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Adalberto Santana

Sin duda, uno de los elementos más relevantes en el horizonte global y
particularmente en América Latina y el Caribe, es la fuerte presencia de la
República Popular China en la dinámica económica y política de la región.
Así, en este trabajo se abordan desde una perspectiva general las tendencias
que en los inicios del siglo XXI se han desarrollado entre los gobiernos de la
República Popular China y los latinoamericanos. De tal manera que se
pone un énfasis particular en las relaciones de carácter político, pero
también en algunos elementos que se desarrollan en el ámbito económico,
social y cultural de las relaciones sino-latinoamericanas que acontecen en las
dos primeras décadas del siglo XXI.

C���� �� A������ L�����
Si bien se puede identificar que la República Popular China para el mundo
occidental (Estados Unidos y Europa) es un poderoso y enigmático país
asiático, en cambio para los países latinoamericanos es un referente de su
propia historia y cultura. Las relaciones del mundo con China han sido
capitales a lo largo de la historia. Por ello se sostiene que ahora, a inicios del
siglo XXI:

[…] han cobrado cada día mayor relevancia, y de manera específica entre China y América
Latina a partir del incremento de la actividad comercial iniciada a finales del siglo XVI. En la
actualidad los intercambios entre esas dos regiones de continentes vecinos pero distantes son
intensos y si bien han predominado los de carácter económico, hoy son de variados tipos:
académicos, artísticos, científicos, deportivos, educativos, políticos, religiosos, tecnológicos,
etcétera, de suerte que dicha tradición anuncia un futuro de mayor dinamismo.[1]

Uno de los elementos que más identificación tiene dentro de la relación
entre China y América Latina y el Caribe ha sido el proceso migratorio
entre estas dos entidades a lo largo de la historia, y de la conformación de la
actual cultura latinoamericana de manera específica. Así, en el proceso



histórico de ambas regiones figura de manera preponderante el flujo
migratorio de chinos hacia el llamado Nuevo Mundo, tema que en los
inicios del siglo XXI sigue siendo central en las relaciones entre estos países.

Recordemos que China a lo largo de su historia como nación imperial
constantemente veía mermada su economía cuando millones de sus
ciudadanos tenían que emigrar a otras regiones del mundo para sobrevivir,
en una especie de trabajo semiesclavo. Fueron grandes contingentes de
trabajadores chinos los que construyeron el Canal de Panamá o el
ferrocarril que cruzaría de lado a lado el territorio estadounidense. La gran
diáspora china llegó a diversos puntos del planeta. Los migrantes asiáticos
más humildes habían aportado con su trabajo y con su vida en muchos
casos al crecimiento económico y a la infraestructura de una diversidad de
economías del mundo.

Así, América Latina y el Caribe no fueron ajenos a ello. Por el contrario,
a la región arribó un destacado flujo de pobladores asiáticos en el siglo XIX y
a principios del XX. Tal como fue la llegada de miles de ciudadanos chinos
para la construcción del Canal de Panamá, también arribaron a Cuba,
donde se había prolongado la explotación del trabajo esclavo; ahí también
encontramos importantes flujos migratorios forzados después de la
independencia, como en la mayoría de las naciones latinoamericanas. “En
el caso particular de México figura en Cuba la presencia de indios yucatecos
(mayas) desde el mismo siglo XVI hasta fines del siglo XIX, pues aparecen en
condiciones de explotación y servidumbre junto con los esclavos africanos y
criollos, así como con los culíes chinos”.[2]

Conviene comprender que los llamados culíes eran aquellos trabajadores
asiáticos (chinos, filipinos e indostanos) que emigraban contratados a
diversos países americanos tras ser expulsados por la superpoblación agraria
y el atraso de sus economías semifeudales prevalecientes.

El comercio de culíes, cuyo inicio está ligado a la necesidad de fuerza de trabajo en las
plantaciones coloniales de Asia noa, extendió rápidamente su radio de acción hacia otras regiones,
entre ellas Cuba, donde la contradicción esclavitud-abolición había creado una grave situación
económica. No fue casual que Gran Bretaña haya sido la potencia abanderada de este nuevo
tráfico de mano de obra contratada.[3]

Los trabajadores chinos, en virtud del sistema de contratación, llegaron a
Cuba como a otros países latinoamericanos a mediados del siglo XIX. Así, en



1844, en “Jamaica, Trinidad y la Guyana empezaron a recibir contingentes
de culíes hindúes y algunos chinos que se vendían de 70 a 80 pesos por
cabeza”.[4]

Los primeros contingentes llegaron procedentes de Manila (Islas Filipinas), que era un reducto
colonial de España en Asia. Cuando el culí era atrapado o reclutado lo conducían a un depósito
de hombres; allí era obligado a aceptar un contrato cuyo texto había sido redactado e impreso en
chino y español. Después de firmado el contrato, el individuo permanecía encarcelado hasta que
era conducido al buque que lo llevaría a América. Para tratar de evitar estadísticamente la alta
mortalidad durante la travesía, y no sobrepasar el 10%, los agentes del tráfico se ponían de
acuerdo con el cónsul de España en Macao y embarcaban una cantidad mayor de chinos que los
computados.[5]

De tal manera que la mayor de las Antillas, junto con Perú, destacaron
como los países donde más se realizó esta migración forzada. Algunos datos
indican que en dos décadas fueron llevados y vendidos en Cuba entre los
años de 1853 y 1873 un número que llegó a 132 425.[6] Incluso se estimó
que tan solo en ese país caribeño llegaron entre contratados y los de entrada
clandestina un estimado de 150 mil chinos.[7] Estos estuvieron ubicados
principalmente en lo que se refiere a labores agrícolas, en el trabajo en los
cañaverales, tabaco, cafetales y ganadería. En tanto que aquellos ubicados
en poblaciones menos rurales se dedicaban al trabajo doméstico o bien al
comercio y la industria azucarera, pero también a la construcción del
ferrocarril. Un dato sobrecogedor de la situación de la trata de estos
trabajadores asiáticos reveló que: “En la década de 1850-1860, Cuba tuvo
la más alta tasa de suicidios a nivel mundial, debido principalmente a que
los culíes recurrían a quitarse la vida de forma masiva como un modo de
evasión de la tortuosa situación en que se encontraban”.[8] Dicha situación
explica que estos trabajadores chinos, durante la Guerra de los Diez Años,
también se incorporaran a la gesta libertaria. De la misma manera se
menciona que, producto de ese gran torrente de chinos en Cuba, dio origen
a que se creara:

[…] toda una infraestructura social, que incluyó instituciones como la Cámara de Comercio
China de Cuba, escuelas, hospitales, asilo de ancianos, prensa, cementerios y todo un conjunto de
asociaciones tradicionales destinadas a la instrucción, el recreo, y, al mismo tiempo a la
preservación de las distintas expresiones y manifestaciones de la cultura originaria.[9]

Es de destacar que este flujo chino en la economía cubana finalmente en el



siglo XX fue decreciendo. Las razones se explican en virtud del “alto índice
de masculinidad china”.[10] Sin embargo, en el siglo XXI podemos encontrar
que la relación de los países latinoamericanos con China avanza por nuevos
derroteros, mucho más constructivos. Si bien la presencia de migrantes
chinos en la región latinoamericana y caribeña es significativa, en el
momento actual se inserta una nueva dinámica de intercambio comercial,
empresarial, técnico, educativo y cultural. Especialmente cuando la
República Popular China se ha transformado en una gran economía. De tal
suerte que en los inicios del siglo XXI: “Al menos 150 millones de ciudadanos
chinos tienen ya ingresos suficientes como para viajar al exterior”.[11]

A������ L����� � �� C���� �� �������� �������
Se puede reconocer una serie de transformaciones medulares en el modelo
de desarrollo de China que orientan los rumbos de la nación más dinámica
del orbe. Los cambios que ha experimentado esta gran potencia de la región
Asia-Pacífico, se constatan día a día. Sin duda hacia finales del siglo XX, la
economía china ya comenzaba a despuntar el modelo de desarrollo que hoy
avanza a grandes pasos.

Pero todavía se hacen mucho más evidentes esas transformaciones si
hacemos un breve recuento histórico de lo que era China hace más de 100
años. En la segunda mitad del siglo XIX, ese país asiático era presa de las
potencias occidentales, que la invadían militarmente y agredían saqueando
gran parte de sus riquezas. De igual manera, aquel imperio asiático veía
sangrando constantemente su economía porque como se mencionó,
millones de sus ciudadanos tenían que emigrar.

Para inicios del siglo XX, las luchas por defender la soberanía nacional y
organizar a los trabajadores y campesinos chinos eran tareas fundamentales
para el desarrollo de una futura revolución, la cual finalmente llegó después
de la lucha de resistencia contra las fuerzas japonesas de ocupación (1939-
1945) y la Guerra de Liberación (1945-1949). La vanguardia de ese proceso
fue la conformación del Partido Comunista de China, fundado en 1921.
Pero esencialmente se trató de una revolución popular que encabezó su
principal e histórico dirigente, Mao Zedong, fallecido en 1976.
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En ese contexto político y cultural al que estamos haciendo referencia, el 4
de diciembre de 1982 se iniciaron una serie de reformas en la vida
económica del país asiático, momento desde el cual entró en
funcionamiento una nueva constitución que legitimó una serie de cambios,
lo que se conoce como la transición de una economía centralmente
planificada a una economía más flexible (economía mixta).

Así, el mercado fue mucho más abierto. Si se prefiere, se avanza hacia un
sistema integrado en lo que se conoce como socialismo de mercado. De tal
manera que “luego de 30 años, la economía privada ocupa la mitad de toda
la economía china”.[12] En tanto que política y hegemónicamente, y de
manera oficial, sigue gobernando el Partido Comunista de China, que
aglutina a más de 60 millones de miembros en un país de aproximadamente
1 341 403 687 habitantes (en 2011).

Hoy en las calles y carreteras de la nueva economía china, se intensifican
las comunicaciones. La “economía privada en China entró en una nueva
etapa de desarrollo integral. La economía de propiedad no pública obtuvo
reconocimiento tanto en lo económico como en lo político”.[13] Así, el
empleo y la seguridad social han alcanzado a todos los sectores sociales. Las
clases medias crecieron como nunca antes en la historia de los últimos 100
años del país. En el momento actual se considera que la República Popular
China es una de las dos principales economías del mundo, e incluso se
estima que en los próximos cuatro o cinco años sobrepase a la economía
estadounidense, convirtiéndose desde ya en una amenaza real para ese
poder militar y financiero.

Un elemento central a mediados de la segunda década del siglo XXI es
que este gran país mantiene relaciones con más de 170 gobiernos en el
mundo. Pero especialmente, donde ha tenido un mayor interés es en
incrementar sus relaciones políticas, económicas y culturales con los países
de América Latina y el Caribe, los cuales muestran en su mayoría un
destacado crecimiento, que los hace proclives a mantener y profundizar sus
relaciones económicas y políticas con la misma República Popular China.

La exitosa expansión de la influencia de China en América Latina está cambiando la dinámica
geopolítica del hemisferio occidental. Para mitigar las reacciones de alarma y la existente
preocupación alrededor del potencial impacto de largo plazo que tendría esta expansión en la



región, China lanzó una ofensiva diplomática que busca convencer a otras naciones que lo que
está experimentando es un llamado ascenso pacífico. Más aún, China afirma que su presencia en
América Latina no parte de factores ideológicos, así como tampoco está dirigida a afectar a
terceros, en particular a Estados Unidos. Esta ofensiva pacífica parece tener mejor recepción en
América Latina que en Washington, donde es creciente la sospecha de que China tiene una
estrategia deliberada para socavar la tradicional supremacía de Estados Unidos en la región.[14]

En ese contexto encontramos que países como Chile, Venezuela, Ecuador,
Brasil, Bolivia, México y Argentina figuran como los principales socios de
esa potencia asiática en la región. En efecto, los logros alcanzados por el
socialismo de mercado con características chinas, se convierten sin duda en
un referente necesario en nuestros países. América Latina requiere un
modelo de desarrollo que combine plenamente la justicia social con la
garantía de una economía modernizante que reactive el mercado interno y
externo, al tiempo que genere una gran movilidad social, así como lo ha
hecho la Revolución Popular China en el siglo XXI.

En nuestros días, la cooperación para el desarrollo es una de las
perspectivas que se presentan en el cúmulo de vínculos que distintos países
de la región hoy tienen con China . Un ejemplo de ello es la tendencia
creciente a mantener estrechas relaciones diplomáticas con ese país asiático
y ubicar las relaciones con Taiwán a nivel comercial. De tal suerte que hoy,
esa provincia “rebelde” únicamente mantienen relaciones diplomáticas con
muy pocos países de la región, como Guatemala, Paraguay y República
Dominicana. En gran medida los gobiernos de estos países las han sostenido
en virtud del apoyo económico que para su desarrollo les concede Taiwán,
en tanto que con China las relaciones son cada vez más relevantes y
seguramente lo serán en el curso de todo el siglo XXI. Estas tendencias se
fortalecen en la misma medida en que esa economía figura en los inicios del
siglo XXI como la más dinámica. Incluso para algunos países de la región, la
economía asiática se ha convertido en un aliado y socio estratégico.

China tiene un insaciable apetito por los productos energéticos, agrícolas y mineros que dominan
las exportaciones latinoamericanas. Más aún, la mayoría de los países latinoamericanos, afectados
durante décadas por la crisis de la deuda y monetarias, desde la crisis financiera asiática de 1997
se benefician cada vez menos de la inversión extranjera. China, con más de 1,4 billones de
reservas para finales de 2007, está bien posicionada para ser una influencia importante en
América Latina.[15] El lado negativo de esta situación es que algunos sectores manufactureros de
América Latina sean visto duramente golpeados por la competitividad global china en productos
de consumo, incluso si la región está siendo menos afectada que Europa, África, Estados Unidos o



Japón.[16]

En el caso de Cuba, a nivel oficial recibió la visita en el mes de mayo de
2014 de una delegación militar china, que fue recibida en el Ministerio de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El jefe del Estado Mayor General del Ejército de China, coronel general Fang Fenghui, arribó este
domingo a suelo cubano, en una visita oficial que tiene por objetivo el afianzamiento de las
relaciones bilaterales en el ámbito militar y seguir abonando el terreno para la gira de trabajo que
próximamente realizará el presidente chino, Xi Jinping. (…) La delegación china también la
integran el subjefe de la Marina del Ejército Popular de Liberación de China, vicealmirante Xiu
Hongmeng; y el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, teniente general Ma Zhenjung.[17]

Conviene señalar que “China es el segundo socio comercial de Cuba, luego
de Venezuela, y, según datos oficiales, el intercambio comercial bilateral
alcanzó los mil 410 millones de dólares entre enero y agosto de 2013, con
un incremento del 25 por ciento respecto al mismo periodo del año
anterior”.[18] Vale la pena recordar que las relaciones entre China y Cuba[19]

están a mediados del segundo decenio del siglo XXI en su mejor momento,
especialmente tras los fructíferos resultados de la primera visita de Estado
del presidente Xi Jinping a Cuba, durante el mes de julio de 2014.[20] En el
caso de las relaciones de la República Popular China con los países de
Centroamérica, encontramos un avance sustancial. Especialmente cuando
el gobierno de Nicaragua canceló sus relaciones con Taiwán para
establecerlas con China a partir de diciembre de 2021.

…en Costa Rica, las relaciones sino-costarricenses datan de 2007. En Panamá, desde la apertura
de relaciones en 2017, China es el segundo usuario del Canal, a distancia del primero, Estados
Unidos (EU), y es el principal proveedor de mercancías de la Zona Libre de Colón, la zona franca
más grande de América y la segunda del mundo. En El Salvador, la apertura de relaciones
diplomáticas con China se intensificó con la visita de Nayib Bukele en diciembre de 2019, donde
fue investido con un Doctor Honoris Causa por la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing,
y con ayuda no reembolsable para la construcción de Biblioteca Nacional, Estadio Nacional, Tren
del Pacífico y aeropuerto en Oriente. Últimamente se ha resucitado la construcción china de un
canal interoceánico en Nicaragua. Proyecto inviable por la profundidad del Lago de Nicaragua
(máximo de 26 metros) y Río San Juan (3 metros), pues para que naveguen barcos de alto calado
por un canal se necesitan 30 metros de profundidad, pero sobre todo por el proceso de
azolvamiento de tierra y otros materiales, que obstruyen el paso del agua y hacen imposible
construir un canal.[21]

Para el caso de las relaciones entre México y China, conviene destacar que
durante casi cinco décadas han mantenido sus vínculos, diplomáticos,



económicos y culturales. Pero también se ha postulado que dichas naciones
tienen un largo camino por recorrer. Especialmente por la ubicación de
México, como un socio estratégico de los Estados Unidos. De ahí que se
sostenga que:

En la actualidad China es una de las economías más fuertes, con una clara influencia en la política
económica global. No obstante, la dependencia económica de México sigue centrándose en la
economía de Estados Unidos, por tanto es imprescindible que México busque reducir esa sujeción
abriéndose a más mercados pero sin pender de uno solo. (…) Para China la importancia de
México radica en su presencia regional e impacto en el mundo, es una importante región en vías
de desarrollo y con un modelo de economía emergente. (…) Es importante recordar que México y
China son economías competitivas más que complementarias (a diferencia de México con Japón o
Corea del Sur o de China con Brasil), China y México comparten la producción de artículos del
sector automotriz, circuitos integrados, celulares, computadoras, entre otros. (…) Actualmente
China es capaz de producir cualquier clase de producto, por lo tanto, sus importaciones son más
de productos naturales. Latinoamérica es el principal proveedor de materia prima de China y
México cuenta con enormes recursos minerales y energéticos, pues se ubica en el primer lugar de
producción de dieciocho minerales, entre ellos la plata. (…) Desafortunadamente, muchos
acuerdos y planes de México hacia China han retrocedido de manera repentina, lo que podría
dificultar futuros proyectos tanto públicos como privados, por lo tanto México debe de robustecer
la capacidad de respuesta de sus representantes diplomáticos, así como de todos los encargados de
dirigir los protocolos hacia el exterior, para evitar caer en futuros malentendidos.[22]

De igual manera la relación de China con el país económicamente más
fuerte de la región latinoamericana, Brasil, se ha convertido en una relación
estratégica. Por un lado como socios comerciales y por el otro al conformar
una alianza conocida como el grupo de los BRICS.[23] “El canciller de la
República Popular China, Wang Yi, destacó la importancia que poseen
actualmente las relaciones bilaterales con Brasil y con el resto de América
Latina, durante un encuentro que sostuvo con la presidenta Dilma Rousseff,
en la última jornada de su gira por la región latinoamericana”.[24] A su vez,
en aquel encuentro la mandataria brasileña apuntó que China para Brasil
es un socio estratégico con el cual en cuatro décadas de mantener relaciones
diplomáticas, su administración tiene la intención de “incrementar el
intercambio comercial y fortalecer la cooperación en sectores como
infraestructura, energía, aeronáutica, tecnología, información y educación”.
[25] Recordemos que el “comercio bilateral aumentó en los últimos 13 años,
de 3 mil 200 millones de dólares a 89 mil 300 millones en 2014”.[26] Incluso
hay que considerar que “las exportaciones brasileñas fueron de 225 mil
millones de dólares en 2014, lo que representa un 1,2 por ciento de las



exportaciones mundiales, y ubica a la nación en el puesto 25 entre los países
exportadores”.[27] Finalmente podemos concluir que es cada vez más
creciente el interés de buena parte de los países latinoamericanos por
afianzar sus relaciones con China, pero también con Rusia.[28]

Esto a su vez, muestra la cada vez mayor independencia política de
América Latina con Estados Unidos y otras potencias europeas. Sin duda,
un elemento que condiciona esta nueva situación se debe a la emergencia
en el siglo XXI de gobiernos de las distintas fuerzas progresistas y de la
izquierda latinoamericanas. Pensemos que entre 2004 y 2022 Cuba, junto
con Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El
Salvador, Nicaragua y Uruguay y México, se encontraron gobernados en
determinados momentos por distintos partidos y alianzas mucho más
incluyentes y progresistas. Esto también explica la correspondencia de estos
gobiernos con China y Rusia, lo que a su vez condiciona la presencia del
presidente chino, Xi Jinping, quien asistió junto con el presidente ruso,
Vladimir Putin a la Cumbre de los BRICS en Fortaleza, Brasil, en julio de
2014, donde se reunieron con representantes de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) integrado por Costa Rica, Cuba,
Ecuador y un miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom).[29]

En el caso de las relaciones de China con Venezuela, también destacó lo
apuntado por el mismo presidente Nicolás Maduro, en el sentido de que su
alianza con China le ha permitido a su país suscribir “más de 300 acuerdos
de cooperación, y son numerosos los proyectos financiados por el Fondo
Chino Venezolano”.[30] A esto se agrega el hecho de que en “materia
tecnológica, el país cuenta con dos satélites puestos en órbita gracias a la
cooperación china: el satélite Simón Bolívar, lanzado el 29 de octubre de
2008, y el Miranda, lanzado desde China el 28 de septiembre de 2012”.[31]

De igual manera, se ha manifestado que la República Popular China
invertirá 20 mil millones de dólares en proyectos sociales y económicos en
Venezuela, tal como lo manifestó el mandatario venezolano en Beijing. De
esta manera, afirmó el mandatario venezolano que “China se ha convertido
en el principal prestamista y socio comercial de Venezuela en la última
década. El gigante asiático le ha prestado 45 mil millones de dólares, de los
cuales ya se ha pagado la mitad a través de envíos de crudo. Podemos decir
que más de 20 mil millones de dólares en inversiones hemos redondeado en
el transcurso de esta jornada de trabajo”.[32]



A todo esto se suma el anuncio del gobierno sandinista de Nicaragua
realizado el 8 de julio de 2014, respecto a que el empresario chino Wang
Jing, dueño del HKND Group, y concesionario del canal interoceánico de
Nicaragua, que: “La obra que conectará los océanos Atlántico y Pacífico y
busca, además, abrir una nueva vía para el transporte de las grandes cargas
de mercancías que alimentan el comercio mundial costará unos 40 mil
millones de dólares”.[33] En esa dinámica de nuevos actores en el escenario
latinoamericano, podemos comprender que la modernización de las
relaciones de la República Popular China con América Latina tiene
también como fundamento una aspiración esencial de la economía y el
desarrollo: “La construcción del canal de Nicaragua generará unos 50 mil
empleos directos y un total de 200 mil indirectos”.[34] Incluso, la presencia
de China en el plano político se puso todavía más de manifiesto cuando en
mayo de 2015, durante su visita a Colombia, el primer ministro chino Li
Keqiang manifestó que China donaría ocho millones de dólares para el
proceso de postconflicto en Colombia, una vez que se concreten los
acuerdos de paz que se discuten en La Habana (Cuba), entre el Gobierno y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo
(FARC-EP). Ello agrega en otro plano de la cooperación sino-colombiana por
parte del presidente colombiano Juan Manuel Santos: el anuncio de “que
ambos países firmaron varios acuerdos en materia de cooperación
económica y técnica, de educación, construcción de infraestructuras,
transporte, turismo, agricultura y comercio”. Así el mandatario colombiano:
“Detalló que desde 2010 ambos países han suscrito muchos convenios de
cooperación, los cuales se estarán fortaleciendo con estas nuevas alianzas”.
[35]

R�������� �����
En resumen, y para concluir, se puede identificar que las relaciones de la
República Popular China y América Latina y el Caribe apuntan en los
inicios del siglo XXI a configurar dos regiones del mundo con una mayor
cooperación y beneficios mutuos. El mismo anuncio de que China tendrá
inversiones por 250 mil millones de dólares en los próximos 10 años en
América Latina y de que el comercio bilateral subirá a 500 mil millones de
dólares durante el periodo, según lo expresó en Beijing el presidente Xi



Jinping durante la reunión con líderes de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), hacen ver la gran importancia
estratégica que para China tiene la región latinoamericana y caribeña.[36]

Sin duda:

Para América Latina China ofrece varias oportunidades atractivas. Económicamente, la región
puede beneficiarse de la diversificación comercial, de la inversión extranjera directa, de las
importaciones con bajos precios y del crecimiento de sectores complementarios al comercio chino
con la región. Desde el punto de vista diplomático, América Latina puede lograr un mayor perfil
en el sistema internacional a través de una agenda Sur-Sur propuesta en un momento en el cual el
compromiso tradicional de Estados Unidos con la región ha disminuido debido a su atención en
otras partes del mundo.[37]
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