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INTRODUCCION 

El conocimiento del desarrollo hist6rico mundial ha sido objeto 

de un estudio fragmentado y mitificado. Esta aserci6n resulta más 

evidente al observar los procesos de la historia de China, que 

aun hoy en d!a, para la mayoría de los observadores "occidentales" 

siguen siendo, por lo general, fen6menos ex6ticos y misteriosos, 

totalmente alejados de sus bases de sustentación real, 

En ello ha contribuido en gran parte, el hecho de que 

muchos de los conocimientos que cornunmente circulan en nuestro 

llamado "mundo occidental" sobre la sociedad china y sobre las 

muchas otras sociedades que se han desarrollado en otras latitu

des, hayan sido el nefasto resultado de interpretaciones etnocé~ 

tristas, en las que subyacen juicios, valores e ideas acordes con 

la realidad, los intereses, las necesidades y las aspiraciones 

propias de la sociedad occidental y no con las de las sociedades 

que se pretende explicar. (l) 

As! por ejemplo, muchos de los estudios que han tratado 

acerca de la evoluci6n china hasta antes de su "contacto con "occi 

dente", han coincidido en presentarla corno una sociedad "está ti-

ca" y "tradicional", incapacitada para generar cambios sociales. 

En otras palabras, estos estudios presentan a la sociedad china 

como una sociedad anquilosada que vivi6 al margen de la historia. 

(5) 
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Esta consideraci6n tiene sus ratees desde las primeras incursio-

nes europeas que encontraron en su pasado hist6rico y en su re-

nuencia a los contactos con Europa, no un rechazo a sus pretenci9_ 

nes colonialistas, sino m~s bien la expresi6n de un sentimiento 

xen6fobo propio de una sociedad "cerrada" y "conservadora", rea-

cia al "cambio" y al "progreso". 

Pero estas opiniones tan tajantes no s6lo se refieren 

al pasado sino también al presente, pues su transformación y de-

sarrollo socialistas han sido por igual objeto de interpretacio

nes que distan mucho de la realidad china. Por un lado se encue~ 

tran las apologías simplistas que elogian entusiastamente todo 

aspecto relacionado con la consecuci6n de sus metas socialistas 

y comunistas y, por otro, las interpretaciones de quienes, arma-

dos de las herramientas intelectuales de la tradici6n europea o 

anglosajona, aplican indiscriminadamente conceptos y criterios 

explicativos que resultan adecuados para el an~lisis de dichas s~ 

ciedades, pero que poseen muy poca relevancia para el estudio de 

China, conduciéndolos consecuentemente a conclusiones err6neas. 

Estas posiciones, lejos de cantribuir a un cabal enten

dimiento de la especificidad de los procesos hist6ricos de la so

ciedad china, s6lo han generado visiones distorsionadas de los 

mismos, siendo el ejemplo más reciente de ello el mito que ha sur 

gido a raíz de la muerte de Mao Zedong( 2) y de la puesta en prá~ 

tica de su programa de modernizaci6n, anunciado bajo la denomin~ 

ci6n general de las Cuatro Modernizaciones (modernización de la 

Industria, la Agricultura, la Ciencia y la Tecnología y la Defe~ 

sa) , Y que preconiza el inevitable retorno de China al capitalisiro. 
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Bajo esta conclusión se ha pretendido generalizar al 

conjunto de transformaciones experimentadas por la sociedad chi

na, tanto en su contexto interno como en su relaci6n con el exter 
no, acaecidas a partir de la muerte de Mao y· la puesta en práct! 

ca de dicho programa de modernizaci6n, otorgándole un carácter 

"regresivo" a las tendencias de su economía relativas al establ~ 

cimiento de incentivos materiales, mecanismos de mercado, parce

las de usufructo familiar; aceptación de inversión extranjera d! 

recta, créditos y empréstitos; y la creación de Zonas Económicas 

Especiales; así como al replanteamiento de sus relaciones con Es 

tados Unidos y los demás países capitalistas desarrollados. 

Estas políticas, algunas de ellas restituidas por el Co 

mité Central (CC) del Partido Comunista Chino {PCCH) desde fina

les de 1978 y otras más formuladas a partir de 1979, han sido i~ 

terpretadas como una contradicción entre la teoría y la práctica 

del socialismo chino y se han utilizado como elementos explicat!_ 

vos para poner en entredicho su desarrollo socialista, Inclusive, 

hechos como la entrada de la Coca-Cola, Maxim's y Pierre Cardin 

a Beijing, se han interpretado como claros indicios de tales acon 

tecimientos. 

En suma, el Programa de las Cuatro Modernizaciones ha 

despertado en "occidente" la creencia de que China está apartán

dose del sistema económico socialista y concomitantemente, adop

tante formas de desarrollo capitalista, al grado de que en los 

t1ltimos años los medios de información afirman categóricamente 

que "China camina ya por la v!a capitalista" (J) y que "los chlnos 

de la actualidad disfrutan con gran alegría de los solaces del 



a. 

capitalismo"< 4l. 

Las apreciaciones generales que se acaban de esbozar, 

plantean la necesidad de destruir este nuevo mito desde una per~ 

pectiva distinta, que, además de permitir explicar la especific! 

dad del proceso de cambio social en China, sirva para ensanchar 

el horizonte cognoscitivo de la realidad mundial, puesto que se

gún se ha enunciado, el intento de esclarecer sus procesos soci~ 

les a trav~s de la utilizaci6n de criterios correspondientes a 

otras realidades, s6lo ha logrado resultados infructuosos, situ~ 

ci6n que aunada a la ausencia de una aut~ntica preocupaci6n por 

el estudio profundo de su desarrollo hist6rico, ha provocado que 

muchas preguntas clave para el entendimiento de 'los sucesos actua 

les queden sin respuesta y a veces sin planteamiento. 

El presente trabajo pretende contribuir a llenar este 

vacío. Su prop6sito principal es aportar elementos que ayuden a 

tener una apreciaci6n clara y objetiva de las transformaciones 

que ha experimentado la sociedad china a raíz de la muerte de Mao 

y la puesta en práctica de las políticas encaminadas a lograr las 

cuatro modernizaciones; particularmente de los cambios efectuados 

en su economía y en sus relaciones econ6micas con el exterior, 

Para tal efecto, el trabajo se ha centrado en el análi

sis de tres cuestiones que son fundamentales, y que constituyen 

a la vez los tres grandes apartados en que se hará la exposici6n 

del mismo. En primer lugar, dada la gran relevancia que desde la 

puesta en práctica del programa de modernizaci6n de China se ha 

dado a este concepto (el de modernizaci6n) al constituirse en el 

principal eje explicativo de todos los cambios econ6micos, pol!-
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ticos y sociales que se han efectuado desde entonces¡ y dada la 

gran importancia que, en consecuencia, el conocimiento amplio del 

significado de este concepto representa para la cabal comprensimi 

de dichos cambios, en una primera instancia el trabajo se ha cerr 

traáo en el estudio de este tema. Ello a fin de precisar, en tér 

minos propios de la realidad social china, el significado, las 

características y las manifestaciones más importantes que este 

concepto tiene al referirse a las tendencias más recientes de su 

desarrollo. 

Por otra parte, dada la también significativa importan

cia que representa un conocimiento, cuando menos somero, de las 

bases sociales hist6ricas de la sociedad china para la mejor CO!!! 

prensi6n de los procesos generados por su programa de moderniza

ci6n, en una segunda instancia, el trabajo se ha centrado en el 

análisis de estas cuestiones, poniendo énfasis especial en hacer 

notar la especificidad de sus bases sociales hist6ricas, así co

mo en resaltar las características e impacto de la dominaci6n co 

lonial y de su proceso de transformaci6n al socialismo, Todas és 

tas, cuestiones importantes que de muchas maneras tienen un peso 

decisivo en la orientaci6n y los alcances y límites hist6ricos 

de los reajustes y las reformas que se han efectuado en China en 

los altimos años bajo el impulso de su ya mencionado programa de 

rnodernizaci6n. 

Finalmente en la tercera y altima parte, una vez esta

blecido el marco de referencia anterior, el trabajo se ha centra 

do, ya propiamente dicho, en el análisis de los cambios efectua

dos en la economía de la Repablica Popular China y en sus relaciO 
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nes econ6micas con el exterior. Procesos íntimamente ligados a 

la puesta en práctica de su programa de modernizaci6n. Para este 

efecto, se ha hecho, por principio, una breve revisi6n de la evo 

lución de su economta hasta antes de la orientaci6n modernizado

ra. El prop6sito principal de tal examen consiste en resaltar las 

causas que llevaron a la forrnulaci6n de dicho programa de moder

nizaci6n y de los subsecuentes reajustes y reformas que se empre~ 

dieron en este terreno desde que el programa se instaur6 formal

mente en 1979, cuyo análisis se hace en la siguiente y última 

secci6n de este mismo apartado, 

Por último, para terminar esta introducción quiero seña 

lar dos criterios más que han motivado la realización de este 

trabajo. Primero, el interés por contribuir a la consolidaciOn y 

desarrollo de la disciplina de las Relaciones Internacionales en 

lo relativo a los Estudios Regionales, particularmente en el co

nocimiento de las sociedades del Este de Asia, campo que na mere 

cido poca atenci6n de los estudiosos de la disciplina. Y segundo, 

la ingente necesidad que en México se tiene de conocer de manera 

profunda y sistemática esta regi6n, particularmente ahora que la 

política exterior de nuestro pats busca trazar nuevas l!neas de 

acci6n hacia esta zona, segan se desprende de su solicitud para 

:j:ncorporarse a las actividades de la Conferencia de CooperacHm 

Econ8mica del Pacífico. 

Asimismo, quiero hacer uso de este espacio para expresar 

mi gratitud y reconocimiento a la maestra Graciela Arroyo Pichar 

do y al profesor Alfredo Romero Castilla por su asesoramiento e 

~nvaluable ayuda para la realizaci6n de este trabajo. 



CAPITULO I 

LA MODERNIZACION EN LA PERSPECTIVA DE 

·LA REPUBLICA POPULAR CHINA 

l. El concepto de modernizaci6n de la RepGblica Popular China 

Para la Repáblica Popular China la noci6n de modernizaci6n posee 

un significado particularmente referido al desarrollo y perfec

cionamiento de todos los factores que intervienen en la activi

dad econ6mica. su sentido fundamental radica en el prop6sito de 

incrementar ampliamente la capacidad productiva de su agricultu

ra e industria que, segGn los economistas chinos, en comparaci6n 

con los pa!ses capitalistas industrializados se encuentran con 

cuarenta y veinte años de rezago respectivamente en cuanto al n! 

vel de las t~cnicas de producci6n aplicadas, Ello con el fin Gl-

timo de hacerlas más eficientes para poder satisfacer de una me

jor manera las crecientes necesidades materiales y culturales de 

sus aproximadamente mil docientos millones de habitantes.(l) 

De acuerdo con esta concepci6n y seg6n los planes de de 

sarrollo formulados por el gobierno chino desde 1979, la modern! 

zaci6n de China presupone en el ~.ano de la agricultura un mejor 

aprovechamiento de sus tierxd~ cultivables a trav~s de la intro-

ducci6n generalizada de t~cnicas de producci6n, maquinaria, fer-

tilizantes, sistemas de irrigaci6n, etc, que involucran el uso 

de la ciencia y tecnología más avanzadas, así como el desarrollo 

simultáneo de otras actividades tales como silvicultura, ganade

ría y piscicultura. Se trata, en suma de crear un sector agríco-

(11) 
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la que sea capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades ali 

menticias del campo y la ciudad y las del crecimiento de la in

dustria. (2) 

En lo que se refiere al desarrollo del sector industrial 

presupone que éste paulatinamente pase a estar conformado por una 

industria avanzada en toda la diversidad de sus ramas, en partí(~ 

lar en aquellas que resultan estratégicas para su ulterior crecí 

miento, tales como la de energéticos, electrónica y telecomunic~ 

ciones y transportes las cuales, dicho sea de paso, en la actual! 

dad enfrentan serias dificultades. 

Pero esta modernización de China en términos de su des~ 

rrollo inaustrial presupone además, una distribuci6n geográfica 

racional de la misma que termine con la tendencia a la concentra 

c16n en la zona del litoral y permita en consecuencia un desarr~ 

llo homogéneo de las distintas regiones del pa!s¡ simultáneamen-

te supone también un desarrollo arm6nico de todas las ramas de 

la industria y de éstas en conjunto con la agricultura; as! como 

que sea capaz de cubrir las necesidades del consumo social y del 

desarrollo de toda la economía t3l . 

Dos elementos clave para la consecuci6n de éstas metas 

y principales centros de preocupaci6n de los dirigentes chinos 

son, por una parte, el desarrollo científico y tecnol6gico, que 

se plantea como uno de los principales instrumentos en la super~ 

c16n de la baja calificaci6n técnica de sus trabajadores y de las 

deficienciás de sus instalaciones industriales( 4). A este respes 

to se plantea inclusive el aprovechamiento de los avances reali

zados en este campo en el extranjero(S), 
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El otro elemento clave para la soluci6n de los proble-

mas relacionados con la baja productividad de la economía china 

lo constituye el perfeccionamiento de su estructura de planific~ 

ci6n y administraci6n econ6mica, que en términos de los actuales 

planes de desarrollo se pretende lograr a través de una serie 

de reajustes y reformas que intentan estimular tanto la inicia

tiva de los departamentos centrales y las entidades locales, co

mo la de las empresas y los obreros y campesinos, En general se 

trata de crear mecanismos que permitan organizar y dirigir más 

eficientemente el curso de la economía{G). 

De lo anterior puede establecerse que la modernización 

en China es entendida, por principio, como el mejoramiento de su 

sistema económico reflejado en el incremento de la productividad, 

lo cual implicará concomitantemente, la eliminación del raciona

miento de los artículos de primera necesidad, la aparición de 

otros nuevos en el mercado, y, por consiguiente, una mejoría con~ 

tante en la satisfacción de las necesidades elementales de sus 

habitantes en materia de alimentación, vestido, vivienda, salud, 

educaci6n, etc. <7 > 

Sin embargo, para que los logros alcanzados por este 

pretendido proceso de modernización de China rindan mayores ben~ 

ficios y dadas sus características demográficas, se considera 

también necesario reducir al mínimo posible la tasa de crecimien 

to de la población y reforzar el trabajo de planificación fami

liar (a). 

Pero el concepto de modernización en China posee además 

otras implicaciones que es importante no perderlas de vista. Pues 
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adem~s del incremento de la productividad de su economía, que s~ 

gún sus actuales planes econ6micos deberá alcanzarse en un corto 

tiempo, hay otros objetivos que deber~n alcanzarse a un plazo más 

largo. Estos objetivos son: la transformación al menos del nove~ 

ta por ciento de la propiedad colectiva en propiedad estatal, s~ 

gún el avance de las fuerzas productivas y los estímulos que di

cha transformaci6n proporcione al continuo desarrollo de éstas; 

la eliminaci6n del analfabetismo y la popularizaci6n de la ense-

ñanza media¡ así como el perfeccionamiento de su sistema políti

co, la salvaguardia de su independencia y soberanía nacional y 

el fortalecimiento de sus tradiciones y cultura( 9). 

Como puede inferirse la modernizaci6n en China se conc~ 

be como un proceso de desarrollo econ6mico-social que habrá de 

conducir a toda la sociedad, de manera gradual, hacia mejores 

condiciones de vida como resultado del perfeccionamiento y desa

rrollo de todos los factores que intervienen en la producción, 

lo cual implica según su actual proyecto de desarrollo social no 

solamente un proceso de industrialización, sino también el per

feccionamiento cualitativo de su superestructura político-admini~ 

trativa, en el que la debida consideraci6n de sus característi

cas socialistas, tecnológicas y demográficas sea un factor rele

vante dentro de la planificaci6n económica, 

Por otra parte, cabe mencionar, que aun cuando ha sido 

apenas bajo el impulso de su programa de modernización (iniciado 

formalmente en 1979 bajo la denominaci6n general de las Cuatro 

Moderntzaciones) que todos estos principios e ideas en torno a 

la moaernizaci6n se han puesto en boga, en realidad ~stos han es 
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tado presentes en los objetivos del gobierno y del Partido Comu

nista Chino desde los períodos iniciales del r~gimen sccialista(lO). 

Más a6n, puede señalarse que en muchos sentidos dichos principios 

e ideas constituyeron o formaron parte de los objetivos de sup~ 

ceso revolucionario mismo. 

Son innumerables los ejemplos que podrían citarse para 

ilustrar lo anterior. Pero baste mencionar lo que Mao señalaba 

en 1956 una vez que el PCCH había considerado que "el sistema so 

cialista se hab1a establecido en lo fundamental" (ll), 

"Han pasado apenas cuarenta y cinco años desde la revo
luci6n de 1911, pero la cara de China ha cambiado com
pletamente. En otros cuarenta y cinco años, es decir p~ 
ra el año 2001, a comienzos del siglo XXI, China habrá 
experimentado un cambio todavía mayor, Se habrá q~nyer
tido en un poderoso país socialista industrial",! 2> 

Fue en este empeño también que Zhou Enlai anunci6 en S9E 

tiembre de 1956 ante la I Sesi6n del VIII Congreso del PCCH, ju~ 

to un año tres meses antes de concluir el Primer Plan Quinquenal 

para el Desarrollo de la Economía China (1952-1957)., la decisión 

del Comité Central del PCCH de "construir en lo fundamental un 

sistema industrial completo, en un plazo de aproximadamente tres 

planes quinquenales". De acuerdo con dichos prop6sitos tal sist~ 

ma industrial estaría concluido para principios de la década de 

los setentas. 

Tal sistema industrial, señalaba Zhou Enlai, sería ca

paz de producir la m~s importante maquinaria, equipo y materia

les para cubrir en lo sustancial las necesidades de su reproduc

ci6n ampliada y de la reconstrucci6n técnica de su economía. Se

ría capaz también, decía, de producir varias clases de bienes de 
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consumo para satisfacer adecuadamente las necesidades del siem

pre creciente nivel de vida de su pueblo(lJl, 

Estos objetivos fueron reiterados una vez más por Mao 

en su "discurso sobre el trabajo de propaganda" pronunciado el 

12 de marzo de 1957 ante la conferencia Nacional del PCCH, en do~ 

de señalaba que "··· la lucha para afianzar el sistema socialis-

ta ••• llevará todavía un período hist6rico muy largo, Pero,,, 

será consolidado ineluctablemente. Construiremos un país socia-

lista con una industria, una agricultura, una ciencia y una cul

tura modernas."<14 > 

Sin embargo, estos grandes proyectos iniciales de acel~ 

rada modernizaci6n de China no pudieron llevarse a la práctica 

como se había pensado inicialmente, debido a las deficiencias de 

las políticas que se impusieron y a que rebasaban con mucho las 

potencialidades reales de la economía china. No obstante, dichos 

proyectos constituyen los cimientos del actual programa de moder 

nizaci6n de China, como lo muestra el hecho de que haya sido el 

mismo Zhou Enlai quien ante la III APN (celebrada en 1964} anun

ci6 oficialmente y por primera vez la decisión del ce del PCCH 

de llevar a cabo la modernización de la agricultura, la industria, 

la defensa y la ciencia y la tecnología de China antes de que f ! 

nalizara el presente siglo. Y de este modo hacer que su economía 

se colocara entre las primeras filas del mundo(lS), 

Sin embargo, una vez más estos propósitos tuvieron que 

posponerse por los eventos políticos generados por la Revolución 

Cul t\.\ral. Siendo h.,sta enero de 1975, diez años después, que és~ 

tos fueron replanteados de nuevo por Zhou Enlai ante la I Sesi6n 
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de la IV APN(l6). Pero tampoco prosperaron inmediatamente como 

consecuencia de los vaivenes políticos que adn vivía China. De 

manera tal que no fue sino hasta a partir de 1978, y una vez que 

se logr6 una adecuada orientaci6n política, que dichos prop6sitos 

comenzaron a constituirse en un proyecto más acabado que comenz~ 

ría a ponerse en práctica, oficialmente, a partir de 1979(l7), 

En este sentido puede decirse que la modernizaci6n en 

China se plantea tambi€n como un proceso en el que confluyen por 

un lado el prop6sito de materializar las reivindicaciones socia

les que la condujeron a la lucha revolucionaria y por otro, en 

t€rminos más inmediatos, el de superar los problemas que afronta 

su desarrollo econ6mico-social. Lo cual en altima instancia impl! 

ca la necesidad y el reto de superar el atraso de las estructu

ras econ6micas sobre las que se asent6 su sistema socialista(lB), 

Por consiguiente es claro que el mejoramiento constante 

de todos los factores econ6micos, administrativos, políticos, 

tecnol6gicos, culturales, etc. que favorezcan el incremento de 

la capacidad productiva de China constituye una preocupaci6n per 

manente de su dirigencia, ya que este mejoramiento habrá de re

dundar en el desarrollo ulterior de su economía, y, consecuent~ 

mente en la realizaci6n tanto de las metas fijadas por sus pla

nes de rnodernizaci6n como de las establecidas por su proyecto re 

volucionario. 

Por todo lo anterior puede establecerse que la moderni

zaci6n en China se concibe corno un proceso generalizado de desa

rrollo social, es decir, tanto econ6mico, como político y cultu

ral, resultado del perfeccionamiento cualitativo de todos los fac 
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tores que intervienen en la actividad econ6mica, de las formas 

de propiedad socialista y de las relaciones sociales de produc

ci6n que de ellas derivan, as! como de las instituciones (econ6-

micas, pol!ticas, administrativas y culturales) sobre las que se 

funda su sistema socialista. Y en una perspectiva más amplia co

mo el proceso que habrá de prep~rar las condiciones sociales pa

ra efectuar su tránsito hacia la sociedad comunista. 

Finalmente debe advertirse que todos estos principios e 

ideas que sostiene China en torno a la modernizaci6n deben teneE 

se presentes en todo análisis que se haga acerca de los actuales 

reajustes y reformas que se están llevando a cabo bajo el impul

so de su programa de modernizaci6n, ya que todo intento de inter 

pretaci6n realizado en otros t~rminos corre el riesgo de desemb~ 

car en conclusiones equivocadas. Hecho que en situaciones rela

cionadas con la "apertura al exterior" que en la actualidad se 

está dando y con las expectativas a veces demasiado optimistas 

ae los empresarios extranjeros, puede conducir, como ha ocurrido 

ya, a grandes desilusiones. 

Y es precisamente sobre la base de todas estas conside

raciones respecto a la noci6n china de la modernización y de las 

que en el siguiente apartado se hacen sobre las bases históricas 

de su formaci6n social y la evoluci6n de su economía, de donde 

partirá el análisis, ya propiamente dicho, de los reajustes y las 

reformas que se han efectuado en su economía y en sus relaciones 

con el exterior como consecuencia de la puesta en práctica de su 

programa de modernizaci6n. 



CAPITULO II 

LAS BASES HISTORICAS DE LA FORMACION 
SOCIAL CHINA 

l. Las bases hist6ricas de la sociedad china 

El an:!ilisis de la evoluci6n iÚst6rica de la sociedad china ha de 

jada advertir varias cuestiones que han sido ya muy estudiadas y 

que han puesto en claro que sus estructuras sociales eran muy di 

ferentes a las que conocía "occidente" hasta el momento de su 

contacto con ella. 

Dichas estructuras han sido explicadas de varias formas. 

As! se tiene por ejemplo que Marx las identific6 como una forma 

espec!fica de desintegraci6n de la sociedad primitiva distinta 

a la esclavista o feudal que di6 por resultado un "modo de produs:_ 

ci6n asi:!itico". (ll Mientras que para otros resultan ser las ba-

ses de un "despotismo oriental", un "burocratismo asiático", una 

"administraci6n burocrática", o bien como los mismos chinos las 

llaman un "feudalismo burocrático" o una "monarquía feudal". (2) 

Todas estas concepciones indican la gran controversia a 

que han dado lugar tales particularidades de la sociedad china. 

Sin embargo, a pesar de las discrepancias surgidas entre los es-

pecialistas, la rnayor!a coincide en que en China resulta muy di

fícil encontrar la presencia de un feudalismo en el sentido es-

tricto de la experiencia europea, dado que sus formas de apropi! 

ci6n de la tierra y la constituci6n de un gobierno centralizado 

(19) 
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son experiencias que Europa jamás conoci6 en su etapa feudal. 

Lo anterior se funda en que desde los primeros períodos 

formativos de la sociedad china -segundo milenio de la era pre-

cristiana- y hasta finales del siglo pasado sus estructuras so

ciales se caracterizaron por la ausencia de la propiedad privada 

del suelo, no obstante la existencia de una posesi6n y uso tanto 

particular como común del mismo, el cual era en última instancia 

propiedad del poder central o Estado que revest!a el carácter de 

una administraci6n centra1'31 • 

Esta administraci6n central estaba encargada de organi-

zar y coordinar el trabajo, en virtud de las particulares exige~ 

cias de las condiciones ecológicas que hacía imprescindible la 

realizaci6n de grandes obras hidráulicas; canales de irrigaci6n, 

drenaje, diques, etc., como condición misma de una agricultura 

que pudiera subvenir las necesidades alimentarias de una pobla

ción en constante aumento(4l. 

Esta poblaci6n, por otra parte, estaba organizada en c~ 

munidades aldeanas dispersas, cimentadas en la inmediata combina 

ción de actividades agrícolas y artesanado doméstico que asegur~ 

ba su autosuficiencia econ6mica y garantizaba su supervivencia y 

su reproducción invariable en el tiempo, más allá de los cambios 

que pudiera experimentar el ámbito político(Sl. A la vez esta 

circunstancia otorgaba a la sociedad una caracter1stica básica-

mente agraria. 

En lo referente a los aspectos más propiamente cultura

les las aiferencias son también muy nítidas ya que la inminente 

funci6n que cumplía el Estado en la sociedad como poder central~ 
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zado, Qnico propietario del suelo y propiciador de la fertilidad 

de la tierra condicionó toda la ideología del sistema C6l, la cual 

terminó siendo sistematizada por las normas confucianas. 

Estas normas establecieron un orden político-social y 

un c6digo de conducta (formas de comportamiento y actitudes so-

ciales) basados en una relaci6n jer§rquica, a partir de ciertos 

principios ~ticos de lealtad y piedad filial que buscaban ante 

todo mantener la reproducción y continuidad del sistema bajo las 

mismas pautas. 

En el plano político esta relaci6n jer§rquica se esta

bleció de la siguiente manera: en la cúspide se encontraba el e~ 

perador como intermediario y ejecutor del "mandato del cielo", 

apoyado por burócratas eruditos y en la base se encontraban los 

campesinos y los artesanos<7l. Mientras que en la esfera familiar 

la posición estaba codificada por cinco relaciones fijas bajo las 

cuales el gobierno aparece considerado como una extensión de la 

familia, y que giraban en torno a un orden jer~rquico entre gobe!_ 

nante y gobernado, padre e hijo, primogénito y hermano menor, m~ 

rido y mujer, y amigo y amigo, y eran reforzadas por el gran res 

peto rendido a los ancianos y otras costumbres{Sl. 

Estas relaciones o normas de comportamiento tendían a 

mantener a la familia como la unidad económico-social y con ello 

a la organización comunal y no al individuo, como la base de la 

sociedad y su observancia se convirtió en una de las tradiciones 

de m§s profundo arraigo<9 l. 

Asimismo, estos principios asignaban a cada miembro un 

lugar dentro de la familia y de la sociedad, bajo la premisa de 



que si cada uno cumplía con la parte que le correspondía podía 

tener la seguridad de una acci6n recíproca de los demás dentro 

del sistema(lOl, 

como puede inferirse en estas estructuras y normas de 

comportamiento de la sociedad china subyacen las razones que im

pidieron el surgimiento de las condiciones sociales necesarias 

para iniciar un proceso de desarrollo de tipo capitalista, ya que 

dicho proceso es s6lo susceptible de producirse dentro del ámbi

to de una sociedad que como la feudal se caracterice por la exi~ 

tencia de la propiedad privada, la actividad comercial, la rela

ci6n de dependencia personal entre mmur y vasallo, el conflicto 

entre distintos dominios y la diferencia entre ciudad y campo.(ll) 

En China, según se ha apuntado, la situaci6n se presen-

t6 de manera diferente. Pues la ausencia de la propiedad privada 

del suelo, que era el principal medio de producción dada la pre~ 

minencia agrícola de la sociedad y el carácter del Estado, que 

derivaba de una función pública de vital importancia productiva 

para la poblaci6n y cuyo cumplimiento constituía el fundamento 

rtltimo de la legitimaci6n del mismo, abrían la posibilidad de que 

a través del trabajo se generara un c6digo de respnsabilidad que 

mantuviera un vínculo entre la base (campesinos y artesanos pro

ductores) y el Estado (burócra~as administradores) , el cual no 

s6lo impedta el espacio suficiente para la generaci6n de tensio

nes antag6nicas, sino que procuraba la estabilidad y continuidad 

del sistema. <12 > 

Por otra parte, la autosuficiencia económica de las al

deas, as! como las condiciones geogr~ficas, y la dispersi6n y ai~ 
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lamiento de las mismas impedía la producci6n mercantil y por en

de la aparici6n de una actividad comercial en gran escala y con 

ella la de un estrato comerciante, dando como resultado s6lo un 

restringido comercio,(lJi 

Estas condiciones, a su vez, evitaban el surgillliento de 

ciudades en el sentido "occidental" U.4 )_, generando por el contra 

rio, una unidad indiferenciada entre ciudad y campo, Pues las ci~ 

dades chinas a diferencia de las "occidentales", surgidas gracias 

a la actividad comer~ial, eran esencialmente sede del gobierno y 

residencia de los funcionarios, (lS l 

Asimismo, en contraposici6n a "occidente" que sobre la 

base de la propiedad privada desarrolló valores orientados en un 

sentido individualista, en China al no existir ésta, se crearon 

valores tendientes a nantener la idea de una organizaci6n colee-

tiva sobre la de los individuos aislados, en la que cada uno ti~ 

ne un puesto definido y funciones precisas, (lG) 

En este contexto, hasta la eventual presencia de algunos 

de los elementos m&s característicos del desarrollo del sistema 

capitalista tales como el comercio y la usura, que en Europa en 

determinado momento habr!an de coadyuvar al desarrollo del capi-

talismo, estaban incapacitados para generar un proceso orientado 

en ese sentido. (l?) Por el contrario, a veces su aparici6n con

tribuía a acelerar las situaciones inestables que provocaban la 

renovaci6n del sistema, ya que dichos elementos al no lograr des 

truir las estructuras sociales, en ocasiones a pesar de hacer 

acto de presencia durante mucho tiempo, sólo provocaban la deca

dencia econ6mica y la corrupción que conduc!a a la ca!~a de una 
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dinastía y al consecuente surgimiento de otra. llB) 

Inclusive, aün en aquellos momentos en que surgieron p~ 

pietarios de tierras y mercaderes ricos, que se apoderaron ile-

galmente del suelo -generalmente en los períodos de debilidad del 

poder central- éstos tampoco lograron introducir elementos que 

resquebrajaran en lo fundamental las estructuras del sistema, d~ 

bido a que tampoco ellos podían adquirir, a veces durante un la~ 

so suficientemente largo, la autonomía social, política e ideol6 

gica y cultural que preparara el camino al desarrollo del capi

talismo. (lg) 

Los mismo puede decirse de las rebeliones campesinas, 

surgidas en los períodos de abierta decadencia de las dinastías, 

cuyos.prop6sitos tradicionalmente estaban animados por la idea de 

reemplazar al gobierno, y no a transformar el sistema, Por lo que 

no se introducían elementos de cambio en las bases econ6mica e 

ideol6gica, ni en las instituciones, puesto que sus metas se ci!_ 

cunscribían tan s6lo a meros cambios en la esfera política (entrorú

zacion de un ruevo emperador) <20 >, quedando por lo tanto inalteradas 

las estructuras del sistema, lo cual generaba un proceso que as!::. 

guraba la continuidad del mismo. Esto es lo que se ha dado en 

llamar el ciclo din&stico. 

En resumen, este sistema producto de la especificidad 

del entorno geográfico de la sociedad china y de su desarrollo 

hist6rico, la hacía marchar por un camino que distaba mucho de 

conducir hacia la configuración de las condiciones sociales nece 

sarias para el surgimiento de formas de desarrollo de corte cap! 

talista. 



2S. 

Asimiamo, dicho sistema demostró ser una de las formas 

más estables de organización social, debido a que sus estructu-

ras y valores le aseguraron su existencia durante un período hi~ 

tórico sumamente prolongado. Empero, esta aseveración no preten-

de negar el hecho de que durante todo este tiempo no hayan habi-

do movimientos sociales. Es claro que estos se sucedieron a lo 

largo de la historia y que en ocasiones los cambios dinásticos, 

las rebeliones, adquirieron tintes tumultuosos como en el caso 

de las invasiones y los distintos períodos de división y reunifi 

cación. (2ll 

Sin embargo, es necesario enfatizar que tales visicitu-

des siempre quedaron circunscritas en su conjunto dentro de la 

esfera política, sin llegar a modificar sustancialmente las es

tructuras de la sociedad, Queda por lo tanto en pie el hecho de 

que en China hasta principios del presente siglo puede hablarse de 

una pennanencia casi inmutable de .estas estructuras, cuya vigen

cia duró más de dos mil años. (221 

2. El impacto del contacto con •occidente" y la dominación colo

nial. 

Por lo anteriormente mencionado puede establecerse que si en al

gíin momento de la historia de China es posible hablar de formas 

de desarrollo capitalista, ~ste es un fenómeno cuyas raíces no 

provienen de un proceso interno de desarrollo social, sino más 

bien producto del proceso de expansión del sistema capitalista 

que logró su incorporación a trav~s de la dominación colonial. 

Sin embargo, corno se verá a continuación el trayecto seguido por 
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esta opresi6n no consigui6 crear de forma generalizada las cond! 

cienes sociales que permitieran el establecimiento definitivo de 

este modo de producci6n. 

En efecto, hacia finales del siglo JCVIII el orden social 

chino comenz6 a experimentar una crisis política, econ6rnica y so 

cial; entr6 en un período de decadencia dinástica semejante a 

otros habidos en el pasado. La dinastía Qing de origen Mancha 

(1644-1911) había entrado en plena decadencia; la clase burocrá

tica se había tornado ineficiente y corrupta, la tierra se había 

concentrado en manos de una restringida fracción de privilegia

dos, se evadían impuestos y se ejercía una desmesurada extorsión 

en perjuicio de los carnpesinos.< 23 l 

Al fragor de estos acontecimientos se sucedieron, corno 

en el pasado diversas rebeliones campesinas (Bai-lianjiao, Tai-

ping, Nian, etc.l que se expandieron con rapidez estimuladas por 

la continua concentraci6n de la tierra, la pobreza endémica, el 

constante aumento de la población y la impotencia del gobierno, 

poniendo en evidencia la inestabilidad del sistema, <24 1. 

Es en el marco de esta ominosa situaci6n que China se 

convirtió en presa fácil de la agresión perpetrada por Inglate-

rra primero, seguida después por una acci6n conjunta con Francia 

-las llamadas Guerras del Opio- para forzar la conclusi6n de los 

tratados desiguales, a través de los cuales el gobierno Qing fue 

obligado a permitir el tráfico comercial con estos países, ade

más de otorgarles otras concesiones económicas, políticas y terri 

toriales que dieron por resultado la incorporación de China al 

comercio internacional, en beneficio de las potencias coloniales,C2S) 
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Estas derrotas políticas y militares significaron el s~ 

metimiento de China ante las potencias extranjeras y su reparto 

en determinadas zonas de influencia, confiriéndole un carácter 

semicolonial que les permiti6 establecer la explotación de minas, 

la instalación de fábricas y enclaves industriales; forzar la 

apertura de puertos y ejercer el control de las aduanas, as! co

rno el establecimiento de escuelas y actividades misioneras. ' 261 

Las constantes presiones de que fue objeto a partir de 

entonces por parte de.las potencias extranjeras y la continua i~ 

posici6n de los tratados, aumentaron las demandas de las conce

siones, las cuales se hicieron extensivas también a Rusia y Esta 

dos Unidos y m§s tarde a Jap6n. t27l 

De esta relaci6n de dependencia con los países imperia

listas en interacci6n con la crisis interna habrían de surgir una 

serie de transformaciones políticas, econ6micas, sociales, ideo-

16gicas y culturales que socavaron inexorablemente los cimientos 

de la sociedad, ocasionando la desintegraci6n del antiguo orden 

y consecuentemente el origen de otro nuevo que comenzaría con la 
• implantaci6n de formas de desarrollo capitalista, pero que cul:mi 

narra con una orientaci6n socialista. (2Bl 

Las primeras manifestaciones de este proceso de cambio 

fueron la aparic16n de incipientes brotes de relaciones de pro

ducci6n de tipo capitalista, producci6n mecanizada y actividad 

comercial en gran escala que favorecieron el surgimiento de ciu

dades. Concomitantemente, e influidas por el pensamiento "occi

dental", se afectaron también las relaciones sociales, aparecie~ 

do nuevos estratos poseedores de ideas, valores y aspiraciones 
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opuestas al sistema anterior que convergieron en el desarrollo 

de nuevas instituciones. c29
> 

Sin embargo, según se ha mencionado, este fue un proce

so que se desarrolló de manera dispersa y desarticulada, cuyas 

características merecen ser observadas con mayor detenimiento, 

Ante todo debe advertirse que este fen6meno se present6 exclusi

vamente en las zonas bajo control extranjero y nunca abarc6 la 

totalidad de la sociedad establecida en el territorio chino(JO), 

lo cual constituy6 una limitaci6n muy importante para que dichas 

formas de desarrollo pudieran asentarse en forma generalizada. 

As! se tiene en primer lugar que en estas zonas el esta 

blecimiento de la industria eJCtranjera produjo la aparición de 

ciertos productos manufacturados que frenaron el desarrollo de 

la industria artesanal, privando a los artesanos de una importa~ 

te fuente de ingresos que los llev6 a la ruina, A esto se agreg6 

un incesante incremento de la renta sobre la tierra, que poco a 

poco se fue pagando con dinero, y una pesada garantía sobre el 

arriendo de la misma que debía pagarse por anticipado. Se elev6 

también el precio de la tierra y los pequeños campesinos fueron 

víctimas de la concentraci6n rural. t3i1 

Esta situaci6n ocasion6 grandes trastornos a la ya de 

por s! deteriorada producción agrícola, haciéndola entrar en una 

profunda crisis que agrav6 el desequilibrio de la econom1a fa.mi

liar y termin6 por destruir la seguridad que tenían los carnpesi-

nos y artesanos en las comunidades aldeanas bajo el sistema fam! 

liar, quedando reducidos a una simple masa de desposeídos que 

aliment6 la agitación popular. {J2l 
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Paulatinamente, el establecimiento de la industria ex-

tranjera, fábricas, minas, etc., la construcci6n de medios de 

transporte, principalmente ferrocarriles, y la aparici6n de acti 

vidad comercial en gran escala terminaron por configurar a las 

ciudades con sus nuevos estratos sociales, ideas e instituciones 

que a la larga alteraron la estructura de la sociedad, 

En dichos lugares los cambios más evidentes se manifes-

taron en el crecimiento de un sector econ6mico dedicado a las ac 

tividades industriales y comerciales, queda~do formada la econo

rn!a china por un sector agrícola y otro industrial y comercial, 

Sin embargo, este Gltimo estaba en su mayor parte en manos de los 

extranjeros, quienes poseían y controlaban las grandes empresas, 

minas, transportes y comercios; dejando s6lo una m!nima parte de 

estas actividades en manos de algunos chinos que lograron esta

blecer empresas pequeñas y medianas. <331 Algunos con fondos pr~ 

vados (capitalistas nacionalesl y otros vali~ndose de la influe~ 

cia pol!tica (capitalistas burocráticos) que les otorgaban sus 

cargos estatales. Las empresas que estableció este último grupo 

de capitalistas chinos en ocasiones agrupó participación extran

jera, con lo que se crearon lazos muy estrechos entre 6stos y los 

intereses extranjeros. <34 l 

Por otra parte, los efectos de las transfo.nnaciones ec~ 

nómicas también se reflejaron en la estratificación social. En 

las ciudades, junto con los comerciantes y empresarios apareció 

un proletariado urbano e incluso una pequeña clase media .--'sin em 

bargo, ambos estratos eran muy reducidos pues su aparición se li 

mit6 tan s6lo a las nuevas ciudades donde babia actividades in

dustriales y comerciales. (JS) 
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En cuanto a los principios políticos e ideológicos sd:>re 

los que descansaba la organización social china, ~stos tambi€n 

fueron modificados por la influencia de la dominación extranjera. 

En el campo, por ejemplo, los terratenientes consiguieron un lu

gar m!is preponderante en la conducción de los asunto~~hinos' ·-so 
-~· ' -

bre todo después de la caída de la dinastía .ManchCi {.1911) duran

te el período de los "caudillos militares"- llegando incluso a 

hacerse cargo de la defensa de sus intereses a través del reclu

tamiento de ej~r~Ltos provinciales, cuya acción a veces fue más 

eficaz que la de los ejércitos manchués y los del Guomindang~36 l 

En las ciudades, apareció una élite intelectual influi-

da por el pensamiento "occidental" de cuyo seno emergieron los 

principales portadores de ideas e ideales revolucionarios, sien

do el nacionalismo una de las principales fuerzas ideológicas d~ 

sarrolladas entre esta nueva intelectualidad, la cual se consti-

tuy6 más tarde en una illlportante arma ideológica en la lucha por 

la independencia. (J?l 

Este nuevo estrato intelectual jugaría un papel decisi-

vo en la conformación de una conciencia nacional, cuyas reper-

cusiones se observan con mayor claridad en el plano político, 

pues el prestigio ancestral del que gozaban los intelectuales 

sirvió de incentivo para plantear nuevas concepciones respecto 

al Estado y la necesidad de efectuar reformas econ6roicas y soci~ 

les que salvaguardaran su independencia y favorecieran su desa-

rrollo. 

Al respecto, había plena coincidencia en cuanto a los 

fines perseguidos1 resultaba indispensable la bCisqueda del desa-
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rrollo de la ciencia y la tecnolog!a, el poderío nacional, la i~ 

dustrializaci6n, el desarrollo económico, as! como de una refor

ma que proporcionara tierra a los campesinos. (3B> El problema 

se presentaba en cuanto a si la estrateg!a debería ser la restau 

ración del viejo orden confuciano (grupos reformistas) o el esta 

blecimiento de un gobierno democrático constitucional de corte 

"occidental" (Guomindang), La respuesta definitiva la dió la re

volución socialista (Partido Comunista Chino). !39 l 

De lo hasta aquí expuesto, puede inferirse que todas e~ 

tas tendencias generaron profundos cambios en la sociedad china. 

~o obstante, no lo hicieron radicalmente, de manera tal que se 

crearan condiciones favorables para el establecimiento de un de-

sarrollo de tipo capitalista. Pues hubo varios hechos que impi

dieron el libre curso de tales acontecimientos, 

En primer término figura el sentido geográfico de la do 

minaci6n. Pues si bien los tratados desiguales pennitieron a las 

potencias imperialista penetrar en China y repartírsela en deter 

minadas zonas de influencia desde las cuales ejercieron un con-

trol econ6mico y una presión pol!tica, esta relación de dominio 

sólo se estableció en la región costera del territorio, sobre t~ 

do en los puertos abiertos por éstas, sin nunca lograr eldaninio 

total de la parte interior. 

Esta circunstancia que evitó el dominio colonial absol~ 

to de China, implicó también que las tendencias capitalistas sur

gidas de dicha dominación se vieran limitadas a los confines de 

pequeñas franjas territoriales sin afectar radicalmente al resto 

del país y la sociedad. Por lo que sus efectos fueron de corto 
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alcance. 

Segundo, en el plano económico, debido a que la intro-

ducci6n de relaciones capitalistas de producción y actividad co

mercial sólo se limit6 a determinadas regiones -esencialmente a 

las ciudades y los grandes puertos corno Shanghai y su entorno in 

mediato- no se transformaron las estructuras agrarias del inte

rior. Además, debe recordarse que en China no había un mercado 

nacional realmente integrado, sólo existía un escaso desarrollo 

de intercambios interprovinciales e interregionales que genera

ban poca actividad comercial, ya que como se vi6 anteriormente 

cada provincia, y aún cada distrito, viv!a de sus propios recur

sos. C40) Por lo tanto, las estructuras agrarias siguieron pred~ 

minando. 

Asimismo, la dominaci6n colonial imped!a que se genera

ra en China un desarrollo de tipo capitalista que le ofreciera 

ventajas en su relación con las potencias coloniales, orientánd~ 

se más bien hacia un capitalismo dependiente, ya que su i.tilustria 

al no surgir de un desarrollo industrial propio, sino de la pen~ 

traci6n y bajo el dominio extranjero, resultaba incapaz de com~ 

tir con ésta. A este respecto es importante mencionar por ejem

plo, que hasta antes de 1945 la industria china nunca conquistó 

sectores más amplios que el eléctrico, mientras que la explota

ción de minas, industria pesada y servicios permanec!a básicamen 

te en manos de los extranjeros. C4ll 

Tercero, en el plano social, aún cuando la dominación 

extranjera modific6 la estructura de la sociedad, debido al sur-

gimiente de nuevos estratos, en particular de los que se podr!an 
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considerar como proletariado industrial y burgues!a, tampoco la 

aparici6n de estas fuerzas sociales transform6 radicalmente toda 

la dinámica de la vida social del pa!s. Puesto que segtín se ha 

señalado, estas surgieron Gnicamente en los grandes puertos y 

ciudades de la costa donde se encontraba establecida la industria, 

dando como resultado que su número fuera muy reducido, 

Cabe mencionar que los nuevos grupos sociales podían, 

cada cual a su modo, intervenir activamente en la vida pública 

de la regi6n donde estaban asentados, sobre todo en Shanghai y 

Cantón pero fuera de tales lugares no alcanzaron mayor relevan

cia. A este respecto puede afirmarse, en términos de lucha de 

clases, que la contradicci6n principal no se daba entre burgue

s!a y proletariado, sino entre propietarios rurales y caq>esinos. t42l 

Condici6n que constituir!a a la postre la característica princi

pal de su proceso revolucionario. 

Cuarto, en el terreno ideol6gico, debido a que la prol! 

feraci6n de nuevas ideas "occidentalizadas" tambi~n se restrin-

gi6 a un limitado sector de la poblaci6n, la ideología en favor 

de una orientaci6n capitalista nunca estuvo bien definida. Por 

otra parte, resultaba muy dificil integrar a la sociedad los i~ 

les, las instituciones y las prácticas democráticas de "occiden-

te", como medio para solucionar sus problemas, puesto que China 

s6lo conoc!a la democracia en el papel de "policía extranjera"t43 l 

y en la ineficiencia del Guomindang para solucionar los proble

mas sociales. <44 l 

Quinto, en el plano político, la carencia tanto de org~ 

nizaci6n como de fuerza pol1tica de los grupos reformistas prim~ 
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ro y del Guomindang después, impidió dar solución a las demandas 

populares -terminar con el deterioro económico y los tratados d~ 

siguales- y consecuentemente les restó poder para conducir a Ch! 

na por la vía capitalista. Por el contrario, sus acciones intensi

ficaron la situación de inestabilidad que viv!a China. (4Sl 

As! por ejemplo, la permanencia al margen de los probl~ 

mas sociales y la tolerancia mostrada por el Guomindang respecto 

a la invasión japonesa y sus pretensiones anexionistas alentaron 

las ideas de cambio y liberación nacional. 

Resulta importante destacar aquí que la iniciativa de 

las ncooperativas industriales", que constituyó el esfuerzo más 

notable para desarrollar a China en el periodo del "frente uni-

do", tampoco desemboc6 en una directriz que llevara al estableci 

miento del capitalismo dada la contradicción existente entre las 

pretensiones del pueblo y los intereses del Guomindang y la clase 

gobernante, teniendo por el contrario una gran significación en 

las zonas controladas por el Partido Comunista Chino. (4G) 

En resumen, puede establecerse que si bien la introduc-

ci6n de elementos de naturaleza capitalista bajo la dominación 

colonial en interacci6n con el deterioro interno transformaron 

las estructuras económicas y sociales chinas, ~stas no fueron m~ 

dificadas de fondo ni en un proceso que abarcara toda la sociedad. 

Esta situación as! como los ideales chinos de procurar 

su desarrollo económico y de liberar a su pa!s del sometimiento 

y de los constantes ataques provenientes de las potencias impe-

rialistas, impidieron que se generaran las condiciones sociales 

necesarias pará el establecimiento de f orroas de desarrollo capi-



talista. Condici6n que habr!a de ser muy significativa para su 

ulterior evoluci6n hist6rica: el fracaso del proyecto nacionalis 

ta y la basqueda de otra vía que pudiera dar soluci6n a sus pro

blemas a través de la revoluci6n socialista. 

3. El proceso revolucionario y la transformaci6n de China al so

cialismo, 

El hecho de que la aparici6n de formas de desarrollo capitalista 

hayan surgido en China como consecuencia directa de la daninaci6n 

colonial, y que dicho proceso se haya generado en forma desarticu

lada, di6 como resultado que su establecimiento fuera poco firme 

segan se ha señalado, siendo la presencia extranjera y los débi-

les grupos de "capitalistas" chinos (nacionales y burocr~ticos) 

las principales fuerzas impulsoras de dichas formas de desarro-

llo, mientras que, la gran mayoría de la población, compuesta por 

los campesinos y la incipiente clase obrera, era la menos favore 

cida con su imposici6n. 

Estas circunstancias dieron lugar a que durante las lu-

chas de liberación y del movimiento revolucionario estas débiles 

fuerzas impulsoras del capitalismo en China entraran consecuente 

mente en un claro e ininterrumpido proceso de desintegraci6n que 

culminar!a con la adopción de formas de desarrollo socialista. 

Las primeras manifestaciones de este proceso de trans

fonnaci6n de China al socialismo comenzaron a manifestarse cuan-

do las demandas sociales de los campesinos, sobre todo la de una 

reforma agraria que les proporcionara tierras, al no ser resuel

tas por el Guomindang encontraron un punto de apoyo en la ideol~ 
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g!a y los programas de reivindicaciones sociales planteadas por 

el Partido Comunista Chino, circunstancia que los llev6 a const~ 

tuirse en la gran fuerza revolucionaria de China y en el princi-

pal sostén del partido dada la preeminencia agr!cola de la soci~ 

dad. <47l 

Otro elemento importante lo fue la liberaci6n de China 

en 1945, que al expulsar a las potencias coloniales y dada la d~ 

bilidad del Guomindang para encauzar a China por la vía capita

lista, elimin6 a la principal fuerza impulsora de dichas formas 

de desarrollo. 

Más significativo aún lo fue el hecho de que la contra

dicci5n existente entre los intereses de los "capitalistas naci2 

nales" y los de los extranjeros y los "capitalistas burocráticos" 

que eran respaldados por el Guomindang se haya encauzado dentro 

del movimiento revolucionario durante la guerra de liberación a 

través de la pol!tica de "frente unido" que agrup6 a las fuerzas 

revolucionarias de éstos a lado de la de los obreros, los inteles 

tuales y los campesinos, t4Bl 

Todos estos acontecimientos dieron como resultado que 

durante este per!odo las débiles bases capitalistas establecidas 

en China comenzaran a tomar una orientaci6n diferente, proceso 

que cobr6 mayor fuerza una vez logrado el triunfo de la revolu

ci6n y el establecimiento de la República Popular. 

Por principio, bajo la dirección del PCCH el nuevo Est~ 

do abolió la propiedad privada de los medios de producción, co

menzó a organizar con amplitud las relaciones socialistas de pr~ 

ducci6n y a intervenir en la planificación de la economía, medi-
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das con las que por un lado, definitivamente se puso fin a las 

tendencias capitalistas en China, y por el otro, se cre6 la estruc 

tura económica del sistema socialista y con ellos los cimientos 

del nuevo orden social. (49 l 

En la agricultura este proceso de transformaci6n al so

cialismo se realizó mediante la reforma agraria que di6 solución 

a los problemas del campo, satisfizo las necesidades del pequeño 

y medio campesinado y tomo ciertas medidas para neutralizar a los 

{50) campesinos acomodados. 

En cuanto al sector industrial el proceso revisti6 va

rias formas, según en manos de quien estuviera. Las empresas de 

carácter estatal, fundadas durante el régimen del Guomindang, as1: 

como las nacionalizadas en 1945 tras la derrota de Jap6n pasaron 

a constituir el sector estatal socialista de la nueva eoonan!a. <51> 

Por lo que respecta a las empresas y propiedades que e~ 

taban en manos de los "capitalistas burocráticos", éstas fueron 

incorporadas a este mismo sector estatal socialista de la econo

m!a mediante la qonfiscación y la expropiación, con lo que este 

sector económico se fortaleci6 y expandió. (.52} Cabe señalar que 

este proceso hab!a ya comenzado a desarrollarse durante la lucha 

revolucionaria, ya que a medida que se tomaban ciertas ciudades 

grandes se confiscaban las empresas de "capital burocrático". 

Por Gltimo, en lo concerniente a la transforrnaci6n so-

cialista de la industria y comercio que se encontraba bajo el 

control de los "capitalistas nacionales" y como consecuencia de 

su intervenci6n en la lucha de liberación a favor del movimiento 

revolucionario ésta se realiz6 en forma gradual. Pero terminaron 
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también por integrarse dentro del sistema socialista. 

Los primeros pasos de este proceso de transformaci6n 

gradual al socialismo de este grupo de ucapitalistñ.s" chinos se 

dieron a través de las relaciones que éstos establecieron con el 

sector estatal de la econom1a socialista, a partir de los siste-

mas de "elaboración y pedidos", "minoristas acreditados" y "con-

signatarios". Estas pol1ticas consist1an en que las empresas pr:!:_ 

vadas produjeran sobre pedido para el Estado, a condici6n de ase 

gurarles el suministro de materias primas y ganancias racionales, 

lo cual implicaba que el Estado pod1a controlar y determinar su 

desarrollo. (SJ) 

Cabe mencionarse que las. empresas de los "capitalistas 

burocráticos" =ontaban con una organización técnica 1 sistemas de 

producci6n mucho más avanzadas que las que pose1an los "capita

listas naciones", por lo que después de confiscarse las primeras 

y convertirse en socialistas, y luego de algunas reformas, su pr~ 

ductividad se increment6, de modo que las empresas de los "capi

talistas nacionales" perdieron toda posibilidad de entrar en coro 

petencia. {54 l 

Pasos más firmes se dieron cuando el Estado comenz6 a 

intervenir en estas empresas con el propósito de ampliar su cap~ 

cidad productiva. Así a la vez que se am~liaban y fortalecían se 

les convertía en empresas mixtas de capital estatal -privado, 

con lo que terminaron por someterse firmemente a la direcci6n 

del sector estatal de la economía socialista. <55 l 

Debe señalarse también que los criterios que se siguie

ron 9ara la transformaci6n paulatina al socialismo de estas in-
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ñustrias, estuvieron trazadas en funci6n del atraso econ6mico del 

pats, que hacta imprescindible aprovechar al m§ximo su capacidad 

productiva de arttculos de consumo que el pueblo demandaba y que 

la industria estatal no ~odia satisfacer. Así corno utilizar sus 

conocimientos de administraci6n empresarial. (S6l 

otras razones por las que se siguieron estas políticas 

fueron la posibilidad que brindaba la transformaci6n gradual de 

dichas empresas (de los "capitalistas nacionales") de preparar 

técnicos y obreros calificados, as! como la de convertir parte 

de sus utilidades en fondos de acumulaci6n a trav~s de los imJ?lle!!. 

tos y la polttica de precios. <57
> 

Hacia 1956-1957 casi todas las empresas de este tipo h! 

bían sido convertidas en empresas mixtas, las cuales eran respo~ 

sables de sus propias pérdidas y ganancias, que se distribuían 

por acciones. Una medida más con la que la transformaci6n al so

cialismo de estas empresas cobr6 mayor fuerza fue la iniciativa 

de la "distribuci6n unificada de las utilidades de las empresas 

mixtas segtin el sistema de dividendos fijos", la cual establecía 

otorgar a los "capitalistas nacionales" un porcentaje fijo, inde 

pendientemente de las ganancias de las empresas. <5Sl 

Esto implic6 asegurar a los "capitalistas" una utilidad 

fija, a la vez que estos entregaban sus empresas al Estado. El 

porcentaje acordado fue del cinco por ciento anual como dividen

do fijo. De manera tal que las empresas mixtas fueron adminis

tradas por el Estado y pasaron a pertenecer casi completamente al 

sector socialista. Así, salvo los dividendos fijos para los "cap!_ 

talistas" no hab!a diferencia entre estas empresas y las estata-
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les. lS9l 

Finalmente, en los momentos de au;e de la Revoluci6n Cult~ 

ral en 1967, se dej6 de pagar los dividendos fijos y las empre

sas mixtas se convirtier...;;n completamente en estatales, culminan

do así la transfonnaci6n socialista de la economía china. Pero 

tal vez, la significaci6n m~s trascendente de este proceso de 

cambio en China lo fue el aniquilamiento absoluto de toda mani

festación de corte capitalista. 

En este sentido, la satisfacción de las demandas socia

les del pueblo chino de crear mejores condiciones de vida y ase

gurar la independencia política y econ6mica respecto al exterior 

a trav~s del desarrollo econ6mico constituyeron los elementos 

m~s firmes para el afianzamiento del sistema socialista. M~s a~n, 

implicó la cancelación definitiva de toda posibilidad de que el 

capitalismo prosperara en China, consideraciones que deben tener 

se presentes al analizar cualquier aspecto relacionado con su 

actual proceso de modernización socialista. 

En relación con lo anterionnente expuesto puede establ~ 

cerse que si bien el colonialismo, como proceso de expansión del 

sistema capitalista, lag~~ incorporar a China a sus tendencias 

de desarrollo alterando las estructuras sociales sobre las que 

se l:asal:a desde hacia nás de dos milenios e instaurando otras nuevas, 

~ste proceso de cambio no desembocó en un aut~ntico proceso de 

desarrollo capitalista. Ya que la forma desarticulada en que di

cho procesó se dió, el car~cter regional de su imposición, las 

constantes agresiones del exterior, los ideales chinos de liber~ 

ción y desarrollo econ6mico, y aún los infructuosos esfuerzos 
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del Guomindang de conducir a China por esta vfa, impidieron que 

China se orientara por un desarrollo de este tipo. 

De ah! que sus estructuras sociales milenarias, eminen

temente agrarias e inhibidoras de formas de desarrollo capitali~ 

ta, hayan coadyubado a que el socialismo y no el capitalismo re

presentara una vía más expedita para lograr su desarrollo. Más 

aún el proceso revolucionario y la transformaci6n socialista eli 

minaron toda posibilidad de que el capitalismo prosperara en 

China. 



CAPITULO IIl 

EL DESARROLLO SOCIALISTA DE CHINA 

y 

LA POLITICA ECONOHICA DE LA MODERNIZACION 

1. La evoluci6n de la econom!a de la República Popular China has 
ta antes de la orientaci6n modernizadora (1949-1978). 

Cuando el Partido Comunista Chino pudo asumir finalmente el con

trol de la sociedad en 1949, asumi6 también la tarea de hacer 

realidad las metas establecidas en su proyecto revolucionario, 

cuya ese.ncia, como se señaló anteriormente, consistía en lograr 

el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de sus ha-

bitantes y la consolidación y preservación de su independencia 

recientemente recobrada, mediante las nuevas formas de organiza-

ción social socialistas que comenzaron a implantarse. Como en t~ 

do principio, esta tarea hubo de enfrentar una serie de obstácu-

los de todo orden: hist6ricos, económicos, pol!ticos, ideol6gi-

cos, culturales, etc. 

LO anterior es importante mencionarlo porque es precis~ 

mente el éxito y el fracaso que se ha tenido en la consecusión 

de estas metas lo que da sentido al desarrollo socialista de Chi 

na. A la vez que constituye también el marco de referencia a pa~ 

tir del cual puede observarse con mayor claridad la evoluci6n 

misma de su economía. A este respecto, y al margen de las inter

pretaciones sujetas a los vaivenes políticos internos(!), se ti~ 

ne que durante el período que va de 1949 a 1978 el desarrollo 

(42) 
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econ6mico de China se caracteriz6 por haber mantenido una 11nea 

ascendente que en conjunto signific6 una transformaci6n conside

rable de la atrasada estructura productiva con que parti6 en 1949, 

as1 como un cierto grado de ~xito en la satisfacci6n de las nec~ 

sidades inmediatas de sus habitantes en materia de alimentaci6n, 

vivienda, salud, educaci6n, etc. <2
> sin embargo, estos avances 

estuvieron fundados sobre bases poco s6lidas. Tal hecho no debe 

perderse de vista en todo análisis que se haga de los recientes 

cambios efectuados en su econom1a y en su estructura administra

tiva, en virtud de que es precisamente ah1 -en las deficiencias 

con que ha avanzado su desarrollo econ6mico- donde radican los 

fundamentos de dichos cambios. 

Entre las principales deficiencias de este ped.odo de 

la economía c:iina destacan dos por sus fune$tas repercusiones en 

el desarrollo de toda la actividad econ6mica y los progresos so

ciales. La primera de tales deficiencias es la concerniente a 

la falta de armonta en el crecimiento de los diferentes secto

res y ramas de la producci6n; y la segunda la relativa a la ine

ficacia de las formas de organización y ad~inistraci6n de la ec~ 

nom1a que prevalecieron hasta finales de 1978. De cuya interac

ci6n habrían de surgir graves problemas que incidirían negativa

mente en el nivel de vida de sus habitantes. Tales como una ace~ 

tuada escasez de bienes de consumo, tanto agrícolas como indus

triales (teniendo que recurrirse incluso al racionamiento), fal

ta de servicios, baja productividad de las empresas, deficiente 

calidad de los productos, retraso tecnol6gico de sus instalacio

nes, "cuellos de botella" en los diferentes sectores productivos, 

déficits fiscales, complejos procedimientos burocrático-adminis-

·----
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tr.ativos, etc. 

Es necesario, sin embargo, por su peso significativo P! 

ra la cabal comprensi6n de las medidas que se han adoptado 9ara 

solucionar dichos problemas, señalar detenidamente las causas que 

los originaron. Entre ellas, en primer lugar destaca la ~ersis

tencia de una pol1tica de desarrollo o de inversiones, que salvo 

de 1961 a 1965, desde el establecimiento de la planificación eco 

nómica (1953) y hasta mediados de 1979 mantuvo una t~ndencia que 

asignó proporcionaL~ente mayores recursos para el desarrollo de 

la industria pesada que los destinados al sector agropecuario, 

la industria de bienes de consumo y los servicios. 

Según estad1sticas chinas en el periodo que va de 1953 

a 1978 la "tasa de acu.mulaci6n", es decir, los porcentajes de los 

ingresos nacionales asignados al desarrollo de su base industrial, 

que en tSrminos propios de la econom1a china se denomina "cons

trucci6n infraestructural", fueron los siguientes: en el periodo 

del Primer Plan Quinquenal que cubre los años de 1953 a 1957 la 

tasa de acu.mulaci6n fue del 24%. Este porcentaje en opinión de 

los economistas chinos es el más adecuado para per.nitir un desa·· 

rrollo equilibrado de la econom1a< 3> / sin embargo, de 1958 a 1960 

bajo el impulso del Gran Salto Adelante y la creación de las co

munas populares esta tasa ascendió del 28% que se hab1a fijado 

para el Segundo Plan Quinquenal hasta el 4oi, para después des

cender de 1961 a 1963 a menos del 20%. Esto ültimo con el fin de 

superar el.caos econ6mico dejado por la fallida campaña del Gran 

Salto Adelante. 

Posteriormente, los dos años siguientes (1964 y 1965) 
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se caracterizaron por una moderaciSn en las pol!ticas de desarr2 

llo, por lo que se mantuvo una tasa de acumulaci6n del 25%. Pero 

a partir de 1966 con el inicio de la Revoluci6n Cultural ~sta 

volvi6 a ascender, llegando a fijarse en un 34.1% en 1969. De 

1971 a 1975 se hizo un pequeño reajuste para mantener la tasa de 

acu.~ulaci6n en esos años en un promedio del 30%. Sin embargo, du 

rante 1976% ésta volvi6 a tener un ascenso progresivo que a f i

nes de ese año alcanz6 un porcentaje del 30.9%, en 1977 lleg6 a 

32.3% y en 1978 al 36.5%, siendo una de las cifras más altas asi1. 

nadas a la construcci6n infraestructural, a excepeci6n de las 

asignadas en los citados años del Gran Salto Adelante. <4l 

Es importante señalar que la aplicaci6n de esta pol1ti

ca que asign6 más recursos al desarrollo de la industria pesada 

que los destinados a las otras ramas y sectores de la econom!a 

china, durante los primeros años de vida de la República Popular 

respondi6 a la imperiosa necesidad de crear una base industrial 

s6lida sobre 1 a cual fuera posible asentar su ulterior desarro

llo socialista. 

Sin embargo, la persistencia, y más aún el constante in 

cremento de tal desproporci6n de los recursos asignados a los di 

ferentes sectores y ramas de la producci6n tuvo efectos adversos 

para el desenvolvimiento de la econom!a en su conjunto, ya que 

mientras la producción de la industria pesada -maquinaria, ferti 

lizantes químicos, acero, electricidad, etc.- se desarrol6 rápi

damente, la industria ligera, el sector agropecuario y los servi 

cios avanzaron a un ritmo mucho más lento, situación que habr!a 

de generar, consecuentemente, una estructura productiva desequi-



46, 

librada con múltiples "cuellos de botella" en los diferentes sec 

tores productivos e importantes restricciones en el consumo de 

sus habitantes. (S) 

Esto último resulta m§s claro si se tiene en cuenta que 

los recursos con los que se financiaron los grandes proyectos de 

desarrollo industrial de China fueron obtenidos de la agrícultu-

ra y de las empresas colectivas a través de la extracci6n de ex

cendentes muy elevados, v1a los precios y las cuotas oficiales 

de compra o acopio, e impuestos directos a las comunas y empre-

sas colectivas, tanto en especie como en dinero, así como de ma~ 

tener el incranento de los salarios por debajo de los aumentos de la 

productividad. Aunque tambi~n se congelaron costos de rentas y 

otros servicios sociales. En otras palabras, el desarrollo in

dustrial de China se financi6 transfiriendo recursos del campo a 

la industria y manteniendo bajos los niveles de consumo de la P2. 

blaci6n. l6 ) 

El concepto de autosuficiencia, "por medio del cual se 

trataba de que China creciera al ritmo que le permitían sus pro

pias fuerzas, no permitiendo d~ficits internos o externos" y las 

altas metas de desarrollo que se fijaron en los planes quinquen~ 

les, sobre todo durante el Gran Salto Adelante y la Revoluci6n 

Cultural, así como el virtual aislacionismo internacional a que 

fue confinada hasta mediados de la d~cada de los setentas, y con 

ello la imposibilidad de obtener recursos del exterior, fueron 

otras de las razones que condujeron a la extracci6n de esas al-

tas tasas de acumulaci6n de una población que consum!a estricta

mente lo necesario para sobrevivir.(?) 
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Tal concepto de autosuficiencia, que fue un principio 

fundamental del pensamiento económico de la llamada "corriente 

revolucionaria", se consolido luego de la ruptura entre el Part! 

do Comunista de China y el Partido Comunista de la Unión Sovi~ti 

ca, y de la consiguiente suspensión de la ayuda sovi~tica a Chi

na en el verano de 1960. Sin embargo este principio comenz6 a mo 

dificarse en cierta forma a partir de 1971, año en que los egre-

sos estatales empezaron a superar a los ingresos, y en forma m~s 

clara a partir de 1973 cuando comenz6 a óbtenerse financiamiento 

del exterior para la compra de equipos industriales. (9l 

Asimismo, la aparici6n de déficits presupuestarios en los 

años siguientes (1974, 1975 y 1976) habría de dar lugar al surg! 

miento de problemas inflacionarios como resultado de la emisi6n 

de dinero para superar dichos d~ficits. (9) 

Todos estos problemas que enfrentaba la economía china 

ya en forma clara desde 1976-1977, habrían de agravarse artn más 

durante 1978 como consecuencia del replanteamiento oficial del 

Plan Decenal para el Desarrollo de la economía China 1976-1985, 

que constituía la primera fase del programa de modernizaci6n de 

China, y cuyas metas comenzaron a ponerse en boga bajo el enun-

ciado general de las "cuatro modernizaciones". 

SegGn dicho plan, el cual, como se señal6 anteriormente, 

había sido anunciado en primera instancia por Zhou Enlai en ene

ro de 1975 ante la I Sesi6n Plenaria de la DJ APN, luego abando

nado y finalmente restituido en forma oficial por Hua Guofeng en 

febrero de 1978 ante la I Sesión Plenaria de la V APN, a partir 

de ese año (1978) y hasta 1985 la producci6n agrícola debería 
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aumentar entre un cuatro o cinco por ciento anual y el de la pr~ 

ducci6n industrial más del diez por ciento, con lo que se supo

n!a la producción de cereales ascendería en 1985 a cuatrocientos 

millones de toneladas y la de acero a sesenta millones de tonela 

das. 

Más específicamente se esperaba que en esos ocho años 

el crecimiento de la producci6n de los principales artículos in-

dustriales sobrepasaría con mucho el obtenido en los veintiocho 

años anteriores y que los ingresos estatales y las inversiones 

en la construcción de grandes obras de infraestructura equival-

dr1an a las respectivas sumas totales de los veintiocho años an

teriores. (lO) 

En ese mismo lapso el Estado planeaba emprender o cont~ 

nuar la construcción de 120 grandes obras de infraestructura. Al 

gunos de estos proyectos eran la construcci6n de diez plantas si 

derúrgicas, nueve centros mineros para metales no ferrosos, ocho 

grandes centros carboneros, diez grandes campos petrolíferos, 

treinta centrales eléctricas, seis lineas ferroviarias troncales 

y cinco puertos. (ll) 

La consecuci6n de estos grandes proyectos de desarrollo 

provocó que las inversiones para la llamada "construcci6n infra

estructural n, que según los economistas chinos eran ya bastante 

elevadas en 1977 (32.3% del ingreso nacional}, se elevaran aOn 

más en 1978, llegando al 36.S por ciento, lo cual aunado a la 

continua disminuci6n de los ingresos nacionales que se ven!a da!!_ 

do desde 1971 agrav6 el desequilibrio de la estructura productiva e 

increment6 el d~ficit presupuestario estatal. (l 2) Una de las in 
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dustrias que enfrentaba mayores problemas en esos años en China 

era la de energéticos, por lo que la demanda que requería la rea 

lizaci6n de estos grandes proyectos de desarrollo vino a acentuar 

los problemas de esta industria. (l3l 

AsimisEo, la realizaci6n de los proyectos industriales 

formulados por el plan decena! impuso la necesidad de efectuar 

grandes compras de equipos industriales que superaron en mucho 

la capacidad de pago de divisas del pa!s, con lo que también se 

gener6 un balance externo desfavorable que hizo más crítica la 

situaci6n de la economía. (i41 A este respecto, se tiene que en 

el último trimestre de 1978 se firmaron contratos para introdu-

cir veintidos equipos completos, con una inversi6n total de 56.1 

mil millones de yuanes, de los cuales 12.3 mil millones debían 

pagarse en d6lares. Además en ese mismo año había que pagar otros 

7.8 mil millones de d6lares por concepto de compras al contado 

de algunos de los contratos firmados. La mayoría de estos equi

pos eran para la industria metalfirgica y química y pocos para 

carb6n, electricidad y petr6leo que eran las industrias que m~s 

lo necesitaban. (lS) 

Cabe mencionar por otra parte que el establecimiento de 

complejas plantas industriales enfrentaba al gobierno, además de 

los problemas de financiamiento, con el problema de la escasez 

de personal calificado. 

Hasta aquí, puede decirse que la política econ6mica que 

hab!a pretendido lograr el desarrollo industi:i"al de China en for 

ma acelerada a través de elevadas tasas de acumulaci6n, hacia f! 

nales de 1978 y principios de 1979 hab!a logrado importantes avan 
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ces, pero tambi~n hab!a generado serios problemas en la estruct~ 

ra productiva, en las finanzas estatales y el balance externo. 

Adern~s de haber exigido de grandes sacrificios de su poblaci6n 

al haber restringido su consumo durante todo ese tiempo. 

Por otra parte, otra de las principales causas que con-

tribuy6 en la generaci6n de los problemas que enfrentaba la eco

nomía china hacia finales de la d~cada de los se~entas, puede 

ubicarse en los malos resultados que produjo la aplicaci6n per-

sistente de políticas econ6rnicas que tendieron a favorecer la am 

plia concentraci6n o centralizaci6n de las facultades de adminis 

traci6n y direcci6n de la economía, el uso de rígidos controles 

administrativos en la producci6n, el suministro de materiales y 

la venta o distribuci6n de bienes y servicios, as! como la apli

caci6n preponderante de est!mulos ideol6gicos como mecanismos p~ 

ra incentivar la productividad del trabajo. 

Esta otra tendencia de la economía china, al igual que 

la anteriormente citada, se inici6 con el establecimiento formal 

de la direcci6n y administraci6n unificada de su economía duran-

te la aplicaci6n del P~imer Plan Quinquenal {1953-1957), e igual 

mente salvo algunos cortos períodos, que coinciden con aquellos 

en los que se asignaron los porcentajes de los ingresos naciona

les m~s bajos al desarrollo de la industria pesada, constituy6 

una caracter!stica permanente de la economía china. (lG) 

En otras palabras, esto significa que durante todo este 

tiempo, de 1953 a 1978 aproximadamente, los planes econ6micos p~ 

rala.industria, la agricultura y los servicios, as! como las 

"normas de ejecuci6n" fueron transmitidas "de arriba a abajo" 
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por las autoridades centrales (Ministerios de planif icaci6n eco

nómica, de producción, de comercio, etc.) pasando por las autor! 

dades de los niveles inferiores (autoridades locales de las distin-

tas provincias, regiones aut6nomas, municipios, ciudades, distr! 

tos, etc.) hasta llegar a las empresas industriales (estatales o 

colectivas} o a las organizaciones campesinas (comunas, brigadas 

y equipos de producci6n). 

Tales formas de organí.zaci6n y administraci6n de la eco 

nomta china dieron como resultado que las autoridades de los dis 

tintos niveles inferiores a las centrales, sobre todo las de las 

empresas industriales estatales y colectivas y las de las organ! 

zaciones campesinas carecieran de las más m1nimas atribuciones 

para solucionar problemas inmediatos relativos al personal, re-

cursos financieros, salarios, abastecimiento de materias primas, 

venta de productos, normas de producción, innovaciones tecnol6g! 

cas, etc. ya que cualquier decisión que tomaran deb1a ser ratif! 

cada por las autoridades centrales, que con los complejos proce

dimientos burocráticos se hacían más dif1ciles de solucionar. (l7l 

Es importante mencionar que tales formas de control y 

organizaci6n de la economía en una primera etapa (primer plan 

quinquenal) resultaron ser positivas para impulsar el crecimien

to de la economta china al garantizar la construcci6n de obras 

clave para su posterior desarrollo industrial, mediante la con

centraci6n de los limitados fondos y recursos materiales y t~cni 

cos con que se contaba en las circunstancias de entonces; carac

terizadas por el bajo nivel de desarrollo de su base econ6mica y 

por tratarse de una etpa de reconstrucci6n económica nacional. (lB) 
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Sin embargo, una vez que se superó dicha etapa tales 

formas de organizaci6n y administración económica comenzaron a 

inhibir la productividad tanto de la industria como de la agri

cultura. Entre otros motivos porque bajo su aplicación las empr~ 

sas industriales estatales estaban obligadas a entregar todas 

sus utilidades y fondos de amortizaci6n a las autoridades cen

trales, para ser incluidos en el presupuesto estatal. De manera 

tal que si estas empresas necesitaban reconstruir o ampliarse d~ 

b!an solicitar fondos a las autoridades centrales. Al hacer gra~ 

des reparaciones o renovar sus instalaciones deb!an mantenerse 

dentro del proyecto original, sin que les fuera permitido incre

mentar el capital, cambiar su forma o transformar su tecnología. 

En caso de que necesitaran transformaciones técnicas, las empre

sas debían planificarlas y esperar la aprobaci6n de los niveles 

superiores. (l9) 

As1, numerosas f~bricas construidas en las d~cadas de 

los cincuentas y sesentas que contaban con técnicas avanzadas al 

momento de instalarse, al cabo de diez o veinte años, comparadas 

con la evoluci6n que tuvo la t~cnica en "occidente", se volvie

ron obsoletas. 

Asimismo,estas empresas tampoco tenían facultades para 

hacer cambios de personal, pues los asuntos relativos a los cua

dros y a los obreros eran administrados por los Departamentos de 

Personal y Trabajo respectivamente. El tipo y cantidad de produ~ 

tos que debia producir una empresa, as! como el suministro de roa 

teriales y la distribución o venta de los productos terminados 

tambi~n eran determinados unilateralmente por las autoridades 



centrales, sin dejar un m1n"no de atribuciones a los productores 

y consumidores mismos, lo cual frecuentemente redundaba en planes 

alejados de las necesidades reales de la poblaci6n. <201 

En cuanto a las formas de remuneraci6n o retribuci6n de 

los obreros y empleados de dichas empresas, éstas partían del 

principio de contabilidad econ6mica que tendi6 a unificar sus in

gresos y egresos, lo que llevaba a una distribuci6n también unifi 

cada de las ganancias o como dicen los chinos a "comer todos de 

la misma olla", con lo que los obreros y empleados independiente

mente de su productividad tenían asegurado su salario y su puesto; 

podían ser ascendidos pero no descalificados. Todo lo cual fornen 

t6 la irresponsabilidad y la despreocupaci6n por los resultados 

econ6micos, as1 como por la buena o mala administraci6n de las 

empresas y por las pérdidas o ganancias que éstas tuvieran en su 

ejercicio, a pesar de los esfuerzos por estimular la productivi

dad de los trabajadores a través de la moral socialista, la cual 

se foment6 sobre todo durante el Gran Salto Adelante y la Revol~ 

ci6n Cultural, que finalmente redund6 entre otros problemas en 

la baja productividad de las empresas industriales estatales oen 

incentivarlas mínimamente y en consecuencia en el estancamiento 

de la economía. <2l) 

"En estas circunstancias (dice Yu Guangyuan), era natu

ral que los empleados y obreros carecieran de entusiasmo para ~ 

nomizar insumos, bajar los costos, mejorar la calidad y aumentar 

la diversificaci6n de los productos ..... <22 ) 

Las consideraciones hechas anteriormente cobran mayor 

importancia si se tiene en cuenta que el 90% de las empresas in-
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dustriales chinas son de carácter estatal. 

Por lo que respecta a las empresas de propiedad colecti

va, tanto de las ciudades y poblados como las administradas por 

las comunas y los comités vecinales, que hasta finales de 1978 

constituían el 2% restante de la industria china, €stas eran pr§s 

ticamente manejadas por los organismos estatales de las diversas 

localidades. Dichos organismos se encargaban de la coordinaci6n 

de los indices econ6micos, de fijar las formas de retribuci6n eco 

nómica, la distribución de las ganancias, etc. provocando que e~ 

tas empresas funcionaran en forma diferente a lo establecido por 

los principios que debían regir la propiedad colectiva, fundada 

en la organización de los trabajadores de una colectividad sobre 

la base del beneficio mutuo y orientada básicamente a satisfacer 

las necesidades de tal colectividad. <23 > 

En lo concerniente al campo chino, las formas de organi 

zaci6n económica que se aplicaron desde 1958 hasta finales de 

1978 hac!an que €ste se hallara en an~loga situación a la de la 

industria. En un principio, durante el Prin.er Plan Quinquenal la 

actividad económica de los campesinos se organizó a partir del 

principio que dividía a la propiedad de los medios de producción 

en tres niveles: la de la comuna, la de la brigada de producción 

y la del equipo de producci6n. Durante ese tiempo se consider6 a 

este ~ltimo como la unidad básica de contabilidad económica, lo 

cual significa que durante ese lapso la autonomía de los tres ni 

veles establecidos en la organizaci6n campesina fue respetada, 

especialmente la del equipo de producci6n. <24 1 

Sin embargo, desde 1958 bajo el impulso del Gran Salto 
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Adelante y hasta fines de 1978 se tendi6 a sustituir al equipo 

de producci6n por la comuna como unidad básica de contabilidad 

económica, con lo que todo, desde lo que ten!an que cultivar los 

campesinos aglutinados en la comuna, hasta como iban a sembrar, 

abonar o cosechar, as! como la distribuci6n de los productos o 

ganancias debía realizarse seg6n el mandato de las autoridades 

superiores. (25} 

Todo lo anterior di6 como resultado que los productores 

del campo no estuvieran en condiciones o no tuvieran las atribu

ciones suficientes para resolver práctica y oportunamente, de 

acuerdo a sus necesidades, los proble.~as que iban surgiendo en 

el desarrollo de sus actividades, con lo que la productividad de 

la agricultura se deterior6 notablemente. <25 ) 

En general de todo lo antes expuesto, puede concluirse 

que desde el establecimiento de la administraci6n y direcciónllll!. 

ficada de la econom1a (1953-1957) y hasta finales de 1978 las 

autoridades centrales extendieron denasiado sus atribuciones 

~se de asuntos que debieron haber sido tratados m&s propi~ 

mente por las autoridades de las diversas localidades (provinci~ 

les, municipales, de las regiones aut6nomas, de las ciudades, 

distritales, etc.) y por las empresas y organizaciones campesi

nas mismas, o en los que debieron haber tenido una mayor partic! 

paci6n, tales cOIOC> los relativos a la fijación de las cuotas de 

producci6n, la distribuci6n de las ganancias y la relación pro

ducci6n -suministro de materiales y venta o distribución de los 

bienes y servicios. Lo cual en conjunci6n con las altas metas de 

desarrollo que se fijaron en los planes quinquenales y las gran-
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des asignaciones de recursos que se hicieron al desarrollo de la 

industria pesada, lejos de permitir un desarrollo acelerado y ar 

m6nico de la econom!a habrta de dar origen a los grandes proble

mas que enfrentaba la econom!a china hacia finales de la d~cada 

de los setentas. Problemas que serian el centro de atención y el 

origen de todas las reformas y reajustes de la pol!tica económi

ca efectuados dentro del contexto del programa de modernización 

de China y que son motivo de análisis del siguiente apartado. 

2. La pol1tica econ6mica de la modernización. Los reajustes y 

las reformas de la econom!a (1979-1987). 

Las dificultades antes esbozadas que enfrentaba el desarrollo eco 

nómico de la RepQblica Popular China y la consiguiente necesidad 

de superarlas, impuso a sus· dirigentes la apremiante necesidad 

de realizar una cuidadosa evaluaci6n de las pol!ticas de desarr~ 

llo hasta entonces seguidas a fin de encontrar las soluciones 

pertinentes a dichos problemas. 

Este proceso de análisis de la realidad económica China 

comenzó a realizarse desde finales de 1976, a la vez que se re

solv!an las divergencias pol!ticas de la Qltima fase de la Revo

lución Cultural, siendo las Conferencias Nacionales sobre Produc 

ción Agr!cola, Industrial y sobre Trabajo Financiero y Comercial; 

el XI Congreso Nacional del Partido Comunista Chino¡ y la I Se

si6n Plenaria de la V APN, los principales foros donde se concen 

traron las primeras criticas y observaciones orientadas en este 

sentido, as! como los espacios donde se plantearon algunos de los 

lineamientos generales de las reformas requeridas para aliviar 



57. 

la penosa ~Huaci6n de. la econ.o.m$a., (2Jl 

Sin embargo, no fue sino hasta a parti·r de 1919, tras 

las decisiones adoptadas por la III Sesión Plenaria del XI Comi

té Central del Partido Comunísta Chino y por, la II Sesi6n Plena~ 

ria de la V Asamblea J;>opular Nacíonal, celebradas en diciembre 

de 1918 y junio de 1919 ~especttvarnente, y· ya resueltas definiti 

vamente las divergencias pol1ticas entre las di:ferentes 1' lineas 

de pensamiento", que d:i:ch.o proceso se consti'tuyó en. un amplio 

programa econ6mico que bajo e.1 illlpulso de las llamaclas "cuatro 

mode:rn.izaciones" i:ni~ió una se:rie de iJ!Jportantes medidas para el 

logro de tales ¡;iropt'>sttos, 

I.a. priJtlera de e~t;:\s med:t.das ha copsi:sttdo en ca.ml>:i:ar la 

tendencia económica. que. hall!.a c3ado preferenci'a al desauollo de 

la indl)stria pesadar po;r una pol!ti'Oa que no solamente ha prest~ 

do a.te.f!.ct6n al crecj:Jl)iento de es.ta ra,ma de la tndustrra, sino 

tarribi~n a la de b:i:enes de consumo, as! co.mo a la ag~icultura y 

:Los servtct.os soc;i:.al.~, l.o cua.l a. unos años de Sll i'.nicio ha ten_f 

do Slnportantes logros en el reaju~te de su desequilíbrada. est:rus 

tura productiv~, 

La segunda medida, en estrecha vi'nculaci6n con la prime 

ra, ha consistido en la reformulaci8n que se ba hecho de las po

l!ticas de administraci6n y direcci8n de la economta, as! como 

de ciertas funciones de. las ent;tdades adm:i:nístrativas y legisla

tivas dedicadas a esta actividad, las cuales como se se,.~al6 con 

anterioridad hasta finales de ~978 se caracterízaron por haber 

favorecido la rigida centralizac:i:6n de las at.r.t·buciones adminis..

trativas caro forma de ol'gani'zac:i:5n y d:trecc:Mn de la economfa¡. y 
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la preponderancia de est!mulos ideol6gicos como mecanismos para 

elevar la productividad del trabajo, y cuyos resultados desembo

caron contrariamente a lo esperado, en un lento creci'I!líento de 

la economta¡ el retraso tecnol6gico de las empresas industriales, 

déficits fiscales, complejos procedi"I!lientos burocraticos, una 

evide~te baja en la productividad del trabajo, y en general en la 

lenta mejorta en el nivel de v~da de sus habitantes, 

Los principales ca,mbios que se han efectuado orientados 

en este sentido y que han involucrado a todas las ramas de la a~ 

tividad econ6míca han sido: el otorga.miento de mayores faculta-. 

des de decisi6n econ0n!ic<1 que se ha. dado a las. autor;!:dades. de los 

distiAtos niveles rnferiores a los centrales, a las en¡pres.as in

dustriales (estatales. y colectivasl y a las organizaciónes camp~ 

sinas¡ ast como la clara delilllitaci6n y sirnJ?lificaci6n de las 

functones administrattvas, jurídicas y políticas de los organis

mos dedicados a esta actividad, entre las que la clara s.eparaci6n 

de las funciones de los órganos del Estado y las de los del par

tido ha sido la mas Ílllportante. 

Este proce,so de descentralizac~On y simplificación de 

las atribuciones admintstrativas ha estado acompañado adem!s, 

tanto en la industria corno en la agricultura, del establecimien

to de "estt:mulos matertales" y del concepto de "respopsabilidad 

en la producci6n 1', elementos que bajo la nueva orientaci6n son 

considerados como mecanismos indispensables para mejorar la pro

ductividad del trabajo y cuantificar de una manera m!s real la 

retribuci6n econ6mica de los obreros y campesinos, Asimismo se 

han restablecido las llamadas "actividades secundarias••¡ y en la 

agricultura particularmente las parcelas de usufructo familiar y 

-
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las ferias rurales, 

Cabe señalar que todas estas medidas practicadas en el 

contexto de esta reforma de la estructura administrativa de la 

economía china, tienen antecedentes inmediatos en las pol1ticas 

que se aplicaron durante los años de recuperación econ6mica post~ 

riores al Gran Salto Adelante (1961-19651. (281 
De ah1 que su r~ 

ciente aplicaci6n sea mas propiamente una reinstalaci6n y no una 

aparición novedosa. 

Por tlltiJ'no, de gran trascendencia ha s.)':do la reformula

ci6n que se ha hecho de los principios que regían las relaciones 

econ6micas de china con el exterior, pues junto con los cambios 

ha.bi.dos en la sociedad internacional le ha permitido llevar a ca 

bo una polltica de "apertura" que ila puesto fin a su asilacioni!!_ 

mo internacional y cuyos cambios más iJ'nportantes se han efectua

do en terreno de las relaciones económicas (comerciales y finan

cieras l; concretél,lllente en la aceptación de inversiones extranje-

ras y la creación de Zonas Económicas Especiales lZEEl, prácti-

cas a trav~s de las cuales se pretende superar la escasez de fon 

dos para la inversión y el atraso cienttf ico y tecnológico que 

enfrenta la realización de la pretendida modernización de China. 

A fin de tener una apreciación más clara de este proce

so de reajuste, reforma y "apertura" de la economía cb.ina y en 

un sentido más aI11plio de su proceso de modernización, en las si-

guientes líneas se hace un análisis más amplio de los aspectos 

I11ás si9nHicatiyos que dicho proceso ha implicado. 
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2.1. El reajuste de la estructura productiva. 

Por lo que respecta al reajuste de la estructura produ~ 

tiva, es decir al cambio de la tendencia que hab!a dado prefere~ 

cia al desarrollo de la industria pesada o "construcci6n infraes 

tructural", como se señal6 anteriormente desde fines de 1976, P!!, 

ralelamente a los cambios pol!ticos del fin de la Revoluci6n Cu! 

tura!, comenzaron a aparecer cr!ticas contra los altos m§rgenes 

de acumulaci6n que dicha política había requerido. Sin embargo, 

no fue sino hasta la celebraci6n de la III Sesión Plenaria del 

XI Congreso del PCCH celebrada en diciembre de 1978 y m§s preci

samente en la II Sesi6n de la V APN en junio de 1979, que se anun 

ci6 explícitamente la decisi6n de reducir a partir de entonces 

las inversiones destinadas a esta rama de la industria. t29 1 De 

manera tal que la tasa de acumulaci6n, que en 1978 era del 36.5% 

de los ingresos nacionales, cornenz6 a reducirse progresivamente. 

El prop6sito il'lJllediato de esta reducción de las inyer-

siones destinadas al desarrollo de la industria pesada radica en 

la intención de liberar recursos para el desarrollo de la agri~ 

cultura, la industria ligera (incluidos los energéticos} y los 

servicios sociales; y a largo plazo el de reajustar la desequil!_ 

brada estructura china. Todo ello con el fin Gltirno de acelerar 

la producción de alirnentos, materias primas, energ~ticoa, bienes 

de consumo final (perecederos y no perecederosl, así como redu

cir la carga impositiva y aliviar las presiones internas de una 

numerosa poblaci6n que ha restringido su consumo durante años y 

que ahora demanda un poco m!is de bi.enes (bicicletas, relojes, ra 

dios, textiles, ~nseres dom~sticos, televisoresl, as! como mejo-
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res condiciones habitacionales. <
30} 

Asimismo, con la aplicaci6n de esta pol!tica se busca 

destinar mayores recursos al desarrollo de la ciencia y la tecno 

nolog1a, la salud, la educaci6n, etc. <3ll 

Pero por otra parte, esta reducci6n de los recursos de! 

tinados al desarrollo de la industria pesada ha implicado tambi~n 

una importante reducción de los pretenciosos proyectos de desa

rrollo industrial que se habían anunciado en la I Sesi6n Plena-

ria de la V APN en febrero de 1978, cuando se restituy6 el Plan 

Decenal para ·e1 desarrollo de la economía china 1976-1985. As!, 

las metas para el crecimiento de la producci6n industrial que se 

gGn dicho plan hab!a fijado en un crecimiento anual sostenido de 

m~s del 1Q% para esos años, se redujo hasta fijarlo en un 6%, l32 l 

AsimiSJllo, a fin de solucionar los problen¡as que enfren

taban las finanzas estatales y el balance externo, a fines de 

198Q comenzaron a tomarse medidas para solucionar dichos proble~ 

mas, En cuanto a los d~ficits internos COlllenz6 a imponerse una 

política de utilización plena de la capacidad productiva de las 

empresas instaladas antes de construir otras nuevas y comenz6 a 

reducirse la emisi6n de dinero inflacionario y a emitirse bonos 

del tesoxo pfiblico con el prop6sito de que las autoridades loca

les, departamentos gubernamentales, organizaciones populares, ~ 

presas, y particulares inviertan temporalmente sus excedentes de 

fondos o ahorros individuales en esos bonos del Estado, t33 l 

En cuanto a los d~ficits externos comenz6 a restingirse 

o cancelarse las contrataciones de equipos extranjeros, con lo 

que muchos proyectos industriales que se apoyaban en dichas com-
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pras tuvieron que posponerse. Entre los proyectos industriales 

que se tuvieron que ser diferidos destaca la planta siderGrgica 

de Baoshan. (34 > 

Otra de las cuestiones importantes en este proceso de 

reajuste de la economía china es la atenció~ especial que comen-

z6 a prestarse a partir de entonces al desarrollo de la industria 

de bienes de consumo, así como a las industrias que apoyaran su 

desarrullo,para lo cual comenzaron a tomarse medidas que se bas~ , 

ron en los siguientes criterios: garantizar a estas industrias 

el abastecimiento de combustibles, energía, materias primas, 11~ 

gando incluso a recurrir a la importaci6n de ser necesario, as! 

como incrementar la producci6n de productos industriales que sa

tisfagan las necesidades del mercado. (3Sl 

Finalmente, cabe mencionar la atenci6n especial que se 

ha dado al aumento de su capacidad competitiva y comercio con el 

exterior, el cual se fundamenta en forma creciente en exportaci~ 

nes de materias primas, cierto tipo de alimentos, textiles, man~ 

facturas ligeras, petr6leo y carb6n, artesanías, productos quím! 

co-farmacéuticos y similares". (361 

En general, puede señalarse que est~ reajuste de la es

tructura productiva china trata de lograr un desarrollo arm6nico 

de todos los sectores y ramas de la producci6n, con atenci6n es-

pecial a la satisfacci6n de las necesidades inmediatas de sus na 

bitantes en materia de bienes de consumo. 

2.2. La reforma de la estructura administrativa de la economta. 

Por lo que respecta a la reforma que se ha hecho de las 



63. 

pol!ticas de administraci6n y direcci6n de la econom!a y de las 

fünciones aciministrativas de las entidades dedicadas a esta acti 

vidad, de acuerdo con las decisiones adoptadas en la I Sesi6n de 

la V APN y en la III Sesi6n del XI CC del PCCh, dicnas políticas 

y funciones comenzaron a modificarse ampliamente a partir de 1979 

por la introducci6n de medidas que cambiaron las formas de admi

nistraci6n de las empresas industriales estatales. <37 l 

~ntre estas medidas, destacan principalmente aquellas 

que les han permitido, bajo la guía del plan estatal, aumentar 

su producci6n segGn las necesidades del mercado, vender directa

mente sus productos cuando las autoridades centrales (Departame~ 

tos de materiales y comerciales} no requieren comprarlos, vender 

productos nuevos de manera experimental, as! como retener parte 

de sus ganancias, una vez cubiertas las cuotas y técnicas esta-

blecidas en los planes econ6micos, y de los fondos de deprecia

ci6n. Además las empresas pueden no entregar al Estado durante 

dos años las ganancias obtenidas con sus propios ~ondas y la 

adopci6n de técnicas e instalaciones nuevas. 

tos porcentajes de las ganancias que se les permite re

tener a dichas empresas fluctua entre el 15 y el 25% y el de los 

fondos de depreciaci6n es del 60%, También se ha permitido a es

tas empresas modificar las formas de contabilidad y remuneraci6n 

o retribuci6n econ6mica de sus obreros y empleados segGn la pro

ductividad de sus actividades, así como promover a sus cuadros a 

posiciones de nivel medio sin necesidad de consultar a las auto-

ridades superiores y retener una parte de sus ganancias equiva

lente al 17% de la suma pagada en salarios a sus obreros y EStpl~ 

dos, para destinarla a bonificaciones. (JSJ 
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Por otro lado a pártir de mediados de 1980 de acuerdo 

con una decisi6n tomada por el Consejo de Estado, estas empresas 

comenzaron a pagar impuestos en vez de entregar ganancias. <39 > 

Todos estos cambios operados en las pol!ticas de admi

nistraci6n de las empresas industriales estatales, han signific~ 

do un fuerte contraste en comparaci6n con las formas de organiz~ 

ci6n econ6mica que privaron hasta finales de 1978, sobre todo 

por dos cuestiones principales. Una es por el restablecimiento 

de una relativa independencia o autonom!a de las empresas estat~ 

les que les ha permitido efectuar por si mismas sus cálculos eco 

n6micos relativos a la producci6n, salarios, contrataciones, mo-

vimientos de personal, etc. y la otra por la reinstauraci6n de 

los llamados "est!mulos materiales", cuyo propósito inmediato es 

elevar la productividad de estas industrias, a través del esta

blecimiento de un vínculo m~s directo entre la gesti6n de dichas 

empresas, el incremento de la producci6n y los intereses materia 

les de sus obreros y empleados. Todo ello bajo el concepto de 

"responsabilidad en la producci6n", según el cual al adoptar es

tos criterios de gesti6n econ6mica, dichas empresas se hacen res 

pensables de sus propias p~rdidas y ganancias. <40l 

Asimismo, estos cambios en las formas de gesti6n empre

sarial también han significado la introducci6n de una política 

econ6mica que se ha orientado hacia la utilización de "mecanis

mos de mercado" como fórmula reguladora de la relaci6n produc

ci6n-distribuci6n (oferta-demanda) de los productos necesarios 

para la industria y la agricultura, así como de los bienes de 

consumo y los servicios; y de la "competencia socialista", en 
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sustitución de las rtgidas formas de producci6n y suministro pl~ 

nificado. l 4ll 

En relaci6n con esto último, de acuerdo con la decisi6n 

del Consejo de Estado del 17 de octubre de 1980 "sobre el fomen

to y protecci6n de la competencia socialista", se ha permitido a 

las empresas industriales estatales vender directamente la pro

ducci6n que exceda la cuota fijada por el Estado, as1 como los 

productos fabricados con materiales reunidos por ellas mismas. 

Tambi~n se ha permitido la entrada en el mercado y libre ~ircul~ 

ci6n de todo tipo de productos, a excepci6n de aquellos que se 

continuan distribuyendo planificadamente, y la transferencia de 

importantes logros tecnol6gicos e inventos, mediante el pago de 

derechos, <42 l 

Por otro lado, sobre la base de la supremacía absoluta 

de la propiedad pública estatal sobre los medios de producci6n, 

a partir de 1980, comenz6 a tratarse menos rigurosamente la pol~ 

tica sobre la propiedad en las provincias, municipios y regiones 

autónomas del pais, al permitirse la creaci6n de empresas peque

ñas y medianas de propiedad colectiva al lado de las ya existen

tes, ast como el surgimiento de otras ,de propiedad privada y al

gunas más de participaci6n mixta con fondos estatales y colecti

vos, estatales y privados y privados y colectivos que se han 

orientado hacia la producci6n de bienes y servicios, principal

mente en ~reas tales como textiles, confecciones, artesanías, 

productos de madera, procesamiento de pl§sticos, impresiones, 

cuero, bebidas y alimentos, etc. y cuya administraci6n se hace 

colectiva o individualmente. <43 l 
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Finalmente, otra cuesti6n importante de esta reorganiz~ 

ci6n que se está haciendo de las políticas de gesti6n económica 

es la concerniente a la clara delimitación que se ha hecho de la 

competencia y funciones de las autoridades centrales y locales, 

a fin de evitar la duplicidad de cargos y solucionar los proble

mas burocr~ticos. En este mismo sentido ha estado orientada la 

clara delimitaci6n de las funciones de los órganos estatales y 

los del Partido. As1 como, la sustitución de cuadros veteranos 

por jóvenes para garantizar la continuidad del proceso. <44 1 

En el campo chino, siguiendo los lineamientos de pol!t! 

ca econ6mica planteados por la mencionada III Sesión del XI ce 

del PCCH, y sobre todo, de su IV SesiOn (septiembre de 197~), 

las reformas se han producido por la introducción de una pol!ti-

ca administrativa que a partir de 1979 ha tendido a sustituir 

las asignaciones de trabajo y las cuotas de acopio que se hacían 

a las comunas populares, as! como las formas de cuantificación 

de la remuneración de los campesinos basadas en la unificación 

de "puntos de trabajo", por contratos familiares de trabajo y 

criterios de remuneración econ6mica segan el trabajo realizado, 

bajo el concepto de responsabilidad en la producci6n o más clara 

mente de responsabilidad familiar. <45 l 

Estos cambios en el campo chino han implicado tambi~n 

la paulatina sustitución de los criterios de contabilidad econ6-

mica que hasta finales de 1978 consider6 a la comuna popular co

mo la unidad básica de contabilidad económica. C4G) 

Más claramente, todos estos cambios en la forna de organi

zación y remuneración del tra:Oajo en el campo chino han signific! 
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do, la sustituci6n de las formas rígidas de organizaci6n que do

minaron el proceso productivo agrario de 1958 a 1978, por otras 

donde la familia campesina contrata con las autoridades centra-

les o bien con organizaciones colectivas, la realización de ta-

reas específicas. Los arreglos representan una amplia diversidad 

que est~ daóa por la variedad de las condiciones naturales, el 

tipo de trabajo, elproducto tratado, por las condíciones hist6r~ 

cas concretas de cada lugar, por la receptividad de la población, 

etc. y su cumplimiento es una responsabilidad o compromiso que 

la familia acepta y contrae al efectuar la contratación. (47 > 

Dichos cambios han traído consigo el resurgimiento de 

la parcelización de la tierra, restableci~ndose el concepto de 

parcelas de usufructo familiar. Sin embargo es importante seña

lar que ello no ha significado un cambio en las formas de propi~ 

dad de la tierra, es decir no hay "privatización" de la tierra. 

Esta sigue siendo de propiedad estatal o colectiva, sólo se han 

establecido contratos, la mayoría por 15 años, para que las fami 

lias las usufructuen. Se espera que con estas medidas las fami

lias inviertan en el campo, as! como que se orienten hacia la es 

pecialización en la producción de determinados productos. <49 > 

Asimismo, los contratos familiares y la responsabilidad 

familiar, cuya esencia es realzar el ánimo de los campesinos e 

incentivar la productividad y ligar a ~sta directamente con la 

remuneración de los campesinos, ha estado acompañada de otras me 

didas que tienen el mismo propósito. Entre las que sobresalen el 

incremento de los precios de los productos agrícolas de acopio, 

la dismi11uciCh de los precios de los productos industriales nece 



68. 

sarios para la agricultura, as! como la disminuci6n de impuestos 

en especie al campesino. <49 > 

As! "las·reformas en el campo chine ha constituido fun-

damentalmente un movimiento de descentralizaci6n del proceso pr2 

ductivo, de manera tal que la toma de decisiones de la comuna o 

de las brigadas, según el caso, llega a los equipos de producción 

y finalmente a las familias individuales o agrupadas según crit~ 

rios que responden a la racionalidad del productor, quien es el 

que en última instancia decide como haora de incertarse en la 

planificación económica general." (SO) 

Por otra parte, todas estas transformaciones acaecidas 

en el campo chino no se han dado sin resistencia alguna, no sólo 

en los órganos políticos, sino también en ciertos sectores de la 

población campesina, que por sus condiciones de bienestar relat~ 

vo temen a las reformas. Sin embargo, en general su realización 

ha sido aceptada. (Sll Los datos oficiales reportados sobre el 

alcance y los resultados de las. reformas hablan de su profundi

dad. SegCm fuentes oficiales para fines de 1983, 98% de las fami 

lias campesinas ya habían adoptado el sistema de responsabilidad 

familiar, y sus resultados han sido un rápido aumento del ingre-

so promedio per capita de los campesinos, el cual paso de 133 

yuanes anuales en 1978 a 35~ en 1984, (521 

La solución de los problemas agrarios es básico en Chi-

. na para el futuro de la economía, pues en la agricultura están 

invertidos, aproximadamente, el 72% de la fuerza de trabajo y el 

23% de los fondos, y el sector agrícola aporta el 28% del ingre-

so nacional. Además de que es tambi~n, en este sector de la eco-
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nom!a y de la sociedad donde las reformas econ6micas han tenido 

un impacto irunediato y directo, decido a que es precisamente en 

este sector dor.de la relación productor-medios de subsistencia o 

de producci6n es más estrecha, afectando de manera determinante 

todos los :imoitos de la vida familiar. (SJ) 

Uno de estos efectos es la tendencia que na orientado 

el trabajo de las familias campesinas hacia la producción de pr~ 

duetos comerciables {como algod6n y oleaginosas) en detrimento 

de la producci6n de granos, pues comparativamente a las familias 

campesinas les reporta m~s ingresos dedicarse a la producci6n de 

cultivos industrializables. Esta tendencia llamó la atenci6n de 

las autoridades centrales, lo que ha llevado a que se introduje

ran medidas correctivas a partir de 1985. Destaca aqu! la llama

da de atenci6n de Chen Yun sobre las posibles dificultades para 

alimentar a la poblaci6n de continuar esta tendencia. 

Asimismo, en t~rminos de la divisi6n interna del traba-

jo en las familias campesinas, la reforma ha llevado en algunos 

lugares a una agudizaci6n de la división sexual del trabajo, qu~ 

dándole, obviamente, a las mujeres las actividades de menor rem~ 

neraci6n. En el caso de las familias productoras de artesanías 

la confecci6n de éstas tiende a estar en manos de mujeres, mien

tras que la adquisición de insumos y la comercializaci6n se con

sideran como actividades masculinas por excelencia. Naturalmente, 

la distribución de las actividades varía en relaci6n con las con 

diciones histOricas de cada lugar. (54 l 

Igualmente, basar el bienestar de la familia campesina 

sobre su capacidad individual para obtener ingresos ha acarreado 
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problemas relacionados con su estructura, pues las familias num~ 

rosas tienen más posibilidades de obtener mayores ingresos que 

aquellas que cuentan con pocos miembros. Dada la baja mecaniza

ci6n del campo y los pocos recursos de capital, las familias de-

penden ampliamente de su disponioilidad de mano de obra. Bsto ha 

creado contradicci6n con la política de control de la natalidad 

y en algunos casos se han revivido tendencias hacia la asociación 

de familias nucleares descendientes del mismo tronco masculino y 

las preferencias matrimoniales parecen estar también orient~ndo

se por el bienestar econ6mico. <551 

.l.3. La "apertura" al exterior 

Finalmente, por lo que respecta a reformulación que se 

ha hecho de los principios que regían las relaciones econ6micas 

de China con el exterior, también de acuerdo con los lineamien-

tos de política econ6mica planteados por el XI Comit~ Central 

del PCCH en su III Sesi6n Plenaria {diciembre de 1978) y con 

los planteados por la II Sesión Plenaria de la V APN (julio de 

1979), a partir de 1980 el principio de autosuficiencia que has

ta 1978 había regido las relaciones econ6micas de China con el 

exterior, comenzó a modificarse sustancialmente por uno que ha 

tendido a fomentar la cooperaci6n y el intercambio económico, 

cient!fico y tecnol6gico, as! como la atracci6n de inversiones 

extranjeras. 

El prop6sito de este trascendental viraje en la forma 

de concebir y desarrollar las relaciones econ6micas de China con 

el exterior, seg~n la nuéva orientaci6n econ6mica, radica en la 

intenci6n de hacerse allegar, a través de la apertura de china a 
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la inversi6n extranjera, recursos complementarios que sirvan pa-

ra superar los dos grandes proble~as que enfrenta la ?retendiaa 

modernizaci6n de Ciüna: la escasez de fondos para la inversi6n 

y el atraso científico y tecnol6gico. (S6) 

~as primeras medidas concretas de esta nueva orienta-

ci6n comenzaron a tomarse en julio de 1980, cuando bajo la deno-

minación de Zonas Econ6micas Especiales {ZEE) se delimitaron en 

la provincia de Guandong tres lugares específicamente planeados 

para atraer al capital extranjero. A los que en octubre de ese 

mismo año se les sumaría otro más, localizado en la provincia de 

Fujian. Estos cuatro lugares a que se hace referencia son: Shen-

zhen, Zhuhai y Shantou que se localizan en la parte sudoriental 

de la provincia de Guangdong y la isla de Xiamen localizada en 

la costa de Fujian. (S?} Ca:Oe destacar que s;1enú1en se localiza 

frente a nongkong y Zhuhai frente a Macao. Ambos, importantes 

centros industriales y comerciales del Este de Asia. 

De acuerdo con las políticas, leyes y decretos que ri

gen dichas Zonas Económicas Especiales(SS), en estos lugares los 

extranjeros y chinos de ultramar, siempre y cuando acaten tales 

reglamentos, podrán estaolecer fábricas u otras empresas, ya sea 

en inversiones conjuntas con capitales nacionales y extranjeros 

o :Cien con capitales totalmente extranjeros. 

A las empresas establecidas con capitales 100% eKtranj~ 

ros o de chinos de ultramar se les asegura el derecho de gestión 

inde¡:iendiente, •·lientras que a las empresas mixtas establecídas 

con inversiones nacionales y extranjeras, o encargadas de alguna 

oora coo¡:ierativa se les asegura la gesti6n independiente bajo la 
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direcci5n de s·~s respectivas juntas clirectivas. Gesti6n en la 

que el gobierno de la ZEE de que se trate no ejerce, por regla 

general, interferencia administrativa alguna, 

Ademli.s, ambos tipos de empresas cuentan con la protec

ci6n de sus inversiones y ganancias y con otros derechos legales, 

que poco a poco se han ido ampliando y reforzando. Por ejemplo, 

en las disposiciones iniciales de 1979 y 1980 se les aseguraba: 

la libre contrataci6n de sus obreros y empleados, según acuerdos 

laborales firmados por ambas partes¡ la libre determinación de 

salarios, seguros y bonificaciones en relación a trabajos a des

tajo o correspondiente a los puestos de trabajo, los cuales de

ben estar señalados en los contratos; la exensi6n de impuestos 

aduaneros sobre todos los medios de producci6n y de consumo im

portados por las empresas, a excepción de cigarrillos, licores y 

otros artículos y con sujeción a la r.atif iación prevía por parte 

de las autoridades de la ZEE de que se trate; la conversión de 

sus ganancias, sueldos y salarios a divisas extranjeras a través 

del Banco de China, una vez pagado el impuesto sobre la renta co 

rrespondiente. 

En esas mismas disposiciones se establecía que los pro

ductos de las empresas de las ZEE son principalmente para la ex

portación, por lo que también estarían excentos de aranceles adua 

neros. Pero también se preve!a que algunos de urgente necesidad 

podían venderse en el mercado interno previa aprobación de la a~ 

ministraci6n provincial de que se trate y el pago de impuestos 

aduanales correspondiente. 

Asimismo, la tasa de ilnpuestos a la renta fijada para 
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las empresas en esas zonas era del 15%, porcentaje inferior a la 

de Hongkong. Además a las empresas cuyas inversiones sobrepasa-

ran los 5 millones de d6lares o las empresas que posean un alto 

nivel cecnol6gico y re~uieran de un período largo ?ara recuperar 

el ca¡?i tal invertido, se les concederia un "trato preferencial" 

de reducción de sus bnpuestos en un 20-50% o de excenci6n de los 

mismos por un lapso de uno a tres años. Si los empresarios extra!! 

jeros reinvierten sus ganancias en las zonas econ6micas especia

les por un per1odo mayor de cinco años, pod!an solicitar una re

ducci6n o excenci6n de los impuestos a la renta correspondiente 

a tales inversiones. 

En general las construcciones de utilidad p~blica de 

las ZEE est§n a cargo de la administraci6n provincial, pero tam-

bién puede considerarse la participación de capital extranjero. 

Los inversionistas interesados en ello pueden dirigirse directa

mente a administración provincial. (591 

Asimismo, el gobierno también tom6 medidas que han ten-

dido a disminuir las trabas burocráticas a la inversi6n extranj~ 

ra. Por ejemplo, adn antes de que se promulgara, en julio de 1979, 

la ley sobre empresas mixtas con inversiones nacionales y extra~ 

jeras, el gobierno provincial de Guangdong ya hab1a reestructura 

do la administraci6n de Zhuhai y :dao'an {Shenzhen), transform§n

dolos en municipalidades bajo el control directo de la provincia. 

El 23 de diciembre de ese año se estaoleci6 en Beijing el Banco 

de Inversiones de China, y a principios de 1982 la Comisi6n áe 

Control de Importaciones y Exportaciones, el Ministerio de Rela

ciones Econ6micas con el Exterior y la comisi6n de Control de In 

versiones Extranjeras se fusionaron en el ~linisterio de Econom!a 
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Asimismo, a fin de alentar artn más las inversiones ex-

tranjeras, el gobierno chino decidi6 reducir impuestos y aplicar 

otro tratamiento preferencial a las empresas mixtas a partir de 

1983. Así a partir de ese año estas empresas no pagarían impues

tos sobre sus ingresos en. los primeros dos en ~ue comenzaran a 

rendir utilidades y sólo el 50% de ~stos en los tres añossiguie.!?_ 

tes. En las disposiciones originales esta excens16n sólo se apl! 

caba en el primer año y segundo y tercer años respectivamente. 

El gobierno chino aument6 también la proporción de ven

tas en el mercado interno de los productos que el país necesita 

urgent~nente y de aquellos que requiere importar. Las materias 

primas y otros materiales para la producción, para el trabajo cie 

oficina y los artículos de primera necesidad que compran las em

presas mixtas en China, se les venderán a éstas al mismo precio 

que a los fabricantes nacionales y podrán pagarse en Renrninbi, 

pero cuando se utilicen metales preciosos, petróleo, carbón, ma-

dera y otros insumos cuyos precios son menores en el mercado in-

terno, estos precios s6lo se aplicarán a los bienes destinados a 

la venta en China, {6! l 

i:.as ZE!!: tienen una tasa part.icular de impuestos sobre 

la renta para sus residentes cuyos ingresos mensuales estén so-

bre los 800 yuanes. Estos ingresos pueden provenir de sueldos, 

salarios, servicios, regalías, intereses y alquileres. Los ingr!:_ 

s0s provenientes del exterior, as! como los bonos, premios cultu 

rales, seguros, etc. no tienen impuestos sobre la renta. tG 2) 

La apertura de la Isla de nainan a la inversi6n extran-
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jera es un caso especial que debe mencionarse, pues si bien ésta 

no i1a sido tratada por las autoridades chinas co;no otra ZEE, de_!! 

de 1980 el Consejo de Estado le concedi6 prerrogativas especia-

les sobre inversiones excranjeras, las cuales se pretende orien-

~ar, en diferentes fases de desarrollo, y dependiendo de las seis 

diferentes regiones econ6rnicas en que se ha dividido a la isla, 

hacia el desarrollo industrial, la producci6n de manufacturas y 

el curismo. 

En cuanto al desarrollo de la industria se pretende que 

la inversi6n extranjera se concentre principalmente en la petro

química, la azucarera, de cemento, vidrio y otros materiales pa-

ra la construcci6n, as! como en la industria extractiva y la de 

fundici6n. En cuanto a la industria ligera, se producirá en lo 

fundamenta~ artículos de consumo: productos de la industria tex-

til, electrónica, de caucho, curtido de cuero, muebles, procesa-

mienco de alimentos etc. Asimismo se pretende desarrollar la in

dustria ensambladora y la agricultura. 

Actualmente esta isla coopera con Estados Unid~s, Jap6n, 

Singapur, y otros países en el cultivo de café, aceite de palma, 

coco, piña, plátanos y cría de camarones. Asimismo ha firmado 

acuerdos con Jap6n y EE.UU para la elaboraci6n del programa de 

desarrollo general de la isla y para su explotaci6n. (óJ) 

Por otro lado, debido a la creciente importancia que el 

gobierno cáino le na asignado a la inversi6n extranjera en la 

consecusión de sus metas de desarrollo y basándose en la experie~ 

cia ae las ZEE, desde principios de 1984 se decidi6 aplicar en 

otras catorce ciudades de Cfiina políticas similares a las que 
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aasta entonces se habían estado siguiendo en las ZEE. Las cator

ce ciudades consideradas, todas ellas ubicadas en el litoral ch! 

no desde el norte hasta el sur, son: Qinhuangdao, Tianjin,Dalian, 

Yantai, Qingdao, 1ianyungang, Nantong, Si1anghai, Ning~o, Wenzhou, 

Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang y Bei~'lai. (G 4) 

Según dicha decisi6n en estas ciudades también se daría 

un tratamiento preferencial a los inversionistas extranjeros en 

materia de gravámenes y mercado, se fortalecería la construcción 

infraestructura!, se establecerían zonas de desarrollo econ6mico 

y se otorgar1an ciertos derechos de autonom1a a dichas ciudades 

a fin de crear en ellas condiciones favorables para la inversión 

extranjera. 

Entre las medidas que se aplicar1an en dichas ciudades, 

así como en la isla de Hainan, destaca la posibilidad que se les 

brindar1a a los inversionistas extranjeros de vender en el merca 

do chino parte de su producci6n, siempre y cuando incorporen nu~ 

vas técnicas y equipos avanzados. Ademas pagarían sólo un 15% 

del imp!lesto sobre la renta si producen artículos de tecnología 

sofisticaáa o si sus inversiones exceden los treinta millones de 

dolares. 

Asimismo, estarían excentos de gravámenes aduanales los 

equipos para la producción, materiales de construcción, materias 

primas y repuestos importados por las empresas que se establez

can en estas ciudades y ~ue destinen a la fabricaci6n de produc

tos para la exportación. De igual manera, dichas ciudades i1an e! 

taolecido en &reas determinadas, zonas de explotaci6n económica 

en las que se importa en forma concetrada tecnología sofisticada, 
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se producen artículos de al ta tecnología y donde se aprenden~~ 

cas y experiencias administrativas que se proporcionarían al in
(65) terior del país. 

En cuanto a los derecnos de mayor autonomía de las ciu-

dades arriba señaladas, en materia de cooperación con los indus-

triales extranjeros, ~stas pueden por ejemplo, en relación a la 

creación de empresas con fondos y equipos principalmente extran

jeros, aprobar proyectos sin importar el volumen de las inversio 

nes. <66 1 

hntre las catorce ciudades aoiertas a la inversión ex-

tranjera Si1anghai ocupa un lugar destacado. Los planificadores 

cilinos esperan convertir a esta ciudad en un centro financiex-o y 

comercial del Asia Oriental. Si:iangi1ai ha sido tomada como centro 

piloto para la formación de las llamadas "Zonas econ6micas" que 

recientemente han sido denominadas zonas de Desarrollo tcon6mico 

y Tecnol6gico (ZDET). hsta nueva modalidad es diferente de las 

ZEB, ya que tiene como objetivo central atraer la inversión ex

tranjera y a partir de ella crear un polo de desarrollo globa1!67 l 

La propuesta consiste en que algunas ciudades portuarias 

tomen medidas para establecer paso a paso zonas de desarrollo 

econ6mico en ~reas designadas lejos de los centros urbanos exis-

tentes. Para este efecto tleoe constru~rse una infraestructura en 

aquellas ~reas designadas, con el objeto de proveer predios para 

empresas mixtas ci1ino-e.xtranj eras y empresas con inversiones ex

clusivamente extranjeras. (bS) 

Así en torno a Sáanghai, hasta ahora la mayor urbe de 

Ci:iina, se pretende crear una asociación econ6mica en gran escala 
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con cuatro ciudades más de la provincia de Jiangsu y cinco de la 

provincia de Zhejiang, para conformar en conjunto una región eco 

n6mica en el delta del Changjiang, con Shanghai como centro. La 

importancia de esta regi6n es muy grande en la economl'.a China, 

pues aunque apenas abarca 0.77% del territorio chino y tiene el 

5% de la poblaci6n del país, crea el 15% del valor de la produc

ci6n global del país y proporciona al Estado el 2S% de sus ingr~ 

sos financieros y lleva a cabo un tercio de las actividades del 

comercio exterior del país, además de la infraestructura instal~ 

da que posee y de sus recursos naturales. <
69 ) 

A fines de 1984 el Consejo de Estado óecidi6 ampliar la 

Zona Económica de Shanghai para abarcar la totalidad de las pro-

vincias de Jiangsu, Zhejiang, Anhui y Jianxi. Así la zona gener~ 

rá el 26% del valor total de las producciones industrial y 

agrícola. <70l Otras Zonas de Desarrollo Económico y Tecnológico 

que se han desarrollado rapidamente son las zonas económicas de 

Dalian y Yantai. <7ll 

Además, existen otras muestras de que el gobierno tien-

de hacia la puesta en práctica de una regionalizaci6n econ6rnica 

más amplia para lograr las metas de su desarrollo. Tal como se 

observa en la decisi6n tomada en la primera reuni6n de coordina

ci6n económica que celebraron las autoridades de las provincias 

de Sichuan, Guizhou, Yunan, las de la región auton6ma de Guanxi 

zauangzu Ziz~iqu y las del municipio de Chongquing, para conver

tir a dicha región en una importante base energt!tica e iooustrial. 

Proyecto en el que la inversi6n extranjera tambilr!n será bien ac2 

gida. <721 Asi como en la propuesta· de apoyarse en la parte orien 
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tal del pats, que es la m§s desarrollada, para expandir gradual-

mente su econom!a aacia la parte occidental a lo largo de las 

cuencas de los ríos Changjiang, nuanghe y Znujiang. (?J) 

;-:ás recientemente se han adopté:.do nuevas medidas con el 

fin de dar un mayor estímulo a la inversi6n extranjera en China, 

tanto en las ZEE como en las otras ciudades abiertas a esta inver 

si6n, las cuales fueron promulgadas por el Consejo de Estado en 

octubre de 1986. Entre estas se destacan: la autorización para 

que, bajo la supervisi6n de los organismos de control de divisas, 

las empresas extranjeras o mixtas ajusten mutuamente y entre s! 

la utilizaci6n de divisas y yuanes¡ el apoyo de las autoridades 

chinas para que las empresas con inversiones extranjeras puedan 

nacer pleno uso de sus derechos de gesti6n administrativa en lo 

relativo a la elaboración de planes de producci6n, el uso de sus 

capitales, la adquisici6n de medios de producci6n y venta de pr~ 

duetos, e! estaolecimiento de salarios, formas de pago, reglame~ 

tos de gratificaci6n, sanciones, sistemas de subvenciones, etc. 

Para lograr lo anterior se ha establecido que toda ent~ 

dad que interfiera en la producci6n y actividades econ6micas de 

las empresas con inversiones extranjeras y causen daños a ~stas, 

deben asumir la responsabilidad de indemnizarlas. 

Destaca también la aisposici6n que garantiza a las em

presas de inversiones extranjeras los derechos de autonomía so

bre la disposici6n de su personal. Las juntas directivas de las 

empresas tienen amplios derechos para resolver asuntos de contr~ 

tación y despido de personal administrativo superior de la empr~ 

sa. De acuerdo a sus necesidades la empresa puede decidir por su 
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propia cuenta su estructura administrativa y el n6mero de su pe~ 

sonal, aumentar o reducir su personal, puede aceptar o contratar 

personal t~cnico, administrativo y obreros en el lugar donde es-

tán establecidas. Asimismo, las empresas pueden sancionar o des-

pedir a los miembros de su personal que violen los reglamentos 

de €stas. 

Más notables a6n son los nuevos tratos preferenciales 

que dichas disposiciones dan a las empresas extranjeras o mixtas 

que se orienten hacia la f abricaci6n de productos para la expor

taci6n y a las que incorporen tecnologia avanzada, tales como: 

una considerable rebaja y hasta la exoneración de los impuestos 

por el uso de los predios en que se instalen dichas e.~presas; la 

prioridad y precios equitativos que se les dará en los suminis-

tres de agua potable, corriente el~ctrica, instalaci6n de trans-

portes y telecomunicaciones; la prioridad que se les dará en el 

otorgamiento de prestamos y otros tipos de cr~ditos por parte 

del Banco de China, para la ampliaci6n de sus exportaciones y p~ 

ra inversiones en la manufactura de nuevos tipos de productos; 

la exoneraci6n del impuesto a los ingresos que se remitan al ex

terior; la reducci6n en un SO% de la tasa de impuesto a la renta; 

la ampliaci6n de los periodos de rebaja de impuestos; la devolu

ci6n total del impuesto a la renta cobrado a las utilidades que 

sean reinvertidas; la simplificaci6n de los trámites de licencias 

de exportaci6n e importaci6n; etc. <74 l. 

Asimismo, es importante señalar que tambi~n se han pro

mulgado otras disposiciones espec!ficas para cada una de las ZEE, 

asi como para cada uno de los otros lugares abiertos a la inver

si6n extranjera. tntre los que a partir de 198ó se incorpor6 a 
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Todo est.e );)roce so <le "apercura" e impulso que China ha 

Jaóo a la inversión extranjera ;1a sido objeto de grandes dudas y 

controversias entre sus observadores, sobre todo por los "efec

tos nocivos" que ésca ya ha producido en las zonas donde se ha 

estaolecido, tales como acelerados procesos inflacionarios, la 

aparici6n del mercado negro de divisas y la "influencia occiden

tal" que se ha presentado en las ideas y formas de com:t-iortamien

to de los chinos. Todos escos fenómenos, han sido motivo de alar 

ma y el gobierno ha adoptado medidas espectficas para solucionar 

los. 

Sin embargo, a ¡;iesar de que en dichos lugares han apar~ 

cido este tipo de proiJlemas, puede afirr.1arse que hasta ahora los 

beneficios !1an sido mayores, en cuanto a las inversiones realiza 

das, la preparación áe personal calificado, la creaci6n de em

pleos, la introducci6n de tecnolog!a avanzada, la construcción 

infraestructual y de servicios, la captaci6n de divisas, el in

cremento y diversificaci6n del comercio exterior, etc. 
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De todo lo antes expuesto y antendiendo a los planteamientos y 

prop6sitos consignados al principio del trabajo, puede remarcar

se, a manera de conclusi6n, que los cambios operados en la econ2 

m!a de la Repablica Popular China, as! como los efectuados en 

sus relaciones econ6micas con el exterior a raíz de la muerte de 

Mao y de la puesta en pr~ctica de su programa de modernizaci6n, 

lejos de significar un retorno de China al capitalismo, como en 

ocasiones se ha pensado en "occidente", son mlis bien, procesos 

integrantes -!ntimamente relacionados- de un amplio programa de 

"modernizaci6n socialista", cuyo fin tiltimo es corregir y acele

rar su desarrollo econ6mico-socíal para poder satisfacer de una 

mejor manera las necesidades materiales de sus habitantes y for

talecer su sistema socialista. 

La visi6n de tales acontecimientos, como se ha manifes

tado a lo largo del trabajo, se basa en tres argumentos princip~ 

les. Primero, en que la noci6n de modernizaciOn en China posee 

un significado y características muy diferentes a las que este 

concepto adquiere en las sociedades "occidentales". En China la 

modern.izaci6n encuentra sus fundamentos. (te6ricos y prlicticos)_ 

en su estructura econ6mico-social socialisca, sus valores, su 

ideologl'.a, sus instituciones y sus aspiraciones y necesi·dades 

(82) 
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actuales. Se concibe, más concretamente, como el proceso que ha

brá de convertirla en una sociedad de alto desarrollo industrial, 

y que habrá de ocurrir en consonancia con su estructura sociali! 

ta, sus características demográficas, así como con sus tradicio

nes y cultura; y cuya consecusi6n la colocará, presumiblemente, 

entre las naciones más avanzadas del mundo, para fines del pres.e!)_ 

te siglo. 

El segundo argumento es que, para China el capitalismo, 

como forma.de organizaci6n social, no signific6 hist6ricamente 

una vía sobre la cual se haya asentado firmemente su desarrollo, 

ya que, como se estableci6 en el capítulo segundo, durante mile

nios y hasta mediados del siglo XIX sus estructuras sociales se 

'basaron en un orden social distinto al feudal, antecedente inme

diato del desarrollo capitalista europeo. Por otra parte si bien 

a finales del siglo XIX lograron establecerse ciertas bases capi

talistas a la sombra de la dominaci6n colonial, éstas aparecieron 

en forma desfazada y limitada y por corto tiempo, por lo que nu!), 

ca encontraron las bases sociales necesarias para arraigar de ro~ 

nera firme y generalizada. Finalmente, en relaci~n con esta cues 

ti6n, la lucha revolucionaria y el establecimiento del r~gimen 

socialista terminaron por cancelar cualquier tendencia de corte 

capitalista y marcaron firmemente la pauta que su desarrollo ha

bría de tener en el futuro. 

La tercera explicaci6n es que los recientes cambios in

ternos, en lo referente a la actividad econ6mica están orienta

dos en primer lugar, hacia la correcci6n de los problemas que en 

la actualidad enfrenta su desarrollo econ6mico-social {.como lo 



son el desequilibrio en el crecimiento de los diferentes secto

res y ramas de su economía, los d~ficits fiscales, el retraso 

tecnológico y baja productividad de sus empresas, las deficien

cias de las formas de organización y administración económica, 

etc.) y en un segundo plano, y como consecuencia de lo anterior, 

a asentar una base económica estable que le permite acelerar di

cho proceso de desarrollo. Ambas, condiciones imprescindibles P! 

ra elevar el nivel de vida de sus habitantes. 

Asimismo, tanto la apertura a la inversi6n extranjera 

como el establecimiento de relaciones comerciales y financieras 

y de cooperación cienttfico-tecnológica con los pa1ses capitali~ 

tas desarrollados, que son los grandes cambios que se han efectu~ 

do en sus relaciones económicas con el exterior, no tienen otro 

propósito si no el de reforzar las poltticas internas antes seña 

ladas, Pues COlllO se mencionó en el capitulo tercero, lo que se 

pretende con estas medidas ~y que en parte se ha logrado ya- es 

captar tanto recursos económicos como conocimientos cienttficos 

y tecnol6gicos avanzados que contribuyan a resarcir sus limita

ciones en estos rubros y faciliten sus prop6sitos de industrial! 

zaci6n. 

Finalmente, cape señalar que todo este proceso de rea

justes y reformas econOmicas que en la actualidad se lleva a cabo 

en China, m~s que consi.derars.e. como un programa r!gido o acabado, 

debe verse cerro un programa din~mico, pendiente de las linlitaciones, 

los probl~as y aGn de los fu<itos mismos que se vayan presentan

do en .la consecuci6n de los objetivos para los cuales ha sido 

formulado. En este sentido, puede establecerse que el programa 

1 
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de modernizac16n de China no simplemente se reduce a una estrat! 

gia econ6mica trazada para superar problemas espec!ficos, sino 

que constituye el marco general dentro del cual habrá de defini~ 

se la orientaci6n que seguirá su camino socialista. Camino que, 

a juzgar por los importantes logros que ha tenido a nueve años 

de iniciadas las reformas, parece augurarle un significativo ~x! 

to en la consecuci6n de sus grandes metas e ideales de moderniza 

ci6n, lo cual sin lugar a dudas habrá de proporcionarle concomi

tanternente una posici6n aGn más relevante dentro de las relacio

nes internacionales del siglo que esta por llegar. 
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