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RESUMEN 

De los tres pilares de la cooperación BRICS (cooperación en política y seguridad, financiera y 

económica y cultural o pueblo a pueblo), ésta última ha recibido escasa atención por parte de la 

comunidad académica. En este artículo, nos proponemos definirla estableciendo su evolución y la 

de sus tópicos a lo largo de las Cumbres. Teóricamente nos posicionamos en la antropología del 

Estado para sostener como hipótesis que la gobernanza china ha influido fuertemente en la 

ponderación de la cooperación cultural y pueblo a pueblo como una manera de fortalecer al 

bloque, ya que le permite incluir en su dinámica actores y prácticas que, a pesar de no ser 

estrictamente estatales, trabajan en pos de los objetivos del estado. Metodológicamente, 

realizamos un análisis de contenido de las declaraciones de las Cumbres del período 2009-2023. 

Concluimos que la diplomacia cultural china en el BRICS promueve un fortalecimiento de las 

vinculaciones culturales y pueblo a pueblo como base para los posteriores acuerdos políticos y 

económicos conjuntos. 

Palabras-clave: BRICS. Cooperación cultural. Cooperación pueblo a Pueblo. 

ABSTRACT 

If we take into account the three pillars of BRICS cooperation (political and security, financial and 

economic and cultural or people-to-people cooperation), the latter has received less attention 

from the academic community. In this article, we propose to define it by establishing its evolution 

and that of its topics throughout the BRICS Summits. Theoretically, we position ourselves in the 

anthropology of the State to maintain as a hypothesis that Chinese governance has strongly 

influenced the weighting of cultural and people-to-people cooperation as a way to strengthen the 

bloc, since it allows it to include in its dynamics actors and practices that , despite not being strictly 

state, work towards the state's objectives. Methodologically, we carried out a content analysis of 

the Summit declarations from the period 2009-2023. We conclude that Chinese cultural diplomacy 

in the BRICS promotes a strengthening of cultural and people-to-people ties as a basis for 

subsequent joint political and economic agreements. 

Keywords: BRICS. Cultural cooperation. Cooperationpeople to people cooperation. 

1. INTRODUCCIÓN 

Si bien el acrónimo “BRIC” (Brasil, Rusia, India y China) apareció por primera vez en un 

informe financiero de la banca de inversión Goldman Sachs en noviembre de 2001 (O’Neill, 2001), 

no fue hasta 2009 que el agrupamiento de países tomó forma de foro de cooperación multilateral. 

En ese año, los cuatro mandatarios (en ese entonces, Sudáfrica aún no había sido incluido) se 

reunieron en Yekaterinburg, Rusia, e inauguraron una dinámica de cumbres anuales celebradas 
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de manera ininterrumpida hasta nuestros días, incluso en el contexto de la pandemia de Covid-

193. 

En la primera cumbre, los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva, Dmitri Medvedev, 

Manmohan Singh y Hu Jintao -presidentes y/o primeros ministros de Brasil, Rusia, India y China 

respectivamente- afirmaron su compromiso de avanzar en la reforma de las instituciones 

financieras internacionales, a fin de reflejar los cambios en la economía global, y señalaron que las 

economías emergentes y en desarrollo debían tener una voz de mayor peso y representación en 

las instituciones financieras internacionales (BRIC, 2009). 

En Yekaterinburg, a su vez, los integrantes del BRIC manifestaron explícitamente la 

necesidad de establecer nuevas reglas de juego globales y reclamaron la necesidad de un “orden 

mundial multipolar más democrático y justo basado en el imperio del derecho internacional, la 

igualdad, el respeto mutuo, la cooperación, la acción coordinada y la toma de decisiones colectiva 

de todos los estados” (BRIC, 2009, punto 12). Además, señalaron que luego de la crisis financiera 

de 2008 el mundo había cambiado, enfatizaron la necesidad de una transformación en las 

instituciones mundiales y destacaron su papel central en la lucha contra la crisis (Pelfini y Fulquet, 

2015). 

A partir de allí, los países del BRIC (denominados oficialmente BRICS a partir de 2011 con 

la inclusión de Sudáfrica) señalaron su intención de “contribuir de manera significativa al 

desarrollo de la humanidad y el establecimiento de un mundo más equitativo y justo”, resaltando 

además que “el Siglo XXI debe estar marcado por la paz, la armonía, la cooperación y el desarrollo 

científico” (BRICS, 2011, puntos 3 y 4). Manifestaron también su preocupación ante los conflictos 

armados en Medio Oriente, Libia, África del Norte y en las regiones de África occidental, y llamaron 

a la comunidad internacional comprometerse con “lograr la paz, la estabilidad, la prosperidad, el 

progreso y la dignidad en el mundo de acuerdo a las aspiraciones legítimas de sus pueblos” (BRICS, 

2011, punto 9). 

Según se señala en la página oficial de la cumbre del BRICS de 2023, la Cooperación Política 

y de Seguridad es la columna vertebral de la cooperación dentro del bloque (BRICS, 2023). Esta 

dimensión implica la adscripción de los países miembro a “los principios de respeto mutuo, 

igualdad soberana, inclusión, consenso y colaboración fortalecida”, la defensa del 

“multilateralismo inclusivo”, así como también “el diálogo y el intercambio de mejores prácticas 

en las áreas de contraterrorismo, ciberseguridad, organización transnacional, cooperación contra 

la delincuencia, la lucha contra las drogas y la corrupción” (BRICS, 2023). 

                                                        

3 Las subsiguientes cumbres del BRICS fueron las siguientes: Brasilia-Brasil (2010), Sanya-China (2011), Nueva Delhi-India (2012), 
Durban-Sudáfrica (2013), Fortaleza-Brasil (2014), Ufa-Rusia (2015), Goa-India (2016), Xiamen-China (2017), Johannesburgo-
Sudáfrica (2018) y Brasilia-Brasil (2019), Rusia (virtual, 2020), India (virtual, 2021), China (virtual, 2022) y Johannesburgo-Sudáfrica 
(2023). 
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A su vez, existen otras dos dimensiones de la Cooperación que configuran conjuntamente 

los principios rectores del BRICS. Por un lado, la “Cooperación financiera y económica” que 

entiende que “la fuerza económica combinada de los BRICS puede ser un catalizador para una 

recuperación económica global sostenible y responder a las interrupciones de las cadenas de 

suministro y los desafíos de la inseguridad alimentaria y energética” (BRICS, 2023). Dentro de esta 

modalidad de Cooperación, se incluyen el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS y el Acuerdo de 

Reservas de Contingencias creados en la VI Cumbre de Fortaleza de 2014 (Schulz, 2016), así como 

también la iniciativa de comercio intrabloque utilizando monedas nacionales (Liu y Papa, 2022). 

Por otro lado, se encuentra la dimensión denominada de “Cooperación cultural y pueblo a 

pueblo” (“Cultural and People-to-People Cooperation”). En la Declaración Final de la XV Cumbre 

de los BRICS en Johannesburgo, se propone: 

La asociación BRICS implica un fuerte compromiso con la propiedad conjunta y la 
responsabilidad compartida, el intercambio real y abierto de experiencias, conocimientos 
y recursos; y la determinación de contribuir con las respectivas fortalezas científicas y 
tecnológicas comparativas de los BRICS para el avance del bien global. (...) La cooperación 
pueblo a pueblo se manifiesta a través del arte, el cine y los intercambios culturales; (...) 
mayor acceso al capital para infraestructura y desarrollo sostenible; mayor investigación 
e innovación; recuperación del sector turístico; inversión y comercio; más oportunidades 
para empresarios, investigadores y estudiantes; el empoderamiento de las mujeres, las 
niñas y los jóvenes; y mayores niveles de vida de nuestro pueblo. (BRICS, 2023) 

A pesar de que en los documentos del bloque la Cooperación cultural y pueblo a pueblo 

es presentada como de igual importancia junto con las otras dos modalidades de cooperación4, la 

literatura especializada ha dedicado mucha mayor atención hacia la cooperación política y 

económica, pero no así en la cultural. 

Sin pretensión de exhaustividad, entre los análisis recientes sobre la dimensión política y 

de seguridad, podemos encontrar los trabajos de Calderón (2022), Giaccaglia (2022), Guerrero 

(2022), Nogueira (2023), Lissovolik (2023), Ramirez Torres (2023), Schirm (2023), Setiawan, Alatas 

y Azalia (2023), Apanovich y Netswera (2024) y Yanano Mangani (2024). En tanto, para la 

dimensión financiera y económica, contamos con los trabajos recientes de Dussort (2022), 

Marchetti (2022), Agarwal y Kumar (2023), Cao, Gu, Jin y Wang (2023), Hasan, Wieloch, Ali, 

Zikovicc y Uddin (2023) y Villegas (2023). 

El presente trabajo contribuye a aportar insumos para analizar un área de vacancia en los 

estudios sobre el bloque, ya que generalmente cuando se analiza la dinámica del BRICS, se pone 

mayor énfasis en las dimensiones económicas y políticas de la cooperación, pero no se menciona 

                                                        

4 Ver, por ejemplo, el documento “Three Pillars of Cooperation” publicado en https://brics2023.gov.za/three-pillars-of-
cooperation/ o el documento “Principios rectores, estándares, criterios y procedimientos para la expansión de la membresía de 
BRICS” publicado en https://brics2023.gov.za/wp-content/uploads/2023/11/BRICS-Membership-expansion-guiding-principles-
criteria-and-standards-2023.pdf.  

https://brics2023.gov.za/wp-content/uploads/2023/11/BRICS-Membership-expansion-guiding-principles-criteria-and-standards-2023.pdf
https://brics2023.gov.za/wp-content/uploads/2023/11/BRICS-Membership-expansion-guiding-principles-criteria-and-standards-2023.pdf
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de igual forma la importancia de la cooperación pueblo a pueblo, dimensión que el propio bloque 

considera como uno de los tres pilares de la cooperación, a la par de los otros dos. 

Lo que nos interesa resaltar es que la cooperación cultural y pueblo a pueblo aún no ha 

sido abordada en profundidad en los análisis académicos. Es por esto que, para atender a esta 

vacancia, nos proponemos como objetivo del presente trabajo analizar esta tercera modalidad de 

cooperación, definiéndola, estableciendo una suerte de evolución a lo largo de las Cumbres y 

examinando los cambios y las continuidades en los diversos tópicos que se incluyen en la misma. 

Teóricamente, nos posicionamos en una perspectiva antropológica del estado, que lo 

define como compuesto por aspectos simbólicos y materiales, por procesos y relaciones de poder 

cuyos efectos pueden no aparecer en los ámbitos gubernamentales (Trouillot 2001). Es decir, 

entendemos al Estado como un proceso, efecto de prácticas cotidianas, de discursos 

representacionales, y de múltiples modalidades de poder (Musetta 2010). 

En ese sentido, como hipótesis de trabajo, sostenemos que la gobernanza china ha influido 

fuertemente en la ponderación de la cooperación cultural y pueblo a pueblo como una manera de 

fortalecer al bloque, ya que le permite incluir en su dinámica tópicos, actores y prácticas que, a 

pesar de no ser estrictamente estatales, trabajan en pos de los objetivos del estado. La diplomacia 

cultural china en el BRICS, en ese marco, promueve un fortalecimiento de las vinculaciones 

culturales y pueblo a pueblo como base para los posteriores acuerdos políticos y económicos 

conjuntos. 

Para ello, optamos por una metodología cualitativa basada en el análisis documental y de 

contenido (Krippendorff, 1990) de las declaraciones de las cumbres de los BRICS desde 2009 a la 

actualidad (2023) como así también de memorándums específicos de la dimensión de la 

cooperación cultural y pueblo a pueblo. En este marco, resulta importante identificar la manera 

en la que se construyen los “discursos geopolíticos” que legitiman determinadas prácticas del 

bloque, en tanto los discursos son conceptualizados como capacidades específicas de los actores 

geopolíticos para construir significados acerca del mundo y sus actividades (Preciado y Uc, 2010). 

Es en este sentido que, como señalan los autores, podemos vincular poder y lenguaje. 

El artículo, por lo tanto, se compone de 4 apartados. En el apartado siguiente a esta 

introducción, presentamos los principales fundamentos de la antropología del Estado para así dar 

cuenta del aporte que puede realizar al estudio de la cooperación cultural. Luego, identificamos 

los trasfondos y sentidos de la cooperación cultural y pueblo a pueblo en el marco de los BRICS 

para definirla, indicar sus tópicos y así marcar la evolución de la misma en cuatro etapas que 

identificamos a través del trabajo, a partir del análisis de las declaraciones finales de las Cumbres 

entre 2009 y 2023. En el cuarto apartado analizamos la influencia de China en la postulación de 

esta dimensión de la cooperación en el BRICS. En el quinto y último apartado recopilamos las 

principales conclusiones de nuestro estudio.  
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2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

La antropología propone una nueva perspectiva de análisis para estudiar el Estado que 

consiste en dejar de intentar analizarlo como un objeto o un actor presuponiendo que sus 

características principales son la autonomía, la unidad y la coherencia. También invita a no 

separarlo ni de la política ni de la sociedad civil como muchos autores de la sociología política y el 

marxismo (Runciman 1969; Poulantzas 1973). Por el contrario, la antropología propone concebir 

el estado sin establecer límites fijos y con fuertes, pero a veces invisibles, lazos con instituciones 

paraestatales que extienden su autoridad (Mitchell 2015). Más precisamente, la antropología 

entiende que el estado es un proceso (o conjunto de procesos) compuesto por aspectos 

materiales y abstractos, simbólicos y discursivos que informan tanto las prácticas como la idea, los 

sentidos e imaginarios sobre el Estado que detentan distintos actores de la sociedad (Trouillot 

2001; Abrams 2015; Mitchell 2015; Gupta 2015).  

Si bien existen muchos estudios antropológicos sobre el Estado, desde los clásicos como 

Geertz (2000) y Radcliffe Brown (2015) hasta los específicos sobre China como Steinmüller (2022) 

y Pieke (2014), entre muchos otros, aún no se ha aplicado esta teoría a bloques interestatales 

como el BRICS en donde confluyen multiplicidad de sentidos y procesos pertenecientes a diversos 

estados.  

En este sentido, nos parece indicado tomar esta perspectiva para analizar la cooperación 

cultural o “pueblo a pueblo”, que aparece por primera vez en la Declaración Final de la Cumbre 

de 2012 en Nueva Delhi. En el punto 48, el antepenúltimo punto de la Declaración, se alienta a los 

países miembro a “ampliar los canales de comunicación, intercambios y contacto pueblo a pueblo 

[people-to-people contact] entre los BRICS, incluso en las áreas de juventud, educación, cultura, 

turismo y deportes” (BRICS, 2012, punto 48). La mención indica una mirada de los mandatarios 

del BRICS de ampliar las modalidades de cooperación intrabloque presentando a los contactos 

pueblo a pueblo como una dinámica que excede la cooperación estrictamente gubernamental 

entre funcionarios del Estado. 

El interés demostrado por los mandatarios de los países miembro del BRICS en la 

cooperación cultural no tuvo una réplica en el ámbito académico. De la cada vez mayor producción 

científica sobre distintos aspectos de los BRICS, sólo algunos artículos trabajan específicamente la 

cooperación cultural y pueblo a pueblo. De este grupo, casi la totalidad de sus autores destacan 

que la cooperación cultural es la base fundamental desde la cual se erige el crecimiento 

económico y la articulación política entre los países miembros del bloque (Vlassis y Richieri-

Hanania, 2017; Kirton y Larionova, 2022; Putri y Santoso 2023). 

Joseph Nye, uno de los teóricos más importantes de las relaciones internacionales, señaló 

que una de las principales debilidades de los BRICS era que el acrónimo agrupaba a países dispares 

con profundas diferencias políticas, económicas y culturales (Nye, 2011). Otros abordajes 
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similares, como el de Willy (2018), señalaron que “los BRICS son un grupo muy heterogéneo de 

naciones, no unidas ni por ideología, ni por geografía ni por cultura”, por lo que era válida la 

pregunta acerca de las posibilidades futuras del bloque. 

En este marco, Kirton y Larionova (2022) le otorgan gran relevancia a la cooperación 

cultural para cumplir con uno de los mayores objetivos del BRICS: transformar las bases del orden 

internacional. Sin embargo, más allá de esta centralidad de la cultura en lo discursivo, el artículo 

presenta que los acuerdos en la materia se encuentran en el puesto 22 de 34 ítems mencionados 

a lo largo de las cumbres del grupo. También revela que la cumbre celebrada en 2017 fue la más 

importante en cuanto a la cantidad de acuerdos firmados en esa oportunidad (6 de 14). 

Del mismo modo, Putri y Santoso (2023) también destacan la importancia de la 

cooperación cultural como base sólida para una colaboración sostenida en el tiempo. Agregan que 

esta dimensión contribuye, a través de actividades como festivales, encuentros, exhibiciones, 

intercambios académicos, a fomentar la confianza y el respeto entre las partes.  

Sin embargo, estos artículos no abordan la definición ni la evolución de los tópicos que se 

encuentran dentro de la cooperación cultural. Es por esto que en este trabajo intentamos 

responder a las siguientes preguntas: ¿cuál ha sido la evolución de la dimensión cultural de la 

cooperación desde 2009 en adelante? ¿Qué presencia ha tenido la cooperación pueblo a pueblo 

en las diferentes declaraciones posteriores a las cumbres? ¿Qué ítems componen dicha modalidad 

de cooperación? ¿Puede rastrearse la influencia de la República Popular China en esta dimensión? 

3. LA COOPERACIÓN CULTURAL Y PUEBLO A PUEBLO EN EL BRICS. TRASFONDOS Y SENTIDOS 

A nivel terminológico, los conceptos para designar a esta modalidad de cooperación (luego 

ponderado como “pilar” del BRICS) fueron variando a lo largo de las Cumbres. En la Declaración 

de la tercera cumbre BRIC de 2010, aparece la idea de “diálogo entre pueblos” [dialogue among 

peoples], una idea que luego prácticamente no vuelve a aparecer, y es reemplazada en las 

Declaraciones de 2012 y 2014 por “contactos pueblo a pueblo” [people-to-people contacts]. En la 

Declaración de 2015 desaparece la idea de “contactos” y aparecen la de “conexiones” [people-to-

people connections] y “conectividad” [people-to-people connectivity] pueblo a pueblo, y se 

menciona específicamente el sector turístico. 

Es en 2017 cuando termina de darse forma conceptual a esta modalidad de cooperación. 

En ese momento, aparece por primera vez la idea de “intercambios pueblo a pueblo” [people to 

people exchanges], una idea que se mantendrá en casi la totalidad de las cumbres posteriores. La 

idea de “intercambio” refiere a algo mucho más limitado que “contacto”, “conexiones” o 

“diálogo”, pero asimismo refiere también a una forma de cooperación mucho más concreta. 

Mediante el intercambio entre pueblos, se busca promover “el aprendizaje mutuo entre nuestras 

culturas y civilizaciones, [mejorar] la comunicación y el entendimiento mutuo entre nuestros 
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pueblos y [profundizar] las amistades tradicionales, haciendo así de los BRICS una asociación más 

cercana al corazón de nuestros pueblos” (BRICS, 2017, punto 6). Asimismo, se engloban dentro de 

esta modalidad de cooperación a los campos de la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, 

los deportes y la salud, y se alienta a participar de la misma a organizaciones de medios y gobiernos 

locales. Como podemos observar, no solo se amplían las áreas que se incluyen en esta modalidad 

de cooperación (resulta llamativo que no se mencione el sector turístico, que sí había aparecido 

en Declaraciones anteriores), sino que también se incluye la participación no solamente de la 

sociedad civil, sino también de gobiernos locales. 

En la Declaración de 2018 se mantiene la idea de “intercambios pueblo a pueblo”, pero 

aparece por primera vez la noción de “cooperación pueblo a pueblo” [people-to-people 

cooperation]. En esta Declaración, se señala también que las personas son el centro del BRICS 

[“emphasising the centrality of people in BRICS and its programmes…”] y se mencionan en estos 

ítems los campos de los deportes, la juventud, el cine, la cultura, la educación y el turismo (BRICS, 

2018, punto 86). En 2019 continúa la idea de “intercambios pueblo a pueblo” como importante 

para “mejorar el entendimiento mutuo, la amistad y la cooperación entre nuestros pueblos” 

(BRICS, 2019, punto 2), y se mencionan los campos de la cultura, la gobernanza, las artes, los 

deportes, los medios de comunicación, cine, juventud e intercambio académico. 

En la Declaración de 2020, en tanto, aparece un concepto novedoso: el de “intercambios 

culturales y pueblo a pueblo” [culture and people-to-people exchanges]. Esto parecería indicar que 

la cooperación cultural ya no es un campo de los intercambios pueblo a pueblo, sino que ambas 

dimensiones son puestas a la par. Este concepto vuelve a aparecer en las Declaraciones de 2021 

y 2023 (en 2022, se vuelve a la idea de “intercambios pueblo a pueblo” [people to people 

exchanges]). 

3.1 Los tópicos de la cooperación cultural y pueblo a pueblo 

A partir de la IX Cumbre BRICS de 2017 realizada en Xiamen, China, la dimensión de la 

cooperación cultural y pueblo a pueblo empieza a adquirir mayor presencia en las Declaraciones 

Finales de las mismas. De hecho, a partir de allí, en casi todas las cumbres que se suceden entre 

2017 y 2023 sus declaraciones dedican un apartado de varios puntos donde se realizan balances, 

se plantean iniciativas o se sientan posiciones sobre la cooperación cultural y pueblo a pueblo. 

Estos apartados suelen iniciar con una reivindicación de la mencionada modalidad de 

cooperación, en la cual se reafirma la importancia de los intercambios pueblo a pueblo de los 

BRICS para mejorar el entendimiento mutuo, la amistad y la cooperación entre pueblos, y se 

ponderan tópicos específicos, los cuales han ido variando a lo largo de las cumbres.  

El análisis de las declaraciones posteriores a las cumbres de los BRICS nos permite construir 

la siguiente tabla (ver Tabla 1) en la que plasmamos la evolución de los tópicos vinculados al 
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intercambio entre personas entre 2017 y 2023. Del estudio de estos datos podemos inferir los 

siguientes puntos.  

En primer lugar, los campos de “Cultura” y “Deportes” son los únicos que se mantienen en 

todas las Declaraciones en el período de análisis. Lo dicho deja entrever que en el propio BRICS la 

cooperación en materia cultural a veces es tomada como sinónimo de cooperación pueblo a 

pueblo, pero otras veces es tomada como un tópico específico de esta modalidad. 

El campo de “Juventud”, en tanto, aparece un año más tarde, en 2018, pero también se 

mantiene hasta la última cumbre, lo que indica que este tópico ha ganado un protagonismo 

importante, a la par de los dos primeros mencionados. Los campos de “Artes” e “Intercambios 

Académicos” aparecen en 2019 y perduran hasta la última cumbre. Estos cinco tópicos son los que 

más protagonismo han tenido, por lo menos discursivamente, en las declaraciones del BRICS sobre 

la cooperación cultural y pueblo a pueblo.  

En segundo lugar, campos como “Cine”, “Gobiernos locales” y “Medios de comunicación”, 

aparecen en la mayoría de las declaraciones, pero no en todas. Cine, que aparece en 2018 y se 

mantiene en casi todas las cumbres, sugestivamente no aparece en la última cumbre de 2023. La 

cooperación subnacional parecería estar representada a veces bajo el rótulo de “Gobiernos 

locales” [“Local governance”] pero otras veces aparece sólo la idea de “gobernanza” 

[“Governance”], conceptos que aparecen alternativamente en todas las declaraciones, excepto 

2018 y 2023. El campo de “Medios de comunicación” está ausente en las publicaciones de 2018 y 

2020. 

En tercer lugar, los campos de “Salud”, “Ciencia y tecnología” y “Turismo” solo aparecen 

en una Declaración. No es que dejen de estar mencionados en otras partes de la Declaración en 

el resto de los años, pero lo están por fuera del rubro “intercambios pueblo a pueblo”. 

En cuarto lugar, se destaca que en 2023 se incorpora explícitamente el campo de “Sociedad 

civil”, que no aparecía mencionado directamente en las Declaraciones anteriores. 

Finalmente, llama la atención que en ninguna declaración aparece mencionado el campo 

de las Mujeres. Más allá de que existan algunos espacios específicos referidos a la temática en el 

marco del BRICS (como, por ejemplo, el BRICS Women’s Business Alliance -WBA-), y en varias 

ocasiones se reclame una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones globales, 

este campo no es incluido en los puntos en los cuales se detallan los tópicos de la cooperación 

cultural y pueblo a pueblo. 
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Tabla 1: Evolución de los tópicos que se mencionan cuando se hace referencia a los intercambios 

pueblo a pueblo (2017-2023)5 

2017 
(Art. 60) 

2018  
(Art. 86) 

2019 
(Art. 69) 

2020 
(Art. 87) 

2021 
Art. 64) 

2022 
(Art. 62) 

2023  
(Art. 75) 

Local 
governments 

 Governance 
Local 

governance 
Governance Governance  

Culture Culture Culture Culture Culture Culture Culture 

Education Education   Education Education Education 

Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports 

  Arts Arts Arts Arts Arts 

 Films Films Films Films Films  

Media 
organizations 

 Media  Media Media Media 

 Youth Youth Youth Youth Youth Youth 

  Academic 
exchange 

Academic 
exchange 

Academic 
exchange 

Academic 
exchange 

Academic 
exchange 

      Civil society 

 Tourism      

Health       

Science and 
technology 

      

Fuente: Elaboración propia en base a las Declaraciones Finales de las Cumbres del BRICS. 

3.2 Las cuatro etapas de la cooperación cultural y pueblo a pueblo en los BRICS 

A través de un análisis de contenido de los principales documentos y declaraciones 

publicadas luego de las quince Cumbres de mandatarios del BRICS (2009-2023), observamos que 

las menciones referidas a la cooperación cultural y pueblo a pueblo han atravesado diferentes 

etapas. De hecho, en las primeras dos cumbres (2009 y 2010), prácticamente no existen 

menciones referentes al tema, por lo que puede deducirse que este ítem no estaba originalmente 

entre los tópicos que contribuyeron a formalizar el bloque BRICS.  

La decisión de ponderar la dimensión cultural como una arista más de la cooperación 

aparece de manera incipiente a partir de 2011, y no es hasta 2017 que alcanza su máximo 

desarrollo conceptual. En este sentido, es recién a partir de la IX Cumbre del BRICS en Xiamen, 

China, en 2017, cuando la cooperación cultural y pueblo a pueblo es establecida como uno de los 

tres pilares de la cooperación BRICS, a la par de la cooperación en política y seguridad y en finanzas 

y economía. Sin embargo, a partir de 2019 la referencia a esta modalidad de cooperación, si bien 

                                                        

5 Entre paréntesis, se mencionan los artículos de cada declaración en donde se especifican los tópicos incluidos en la cooperación 
cultural y pueblo a pueblo. 
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no desaparece, mantiene un lugar relativamente marginal, sin nuevos desarrollos novedosos y 

permaneciendo como postulados situados en los últimos puntos de cada declaración. 

Dicho esto, podemos distinguir a lo largo de las diferentes cumbres del BRICS cuatro etapas 

de la cooperación cultural y pueblo a pueblo:  

1. Etapa de poca o nula relevancia (2009-2010) 

2. Etapa precursora (2011-2016) 

3. Etapa de consolidación creativa (2017-2018) 

4. Etapa de estabilidad relativa y cooperación práctica (2019-2023) 

3.2.1. Etapa de poca o nula relevancia (2009-2010) 

Como expusimos anteriormente, la dimensión de la cooperación cultural y pueblo a pueblo 

no estuvo entre los tópicos de debate iniciales de los BRIC. En los 16 puntos que conformaron la 

Declaración Final de la cumbre Yekaterinburg, Rusia, en ningún momento se menciona la 

cooperación cultural, sino que la Declaración está orientada prácticamente en su totalidad al 

debate de aspectos económicos, financieros, políticos y de seguridad. En este sentido, podemos 

deducir que, en su etapa de formación, los miembros del BRIC priorizaron otras aristas antes que 

la cultural para fortalecer su cooperación. 

En la Declaración BRICS 2010 de Brasilia, Brasil, aparece la idea de “diálogo de culturas” y 

se manifiesta el apoyo a la Iniciativa “Alianza de Civilizaciones” de la Organización para las 

Naciones Unidas (ONU), “destinada a construir puentes, conocimiento y comprensión mutuos en 

todo el mundo” (BRIC, 2010). Sin embargo, todavía no existe una mirada específica sobre la 

cooperación cultural al interior del bloque, y la gran mayoría de los 33 puntos que conforman la 

declaración se refieren a los ítems de política, seguridad, finanzas y economía. Solo en el punto 

29, casi al final de la declaración, aparece una referencia sobre el compromiso de avanzar en la 

cooperación en ciencia, cultura y deportes, pero sin anuncios concretos. 

3.2.2 Etapa precursora (2011-2016) 

Es a partir de la III Cumbre del BRICS 2011 en Sanya, China, donde aparece la idea de 

“cooperación en el ámbito cultural” como una nueva propuesta específica a explorar. En la IV 

Cumbre de 2012 en Nueva Delhi, India, en tanto, aparece mencionado por primera vez el concepto 

de cooperación “pueblo a pueblo” (people-to-people), y se engloba en ella los ítems de juventud, 

educación, cultura, turismo y deportes. Es decir, la cultura aparece aquí como una dimensión de 

la cooperación pueblo a pueblo. 

En la Declaración Final de la V Cumbre BRICS 2013 en Durban, Sudáfrica, nuevamente no 

aparece ninguna mención directa a la “cooperación cultural” ni “pueblo a pueblo”. Se menciona 

la decisión de explorar nuevas áreas de cooperación, entre las que se menciona el turismo, 
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deportes, juventud, pero no se asocian en ningún momento a la cooperación cultural. En la VI 

Cumbre de 2014 en Fortaleza, Brasil, por su parte, vuelve a introducirse con más fuerza la 

dimensión de la cooperación cultural como una necesidad, y se llama a las autoridades 

competentes a explorar áreas de cooperación en ese sentido. La cooperación cultural es definida 

como importante para “mejorar nuestra comprensión y amistad mutuas” (BRICS, 2014). La 

mención a la “cooperación cultural” en la Declaración de Fortaleza nos parece interesante ya que 

comienza a sentar las bases conceptuales de lo que el bloque entenderá por esta dimensión. 

Según puede observarse, el intercambio cultural no solo es importante para la promoción del 

entendimiento mutuo, sino también por el hecho de que existe un enlace entre cultura y 

desarrollo sustentable (es decir, cultura y economía irían de la mano). 

Considering the link between culture and sustainable development, as well as the role of 

cultural diplomacy as a promoter of understanding between peoples, we will encourage 

cooperation between BRICS countries in the cultural sector, including on the multilateral 

basis. Recognizing the contribution and the benefits of cultural exchanges and 

cooperation in enhancing our mutual understanding and friendship, we will actively 

promote greater awareness, understanding and appreciation of each other's arts and 

culture. In this regard, we ask our relevant authorities responsible for culture to explore 

areas of practical cooperation, including to expedite negotiations on the draft agreement 

on cultural cooperation. (BRICS, 2014) 

En la V Cumbre del BRICS 2015 realizada en Ufa, Rusia, se produce un hecho de gran 

relevancia en materia de cooperación cultural: se anuncia la firma del “Primer acuerdo sobre 

cooperación cultural en el marco de los BRICS”. En dicho acuerdo, se establecen los principios 

básicos y los ámbitos de la cooperación en la materia, y en su preámbulo se señala: 

being aware of the importance of broadening and deepening the cooperation in the field 

of culture, being convinced that cultural dialogue contributes to the progress of nation 

and better mutual understanding of cultures, facilitating rapprochement of peoples, 

being firmly committed to the BRICS values in the spirit of openness, inclusiveness, 

equality, respect for cultural diversity, and mutual respect and learning. (BRICS, 2015) 

A su vez, en este documento, se mencionan diversas modalidades y ámbitos de 

cooperación, entre ellos: 

 intercambios de trabajadores científicos y de investigación, académicos, expertos 

y estudiantes en el marco de programas de interés; 

 prevenir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes 

culturales de sus estados, e intercambiarán información relevante a este respecto; 

 reconocimiento de la contribución del patrimonio cultural a la agenda de desarrollo 

sostenible y cooperación en programas a este respecto; 

 cooperación en el ámbito audiovisual; 

 cooperación en el campo de las expresiones populares y tradicionales de la cultura; 
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 intercambio de copias de documentos y materiales relacionados con la cultura, la 

historia y el desarrollo social y político de sus Estados; 

 cooperación y los intercambios, incluso mediante exposiciones, entre bibliotecas y 

museos de sus Estados. 

Por otra parte, en la Declaración de 2015 se engloba la “cooperación cultural” dentro de 

los parámetros establecidos por la UNESCO, y se reafirma que “la cooperación cultural facilita el 

entendimiento mutuo” (BRICS, 2015, punto 64). También aparece, aunque más vagamente, el 

concepto de “cooperación pueblo a pueblo”, ligado a la conectividad, al turismo y al desarrollo de 

infraestructura. 

En la Declaración Final de la VI Cumbre BRICS de 2016 en Goa, India, se destina muy poco 

lugar a la “cooperación cultural”. Se reconoce la misma como importante para mejorar el 

entendimiento mutuo y se saluda la realización del primer BRICS Film Festival en Nueva Delhi, pero 

no hay más menciones que estas. 

3.2.3. Etapa de consolidación creativa (2017-2018) 

La VII Cumbre BRICS de 2017 en Xiamen, China, representa un salto cualitativo en la 

ponderación de la cooperación cultural y pueblo a pueblo. De hecho, por primera vez, se señala 

que esta dimensión es el “tercer pilar” de la cooperación en el marco del BRICS. 

En este marco, vuelve a aparecer con fuerza el ítem de cooperación cultural en la 

Declaración, y ya en el punto 6 de la misma se señala la decisión de “fortalecer aún más” la 

cooperación cultural y los intercambios “pueblo a pueblo” (BRICS, 2017 punto 6). También en la 

Declaración de 2017, por primera vez, se dedica un ítem específico a los intercambios pueblo a 

pueblo (people-to-people exchanges). Dentro de esta modalidad de cooperación, se mencionan 

los ítems “cultura, educación, ciencia y tecnología, deportes y salud, así como entre organizaciones 

de medios y gobiernos locales” (BRICS, 2017, punto 60).  

Para 2017, la cooperación cultural no es entendida solamente como propiciando un mayor 

entendimiento entre las partes, sino que se reconoce la relevancia del rol de la diversidad cultural 

como promotora del desarrollo sostenible. Durante la Cumbre de ese año, el ministro chino de 

Cultura, Luo Shugang, afirmó que “es el deseo común de los países que conforman el BRICS buscar 

terreno común en valores culturales, respetando plenamente la diversidad cultural” y que “los 

recursos culturales deberán ser movilizados para promover el desarrollo sostenible de la sociedad 

y la economía” (Xinhua, 2017), lo que evidencia el rol que otorga la diplomacia china a la 

cooperación cultural como vehículo para la promoción de la cooperación en el resto de los planos. 

En ese marco, en la Declaración final se celebra la conformación de diversas alianzas como 

Alliance of Libraries, Alliance of Museums, Alliance of Art Museums and National Galleries, Alliance 
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of Theaters for Children and Young People. Se genera una gran expectativa por el primer BRICS 

Culture Festival y se fomenta el trabajo en pos de la creación del BRICS Cultural Council como 

plataforma de la cooperación cultural entre los países del BRICS. A su vez, se mencionan 20 

acuerdos específicos firmados bajo el pilar de la cooperación pueblo a pueblo. 

En la VIII Cumbre BRICS de Johannesburgo, Sudáfrica, de 2018 vuelve a dedicarse un 

apartado completo a la cooperación “pueblo a pueblo”, e incluso deja de llamarse “People to 

People Exchanges” para llamarse “People to people cooperation”. En 2018 puede apreciarse que 

el ítem de cooperación cultural y pueblo a pueblo alcanza su máximo grado de desarrollo, y 15 de 

los 102 puntos de la Declaración Final están referidos a dicha modalidad de cooperación. En 2018 

se enfatiza el seguimiento del Action Plan for the Implementation of the Agreement between the 

Governments of the BRICS States on Cooperation in the Field of Culture (2017-2021).  

3.2.4. Etapa de estabilidad relativa y cooperación práctica (2019-2023) 

Luego de una etapa de apogeo experimentada entre 2017 y 2018, si bien la dimensión de 

la cooperación cultural y pueblo a pueblo se mantiene presente en las Declaraciones Finales de 

las Cumbres BRICS realizadas entre 2019 y 2023, este ítem irá perdiendo el protagonismo que tuvo 

en las mencionadas cumbres de Xiamen y Johannesburgo. 

En las cinco Declaraciones que se sucedieron entre 2019 y 2023, la cooperación cultural y 

pueblo a pueblo aparece mencionada ya en el segundo punto, señalando que esta modalidad está 

a la par de los pilares de seguridad y política y de economía y finanzas. En la Cumbre 2019 de 

Brasilia, Brasil, aparece redactado de la siguiente manera, y este párrafo se mantendrá casi sin 

modificaciones en las Declaraciones posteriores 

As leaders of vibrant nations, we reaffirm our fundamental commitment to the principle 

of sovereignty, mutual respect and equality and to the shared goal of building a peaceful, 

stable and prosperous world. These concepts, values and objectives provide a solid 

foundation and clear guidance for our mutually beneficial and pragmatic cooperation. 

Building on the work of successive summits in the pillars of economy, peace and security 

and people-to-people exchanges, we will continue to strengthen BRICS cooperation for 

the benefit and welfare of our peoples and enhance the traditional ties of friendship 

amongst our countries. (BRICS, 2019, punto 2) (el resaltado es nuestro) 

A su vez, lo llamativo de la Declaración Final de Brasilia de 2019 es que, si bien la 

cooperación pueblo a pueblo vuelve a aparecer como uno de los tres pilares de la cooperación, la 

misma pierde presencia en la Declaración Final y no aparece un ítem específico sobre la misma, 

sino que sólo aparecen dos puntos referidos a la misma. 

La XII Cumbre del BRICS de 2020 de Moscú, Rusia, está fuertemente atravesada por la 

pandemia de Covid-19, y es la primera en realizarse de forma remota a través de videoconferencia. 

En este marco, la mayor parte de la Declaración Final está destinada a exponer los efectos que la 
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pandemia tuvo en la economía global, y en el rol de los BRICS como motores de la recuperación 

económica mundial. En este marco, se realizó una crítica abierta al proteccionismo y al 

unilateralismo de los países centrales, pero hubo poco lugar para la promoción de la cooperación 

cultural y pueblo a pueblo. Vuelve a aparecer el apartado “Cultural and People-to-People 

Exchanges” que incluía los puntos 87 a 95 y se celebró la realización del Primer Foro BRICS sobre 

intercambios culturales y pueblo a pueblo. 

En 2020, Rusia propone también la creación del BRICS Working Group on Culture6 y la 

cooperación cultural suma a sus objetivos la preservación del patrimonio de los países miembros. 

A partir de esta cumbre y en la siguiente, se remarca la relevancia de lo logrado en las reuniones 

BRICS Ministers of Culture.  

En las Cumbres BRICS de 2021, 2022 y 2023, en tanto, se observan los mismos patrones de 

redacción. En el punto 2 de la declaración posterior se incluye una referencia a los intercambios 

pueblo a pueblo como uno de los pilares de la cooperación del BRICS, y se destina un bloque de 

alrededor de 9 a 12 puntos a dicha modalidad de cooperación, en los cuales se mencionan, entre 

otras cuestiones: 

 El reconocimiento de la juventud es una fuerza impulsora para acelerar el logro de 

los objetivos de desarrollo sostenible; 

 Reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en el desarrollo económico. 

 Reconocimiento del valor del Foro Académico BRICS; 

 Impulso del diálogo entre partidos políticos de los países BRICS; 

 Impulso de la protección, preservación, restauración y promoción del patrimonio 

cultural de los países BRICS; 

 Impulso de actividades deportivas; 

 Promover la resiliencia urbana; 

 Promover un Foro de Medios BRICS. 

El planteamiento de estos puntos, asimismo, implica el avance hacia una cooperación 

práctica en el ámbito cultural, es decir, la organización de foros, festivales, redes temáticas, grupos 

de trabajo y demás actividades concretas que involucran a delegaciones de los cinco países del 

bloque.  

En la Cumbre de Beijing de 2022, a su vez, se firma el Acuerdo entre los Gobiernos de los 

Estados BRICS sobre cooperación en el Campo de la Cultura (2022-2026), en el cual se alienta a 

los países BRICS a promover el desarrollo de la digitalización en el campo de la cultura, seguir 

profundizando la cooperación en los ámbitos, entre otros, del arte y la cultura, el patrimonio 

                                                        

6 Ver: http://brics2022.mfa.gov.cn/eng/hywj/ODS/202203/t20220308_10649500.html 
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cultural, la industria cultural y las alianzas culturales en el marco del plan de acción, y establecer 

una asociación cultural caracterizada por la inclusión y el aprendizaje mutuo. 

4. LA INFLUENCIA DE CHINA EN LA COOPERACIÓN CULTURAL Y PUEBLO A PUEBLO EN EL BRICS 

Según podemos observar en la evolución de la cooperación cultural y pueblo a pueblo en 

el marco de los BRICS, han sido dos de las Cumbres realizadas por China aquellas en las cuales se 

han evidenciado los avances más importantes en la ponderación de esta modalidad de 

cooperación. 

Recuperamos para ello el concepto de “diplomacia cultural”, que es definido por 

Cummings (2009) como una parte central de la diplomacia pública referida intercambio de ideas, 

información, valores, sistemas, tradiciones, creencias y otros aspectos de la cultura, con la 

intención de fomentar comprensión mutua. Hu Wentao (2008) divide a la diplomacia cultural en 

tres grandes campos: diplomacia cultural política, diplomacia cultural espiritual y diplomacia 

cultural popular. Según el autor, debido a que occidente sigue dominando la diplomacia cultural 

política, China se ha centrado en promover las otras dos formas de diplomacia cultural con el 

objetivo de acercar posiciones con otros países del mundo. 

Como señalamos más arriba, fue en la III Cumbre del BRICS de 2011 realizada en Sanya, 

China, en donde aparece por primera vez la necesidad de profundizar la cooperación en el ámbito 

cultural. Luego de un proceso de maduración del concepto, a su vez, es en 2017, en la cumbre 

realizada en Xiamen, en donde la cooperación cultural y pueblo a pueblo se pondera como pilar 

de la cooperación del BRICS, a la par de otras dimensiones importantes, como la política y de 

seguridad y la económica y financiera. 

El surgimiento en 2017 de la concepción de intercambios pueblo a pueblo, remite 

directamente a la diplomacia cultural que la República Popular China (RPC) ha venido 

desarrollando desde su fundación (Cornago, 2010; Jiang, 2006; Constain Villa 2012). Recordemos 

que, luego de la Revolución en 1949, solamente poco más de una decena de países reconocieron 

diplomáticamente a la República Popular, lo que llevó a la diplomacia china a implementar una 

estrategia de acercamiento a los “pueblos” de países con los que no tenían relaciones diplomáticas 

formales.  

En 1949, con el objetivo de darse a conocer en el mundo, “China puso un gran énfasis en 

los contactos de pueblo a pueblo” (Jiang 2006:63). Para ello, contó con la Asociación de Amistad 

del Pueblo Chino con los Países Extranjeros que promovió intensos intercambios entre 

personalidades políticas e intelectuales que visitaron China a partir de la década de 1950 y ha 

tenido una intensa actividad en los países que expresaron la voluntad de entablar las relaciones 

diplomáticas con la RPC. De esta manera, estas asociaciones han servido de puente entre uno y 
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otro pueblo, fomentando contactos que involucran a mujeres, sindicatos, jóvenes, artistas y 

escritores, entre otros (Jiang 2006). 

En ese sentido, observamos que la cooperación pueblo a pueblo es entendida por la 

diplomacia gubernamental china como parte de la estrategia de afianzamiento de las relaciones 

entre estados, al permitir vincular (mediante foros, encuentros, simposios, festivales, entre otras 

actividades) a civilizaciones, pueblos y culturales heterogéneas y distintas, lo cual es un paso previo 

indispensable para avanzar en relaciones políticas y económicas de cooperación. Como lo ha 

señalado Xi Jinping, entre los objetivos de China para él se encuentra el de  

Promover intercambios culturales y pueblo a pueblo caracterizados por el aprendizaje y 

referencia mutuos. Hay que expandir continuamente la amplitud y la profundidad de los 

intercambios mencionados, y tomar la cooperación "BRIC+" como plataforma para 

fortalecer los intercambios y diálogos entre diferentes civilizaciones y diferentes países, 

haciendo que el círculo de amigos de BRICS se ponga cada vez más grande, y la red de 

socios se convierta cada vez más amplia. (Ministry of Foreign Affairs of the People's 

Republic of China [FMPRC], 2019) 

De hecho, en los últimos años, la gobernanza china ha avanzado en la elaboración de 

conceptos de fuerte carga simbólica para promover la reflexión sobre el rol de los vínculos 

fraternos y armónicos entre distintas culturas alrededor del mundo. Entre ellos, la más importante 

es la noción de “comunidad de destino compartido para la humanidad”, mencionada por primera 

vez por el primer ministro Wei Jiabao en 2011 y desarrollada en profundidad por Xi Jinping a partir 

de 2013, y que ha adquirido gran protagonismo en los documentos y discursos oficiales del 

gobierno chino, vinculándose con la propuesta de configurar relaciones internacionales de nuevo 

tipo, una mirada de la comunidad internacional desde un nuevo humanismo (Staiano, 2020). Es 

decir, la “comunidad de destino compartido para la humanidad” es una noción que trasciende las 

relaciones entre Estados (de hecho, el Estado nacional moderno como lo conocemos hoy es una 

construcción histórica relativamente reciente), sino que incorpora la vinculación entre la 

multiplicidad de pueblos, civilizaciones y religiones que se extienden a lo largo del mundo. 

Un aspecto central de la noción de “comunidad de destino compartido para la humanidad” 

es el “diálogo de civilizaciones”. Según señaló Xi, el intercambio cultural es un recurso fundamental 

mediante el cual se pueden  

superar los desacuerdos entre civilizaciones y, así, mediante el aprendizaje mutuo 

superar los conflictos, mediante la coexistencia de culturas superar el sentido de 

superioridad, con el fin de promover el entendimiento mutuo, el respeto mutuo y la 

confianza mutua entre los diferentes países. (Xi, 2017) 

Guo (2018) sostiene que el diálogo entre civilizaciones se ha convertido gradualmente en 

un nuevo paradigma en las relaciones internacionales, a través del cual se busca el respeto, la 

comprensión e incluso la confianza y el reconocimiento entre pueblos, aumentar la tolerancia y la 
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comprensión entre las diferentes civilizaciones, ampliar el consenso, resolver conflictos y 

promover la estabilidad en el progreso económico y cultural mundial. En este sentido, podemos 

vincular la iniciativa china en materia de cooperación cultural y pueblo a pueblo en el marco de 

los BRICS con una mirada más general sobre el rol que cumple dicha cooperación en el 

fortalecimiento de las relaciones con el resto de los países del bloque. 

5. CONCLUSIONES 

En este artículo intentamos realizar un aporte al área de vacancia comprendida por 

estudios sobre la cooperación cultural en el marco de los BRICS. Teniendo en cuenta la novedad 

del tema, como así también el poco tiempo transcurrido desde las Cumbres en las que se trató 

este tópico con mayor desarrollo (a partir de 2018), el análisis realizado nos permite llegar a las 

siguientes conclusiones. 

En primer lugar, y de la mano de la aclaración anterior, surge la necesidad de recalcar la 

distancia observada entre las intenciones manifestadas en las declaraciones y la puesta en marcha 

de proyectos de cooperación cultural. Es decir, observamos, como otros autores citados en 

páginas anteriores, que existe una preponderancia discursiva al respecto, pero que la misma no 

termina de expresarse en términos concretos. La cooperación cultural y pueblo a pueblo aún 

ocupa, en la práctica, un lugar rezagado en la agenda de los BRICS, si lo comparamos con los otros 

dos pilares de la cooperación. Quedará para próximos estudios determinar las razones por las 

cuales aún son incipientes las acciones prácticas en materia de cooperación cultural y pueblo a 

pueblo y seguir la evolución de los intercambios y acuerdos entre los estados del bloque. 

En segundo lugar, durante el análisis estuvimos atentos al posible impacto de la pandemia 

de Covid-19 en el contenido de las declaraciones respecto a la cooperación cultural. Sin embargo, 

una de las inquietudes que observamos fue que hubo poco lugar para la promoción de la 

cooperación cultural y pueblo a pueblo luego de la pandemia, y que, en los documentos de 2021, 

2022 y 2023 aparecen planteados los puntos casi con las mismas palabras. 

En tercer lugar, entendemos que este esfuerzo de los BRICS por avanzar hacia una agenda 

de cooperación cultural y pueblo a pueblo responde a las críticas recibidas hacia el bloque en 

términos de las limitaciones que podría significar su heterogeneidad interna y las diferencias entre 

los estados que une. 

En ese sentido, en cuarto lugar, destacamos la influencia del pensamiento y la diplomacia 

cultural china en este aspecto. La manera de atender a esas críticas y promover el conocimiento 

y respeto mutuo de los estados parte, ha seguido la lógica que la RPC ha sostenido desde 1949 

con los países del mundo: sentar las bases de acuerdos vinculados a la cultura, la academia, las 

asociaciones civiles y políticas, las artes, que sirvan como base para el fortalecimiento de los 
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acuerdos en materia política y económica. Resta ahora esperar y estar atentos a nuevos avances 

que nos permitan vislumbrar y analizar nuevas aristas sobre la temática. 

Finalmente, destacamos la relevancia de adoptar enfoques como la antropología del 

Estado para el estudio de las relaciones internacionales de bloques como los BRICS. Sólo 

ampliando la mirada hacia procesos y agentes que no son considerados formalmente estatales, 

como aquellos el arte, la juventud, los medios, los intercambios académicos, pudimos advertir la 

preeminencia de la cosmovisión china en relación a cómo entablar los vínculos con los demás 

estados parte. 
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