entonces a pensar en las dinámicas, estrategias y alcances de las políticas estatales 

en Asia y desde Asia en su proyección hacia América Latina, teniendo presente también el 

surgimiento de nuevas demandas sociales y la agencia simultánea de otros actores e 

instituciones por fuera de la injerencia pública directa.  
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