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¿Existe un espacio Indo-Pacífico?:  
Reflexiones desde las  

Relaciones Internacionales

E l Indo-Pacífico ha emergido en la última década como un concepto clave dentro de los 
estudios de Relaciones Internacionales, pero su delimitación y significado siguen siendo 
objeto de intensos debates. Este número 57 de la revista Relaciones Internacionales se 

planteó como una exploración del Indo-Pacífico desde una perspectiva crítica, buscando desafiar 
los enfoques convencionales que lo reducen a un mero escenario de competición geopolítica 
entre potencias. Alentados por algunas de las preguntas que planteamos en nuestra convocatoria 
—¿cuáles son los roles de actores no estatales? ¿es necesario descolonizar las interpretaciones 
sobre la región? ¿quién y cómo delimita los límites territoriales? ¿qué nociones alternativas de 
poder o seguridad se plantean? ¿qué inquietudes, debates y resistencias surgen desde este espacio?, 
entre otras—, en este número se ha pretendido arrojar luz sobre las múltiples dinámicas, actores 
y procesos que atraviesan esta vasta región, desde las perspectivas decoloniales, feministas e in-
terseccionales, y otras corrientes críticas que contribuyen a una mejor comprensión del espacio 
y su papel en el escenario global.

En los discursos dominantes, el Indo-Pacífico se presenta, principalmente, como un espacio 
de rivalidad entre Estados Unidos y China, así como otras potencias regionales y extraregionales; 
un tablero de ajedrez donde se juega el control de rutas comerciales y posiciones estratégicas. Este 
tipo de lecturas encuentra algunas de sus raíces en obras como Asian Security and the Rise of China 
de David Martin Jones (2014) o Asia’s Cauldron de Robert Kaplan (2014). Ahora bien, el concepto y 
tema adquieren una mayor visibilidad años después, con obras como Ascenso del nuevo espacio Indo-
Pacífico producida por la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (2019); In the dragon’s 
shadow. Southeast Asia in the Chinese Century de Sebastián Strangio (2020); Geopolítica de Asia y el 
Indo-Pacífico de Javier Gil Pérez (2020); y autores como Rory Medcalf (2020), en su influyente obra 
Indo-Pacific Empire. Todos ellos han contribuido a popularizar esta visión que subraya el impacto 
que las potencias tienen sobre la estabilidad y seguridad de la región.

En este sentido, desde una perspectiva realista el concepto del Indo-Pacífico se interpreta 
principalmente a través de dinámicas de poder e intereses estatales en un sistema internacional 
anárquico. En este marco, los estados buscan equilibrar el creciente poder de China, utilizando el 
concepto del Indo-Pacífico para alinear sus políticas y formar alianzas estratégicas. Otros autores 
como Abadi (2021) presenta alianzas como el Quad, agrupación compuesta por Estados Unidos, 
Japón, Australia e India cuya importancia ha sido enfatizada en gran medida durante el mandato 
de Joe Biden, como prueba de que el enfoque realista predomina en la región. Santa-Cruz (2022), 
indica que la India ha adoptado con entusiasmo el término en su discurso de seguridad, uniéndose 
a alianzas informales y ad hoc, pero mostrándose reticente a alienar más a China por medio de 
alianzas formales con Estados Unidos. China, por su parte, ha demostrado en repetidas ocasiones 
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que percibe el concepto de Indo-pacífico como un componente de un discurso hostil y justificador 
de acciones en su detrimento en las aguas de la región, como indican autores como B. He (2018).

Si nos movemos hacia la perspectiva liberal, los análisis del Indo-Pacífico destacan 
su interpretación de la región como una oportunidad para reducir los costos de transacción, 
promover el comercio libre y, potencialmente, fomentar una mayor paz global. Se trata de un 
prisma empleado a menudo cuando se aborda el enfoque para la región de Japón, quien ha 
impulsado la Iniciativa del Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP), buscando establecer normas para 
la libre navegación y el comercio (Santa-Cruz, 2022). Sin embargo, son numerosos los autores 
que, como Wilson (2017) y K. He (2018), argumentan que la integración económica en la región 
enfrenta desafíos significativos debido a la falta de cohesión entre los países del Indo-Pacífico y 
la limitada conexión económica entre las regiones del Océano Índico y el Pacífico, lo que plantea 
dudas sobre la viabilidad de transformar esta vasta área en una zona de libre comercio efectiva.

Ahora bien, estas aproximaciones desde la geopolítica o geoeconomía tradicional, centrada 
en los intereses de las grandes potencias, deja de lado la heterogeneidad del Indo-Pacífico y las 
experiencias de los actores locales y subalternos. Las relaciones de poder en el Indo-Pacífico no 
pueden explicarse únicamente a través del prisma de la política de bloques o de las relaciones 
entre las principales potencias económicas y militares, lo que tampoco implica desconocer su 
existencia o la apreciación que ya existe sobre ese tipo de categorías. El foco de la discusión 
yace en reconocer que el Indo-Pacífico es un espacio de profundos contrastes y múltiples capas 
de interacción, que involucran tanto a actores estatales como no estatales. Para comprender la 
complejidad de este espacio, es necesario trascender los paradigmas convencionales que tienden 
a homogeneizar o a imponer marcos analíticos eurocéntricos, que ignoran las realidades locales. 
Un análisis que no tenga en cuenta la historia colonial de la región y las múltiples identidades que 
convergen en ella está condenado a ser incompleto.

En este sentido, el constructivismo (Kalanuzza, 2023; Sahín, 2022; Santa Cruz, 2022) y el 
postcolonialismo (Li, 2021; Nair, 2022) han abierto nuevas vías de interpretación, cuestionando 
la naturalización de los conceptos dominantes en las Relaciones Internacionales, tal como ya 
señalaba también Arif Dirlik (1992) en su ensayo The Asia-Pacific Idea: Reality and Representation in 
the Invention of a Regional Structure, el Pacífico —y por extensión el Indo-Pacífico como concepto 
que surge a partir de este— ha sido construido discursivamente como una periferia en relación 
con los centros de poder occidentales. Por su parte, Amitav Acharya (2012), ofrece en su obra 
The Making of Southeast Asia, otra base relevante desde la cual se subraya la importancia de las 
configuraciones históricas y normativas propias de la región, y cómo éstas han dado forma a los 
marcos de cooperación y conflicto en el Indo-Pacífico. Así, vemos cómo el concepto tradicional 
puede perpetuar una visión orientalista de la región, describiéndola como un espacio homogéneo, 
pasivo y carente de agencia.

Continuando esta reflexión, desde los feminismos también se ofrecen herramientas 
poderosas para desmantelar las categorías rígidas y binarias que han estructurado el estudio del 
Indo-Pacífico (Hur, 2023; Khayat, 2023; The Asia Foundation, 2022). La obra de Chandra Mohanty, 
particularmente su texto —ya un clásico— Under Western Eyes (1984), es especialmente útil para 
entender cómo las narrativas de poder, género y colonialismo interactúan en la construcción 
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del Indo-Pacífico. La intersección entre género y espacio nos ayuda a comprender las formas en 
que los actores subalternos, especialmente mujeres y comunidades marginadas, experimentan y 
resisten las dinámicas de poder en la región.

En este número, hemos reunido una serie de contribuciones que abordan estas cuestiones 
desde diversas perspectivas. Los artículos que presentamos no sólo analizan los conflictos y 
alianzas entre los estados de la región, sino que también exploran cómo las identidades, las 
ideologías y las prácticas culturales dan forma a las dinámicas del Indo-Pacífico. Desde el impacto 
de los movimientos sociales transnacionales hasta los retos que plantean las megalópolis como 
actores geopolíticos emergentes, este número busca expandir las fronteras del debate académico 
sobre la región.

Además de los enfoques teóricos más establecidos, este número ofrece una plataforma 
para el análisis de temas que a menudo han sido marginados en los estudios sobre el Indo-
Pacífico. Cuestiones interseccionales, como la interacción entre religión, etnicidad y poder; los 
movimientos feministas y sus reivindicaciones en un contexto de globalización desigual; el mundo 
digital; o las disputas en torno a las nociones de territorialidad y porosidad de fronteras son 
algunas de las áreas que destacamos. Este enfoque plural, interdisciplinar y crítico busca abrir 
camino para visibilizar las dinámicas locales que han sido eclipsadas por las narrativas dominantes, 
y proporcionar nuevas herramientas para repensar el lugar del Indo-Pacífico en el orden global 
contemporáneo.

De este modo, nuestra intención con este número 57 es contribuir a un replanteamiento 
del Indo-Pacífico que no sólo desafíe los marcos teóricos tradicionales, sino que también dé 
protagonismo a las voces de la región y del Sur Global. Al integrar perspectivas, lecturas e intereses 
desde Asia, Iberoamérica y otros espacios, buscamos una visión más matizada y compleja de este 
espacio que está emergiendo como uno de los centros de gravedad más importantes en las 
próximas décadas.

Tras la reflexión teórica sobre el concepto del Indo-Pacífico, revisando sus implicaciones 
geopolíticas y los debates críticos que lo atraviesan e inspiraron y dieron base a la convocatoria 
hace ya un año, es momento de adentrarnos en las aportaciones que componen este número. 
A lo largo de las distintas secciones, los autores han contribuido con análisis que enriquecen la 
comprensión de esta región emergente, abordando desde sus aspectos identitarios, económicos, 
diplomáticos y, hasta las dinámicas políticas y de seguridad que la atraviesan.

En la sección de Firma Invitada de este número se ofrece una mirada especializada sobre 
la pertinencia del Indo-Pacífico, como espacio y fenómeno epistémico emergente, desde las 
perspectivas de dos figuras clave que actúan como puentes entre el ámbito académico y las 
instituciones públicas: Fernando Delage, con su vasta experiencia en las relaciones internacionales 
y la seguridad en Asia-Pacífico, y Emilio de Miguel Calabia, diplomático de carrera con amplio 
conocimiento de la región. Ambos abordan los desafíos y las oportunidades que esta región 
plantea para el escenario global. Sus aportes destacan por su capacidad para integrar la teoría 
crítica y la práctica diplomática, ofreciendo una reflexión profunda sobre las dinámicas normativas, 
políticas y geoestratégicas del Indo-Pacífico.
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El primer artículo de nuestro número, titulado Revisión Crítica de Teorías Eurocéntricas en 
el Indo-Pacífico: Una Perspectiva desde la Escuela China de Relaciones Internacionales, escrito por 
Sergio Trigo Saugar, examina la necesidad de superar las teorías eurocéntricas predominantes 
en Relaciones Internacionales para una comprensión más completa del Indo-Pacífico. Critica el 
sesgo occidental que ha limitado la interpretación de dinámicas globales y destaca la relevancia de 
perspectivas alternativas, como las propuestas por la escuela china de Relaciones Internacionales, 
advirtiendo sobre el riesgo de esencializar identidades históricas y legitimar discursos autoritarios, 
enfatizando la necesidad de una aproximación crítica y reflexiva para enriquecer el entendimiento 
de las Relaciones Internacionales en la región.

Tras el análisis de Sergio Trigo Saugar, que aborda la necesidad de revisar las teorías 
eurocéntricas predominantes y la importancia de perspectivas como la escuela china de Relaciones 
Internacionales, el artículo de Mohammed Zreik, titulado Reinterpretar el Indo-Pacífico: análisis crítico 
de la identidad regional y las Relaciones Internacionales desde una perspectiva china, complementa esta 
visión al profundizar en una perspectiva crítica de la región desde China. Mientras Trigo Saugar 
destaca el desafío de superar las interpretaciones occidentales sobre las dinámicas globales, Zreik 
se centra en cómo China no solo enfrenta estas narrativas, sino que también busca proyectar 
su propia identidad regional en el Indo-Pacífico. A través de un enfoque teórico-metodológico 
ecléctico, Zreik explora las estrategias geopolíticas, económicas y culturales chinas en la región, 
prestando especial atención a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y el uso del poder blando 
como herramienta diplomática.

Siguiendo el análisis crítico de los autores anteriores, el artículo de Raquel Isamara León 
de la Rosa y Marisol Pérez Díaz, titulado Indo-Pacífico una narrativa dominante desde Occidente frente 
al posicionamiento chino: Relaciones Internacionales desde el enfoque decolonial, examina la narrativa 
dominante que Occidente ha construido en torno al concepto de Indo-Pacífico, desde un enfoque 
decolonial, posicionándose en contraposición al ascenso de China en la región. La investigación 
analiza cómo, a partir de la segunda década del siglo XXI, China comenzó a fortalecer su presencia 
institucional en Asia-Pacífico, lo que llevó a Estados Unidos a reafirmar su influencia mediante la 
creación de una nueva narrativa geopolítica: el Indo-Pacífico, insertándola en sus colaboradores 
estratégicos en la región como Japón, India o Australia. Enfocándose en las dimensiones de la 
colonialidad del poder, del saber y del ser, contrastan las iniciativas chinas con la narrativa del Indo-
Pacífico, revelando cómo ambas buscan influir en la configuración de la región desde perspectivas 
contrapuestas.

En contraste con los artículos anteriores que se centraron en el análisis del Indo-Pacífico 
desde la perspectiva china, el trabajo de Iván González-Pujol, titulado Japón y la construcción regional 
del Indo-Pacífico: Una mirada cuántica a la estrategia de un Indo-Pacífico Libre y Abierto, introduce un 
enfoque novedoso al aplicar las Relaciones Internacionales Cuánticas para estudiar la estrategia 
de un Indo-Pacífico Libre y Abierto, propuesta inicialmente por Japón. A través de conceptos 
derivados de la física cuántica, González-Pujol examina cómo esta idea ha evolucionado y ha 
ganado independencia como un actor con agencia propia, conforme distintos países, como 
Estados Unidos, Corea del Sur y los miembros de la ASEAN. El estudio subraya un enfoque no 
atomista y no determinista, que interpreta la construcción del Indo-Pacífico como un espectro 
de probabilidades que se concretan a medida que los actores internacionales reconocen su 
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relevancia, resaltando cómo las relaciones entre la idea del Indo-Pacífico Libre y Abierto y los 
actores involucrados coemergen y se influyen mutuamente.

El artículo de María Nohelia Parra, titulado Japón en el Indo-Pacífico: un actor central en su 
construcción geoestratégica en el entorno de Asia-Pacífico, en línea con el interés de Iván González-Pujol 
con Japón, pero desde una perspectiva más tradicional y realista, analiza el papel crucial del país 
nipón en la construcción geoestratégica del Indo-Pacífico. Parra revisa la evolución del concepto 
desde su propuesta conjunta con India en 2007 hasta convertirse en una estrategia institucional 
clave para el bloque liberal-democrático, centrada en la libre navegación y la cooperación regional. 
A través del realismo defensivo, se examina cómo el entorno de seguridad de Japón ha moldeado 
su postura y la implementación de la estrategia del Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP), con la 
participación de actores como Australia, Corea del Sur y miembros de la ASEAN. Parra resalta 
el rol de Japón en la creación de un marco regional basado en la confianza y la cooperación 
multilateral, discutiendo sus contribuciones en la redacción de documentos estratégicos y los 
desafíos que enfrenta ante el revisionismo geopolítico en Asia-Pacífico.

En su artículo titulado Urbanismo futurista saudí como puerta al Indo-Pacífico, Felipe Debasa 
analiza los esfuerzos de Arabia Saudí por consolidarse como líder regional ante el declive de 
los combustibles fósiles, proponiendo modelos económicos y urbanísticos innovadores que la 
posicionen como puerta al espacio Indo-Pacífico. El enfoque principal se centra en la planificación 
urbana futurista, con un énfasis especial en el concepto de espacios cognitivos, una evolución de las 
ciudades inteligentes capaz de enfrentar los retos demográficos y ambientales que presentan las 
megalópolis del Indo-Pacífico. La ciudad cognitiva saudí, The Line, es vista como un modelo pionero 
que podría marcar el liderazgo de Arabia Saudí en este ámbito, siempre y cuando logre no solo 
una ejecución técnica eficaz, sino también generar beneficios sociales y económicos.

Como primer artículo que analiza un fenómeno regional, Antonio César Moreno 
Cantano, escribe La memoria del dolor en el espacio Indo-Pacífico: justicia transicional y construcción 
nacionalista a través de digital games, donde explora la memoria del dolor y la justicia transicional 
en la región Indo-Pacífico mediante un enfoque postestructuralista, destacando la importancia 
de las emociones y las imágenes en la construcción identitaria. El estudio se centra en cómo 
los videojuegos interactivos y digitales actúan a nivel regional como herramientas de memoria 
mediada en la región, por ejemplo, en Camboya, China y Corea del Sur. Utilizando conceptos de 
new media memory y los paradigmas de Alexander Vandewalle y Eun A Jo, examina cómo los 
videojuegos funcionan como museos interactivos, contribuyendo a procesos de reparación con 
fines reconciliadores, educativos o nacionalistas.

El efecto Snowden en la región del Indo-Pacífico: las reacciones políticas y sociales frente a la 
vigilancia masiva, de Alessandro Demurtas y Paula Roger Corder, continúa el análisis regional 
examinando las respuestas gubernamentales y sociales en trece países del Indo-Pacífico tras las 
revelaciones de Edward Snowden en 2013, que expusieron los programas de vigilancia masiva de 
la Alianza de los Cinco Ojos. La investigación emplea una metodología cualitativa que se centra en 
el análisis y codificación de fuentes primarias, combinada con estudios críticos sobre seguridad y 
vigilancia, para construir una base de datos con seis indicadores analíticos.
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En su artículo La geoeconomía y geopolítica de las rivalidades China-Estados Unidos en las 
estrategias del Asia-Pacífico vs Indo-Pacífico, Lucas Gualberto do Nascimento explora la creciente 
competencia entre China y Estados Unidos por la influencia en la región del Pacífico, partiendo 
de un análisis tradicional, pero incorporando el rol de actores y estructuras no estatales. La 
disputa analizada busca reflejar dos enfoques opuestos: la geoeconomía de China, centrada en la 
cooperación económica, y la geopolítica de Estados Unidos, que busca frenar el ascenso chino.

En su artículo Las fronteras de Asia. Estados y territorios en disputa, Raúl Ramírez Ruiz analiza 
el concepto de frontera en Asia: categoría no correspondida con una simple línea territorial, sino 
abarcando regiones de soberanía disputada históricamente. Destaca cómo el modelo de estado 
soberano, basado en la Paz de Westfalia, ha mostrado limitaciones en Asia debido a su sistema de 
relaciones propio, sumado a las fronteras impuestas por el imperialismo y el ascenso de potencias 
asiáticas, que han convertido a vastas regiones en áreas de transición entre grandes potencias, 
como es el caso de Corea, Pakistán, Cachemira y Tíbet. El autor revisa las teorías de Braudel, 
Kaplan y Huntington para explicar los distintos factores que moldean estas disputas y subraya la 
importancia de fronteras asiáticas como Taiwán y el Mar de China Meridional, epicentros de la 
disputa de poder global y la futura estabilidad internacional.

El penúltimo artículo, La disputa de la soberanía en el Indo-Pacífico: el impacto de las relaciones 
conflictuales entre Estados Unidos y China en el statu quo de Taiwán de Borja Macías, guarda relación 
con el autor anterior en torno al enfoque de fronteras, reflexionando sobre las definiciones 
tradicionales de territorialidad, analizando cómo la rivalidad entre ambas potencias condiciona la 
soberanía de Taiwán. Mientras China busca su anexión y presiona para que no se reconozca como 
estado, Estados Unidos apoya su defensa sin otorgarle reconocimiento oficial desde 1979.

El último artículo, China en América Latina: inercias actuales de la Guerra Fría de Álvaro 
Ramón Sánchez, explora si la dinámica de alianzas de la Guerra Fría persiste en el siglo XXI, 
sustituyendo a la Unión Soviética con China como potencia opuesta a Occidente. Empleando una 
perspectiva macro, el artículo analiza las relaciones interregionales entre China y América Latina, 
diferenciando entre esferas política y económica. Mientras que en el ámbito político se observa 
una continuación de los bloqueos ideológicos, en el económico, las relaciones no se ven tan 
afectadas por las inclinaciones políticas locales. Este estudio ayuda a entender cómo las estrategias 
de poder global se manifiestan en las dinámicas latinoamericanas y puede ofrecer perspectivas 
para otras regiones.

Ahora, pasando a la sección de Ventana Social de la revista, se exploraron diversas 
perspectivas sobre el concepto del Indo-Pacífico mediante una serie de entrevistas con expertos 
de diferentes contextos y trayectorias, usando el mismo hilo conductor, pero adaptando el enfoque 
a los variados perfiles entrevistados. Esta sección busca ofrecer un enfoque multidimensional 
sobre el Indo-Pacífico, enriqueciendo la comprensión del concepto y sus implicaciones a través de 
diversas voces y perspectivas. En este sentido, Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios 
Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay, aporta su visión sobre las dinámicas 
económicas y políticas en la región, destacando la relevancia de las relaciones internacionales 
y la integración económica. Valeria Fappani, doctoranda en la Universidad de Trento y parte de 
la asociación European Guanxi, ofrece un análisis desde la intersección del comercio, derechos 
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humanos y sostenibilidad, con un enfoque en la normativa y políticas de la Unión Europea y China. 
Marcelo Muñoz, con una extensa experiencia en relaciones comerciales sino-hispanas, comparte 
su perspectiva sobre las interacciones históricas y actuales entre España y China. Freya Chow-
Paul, directora de proyectos en la Fundación Asia-Europa, destaca su trabajo en la promoción 
del entendimiento intercultural y el liderazgo juvenil entre Asia y Europa. Finalmente, Sandra 
Wohlauf, especializada en Economía y Sociedad de Asia Oriental, ofrece una visión sobre las 
relaciones interculturales y su papel en la región del Indo-Pacífico, con énfasis en su experiencia 
en la organización del Young Indo-Pacific Forum.

En la sección de Diálogos, Ana Sofía Abregú y Marina Galán Romero-Valdespino reflexionan 
sobre el impacto de la perspectiva feminista y decolonial en la vida en la región del Pacífico 
a través de dos estudios clave. El primero, Pacific Islands Women and Contested Sport Spaces de 
Yoko Kanemasu, examina cómo las mujeres en las Islas del Pacífico están desafiando las normas 
deportivas tradicionales para ganar visibilidad. El segundo, Sex and Gender in the Pacific: Contemporary 
Perspectives on Sexuality, Gender and Health de Kelly-Hanku, Aggleton y Malcolm, explora la sexualidad, 
la reproducción y el acceso a la salud desde una óptica de género. Ambas obras adoptan un enfoque 
sociológico para iluminar las experiencias de mujeres y otros colectivos vulnerables en la región. 
De esta manera, se revela que la división sexual y de género afecta directamente áreas como la 
salud, el deporte, la cultura y la etnicidad, reflejando el legado del colonialismo en la región. Las 
obras destacadas promueven un enfoque feminista decolonial que cuestiona la discriminación 
epistémica y fomenta la creación de espacios inclusivos y conocimientos autóctonos. Aunque la 
igualdad de género sigue siendo un desafío a largo plazo, los esfuerzos documentados demuestran 
que es posible avanzar hacia una mayor equidad, modificando gradualmente las percepciones y 
prácticas relacionadas con el género y la sexualidad, y ampliando la participación femenina en 
ámbitos tradicionalmente masculinos.

Tras la interesante aportación de los diversos artículos y secciones presentadas para este 
número, continuamos con la sección de reseñas, en la que contamos con tres obras de diversa, 
pero igualmente interesante, aproximación a la región:

En primer lugar, Andrés Gómez reseña la obra del teniente general Juan Manuel Chomón, 
cuya obra se titula La era de las tierras raras. La cruzada geopolítica por los metales estratégicos. 
Obra que explora la creciente importancia de los metales raros en el contexto de la transición 
energética y la descarbonización global. Andrés Gómez destaca los análisis de Chomón en torno 
a cómo la escasez y el alto costo de extracción de estos elementos, junto con su monopolización 
por China, plantean desafíos para los gobiernos occidentales. Además, destaca la necesidad de 
reconsiderar el consumo actual y adoptar la frugalidad como alternativa sostenible. Reconociendo 
sus fortalezas como una valiosa perspectiva geopolítica de metales estratégicos, Gómez también 
señala algunas limitaciones de la obra, producto de un enfoque excesivo en perspectivas 
materialistas y estatocéntricas, y sesgos eurocéntricos que presentan una visión binaria entre 
Occidente y China.

En segundo lugar, Miguel Domínguez reseña la obra del experto en internacionalización y 
analista Julio Ceballos, cuya obra es titulada: Observar el arroz crecer: cómo habitar un mundo liderado 
por China. Un libro que pretende ofrecer una introducción accesible al mundo contemporáneo de 
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China. A través de la reseña podemos apreciar los esfuerzos que Ceballos realiza, en su objetivo 
de crear una obra más amena, al unir estudios académicos, declaraciones de prensa, posturas 
políticas y sus vivencias personales, en una lectura reflexiva en torno a cómo entendemos y cómo 
podemos aprender de China. Domínguez destaca que el libro es una herramienta valiosa para 
quienes buscan comprender la China actual y fomentar el diálogo entre el público general y la 
academia, sin dejar de señalar que también deja algunas cuestiones sin respuesta, por ejemplo, la 
capacidad de China para ofrecer bienes públicos globales y su rol en conflictos internacionales y 
en la gobernanza global.

En tercer lugar, David Valiente reseña la obra del investigador y especialista en Asia, Aleš 
Karmazin, cuya obra titulada: La tercera y última obra, Liquid Sovereignty: Postcolonial Statehood 
of China and India in the New International Order, explora una redefinición contemporánea del 
concepto de soberanía, inspirada en las ideas de Zygmunt Bauman sobre la modernidad líquida y 
centrada en las potencias emergentes de China e India. A través de la reseña, podemos conocer 
un poco más acerca de la examinación de Karmazin sobre cómo estos dos países navegan en el 
cambiante orden internacional, abordando conflictos actuales en Asia y la influencia del pasado 
colonial, la identidad nacional y el soft power en sus estrategias globales. El libro también se enfoca 
en los desafíos económicos, como las desigualdades y la sostenibilidad ambiental, que ambos 
países enfrentan en un mundo globalizado.

Conclusión: invitación a adentrarse al Indo-Pacífico

Como coordinadores de esta edición, invitamos a nuestros lectores a sumergirse en una 
profunda reflexión sobre la construcción y evolución del concepto de Indo-Pacífico y su influencia 
en la formulación de políticas internacionales. Como hemos señalado en repetidas ocasiones y a lo 
largo del número, el Indo-Pacífico no es solo una categoría geopolítica emergente, sino un marco 
dinámico que refleja las complejas interacciones entre diversas culturas, economías y sistemas 
políticos. En este sentido, su estudio no solo requiere un entendimiento de las interrelaciones 
actuales, sino también una apreciación crítica de cómo estos procesos influyen en las estrategias, 
narrativas y decisiones globales.

 
Para avanzar en este propósito reconocemos la importancia de mantener un enfoque 

crítico y multidimensional para comprender una región en constante cambio. Las perspectivas 
variadas presentadas en este editorial subraya la necesidad de incorporar diversas voces al debate, 
abriendo el diálogo y enriqueciendo nuestra visión sobre el Indo-Pacífico, identificando los aportes 
y debates tradicionales, enriquecidos con las perspectivas críticas que permiten visibilizar y dar voz 
a actores y elementos que, en otras agendas o formatos, podrían verse desplazados. Solo a través 
de la suma de estos enfoques diversos podremos captar la complejidad inherente a esta región 
y su papel en el orden internacional contemporáneo. Los animamos a continuar explorando los 
materiales presentados, con la esperanza de que estos aporten una comprensión más profunda y 
matizada del Indo-Pacífico y sus implicaciones globales.

 
Disfruten de la lectura.
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