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 ” Lo que interesa no es la moral de las masas, cuya actitud no importa 

mientras se hallen absorbidas por su trabajo, sino la moral del Partido mismo. 
Se espera que hasta el más humilde de los miembros del Partido sea compe-
tente, laborioso e incluso inteligente — siempre dentro de límites reducidos, cla-
ro está, — pero siempre es preciso que sea un fanático ignorante y crédulo en 
el que prevalezca el miedo, el odio, la adulación y una continua sensación or-
giástica de triunfo.” (George Orwell, 1984). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante las dos últimas décadas (80´s y 90’s) nos hemos percatado del surgimiento de 

nuevas potencias comerciales, situadas en Asia Oriental y en el Suroeste Asiático. Por 

ejemplo China, Corea de Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán; que a pesar de haber sido 

países muy pobres, y hasta hace 30 años se contaban entre los países más atrasados del 

planeta,  han conseguido sobresalir del Tercer Mundo para incorporarse a un nuevo grupo 

de países industrializados de primer orden que empezó a surgir en la década de los 90´s. 

 

No hay que perder de vista que estos países se vieron gravemente afectados por una 

serie de problemas políticos internos y externos, ocasionándoles un gran retraso 

económico y social.  

 

China, por ejemplo, tuvo que enfrentar varias trabas a causa del comunismo; 

internamente tuvo que superar varios años de levantamientos internos generados por 

grupos radicales que estaban  a favor o en contra del comunismo; la Revolución Cultural  

y,  la restauración del Poder Ejecutivo. Al exterior tuvo varios roces con la India por 

cuestiones fronterizas que terminarían desatando una guerra. China, se mantuvo aislada 

del resto del mundo a causa del comunismo; que ocasionó confrontaciones con Taiwán; 

por la posible unificación de estas Chinas. También, destaca la dependencia y la 

influencia que tuvo de la ex Unión Soviética, sobre todo al adoptar el comunismo de Stalin 

en China. 

 

Otro ejemplo es Taiwán, quién ha tenido que sobreponerse a una invasión japonesa; a 

varias arbitrariedades cometidas por el gobierno chino y a la expulsión de las Naciones 

Unidas que condujo a la marginación mundial por parte de otros países que le retiraron su 

reconocimiento diplomático. Por otra parte, la presencia norteamericana también ha sido 

determinante para que países vecinos apoyen a China y no a Taiwán sobre el 

establecimiento de su gobierno. 

 

Corea, estuvo bajo un protectorado japonés que ocasionó guerrillas y conflictos 

nacionalistas, los que siempre fueron apagados por los japoneses quienes intentaban 

imponer la asimilación y eliminar todo lo coreano; su poder duró hasta la derrota de Japón 
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en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, Corea ha tenido siempre que lidiar con la 

intervención de terceros Estados, Rusia y EEUU (EEUU); que si bien han logrado 

mantener la autonomía de Corea también lograron dividirla y enfrentarla (Guerra de 

Corea).  

 

A pesar del letargo económico que sufrieron estos países, consecuencia de todos los 

conflictos antes mencionados, han podido surgir como fuertes competidores en el 

mercado internacional manufacturero y exportador, gracias a las reformas de sus políticas 

internas en materia de economía, que estimulan cada vez más a la inversión extranjera y 

privada,  proporcionando mano de obra barata; infraestructura adecuada; servicios de 

comunicaciones, y la anulación parcial o total de impuestos. 

 

El desarrollo que han tenido estos países no sólo se ha enfocado a la economía, sino al 

desarrollo de ésta a través de reestructuraciones en la política interna. Por ejemplo, el 

proceso tecnológico y de exportación de servicios técnicos en este tipo de países está 

basado no en la innovación, sino en el aprendizaje y en la adaptación de técnicas 

extranjeras. Los gobiernos de estos países, permitían en un principio, el acceso sólo a 

empresas foráneas dispuestas a transferir conocimiento tecnológico, con lo que se 

aseguran menores costes de adquisición y una transmisión rápida de conocimientos 

técnicos. 

 

Así también, el desarrollo tecnológico trae consigo una transformación estructural en el 

sector industrial y manufacturero; tomando en cuenta el creciente peso relativo a la 

industria pesada y/o intensiva en capital y tecnología, considerando el desarrollo y el 

bienestar social como indicadores del desarrollo real que se notan particularmente en 

China. 

 

La reciente incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), es un 

gran impulso para el desarrollo comercial, político, económico y social, tanto del país 

como de la región; ya que China es un país clave para las demás potencias comerciales 

de la zona.1 

 

                                                 
1
 La mayoría de las nuevas potencias comerciales asiáticas llevan a cabo sus exportaciones con el Occidente 

(EEUU y Europa) a través de China; así como, sus relaciones políticas con esos países. 
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China, como se mencionó anteriormente, es un caso excepcional entre las demás 

economías a nivel mundial; ya que su crecimiento ha sido sumamente acelerado a 

comparación del resto de las nuevas potencias emergentes. Por ejemplo, el Producto 

Interno Bruto (PIB) de China ha aumentado considerablemente en menos de 10 años; en 

1995 contaba con un PIB de 461mil millones de dólares y en el 2002 su PIB era de 5.800 

billones de dólares; mientras que el resto de las nuevas potencias emergentes sólo 

pudieron duplicar su PIB en este período de años. 

 

“Este país debe ser considerado la tercera potencia económica mundial, sólo superado 

por EEUU y Japón en cuanto a las dimensiones de su PIB medido por el sistema del 

Purchasing Power Parity (Poder de Paridad de Compra)”2 Aunque ésta opinión es 

bastante pretenciosa, debido a que el nivel de vida actual en China la ubica en un nivel 

cercano a los países menos adelantados. 

 

No obstante de la polémica anterior, se puede afirmar que sea cual fuere la forma de 

valuar la economía china, es evidente su enorme y creciente importancia en la evolución 

económica de la región asiática y del mundo. 

 

No hay que descuidar que gran parte del crecimiento económico de China se debe al 

incremento de sus lazos económicos con Corea de Sur; Hong Kong, Singapur y Taiwán; 

de ahí, la importancia de tomar como referencia estas nuevas potencias comerciales para 

considerar el desarrollo real tanto de China como de la zona. 

 

China, a pesar de haber logrado un espectacular crecimiento económico,  no ha resuelto 

aún los problemas sociales que atan al país al subdesarrollo. Uno de los principales 

temas es la violación de los derechos humanos en todos los niveles de la población; por 

ejemplo, los obreros de las grandes empresas trasnacionales son explotados con 

jornadas de trabajo de 12- 16 horas; en condiciones bastante precarias de higiene, 

servicios médicos y alimentos; gozando con los menores sueldos del planeta. Por si fuera 

poco, no estamos hablando sólo de adultos, existen miles de niños trabajando también en 

estas empresas en las condiciones ya antes mencionadas y con un sueldo menor a el de 

un adulto obrero en el mismo puesto.  

                                                 
2
 Opinión de diversos analistas económicos y de las principales instituciones financieras. The Economist; 

marzo; Núm. 2,  1996. 
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Pero no sólo en las ciudades existe la violación de estos derechos, en la región del Tibet 

la violación de los derechos humanos se han hecho más frecuentes desde que surgieron 

demostraciones y actividades a favor de la independencia del Tibet (1987), desde 

entonces ha surgido marginación y represión de ideas, cultos y nacionalidad en esta 

Región Autónoma del oeste asiático. 

 

China sigue siendo un país rural, todavía la mayor parte de la población subsiste del 

campo y es aquí en donde se presentan los más severos problemas sociales por la 

marginación que se le sigue dando a estas regiones. Los campesinos muchas veces no 

tienen acceso a servicios médicos, escolares y en algunos lugares el agua potable es 

todavía un oasis. Es la población más pobre y peor atendida por el gobierno. 

 

El papel de la mujer sigue siendo tema de discusión, ya que si bien ha conseguido un 

lugar más activo en la sociedad, todavía se encuentra muy limitada por la ideología y las 

costumbres. Esto depende también de la provincia en donde nazca, ya que en algunos 

poblados las mujeres valen aún menos que algún animal de crianza.  

 

Por lo tanto, no se debe perder de vista el factor político-social. Además de otros 

problemas que se están dando al interior del país que afectan al desarrollo de la 

economía; por ejemplo, la privatización de un buen número de empresas estatales; el 

aumento en la tasa de desempleo; el nuevo enfoque capitalista del comunismo; etc. 

 

Uno de los factores, aquí considerados de gran importancia, es la poca actividad que está 

teniendo la participación ciudadana. La cual ciudadana está integrada por diferentes 

grupos de interés, entre ellos medios de comunicación, universitarios,  empresarios, 

partidos políticos, representantes de Hong Kong, Taiwán y las Zonas Económicas 

Exclusivas (ZEE), etc. Son estos grupos de interés quienes transforman la vida política, 

entran en el juego del poder y por lo tanto, inciden de manera indirecta en la toma de 

decisiones. En China, la participación de todos los antes mencionados todavía se 

encuentra muy rudimentaria; los únicos que están siendo escuchados son los 

empresarios y los grupos con intereses de esta índole, como lo son Hong Kong, Taiwán y 

las ZEE; quienes mediante presión económica están logrando interponer, esperando 
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posteriormente involucrarse en la toma de decisiones y en los altos rangos de la política 

dentro del mismo partido. 

 

Los grupos restantes no tienen cabida aún en este sistema3, quedándose el pueblo sin 

voz y con ello sin que su interés sea tomado en cuenta durante la toma de decisiones. 

Ésta se ha venido dando en China de la misma forma desde épocas imperiales; la familia 

gobernante estará siempre en el poder por derecho y descendencia. El hermético núcleo 

de poder que se encuentra en China, no permite la prosperidad del mismo y es que el 

aparato sigue controlado exclusivamente por familiares de la misma burocracia que ha 

estado desde la fundación del partido y por militares, lo que conduce a pensar  que el 

Partido Popular Chino se encuentra sostenido en un caudillismo que tiene que ser 

modificado o arriesgarse a perder el control y el poder del gobierno. 

 

La importancia que China ha obtenido en el campo económico- comercial es indiscutible, 

pero se pone a prueba con la posibilidad real de que China pueda surgir como una 

potencia de Primer Mundo si su rezago social no es atendido de igual manera que ha sido 

atendido el campo económico. 

 

Es importante, para las Relaciones Internacionales,  hacer un estudio del desarrollo real 

que pueden llegar a tener los llamados países emergentes como son China y México, 

quienes se encuentran más enfocados en su crecimiento económico de dentro hacia fuera 

que en atender las necesidades primarias o básicas dentro del país.  

 

El presente estudio da un enfoque al aspecto político-social para analizar otras 

posibilidades que pueden encaminar a un país en vías de desarrollo, o más recientemente 

llamados países emergentes, a un liderazgo en el plano internacional o por el contrario 

continuar ligado al subdesarrollo y a la dependencia característica de los países del 

Tercer Mundo. 

 

Para ello, se pone a China como ejemplo ya que, por ser uno de los países más 

enfatizados de la última década por su acelerado crecimiento  económico e importancia 

en el juego de la diplomacia internacional, es más fácil hacer notar las características que 

                                                 
3
 Recalquemos que el sistema chino es unipartidista; además la opinión pública y los medios de comunicación 

se encuentran restringidos por el gobierno y los pocos intelectuales que se atreven a criticar al sistema están 

fuera de China. 
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pueden ayudar a  favorecer o, a mermar el desarrollo de los países que se están 

esmerando por salir del Tercer Mundo y, sin embargo, factores como la pobreza y la 

analfabetización los une más a él. 

 

Hay que recordar que cada país se ha formado histórica e ideológicamente diferente, pero 

de alguna manera varios de los países tercermundistas han querido sobresalir de la 

misma manera, la económica, dejando en segundo plano las prioridades de la población 

y, por lo tanto, su entrada al Primer Mundo.  

 

La pretensión de demostrar que debe de haber un desarrollo económico paralelo al 

desarrollo político-social, es para dar una visión internacionalista, y no simplemente 

económica, a lo que puede llegar a ser un punto clave para los países emergentes, en 

este caso, China en particular, quien puede llegar a ser una  Potencia de Primer Mundo, 

de no ser por el centralismo político concentrado en el Partido Comunista Chino (PCCh), 

que a su vez limita y obstaculiza la participación ciudadana; dejando en un segundo plano 

la toma de decisiones democrática, sobreponiendo los intereses del gobierno por encima 

de los del pueblo. 

 

 Se ha demostrado que cualquier Estado que no incluya a la pluralidad de la sociedad en 

el juego de la toma de decisiones nacionales, tiende a cambios radicales perjudiciales 

para el mismo Estado (golpes de Estado, guerras civiles, revoluciones, insurgencias, etc.), 

o en casos muy especiales permitir la transición democrática como válvula de salida a 

esos hermetismos en la cúpula estatal. Tenemos, por ejemplo, en México el surgimiento 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la llegada del Partido Acción Nacional al 

poder después de 71 años de gobierno del mismo partido; en Venezuela, lo vimos con el 

golpe de Estado al gobierno de Hugo Chávez; sólo por mencionar algunos ejemplos de 

los más importantes que han ocurrido en la última década. 

 

En China no se diversifican los intereses y la toma de decisiones, debido a que ésta 

siempre es ejecutada por un mismo núcleo (PCCh) el cual tampoco diversifica sus 

conveniencias y por lo tanto no están representados los beneficios de todos los 

ciudadanos chinos, mermando el desarrollo político y social que tanto perjudica a China 

entorpeciéndola para salir del Tercer Mundo. 
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“La nueva coyuntura económica comercial en la región del Pacífico Asiático ha colocado a 

China con grandes posibilidades de ser junto con Japón y otros países intermedios 

(Corea, Tailandia, Singapur y Malasia, llamados NIC´s o países de la ANSEA) una 

potencia con liderazgo. Para ello es necesario el fortalecimiento y continuidad en el 

ámbito económico”4. 

 

En los últimos años desde la década de los 70, conscientes de las diferencias entre China 

y el resto del mundo en cuanto a la economía y a la velocidad de desarrollo de la misma, 

los dirigentes chinos tomaron la importante decisión de reformar la estructura económica 

de las décadas precedentes.  

 

Las inversiones extranjeras serían el resultado de las reformas económicas encaminadas 

al desarrollo del Estado chino; estas inversiones se han logrado gracias a la gran apertura 

que ha tenido China hacia el exterior y, que ha captado la atención de los países más 

ricos y desarrollados, haciéndolos invertir no sólo capital sino también tecnología.  

 

Éste ha sido sólo uno de los muchos cambios que se han llevado a cabo, para lograr la 

inversión extranjera, elemento fundamental que ha hecho resurgir a China como una 

potencia comercial según datos del Banco Mundial. Si bien, éste es el elemento 

fundamental, no hay que perder de vista a los móviles (reformas económicas) que 

conducen a ésta. 

 

 La apertura al exterior fue muy importante, a pesar de la gran influencia comunista que 

aún inunda la región; pero la apertura no ha sido el único factor involucrado; las 

vinculaciones estratégicas han ayudado mucho a reanudar las relaciones diplomáticas 

con varios países y de instituciones económicas–financieras internacionales, por ejemplo 

ha establecido una asociación constructiva estratégica con Estados Unidos, una 

asociación de cooperación amistosa con Japón, una asociación estratégica de 

                                                 
4
 Torres Guillén, Luz María; China: Su importancia económica y política a partir del sistema de 

Reformas Económicas de Teng Hsiao Ping a Jiang Zemin (1978-1994); Tesis,  ENEP Aragón, 1995. pag, 

22. 
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coordinación con Rusia, una asociación constructiva con la Unión Europea, una relación 

de buena vecindad y mutua confianza con los países de la Asociación de Naciones del 

Sudeste de Asia (ANSEA) también conocidos como NIC´s y una asociación cooperación 

con la República de Corea, su ingreso a la OMC, entre otras iniciativas; lo que le vuelve a 

dar renombre y reconocimiento a nivel internacional. Los estímulos fiscales han sido de 

suma importancia; sin ellos, China jamás hubiera captado la atención total del mercado 

manufacturero. Esta orientación a la producción para la exportación es la que está 

impulsando a China hacia delante; junto con los factores antes mencionados China tiene 

grandes posibilidades de tomar el liderazgo en la región aún por encima de Japón y 

Rusia. 

 

Sin embargo, sostengo que, no ha habido reformas prácticas en lo político y social, 

situación que ha puesto en riesgo ese desarrollo económico–comercial y su lidrazgo. El 

interés de grupos económicos reclama cada vez más participación en la cúpula del poder 

dentro del PCCh. Otros grupos de interés por así llamarlos, como los estudiantes y 

obreros que históricamente han intentado romper con ese hermetismo estatal; pero sólo 

quienes han logrado ser tomados en cuenta han sido grupos de interés económicos como 

Hong Kong, Taiwán y las Zonas Económicas Especiales. 

 

Aún con todo el avance y desarrollo tecnológico aunado a las grandes sumas de 

inversión, China hasta hoy sigue siendo un país del Tercer Mundo. El esfuerzo por hacer 

salir a un porcentaje elevado de habitantes de la pobreza está todavía concentrado en las 

zonas costeras. En las demás zonas, la pobreza persiste y la economía avanza muy 

lentamente en sólo algunas zonas del país. Por ello, la reticencia por incluir a más grupos 

de interés5 dentro de la toma de decisiones no ha permitido por un lado 1) flexibilizar las 

tensiones al interior del país y del PCCh; 2) la no incorporación de la toma de decisiones 

acercará al gobierno a solucionar los problemas sociales, económicos y políticos más 

acordes a la realidad local. 

 

                                                 
5
 Cabe destacar que China no es una sociedad homogénea y se encuentra constituida por múltiples minorías 

regionales y étnicas, diversos grupos ideológicos y religiosos, etc. 
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El PCCh, se encuentra detrás de todas las decisiones tomadas del poder central; y es 

precisamente él quién limita nuevas posibilidades o alternativas para diversificar estas 

decisiones, impidiendo el ingreso de nuevos grupos de interés en el partido y 

manteniendo la autarquía absoluta; con lo que asegura la participación de todos los 

sectores económicos, políticos y sociales y no la participación de algunos cuantos, que en 

este caso son siempre los mismos. 

 

Las reformas económicas han impulsado el desarrollo económico; pero se ha perdido de 

vista el rezago social que han generado. Han de ofrecer la mano de obra más barata del 

mundo, a diario se violan los derechos humanos en los empleos que el mismo gobierno 

permite se ofrezcan a los trabajadores chinos; la corrupción ha aumentado; la tasa de 

desempleo se ha incrementado; hay rezago en el campo; una enorme desigualdad en la 

repartición de la riqueza y el deterioro sucesivo del medio ambiente. No se podrá hablar 

de un verdadero desarrollo a nivel social si la política sigue cerrándose a nuevas 

propuestas que buscan que diferentes grupos de interés que participen activamente en 

las decisiones de poder y, se trabaje en más objetivos que solo los que han estado 

plasmados durante poco más de 50 años. 

 

No se asegura el futuro de China como líder de la región, si no se asegura el futuro de la 

sociedad china, equilibrando el avance político-social con el económico. El gobierno está 

dejando a un lado la más importante fuente de producción que tiene su país, la población; 

quién no está siendo escuchada y por tanto no se siente participativa de la toma de 

decisiones gubernamentales a nivel nacional o regional y, con ello estaría poniendo en 

riesgo el posible liderazgo del partido y de China en la región del Pacífico Asiático.   
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1.1. Objetivos  

 

2. Contrastar el desarrollo o avance económico-comercial que China ha demostrado 

recientemente a partir de la apertura de la inversión extranjera con el rezago 

político-social. 

3. Evaluar la marginación social causada por la desigualdad de la repartición de la 

riqueza en el territorio chino. 

4. Exponer diferentes formas de violación a derechos político-sociales internos por 

parte del sistema chino. 

5. Demostrar que el centralismo del PCCh es el factor determinante en el rezago 

político y social. 

 

1.2. Teoría del Estado 

  

Dentro de la teoría social, que es el lugar donde convergen las distintas teorías de las 

disciplinas de las ciencias sociales -sociología, politología, economía, pedagogía, 

antropología y las mismas relaciones internacionales, entre otras-, podemos rescatar 

argumentos que explican el tema aquí abordado, a través de una relación teórica entre las 

Relaciones Internacionales y la Ciencia Política6.  

 

1.2.1. De la sociedad primitiva a la formación del Estado. 

 

Desde el principio de la civilización, el ser humano, sea el lugar en que se encuentre, 

siempre ha buscado la manera de vivir con sus semejantes y para ello ha formulado 

estructuras complejas de organización social. A lo largo de la historia, las comunidades 

humanas han vivido en estructuras políticas desde las más rudimentarias como clanes o 

tribus, hasta las más desarrolladas como los imperios o estados contemporáneos de la 

actualidad. 

 

Sobre ello, Andrés Serra Rojas, señala: 

 

                                                 
6
 Recordemos que continuarán existiendo al menos dos escuelas o corrientes que pelean el origen de nuestra 

ciencia; la sociología de la escuela francesa y la politología de la anglosajona. 
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“Donde quiera que el ser humano se ha manifestado lo encontramos viviendo en un grupo 

social determinado llámese horda, clan, ciudad o Estado. En estas formas sociales se 

producen todas las creaciones humanas y sus caracteres son muy semejantes y siguen 

una determinada evolución, unas veces lenta, otras veces violenta, pero siempre hacia 

objetivos mejores”.7 

 

Esta impetuosa necesidad del hombre de vivir en comunidad surge de la necesidad de 

reproducirse. De este modo, se crea la familia y se establecen los vínculos de sangre de 

los primeros grupos. Son los diferentes grupos familiares los que acaban por construir la 

sociedad bajo la dirección o guía del jefe de familia, encargado de proteger a la 

comunidad, ya que, después del lazo sanguíneo, el propósito de la comunidad es velar 

por los intereses del conjunto. 

Existen lazos más fuertes que el consanguíneo o el material para mantener a una 

sociedad unida. Los mismos serán precisamente los que crean simpatía y afinidad entre 

un grupo determinado de hombres dentro de un contexto mundial. Este es el paso clave 

en el que los grupos primitivos se quedan atrás para abrir las puertas a la sociedad, 

creadora de la cultura, que es el bien perdurable, transmisible y estimulante de la 

humanidad encaminada, según el pensamiento occidental, al perfeccionamiento del 

hombre. La cultura se convertiría en el lenguaje más accesible de la civilización. 

 

Con lo anterior, se empieza a dar cuerpo a la estructura más complicada conocida con el 

nombre de Estado, reconociendo a la familia como el núcleo primitivo que le daría origen. 

 

El proceso exhaustivo queda definido en los siguientes puntos según la teoría General del 

Estado: 

 

I. Nuestro punto de partida es ignorar la edad incierta de la humanidad, cuando 

el ser humano formaba parte de agregaciones humanas unidas principalmente 

por el espíritu gregario y el dominio de sus instintos naturales. 

 

                                                 
7
 Serra Rojas, Andrés; Ciencia Política (Una proyección actual de la Teoría General del Estado); Editorial 

Porrúa, tercera edición; México; 1975; p. 55. 
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II. La segunda etapa se inicia de los pueblos pastores hasta la integración de la 

agricultura, con las primeras formas políticas rudimentarias como la horda, el 

clan, la tribu, la fratría, hasta los imperios.  

 

Es en este punto que se hacen importantes progresos, ya que las formas 

primitivas de la familia transcurren desde el matriarcado -establecido ya que la 

paternidad quedaba en duda, en un inicio por la poligamia y comercio sexual- 

pasando a un nivel más civilizado con el advenimiento de las leyes religiosas 

primitivas, que incitan a la práctica monogámica de las mujeres, lo cual cambió 

totalmente el papel de la mujer al haberlo reducido sensiblemente. 

 

Con la domesticación y crianza de algunos mamíferos, el desarrollo de la 

civilización dio pasos agigantados. El hombre echó mano de nuevas técnicas 

para la elaboración de utensilios y creó aldeas más grandes. 

 

Al crecer aceleradamente la población, se desarrollaron diversos oficios y el 

comercio. Este fenómeno provocó un cambio profundo en las pequeñas 

comunidades rurales, que se transformaron hasta llegar a ciudades-estados, 

independientes unas de otras. 

 

Las ciudades-estados se fueron convirtiendo en grandes imperios, erigidos 

sobre la cabeza de un hombre predispuesto por un presunto mandato divino, 

que se presentaba como único, hereditario e incuestionable. No hay que 

perder de vista que la religión fue la piedra de toque para la organización de la 

vida social y política en estas ciudades. 

 

III. La tercera etapa comprende a los pueblos primitivos de la antigüedad de China 

a Roma. China como caso particular será detallada más adelante. 

 

En esta etapa se presenta un bosquejo mucho muy elaborado de una sociedad 

bien establecida y aunque el término “Estado” aún no es reconocido como tal, 

puede decirse que tiene a sus precursores en este período, ya que en él se 

encuentran las mayores aportaciones al Estado contemporáneo. La etapa se 

identifica con grandes imperios que son pilares indiscutibles de la cultura, 
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política y sociedad occidental. Los más importantes son, a mi juicio, Grecia y el 

Imperio Romano. Si bien, hubieron otros que dejaron huella en los ahora 

estados-nación, Grecia y Roma son referentes básicos para comprender las 

estructuras político-sociales de la actualidad. 

 

Posteriormente, con el imperio, las diversas formas jurídico-políticas para 

controlar a los territorios conquistados vinieron a enriquecer también el sistema 

civil de nuestros días. 

 

IV. La cuarta etapa bien puede denominarse Los preludios del Estado en el largo 

proceso de la Edad Media. 

 

No es sino hasta finales del siglo XV que comienza a emplearse la palabra 

Estado en las ciudades italianas bajo muy limitadas acepciones, que 

evolucionan hasta comprender la totalidad de los aspectos de la organización 

política. Se atribuye a Nicolás Maquiavelo el haber introducido en la literatura 

política y científica dicho concepto tal como lo conocemos. 

 

V. “La quinta y última etapa es la máxima que va del nacimiento del Estado hasta 

la época actual, en estos aspectos principales: 

a) El Estado nacional y patrimonial. Coincide con la formación de las 

nacionalidades europeas. El Estado es patrimonio del monarca el cual lo 

transmite a sus herederos. 

b) El Estado policía o el Estado gendarme, fundado en los principios de 

liberalismo. El gobernante no gobierna en nombre propio sino que es un 

órgano del Estado y asume una representación política discrecional o 

reglada pero justificándose por la satisfacción del interés general. 

c) El Estado de derecho gobernado por el principio de que el gobernante 

debe ser sometido al derecho y los particulares encuentren en la ley una 

limitación a la acción gubernamental y un reconocimiento de un sistema de 

derechos que le brindan un amplio campo de acción. 

d) El Estado de justicia social, de seguridad y de responsabilidad pública, el 

Estado reconoce, por fin, que su misión no es la de protección exclusiva de 

los intereses particulares; por legítimos, que ellos puedan ser, los cuales en 
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ningún caso deben interferir el interés general. La sociedad debe 

considerarse en la unidad de sus problemas fundamentales, dando 

oportunidad a todos y creando un régimen de seguridad civilizado”.8 

 

 

“La Teoría del Estado reduce el campo de estudio de la política y la circunscribe a un 

simple esquema de la realidad política en su aspecto meramente estático”9. 

 

La teoría política moderna es un armazón de hipótesis, afirmaciones, descripciones y 

deducciones, que se aplican a la ciencia política o a una parte de ella y que pretenden 

apoyarse en la realidad de la vida social. Cuando la teoría llega a establecer una serie de 

leyes o de principios relativamente uniformes, ellas permiten unificar el conocimiento 

político. De este modo, se entra en  el terreno de la fuerza política. 

 

Para alcanzar la verdad es necesario atravesar el camino del conocimiento, apoyado en 

los hechos o datos de la realidad, subordinados estrictamente a sus leyes y principios, 

sistemas y teorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Serra Rojas, Andrés; Ciencia Política (Una proyección actual de la Teoría General del Estado, Op. cit, p. 

61. 
9
 Idem, p.68. 
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II. Marco Histórico. Desde la Antigüedad hasta Mao Tse Tung 

 

La civilización china es milenaria, al igual que su historia y su cultura; pero sólo se 

tomarán elementos que nos ayudarán a explicar la formación social e integral del Estado; 

de asentar una base a la ideología occidental para mirar la ideología del mundo oriental 

desde otra perspectiva y, darse cuenta de cómo éste se ha creado. 

 

China era un Estado agrario-burocrático en donde la posesión de la tierra era lo más 

preciado, y en el cual hubo una coincidencia entre los poseedores de la tierra y los que 

ejercen el poder. Algunas veces éste se debilitó y hubo levantamientos campesinos, pero 

no lograrían destruir su base hasta el siglo XX. 

 

El centralismo fue una de las bases del gobierno central; teniendo algunas variantes éste, 

fue en algunas ocasiones más o menos rígido, y permitió cierta movilización social  y en 

algunos casos la diversidad de los asuntos de poder. Las clases sociales fueron un factor 

determinante para el ejercicio del poder. Como se mencionó, la clase terrateniente fue la 

clase dominante junto con un legado de parentesco que pasaría de generación en 

generación y legitimaría el poderío dinástico; sin embargo, la clase rural fue la más 

importante, fue ésta el sustento principal del Estado, pero también fue el sector más 

marginado. 

 

El establecimiento y desarrollo del poder no cambiaría mucho desde el florecimiento de la 

civilización hasta nuestros días; arrancar el sistema despótico y desigual de las dinastías 

tomó cerca de veinte siglos para destruirlo por completo; no obstante, la influencia de 

éstas no se esfumó por completo y todavía podemos notar semejanzas con las 

administraciones milenarias y las de actualidad, no dejando pasar por alto que, China es 

un país que se formó desde los inicios de la civilización y por ello, su formación y cultura 

no pueden ser arrancadas o excluidas ni por chinos, ni por occidentales. 
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2.1. Administración de la sociedad 

 

Se recorrerá la historia de los diferentes tipos de gobierno desde la antigüedad hasta la 

actualidad con el fin de observar la función de éstos en la sociedad y explorar su 

estructura brevemente para destacar su composición y más importante aún, observar al 

individuo, individuos, grupo o grupos quienes los han controlado. El gobierno chino fue 

surgiendo precozmente, tanto que, las administraciones o tipos de gobierno son usados 

en China siglos antes de usarse en Europa; aunque China no cambiaría mucho su estilo 

durante aproximadamente 20 siglos. 

 

El Estado, ya con las características modernas que ahora lo integran, surgió 

aproximadamente hace 5000 años y se nota que aún en estos días prevalecen algunas 

de sus características primigenias, que si bien en un principio llevaron a China a la 

prosperidad, posteriormente la aislaron del mundo y retrasaron el desarrollo y progreso de 

la nación. 

 

Con las culturas Yangshao (5000 a. de C.) y Longshan (3000 a. de C) se inician las bases 

para la construcción de un Estado. En la primera se inicia la organización social y la tierra 

era comunal quedando dividida entre los miembros del clan; en la segunda existía la 

propiedad privada y las diferencias de clase social. Se puede distinguir que en la primera 

cultura destaca un comunismo primitivo, pero, dos mil años después surgirían 

características propias del capitalismo, aunque éste se desarrollaría más tardíamente en 

China que en el resto del mundo. 

 

El primer Estado centralizado y bien organizado surge con la dinastía Xia, 

aproximadamente en el año de 1900 a. de C, gracias al desarrollo de la escritura se pudo 

tener el control sobre la tierra y el agua; pero no sería hasta la siguiente dinastía, la Shang 

(s. XVIII-XI a. de C.), en donde surgiría un centro administrativo. 

 

La evolución de las administraciones chinas se basa en la caída y levantamiento de las 

aproximadamente 20 dinastías o familias gobernantes que se sucedieron hasta el año de 

1911 d. de C. La explicación de cómo el sistema imperial obtuvo éxito durante 
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aproximadamente 4000 años se basa en la legitimación del líder, que en algunos casos al 

igual que en Occidente el antepasado del rey era un dios supremo quien daba al rey el 

sustento para legitimar su poder; pero éste no era el único caso que daba fortaleza al rey; 

otro caso, a mi parecer el más importante porque este modelo sustentaría el florecimiento 

todas las dinastías; era que el jefe del gobierno en cuestión era descendiente directo de 

un ancestro en común de todo el pueblo. La importancia radica en que la legitimidad del 

rey o emperador se encuentra ligado al lazo de sangre que se tiene con toda la 

descendencia del pueblo chino, de este modo perduraba un linaje real que le daba más 

poder al rey.  

 

Posteriormente, se establecería el fengjian, un tipo de sistema feudal  que surge en el 

siglo VII y VI a. de C, cuando la dinastía Zhou sube al poder. Con la finalidad de mantener 

su dominio, los Zhou hicieron concesiones territoriales a parientes y vasallos; en éste 

momento emerge un feudalismo propio de China que no debe confundirse con el 

conocido en Occidente. 

 

En el fengjian, existe la división de clases sociales con una aristocracia con un código de 

honor propio y, un campesinado fuera de su alcance. Existía también la relación de 

sumisión del señor de cada territorio al rey y éste era enfeudado por él; sin embargo, las 

relaciones de vasallo y soberano eran intercambios de servicios convenientes para ambas 

partes y los lazos que los unían provenían de una relación tribal y de parentesco; “todo el 

sistema contractual y las implicaciones legales que existen en el feudalismo europeo 

están ausentes en el fengjian. Finalmente, lo que más dificultad provoca al hacer esta 

aproximación es el resultado del feudalismo europeo que dio lugar a los Estados 

modernos y del fengjian que, después de muchas vicisitudes, dieron origen a un Estado 

burocrático-monárquico centralizado en China. Es por eso que la época feudal no acabará 

totalmente, según ellos (historiadores marxistas), sino hasta la caída de la última 

dinastía”1. 

 

La esclavitud es otra característica del feudalismo que en los comienzos del fengjian no 

aparecería, pero siglos más adelante, en la dinastía Han (206 a. de C.-220 d. de C.), 

                                                 
1
 Botton Beja, Flora; CHINA su Historia y su Cultura Hasta 1800; Colegio de México; México, 2000; p. 66. 
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florecería por influencia extranjera pero no prosperaría. Si bien los campesinos eran 

totalmente libres, la estructura agraria, la escasez de tierra y la dependencia; los ataría 

por necesidad a la clase terrateniente así que la diferencia entre campesinos y esclavos 

era solamente un tecnicismo. 

 

Otra característica por la que atravesó el gobierno chino fue el imperialismo; éste se 

ejerció cuando el poder de China era indiscutible, imponiendo el sistema tributario entre 

todos sus vasallos, dando el reconocimiento a China como soberano en el 

establecimiento de las relaciones internacionales. No sólo se imponía un tributo, sino que 

también involucraba todo un protocolo el cual incluía el  homenaje al emperador; y la 

posibilidad de comerciar y negociar otros aspectos políticos. 

 

Ya para los años 206 a. de C.-220 d. de C. con la dinastía Han, surge el título de 

Emperador, el cual tenía su poder limitado por la burocracia. Una característica importante 

es que gracias a esta limitación del poder central surgen grupos de interés alrededor de 

cada funcionario influyente. Un círculo muy temido era el de las personas más allegadas 

al emperador, por tener acceso directo a él; en este círculo se encontraban parientes, 

concubinas y eunucos. Este proceder surge de una política de poca intervención y de un 

dejar hacer característico de la doctrina Taoísta2. 

 

Pero China, no sólo miraba al Occidente, comenzaba su expansionismo hacia el Sur y se 

iniciaba un modelo de sistema tributario, ya antes mencionado, en donde se miraba a 

China como el jefe de la familia y los demás países miembros subalternos; lo que 

implicaba derechos y obligaciones, pero no de igual a igual; se requería de un tributo y se 

concedía el derecho a negociar. Durante estos ceremoniales se establecían normas de 

reconocimiento político, relaciones comerciales, ayuda política y otros aspectos similares 

a la diplomacia actual. Este sistema se extendería hasta Birmania, Corea, Japón, Nepal, 

Riuku, Siam, Vietnam, Asia Central e incluso en Europa. 

 

                                                 
2
 También conocido como Daoismo, el emperador era descendiente de una divinidad visto como el “hijo del 

cielo”. 
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El Imperio vuelve a fragmentarse con la caída de la dinastía Han, este periodo duraría 

casi cuatro siglos lo que acarrearía una mayor diversidad étnica y cultural; la forma de 

gobernar de cada Estado variaba según el pensamiento de los nuevos conquistadores –

bárbaros-. Ante esta situación China quedó dividida política, social y culturalmente en 

Norte y Sur. 

 

No sería hasta el año de 581 que China se volvería a unificar con el establecimiento de la 

dinastía Sui (581-618). El emperador Wen tuvo que reorganizar al país para lograr la 

homogeneidad cultural. Wen da legitimidad a su reino estableciendo vínculos con la 

dinastía Han, reforzándolo con los principios del Confusionismo3. 

 

En este periodo se da una consolidación institucional y de construcción de lo que será el 

Imperio Chino hasta el presente con la afirmación de que China debe ser una unidad y 

considerar la división geográfica y cultural como una aberración.  

 

La dinastía Tang (618-907) daría continuidad a lo establecido por Sui, construcciones 

(canales, palacios y murallas); centralización; reducción de las unidades del gobierno 

provincial, etc. Tang fue responsable de la afirmación del poder del Estado, del desarrollo 

de una clase cuyos privilegios y derechos sobre la tierra dependían de servicios que 

rendían al Estado, y finalmente de la creación de una clase de campesinos propietarios de 

su tierra que mantenían al Estado. 

 

Al término de Tang, China se enfrentaría a múltiples rebeliones las cuales causarían una 

inestabilidad de casi 50 años, hasta que en el año de 976-997 d. C. Song del Norte 

completa la unificación de China formando una vez más un solo Estado.  

 

                                                 
3
 Confucio (551-449 a.C.) en “Los Cuatro Libros Clásicos”, planteó el sentido moral de las instituciones y la 

negación del emperador como “hijo del cielo”. Para él, el emperador debía servir a la comunidad y sus 

obligaciones eran el título del poder. 
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En esta dinastía se forman grupos de tendencias rivales similares a los actuales partidos 

políticos del Occidente. Durante 10 años los grupos rivales disputaban por el poder, 

debilitando al Imperio y por fin venciéndolo. 

 

Finalmente China quedaba dividida y débil, situación que desencadenaría la invasión 

mongola dirigida por Temujin (1155-1227), mejor conocido por su título Gengis Khan (Jefe 

Universal) inicia sus conquistas en el norte de China y Manchuria, llegó hasta el Sur de 

Rusia. Posteriormente, ocupó Asia Central, Corea, Turquestán; Siria, Afganistán y Persia. 

 

Si bien los mongoles serían poderosos conquistadores, no tuvieron gran influencia dentro 

de la sociedad y administración china ya que los mongoles pasaron por un proceso de 

sinificación4. 

 

El gobierno siempre tendió a la centralización, y es cierto que también el Estado dinástico 

perseveró tantos siglos gracias a la limitación del poder del emperador y su respectivo 

séquito; pero este modelo no se mantendría por siempre y con la conquista de los 

mongoles se introdujo una nueva forma de gobernar, en la que el emperador no tendría 

freno y su tiranía alcanzaría un poder ilimitado. Otro punto del Imperio Mongol (1196-

1405) que contribuiría al gobierno chino, sería la autonomía regional; si bien en un 

principio tomaron la característica de la centralización del poder, en el futuro por 

practicidad para controlar los Khanatos (zonas administrativas en que quedó dividido el 

Imperio Mongol) la autonomía parcial fue la solución efectiva. 

 

La influencia mongola dejaría una huella en los posteriores gobiernos, conservando la 

tiranía del emperador y creando un Estado de totalitarismo constituido por la violencia y el 

terror. La administración había sido tomada del modelo chino como se menciona 

anteriormente. 

 

                                                 
4
 Sinización o Sinificación es la asimilación lingüistica o cultural de conceptos del lenguaje o la cultura 

chinos. 
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Existía la pena de muerte, los castigos corporales, la tortura física y la moral. La 

educación estaba totalmente mecanizada y no permitía la iniciativa. Las academias 

proscritas estaban a merced de severos castigos si se les sorprendía en actividades 

políticas; muchas escuelas fueron cerradas por sospechar de ellas. 

 

China comenzaba a ensimismarse por su apegó de superioridad a la cultura china y 

desconfianza hacia los que eran ajenos a ella; negando así lo que en Occidente se 

considera progreso e innovación. Rechazando toda evolución  y continuando con los 

prejuicios que la marginarían del mundo real. Además, se continuaría con una política 

aislacionista para proteger al sistema confuciano y a su base urbana de posibles 

influencias desestabilizadoras.  

 

Se da una protección a la clase privilegiada, mientras ésta explotaba indiscriminadamente 

a los campesinos; por lo tanto, la movilidad social se limitó en cantidad. De aquí se puede 

sostener en parte el conservadurismo de la sociedad tradicional china. 

 

El empeoramiento de las clases populares por las condiciones económicas y los 

desastres naturales, convocarían a poner fin a la última, dinastía Qing (1662-1911). Hubo 

un llamado antimanchú para destruir a la dinastía Qing, como una expresión para los 

opresores internos y externos. 

 

Un factor fundamental para la caída de Qing y el surgimiento de un sentimiento 

nacionalista republicano, provendría del colonialismo impuesto por los británicos en los 

llamados “Tratados desiguales” de 1842 y 1844 resultados de la Guerra del Opio (1839-

1842). Gran Bretaña conseguía más poder e intervención dentro del Estado conforme sus 

intereses económicos se expandían. Los británicos ganaron su derecho de vivir en su 

propio distrito; posteriormente, formarían un consejo que los tendría en una 

representación autónoma. El consejo era el encargado de asegurar el bienestar de los 

connacionales y brindarles una protección judicial, recaudar impuestos y organizar un 

frente militar. El derecho de extraterritorialidad, los eximía de las leyes de Qing y los 

extranjeros que se instalaban fuera del distrito británico no tenían que responder a la ley 

imperial; además autorizaba la expansión de intereses extranjeros en el país, permitiendo 
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el establecimiento de concesiones extranjeras; el comprar tierra y el establecimiento de 

barcos militares en los puertos nacionales. Por último, la cláusula de “La Nación más 

Favorecida”, permitió a todas las potencias inscritas en dicho tratado a disfrutar de todos 

los privilegios antes mencionados. 

 

Las protestas populares no tardaron en estallar, poniéndose en evidencia las nuevas 

influencias, como tendencia a la cambiante realidad del país. Una de las más importantes 

fue la rebelión Bóxer, iniciaría los movimientos de protesta y encaminaría a la población al 

preámbulo del nacionalismo del siglo XX. Y, aunque Qing hizo reformas para establecer 

un gobierno institucional limitado, a la semejanza japonesa, en septiembre de 1911, se 

inició un movimiento revolucionario para instaurar la república en China.  

 

La rebelión popular reflejaba las condiciones de extrema inestabilidad socioeconómica 

originada por sequías, hambrunas y desastres naturales; rentas e impuestos exorbitantes, 

negligencia en los servicios públicos y de bienestar social.  

 

No existía una élite preparada económica o políticamente para reemplazar el poder y traer 

la estabilidad al país. Poco a poco se fueron esparciendo las ideas de una revolución 

republicana, dentro del caos social y la desintegración política; la necesidad de una 

reunificación nacional estaba por encima de los intereses de establecer un gobierno 

parlamentario o democrático. La revolución de 1911 fracasaría, pero ya se estarían dando 

los primeros pasos para la instauración de una república y el surgimiento de China como 

un Estado-nación. 

 

Finalmente, Qing cayó en 1912; elegiría a Sun Zhongshan como presidente provisional de 

la República de China, terminando de esta manera con todo un legado de autocracia 

dinástica. En ese mismo año, Yuan Shikai sube al poder y establece una constitución la 

cual estipulaba un gobierno parlamentario, responsable de las leyes, nombramiento de 

ministros y embajadores; y restringir el poder del Presidente, obligándolo a tener una 

responsabilidad con el Parlamento. 
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El gobierno parlamentario tendría una corta duración, le sucederían gobiernos militaristas; 

éstos no querían acabar con el gobierno republicano, implantaron un cambio que 

favoreciera a la milicia. Yuan sería reelecto con el apoyo de militares poderosos y 

elecciones fraudulentas. Se sustituye a la constitución por un acuerdo elaborado por un 

consejero estadounidense, concediéndole poderes constitucionales, al Presidente, bajo 

leyes de censura y la reinstauración de métodos confucianos para el control social y 

político. En 1915 se restauraría la monarquía y Yuan tomaría el trono para iniciar una era 

imperial conocida como “la gran era constitucional”. A su muerte su dictadura quedó 

respaldada por el poder militar, siendo el precursor de una etapa de militarismo y 

retroceso político. Este militarismo estaría caracterizado por la inexistencia de distinción 

entre las funciones militares de las administrativas. 

 

La brutalidad de los sucesivos gobiernos combinada con las demandas económicas y 

políticas para luchar por mejores condiciones de trabajo y la reunificación nacional, 

conducirían a una maduración política precoz, lo que daría como resultado la fundación 

del PCCh en 1921. 

 

La cultura china comienza a abrirse al exterior y permite la entrada de nuevas ideologías 

extranjeras, el marxismo, la revolución, la equidad, etc., que proliferan debido a la 

inestabilidad existente, viendo en estas nuevas propuestas políticas y un refugio para 

desarrollar un gobierno democrático. Surgen revoluciones nacionalistas y la pluralidad con 

la formación de diferentes partidos políticos; por ejemplo, la “Unión de la República 

China”, “Partido Republicano Unido”, “Partido Progresista”, “Partido Democrático” y el 

“Partido de la Unificación”; lo que condujo a la diversidad política y nuevos panoramas 

para la administración de la nueva República. 

 

La nueva forma de gobierno, el comunismo, sería resultado de las múltiples 

intervenciones soviéticas que serían la mayor influencia. Si bien los chinos ya habían 

decidido en establecer una república y acabar con siglos de un sistema dinástico 

hereditario; el comunismo sería el impulso para llevar a cabo los objetivos hacia una unión 

nacionalista. Asimilando el modelo soviético en un principio se establecen comunas y 

soviets -estilo de administración soviética- pero paulatinamente el comunismo se 
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adaptaría a un modelo chino, donde la clase rural es la más importante, según la 

ideología enfocada por Mao Tse Tung. 

 

Se convocaría a una asamblea nacional donde se señalaban las intenciones de 

establecer un poder central. Surgen zonas de radicalismo, lo que atrasaría el 

establecimiento de un gobierno sólido. Por fin, el 5 de septiembre de 1949, el Comité 

Central del PCCh promulga la ley orgánica de la República Popular China (RPCh) con 

capital en Beijing. Se crea un gobierno popular central presidido por Mao Tse Tung. El 1° 

de octubre se realiza una ceremonia en la plaza de Tiananmen para proclamar la 

fundación de la RPCh y al día siguiente la Unión Soviética daría su reconocimiento al 

gobierno de la RPCh. 

 

Es así como la sociedad moderna china tiene raíces en su historia; y es cada vez más 

fácil  comprender el resultado; el gobierno que se ha creado a través de los siglos. Para 

explicar su desarrollo nos ubicaremos en las clases sociales y en su interacción con el 

gobierno, para situar el papel que juegan cada uno de estos sujetos en la formación y 

perfeccionamiento de un poder central.  

 

2.2. Economía 

 

Como se mencionó en un principio, China era un Estado agrario – burocrático, en donde 

la economía del país estaba basada en la agricultura y en un campesinado dócil. 

Cultivaban mijo, trigo, cebada y posiblemente arroz. Criaban cerdos, perros, ovejas y 

bueyes, así como gusanos de seda. La caza también era una importante fuente de 

alimentos. También poseían una metalurgia del bronce muy desarrollada y comenzaron a 

producir artesanías: tejidos de lino y seda, cerámica negra y roja, así como porcelana 

blanca.  

 

Desde el siglo XVIII a. de C. surge el sistema monetario decimal naciendo así, una nueva 

sociedad comercial; lo que estimularía al contacto con territorios circundantes que en un 

futuro se convertirían en avasallados. 
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Entre los siglos VIII y III a.C. se produjo un rápido crecimiento económico y un gran 

cambio social en el marco de una inestabilidad política extrema y guerras casi contínuas. 

No obstante, el desarrollo de la tecnología agrícola prosperó y trajo consigo mayores 

cosechas, que a su vez tenían que alimentar a una población cada vez mayor. El 

crecimiento demográfico estuvo acompañado por un aumento de la producción, 

igualmente, las comunicaciones mejoraron con la sustitución gradual de los antiguos 

carros por correos a caballo y posteriormente con diversos transportes que eran más 

rápidos y eficaces para la transportación. 

 

Nace una pequeña industria local, que en muy poco tiempo se desarrolló y especializó en 

textiles y fabricación de objetos de hierro. Lo anterior conduce al intercambio de productos 

manufacturados que alentaría al comercio y surgiría una clase activa de mercaderes y 

comerciantes, quienes controlaban también el transporte junto con sus rutas. 

 

Al notar el gobierno central el rápido crecimiento y enriquecimiento de los comerciantes, 

intentó imitarlos con el aumento de los impuestos, el establecimiento de los monopolios 

estatales sobre industrias clave, tales como la producción de sal y de acero, y la 

alteración del dinero; quedando la economía muy restringida y en manos del poder 

central. 

  

No hay que olvidar que las fuentes para lograr excedentes, durante toda la época 

dinástica, siempre quedaron establecidas en la agricultura, y con el crecimiento de las 

ciudades, se orientaría hacia la pequeña industria, las artesanías, el comercio y la usura. 

 

La integración económica permitió a los gobernantes chinos ejercer su poder en una 

mayor extensión territorial.  Las ciudades comienzan a crecer y el comercio a extenderse 

más allá de las fronteras, Manchuria, Mongolia, Corea; que en un futuro formarían parte 

de China. 
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Los mayores desequilibrios económicos contra los que  siempre se enfrentaría China 

serían a causa de que el aumento de población había superado el crecimiento económico; 

los gastos militares derivados de la defensa o incursiones para conquistas, consumían 

una gran parte de los ingresos anuales, al igual que los costes administrativos producidos 

por la burocracia y las grandes obras públicas (desde la Gran Muralla, hasta la 

construcción de canales y palacios), los cuales conducían a enormes pérdidas de vidas 

humanas por explotación laboral en dichas obras, por corrupción en los gastos de las 

construcciones de los canales, que terminaban siendo de baja calidad causando 

inundaciones; y por el hambre, el gobierno se preocupaba más por gastar y emplear a 

gran cantidad de gente en las obras públicas que por abastecer los graneros y dar 

insumos para el campo . 

 

Los trastornos económicos producidos por el crecimiento demográfico y los desastres 

naturales generaron una cadena de reacciones que siempre terminaron en crisis. Muchas 

veces se intentó acabar con el problema, repartiendo la tierra entre los campesinos y 

ofreciendo incentivos para aquellos que habían abandonado la tierra. Estas reformas 

siempre serían abandonadas a corto plazo por la influencia burocrática; haciendo recaer 

nuevamente al Estado en crisis económicas y políticas. 

 

El control gubernamental sobre el comercio se relajó y surgieron centros comerciales por 

todo el Imperio; surgiendo una nueva clase social de burgueses citadinos; que eran 

comerciantes ricos que formaron sindicatos de comerciantes, grupos de interés, y llegaron 

a tener cierta influencia en la política. 

 

Antes ya se mencionó, que los impuestos que provenían de la tierra, eran la fuente 

principal de ingresos para el gobierno central y local; en el siglo XIX las actividades 

comerciales se sumarían a la antigua fuente de ingresos nacionales, esto fue posible 

debido a que la industria y el comercio se encontraban bajo un monopolio estatal. 

 

No obstante, la acumulación de capital por el crecimiento industrial, desarrollado en el 

siglo XIX,  representó el avance para la transformación del sistema feudal hacia el 

capitalismo. El capitalismo nunca lograría prosperar debido a la inhibición del Estado para 
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incursionar en nuevas actividades o el desarrollo de las industriales y comerciales ya 

existentes, asimismo, como de limitar al comercio hacia el exterior y estableciendo 

monopolios sobre las exportaciones e importaciones, preservando con esto las bases 

agrarias del país. 

 

China se cerraba ante el mundo Occidental y la balanza de pagos se inclinaba hacia su 

favor. La industria local era autosuficiente para abastecer al mercado interno al igual que 

el sector rural, prescindiendo de los productos provenientes del exterior; todos excepto 

uno, por el cuál la economía, la política y la sociedad cambiarían drásticamente, el opio. 

 

El auge de la Revolución Industrial empujó a las potencias occidentales a buscar nuevas 

fuentes de materias primas y de mercados ambiciosos. Vieron en China una oportunidad 

sumamente atractiva; sin prever lo anteriormente mencionado. 

 

Gran Bretaña importaba muchos productos chinos, poniendo la balanza de pagos en su 

contra; a los chinos no les interesaba comprar productos extranjeros. El opio comienza a 

ser introducido por el puente del comercio regional que se tenía con India y con la 

compañía de las Indias Orientales, por medio de la cuál Gran Bretaña comerciaba 

algunos productos sin mucha suerte, hasta que el opio vendría a suplantar dichos 

productos y a la recuperación británica en la balanza de pagos con China. 

 

El opio no sólo condujo a la crisis económica general, y al incremento de la corrupción 

para importar y comerciar el opio ilícitamente; el opio condujo también hacia un conflicto 

de expansionismo imperialista que arrastraría a China a un colonialismo británico. 

 

Debido a la falta de una base industrial y tecnológica adecuada, el volumen de las 

exportaciones, que se había incrementado por la presencia de los intereses extranjeros, 

no satisfacía las expectativas extranjeras. 
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Se introdujeron intereses económicos extranjeros en el mercado interno, con la 

penetración imperialista, estableciendo un sistema de libre comercio, en el cuál todos 

gozaban de privilegios a expensas de China. Se inició un control extranjero sobre la 

recaudación de los derechos aduanales en los puertos, que se desarrolló junto con la 

formación de concesiones extranjeras que posteriormente permitían la creación de una 

industria extranjera dentro del territorio chino. 

 

Los sectores que paulatinamente crecieron, fueron los que obtuvieron estímulo extranjero; 

las empresas privadas aumentarían; pero estarían dominadas básicamente por su 

comercio exterior. 

 

Las exigencias de la guerra europea reducirían la presión extranjera en el mercado 

nacional, lo cual creó un espacio para el crecimiento de la economía local; se logró llegar 

casi a la completa paridad de la balanza comercial. 

 

Sin embargo, al interior la apertura de un gran número de fábricas atrajo mucha mano de 

obra, niños y mujeres e incorporaban en un mayor número, haciendo que los salarios 

bajaran sólo alcanzando para la subsistencia del trabajador. 

 

Una vez, expulsados los extranjeros, se necesitó una total reorganización; China 

recuperaría su autonomía tarifaria; y aunque tomó 20 años más para lograr un cambio 

económico estable; el recién surgido PCCh supo conducir a la clase rural hacia un 

fortalecimiento económico. 

 

Con el surgimiento del PCCh y el encaminamiento hacia la República Popular, la “Ley de 

Reforma Agraria”, de 1947, brindó oportunidades al sector rural; la tierra fue repartida 

entre todos los campesinos, las rentas desaparecieron y los impuestos disminuyeron 

considerablemente. La confiscación de la tierra y la riqueza a los grandes terratenientes; 

la reducción de las posesiones de los campesinos ricos y, la quema de deudas usureras; 

sirvió para apoyar al movimiento comunista y comenzar una nueva era en donde se 
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aseguraba el derecho a la tierra y el bienestar material que por siglos había buscado el 

sector campesino. 

 

     2.2.1.          Comercio e Influencia del Mundo en China 

 
Durante toda su historia China tuvo relaciones con el mundo, en un principio haciendo 

valer su superioridad, conquistando e influyendo en la cultura, arte y política de países 

circundantes y remotos. Sin embargo, estas relaciones no sólo reflejarían el místico 

mundo Oriental; sino también irrumpirían en él. 

 

Al inicio de la historia de China, los contactos que se dieron con otras civilizaciones 

ayudaron a la posterior expansión del territorio con la anexión de pequeños pueblos. El 

intercambio de bienes fue indispensable para lograr este acercamiento. 

 

El comercio prosperaría al establecerse el sistema monetario, los comerciantes viajaban a 

lugares lejanos, iniciando con un intercambio cultural, muy bien aceptado. Los Estados 

situados en las fronteras exteriores de la zona cultural china se expandieron, y al 

expandirse se estimuló y diversificó su propia cultura al adquirirse elementos culturales de 

las civilizaciones exteriores. 

 

Los chinos continuaron expandiéndose y muchas veces incorporaron pueblos 

occidentales, los que muchas veces lograron integrarse por medio de matrimonios con 

chinos, introduciendo nuevos estilos de vida. Se imitaron estilos militares, se adoptaron 

nuevas formas musicales, se importaron religiones y productos nunca antes conocidos. 

Subsiguientemente, por ambiciones del imperio, el comercio comienza a expandirse 

llegando a Occidente. Uno de los más importantes alcances fue un convenio de 

relaciones comerciales con el Imperio Romano. 

 

Los mayores alcances se lograron en el restablecimiento de las relaciones 

internacionales; se impuso nuevamente el poder de los chinos en Asia Central y se 

establecieron relaciones comerciales con el Imperio Bizantino (395-1453). El comercio 

prosperó y llegó una nueva ola de inmigrantes extranjeros que introdujeron nuevas 
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religiones, formas de arte y mercancías exóticas, que plasmarían una mayor diversidad y 

riqueza cultural. Uno de los contactos de mayor trascendencia fue el de China con Persia 

(actualmente Irán), con quien sostuvo relaciones diplomáticas. Esto ayudó para que en el 

futuro los árabes no pudieran extender su expansión hasta China; incluso el califa 

establecería una alianza en contra de los tibetanos. 

 

Con el fortalecimiento de China como Imperio, se crea y establece el sistema tributario, el 

cual le daba superioridad a China sobre todos los países miembros. El derecho a 

comerciar quedaba muy restringido, China tenía la autoridad para aceptar o negarse a 

comerciar con algún país, al igual que al establecer relaciones de cualquier otra índole. 

 

La amplitud de los comercios intrarregional e internacional dio un estímulo importante 

para la expansión del mercado de mercancías. China absorbía todo lo que venía desde 

afuera, música, arte, danza, juegos, vestido, comida; etc. Llegaron toda clase de artículos 

exóticos, lo que estaba de moda, desde animales, frutas y vestidos, hasta perfumes y 

joyas. Existió también una gran diversidad étnica, por todos los mercaderes que llegaban 

a los puertos a ofrecer sus mercancías. Muchos se quedarían a vivir dedicándose al 

comercio; conservando sus leyes y costumbres. Estos extranjeros, no sólo introdujeron su 

moda y sus costumbres; también penetró su influencia. El budismo, de India fue una de 

las influencias importadas más importantes. 

 

Con el establecimiento del Imperio Mongol, los chinos fueron denigrados y pusieron el 

comercio en manos de los extranjeros; árabes y persas. Los mongoles aceptaron muy 

bien la invasión comercial y cultural extranjera, gustaban de emplear a gente que 

conocían alguna técnica o un oficio, así que mandaron traer artesanos rusos y técnicos 

europeos. 

 

Gran parte de esta influencia se perdería con el resurgimiento del Imperio chino; se 

crearía un sentimiento de superioridad por todo lo chino y causaría un repliegue 

económico con el exterior y también ideológico. La centralización del Imperio creaba 

desconfianza ante todo lo extranjero, llegando a prohibir la emigración y el comercio 

internacional. 
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El auge de la Revolución Industrial empujó a las potencias occidentales a buscar nuevas 

fuentes de materias primas. Europa en el siglo XVI destacaba como potencia comercial, 

cosa que no agradaba nada a los chinos. 

 

La penetración económica de Gran Bretaña conduciría a un control semicolonial, del cuál 

se desencadenarían reacciones económicas, políticas y sociales. El control extranjero 

sobre la economía, aminoraría la capacidad del estado para disminuir la expansión y la 

influencia extranjera. 

 

Las implicaciones culturales y políticas de la expansión fueron tan importantes para la 

transformación del Estado como las nuevas ideologías en las clases populares. La 

intensificación del control extranjero sobre las redes comerciales y financieras iba de la 

mano con las actividades políticas, educativas y culturales que, al representar valores 

sociales unidos, constituyeron una fuente de inspiración para el surgimiento de ideas 

reformistas. 

 

La penetración extranjera en los asuntos económicos, militares y jurídicos, fue ejerciendo 

una presión creciente sobre el gobierno obligándolo a  adoptar una posición antiextranjera 

y de defensa nacional. Los reclamos de soberanía cultural y política dieron paso a la 

modernización del país, con un nuevo enfoque del nacionalismo y la revolución, arribados 

desde el occidente e introducidos por una nueva línea educativa de materias extranjeras 

y, por el auge de los intercambios estudiantiles con Estados Unidos y otros países 

occidentales; reclamando y expresando ideas de igualdad, democracia e independencia, 

tanto externa como interna. Constituyendo el punto de partida ideológico para la 

formulación de alternativas políticas y a la erradicación del control extranjero y 

posteriormente del confucionismo, que tanto habían hostigado a la población. 

   

Un aliciente para continuar con esta tarea fue la revolución bolchevique, una revolución 

exitosa en un país pobre, la Unión Soviética, apoyó la lucha contra el imperialismo 

Occidental por intereses estratégicos y para proteger su propia revolución; sembró las 
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bases para que siguiera el camino del comunismo y,  marcó el camino para que China se 

abriera al mundo no como una colonia británica sino como una República Popular. 

 

Se hace más evidente, que la creación y el desarrollo de China como Estado, reflejan a la 

RPCh que conocemos actualmente. Las organizaciones administrativas que 

evolucionaron tan lentamente quedaron arraigadas y aún son abrazadas por los 

representantes del gobierno de la China presente; es por ello, que no se debe subestimar 

a una potencia milenaria y catalogarla como a un país que recién emerge al mundo y 

necesita ser guiado por alguna otra nación. 

 

El mundo oriental se desarrolló análogamente al occidental, es por eso que hoy por hoy 

es incomprendido y visto como inferior ante un mundo (Occidental) que se ha desarrollado 

paralelamente y anticuadamente del mundo oriental;  no existiendo una convergencia 

entre uno y otro. A pesar del esfuerzo que hizo Gran Bretaña y otros conquistadores, 

nunca pudieron romper los lazos culturales existentes. Influyeron mucho en cuanto a 

nuevas ideologías que eran necesarias para el progreso y la modernización de la nación 

pero no pudieron penetrar más allá de su idiosincrasia, por el contrario fortalecieron el 

sentimiento nacionalista y la aberración contra la desunión (creencia aún vigente). 

 

Otro punto rescatable fue la autonomía y el sometimiento que impuso a otros pueblos y 

reinos, reconociendo a China como conquistadora y una gran potencia imperialista. En un 

principio, la autosuficiencia económica y el comercio con el exterior serían la clave para el 

desarrollo acontecido ya mencionado. China no dependía de otros reinos, abastecía el 

mercado interno y el externo; manufacturaba productos de alta calidad que eran ofrecidos 

a buen precio al interior y con excedente al exterior, por lo que despreciaba a los 

productos extranjeros. 

 

Sin embargo, a partir de la colonización británica China se estancaría al no renovar e 

inyectar insumos para implementar e innovar en la industria y otros sectores; caería en la 

dependencia extranjera. El sector privado extranjero sería el que traería la innovación y 

modernización de la industria, quedando dependiente del capital extranjero invertido en 

éste y otros sectores. El desplazo comercial de China por Occidente, repercutió más de lo 
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que los chinos pudieron imaginarse. No sólo fue una dependencia económica, también 

acarreó dependencia política y un tipo de avasallamiento moderno que prolifera en todos 

los países subdesarrollados. 

 

Por último, se sostiene la perspectiva, de que un gobierno hermético tenderá siempre a 

las revoluciones populares, encaminadas por la opresión, la desigualdad o simplemente 

por la marginación a las que se les ha sometido. En la breve historia de China, presentada 

anteriormente, se pudo confirmar que la clase dominante no puede estar siempre en el 

poder si no se anteponen los intereses y las necesidades del pueblo; tal vez los primeros 

movimientos no fueron los correctos para llevar a otra clase dominante al poder, pero la 

justificación se encuentra en que no se puede soslayar a una administración milenaria en 

unas cuantas décadas, el procedimiento duró siglos y al final la lucha de los que quienes 

siempre fueron opacados venció, aunque este triunfo fue esporádico y más adelante se 

comentará sobre el nuevo hermetismo y nuevamente el abandono de los más 

necesitados. 

 

Para darle sustento a mi hipótesis utilizaré la Teoría del Estado, con la cual pretendo 

explicar el desarrollo del estado Chino y justificar el comportamiento de crecimiento 

desequilibrado que China ha obtenido en el campo económico respecto al político-social,  

arriesgando así la posibilidad real de que China pueda surgir como una potencia de 

Primer Mundo si su rezago social no es atendido de igual manera que ha sido atendido el 

campo económico. 
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III.  Marco Teórico. Teoría del Estado. 

 

La sociedad necesita crear un orden de convivencia integral y la  sustancia o elemento 

que emplea para lograr este orden es el Derecho. Norma tras norma se van creando las 

instituciones políticas que dan forma al mundo estatal. Las instituciones políticas se han 

construido para servir al hombre y realizar sus fines. 

 

En el desarrollo de un Estado aparecerán como elementos fundamentales la existencia de 

un pueblo, con un territorio, un poder y una soberanía. Además de estos elementos es 

fundamental que exista un poder legislativo, otro ejecutivo y el judicial. Todo esto debe 

combinarse con la existencia de las relaciones internacionales, porque para que un 

Estado se establezca como tal, debe ser reconocido por el resto de los países que 

conforman la comunidad internacional. 

 

Ahora bien, definiendo al Estado como la autoridad que ejerce al interior sobre una 

comunidad o pueblo, obedeciendo a una misma soberanía y localizado sobre un territorio. 

La Teoría del Estado antes Teoría General del Estado, nos facilita la comprensión de un 

sistema político el cual se rige a través de normas. En el presente estudio utilizamos la 

Teoría del Estado para dar justificación y sustento a un gobierno que ha surgido y se ha 

desarrollado con características muy propias e independientes del hemisferio occidental. 

 

Tomando el criterio de Heller se establece que “las materias necesarias”1 para el estudio 

de conformación de un Estado, en las cuales me basaré para explicar el Estado chino, 

son las siguientes: 

 

1.- La organización y división del poder político y adquisición. Aquí es donde sustentan las 

bases de cualquier Estado y su validez. 

2.- Conexiones causales de esta organización de poder, es decir, cómo funcionan y se 

interrelacionan las partes que forman el poder político. 

                                                 
1
 Heller, Hermann; Teoría del Estado; Fondo de Cultura Económica; México, 1974, p.44. 
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3.- Formas de autoridad política. Si bien no es una figura en particular, se destaca la 

columna vertebral del sistema político. 

4. Papel que tienen las ideas políticas en el Estado en la formación de los cuerpos 

políticos. Los ideas e ideales que mantiene el Estado, siempre serán indispensables para 

mantener el equilibrio político y la veracidad de las autoridades. 

5. Teorías de la representación y teorías de los partidos. Destacando la pluralidad de 

opiniones e ideas que aporten cada uno de los partidos políticos y sus aportaciones para 

el desarrollo del Estado. 

6. La relación de los poderes públicos con otros poderes sociales. Siempre manteniendo 

la línea para la aceptación de las masas. 

 7. La Política Internacional. Esencial para integrarse dentro de la comunidad internacional 

y conformar lo que conocemos como Estado. 

 

A continuación explicaré brevemente y según las consideraciones anteriores, la manera 

en que funciona el Estado Chino. 

 

3.1.  Desarrollo del Estado Chino 

 

El mundo oriental, así llamado, fue desarrollándose de una manera muy distinta al 

occidental, esto lo vimos en la primera parte del capítulo I. Los pueblos de la antigüedad 

vivieron formas políticas rudimentarias, pero el desarrollo de China ha sido impresionante. 

De hecho, se puede hablar de un comunismo bastante primitivo desde que surge la 

primera organización social, ya que la tierra era comunal, quedando dividida entre los 

miembros del clan y, aunque dos mil años más tarde surgirían características propias del 

capitalismo, éste tardaría muchos más años que en el resto del mundo para desarrollarse. 

 

Los elementos más importantes del Estado serían: el pueblo, la religión y los monarcas. 

 

Aproximadamente en el siglo XVIII a.C., surgió  el Estado centralizado bajo la forma de 

una monarquía. Ésta se fundó con la llegada al poder de la primera familia imperial, la 
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cual predominó durante siglos, debido a que la legitimidad de poder descansaba en su 

líder; ello obedecía a que los emperadores eran adorados como deidades o divinidades.  

 

Había un jefe secular, que era el jefe de gobierno, el jefe militar y el líder religioso. Este 

jefe tenía que ser un descendiente común de todo el pueblo que posteriormente sería 

remplazado por mandato divino, y ligado por lazos de sangre a las demás familias. 

 

En un principio, el emperador gozaba de un poder sin límites, y, no sólo él. Sus allegados 

eran objeto de todo tipo de privilegios y se hacían cargo de la política. La ausencia de 

contrapesos al poder del monarca y de sus favoritos llevó desde muy temprano, a la 

formulación de ideas que incluso planteaban la condición humana del emperador.  

 

Confucio (551-449 a.C.), en “Los Cuatro Libros Clásicos”, planteó el sentido moral de las 

instituciones y la negación del emperador como “hijo del cielo”. Para él, el emperador 

debía servir a la comunidad y sus obligaciones eran el título del poder. Dos siglos más 

tarde, sus ideas fueron desarrolladas por Mencio, en el que se encuentran singulares 

ideas democráticas al poner  énfasis en el valor del pueblo: “el cielo ve por los ojos del 

pueblo”2.  

 

Aunque hubiera parecido que estas ideas fueron tomadas por el régimen político chino, 

hubieron de transcurrir muchos siglos antes de que se pudiera establecer un sistema que 

se despojara de todo principio autocrático y que pretendiera beneficiar a la masa de la 

población. Se pasó de la centralización del poder, hacia el totalitarismo y el despotismo, lo 

que hace pensar que por momentos el imperio chino se alejaba de toda evolución  y caía 

en medidas y acciones retrógradas. 

 

Fue hasta que China se convirtió en una república, en 1911, que se sentaron las bases 

para que el pueblo participara directamente en las decisiones de la nación. La república 

inició su existencia con un sistema parlamentario, pero la inconformidad de diversos 

sectores se registró casi inmediatamente y tal situación  generó la aparición de un 

régimen militarizado.  

 

                                                 
2
 Botton Beja, Flora; China, su historia y su cultura hasta 1800; Colegio de México; México, 2000, p44. 
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Las disputas en el seno de la república y la presión que el régimen ejercía sobre amplios 

sectores de la población, hicieron estallar la rebelión de los comunistas, quienes 

finalmente en 1949 se hicieron del control total del país. Si bien fue un movimiento 

decisivo en la conformación de la China actual y que pretendía representar los intereses 

populares, no se debe olvidar que éste fue revolucionario, y, por lo tanto, impuesto por la 

fuerza. Evidentemente, como todo régimen autoritario de la época contemporánea, su 

supervivencia dependió de la educación casi autómata de los individuos, aparte del uso 

de la represión como instrumento institucionalizado del Estado para acallar toda 

oposición. 

 

La actual constitución china considera cinco funciones esenciales del Estado, porque, 

además de las tres funciones tradicionales, adiciona el poder o función de control y el 

poder o función del examen (un sistema que recientemente se ha establecido en nuestro 

país –Servicio Profesional de Carrera- y en China tiene un antecedente milenario). 

 

Ahora bien, queda el verdadero enigma si en verdad esta nación está siendo democrática 

como tanto se ha jactado, y por supuesto lo que es obvio, el comunismo se ha deformado 

de manera que no se diferencia del capitalismo. Además, es necesario considerar que 

China es una república y que por ende, muchas definiciones que he analizado de este 

término se aplican al caso del sistema político de este país, lo cual no tiene nada que ver 

con el comunismo. 

 

Sobre ello, debe tomarse en cuenta que: 

 

1. En las democracias antiguas y todavía más en las naciones recientes y en los países 

controlados por el comunismo, se considera al gobierno como la fuerza dominante o 

predominante que organiza la sociedad. El comunismo es una condición de poder en el 

que el gobierno controla todos los asuntos del Estado. Si bien China cuenta con regiones 

autónomas no quiere decir que ha dejado el comunismo a un lado, pues son autónomas 

pero no independientes y todas las decisiones que conciernen al Estado central son 

resueltas en el mismo. 

2. China no disponía ni de tecnología avanzada, ni conocimientos en la administración de 

empresas, ni de técnicas modernas. Sin ella debía basarse en sus propias fuerzas. De no 
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haber procurado los medios para su propio desarrollo, que implicó políticas consideradas 

como radicales, que afectaban los derechos individuales y que algunas de ellas, fueron 

incluso, contrarias a las ideas comunistas, la brecha entre la China socialista y los países 

capitalistas desarrollados hubiera sido mucho mayor, lo cual se hubiese traducido en  el 

descontento generalizado de una buena parte de la población, en un riesgo para la 

subsistencia del Estado socialista y en la posibilidad de colocar al país en una situación 

vulnerable frente al exterior. Esto ha sido señalado por el gobernante partido comunista. 

3. China elaboró su propio programa comunista, al notar que el sistema soviético no podía 

aplicarse a su realidad. Se considera que el socialismo ha evolucionado y que China ha 

tenido la sabiduría para desechar planteamientos obsoletos y para mantener un 

socialismo que cabe dentro de un mundo moderno y globalizado. 

 4. Es complicado analizar un Estado que ha evolucionado anacrónicamente y que es 

ajeno a los modelos que se tienen en Europa y América. No hay teorías, métodos o 

ciencia política oriental, que permita desarrollar un criterio acertado de un país constituido 

con base en la tradición y acepciones milenarias. 

3.2.  Organización y división del poder político y su adquisición. 

El sistema político chino se refiere a una serie de leyes, regímenes, reglas y prácticas 

rutinarias aplicados en la parte continental del país desde la fundación de la RPCh en 

octubre de 1949, con el fin de reglamentar el Poder político del Estado, el sistema de 

gobierno, las relaciones entre el Estado y la sociedad y otros asuntos fundamentales. 

 

La RPCh es un estado democrático y pluripartidista. El PCCh, fundado en 1921, es el 

partido gobernante que dirige con prudencia el timón del Estado más poblado de la tierra 

y es el partido político chino –en realidad de todo el mundo– que cuenta con más 

militantes: 67 millones de personas. Existen en la RPCH otros ocho partidos democráticos 

no comunistas –que en total cuentan con poco más de medio millón de miembros–, que 

mantienen distintos grados de colaboración con el PCCh. 

 

En el siguiente cuadro puntualizo a grandes rasgos el Sistema Político Chino, que más 

adelante será más detallado para entender cómo se maneja el gran timón del Estado. 
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                 CUADRO 1. 

 

 Fuente: Creación Propia, con datos de la Constitución Nacional de la RPCh. 

Constitución: La Constitución de la RPCh fue aprobada y puesta en vigor a partir del 4 

de diciembre de 1982. En ella se encuentran sentadas las bases del Gobierno 

Constitucional de la República Popular. 

Partido Comunista Chino (PPCh): Es el único partido gobernante y es visto como “fiel 

representante de los intereses del pueblo chino y es el núcleo dirigente de la causa 

socialista.” 

Asamblea Nacional Popular (APN): Es el órgano supremo del poder del Estado que a 

su vez se compone de asambleas populares a nivel local. El pueblo ejerce el poder del 

Estado a través de estas asambleas, que son el sistema político fundamental del país. 

Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh): A través de esta se lleva 

a cabo la consulta política, la supervisión democrática y la cooperación multipartidaria con 

el PCCh. Además de integrarse por miembros del PPCh, los partidos democráticos, 

personalidades sin partido, organizaciones populares, representantes de las diversas 

APN CCPPCh 

PCCh 

REPRESENTANTES 

DE DIVERSOS 

GPOS. ETNICOS Y 

SECTORES 

SOCIALES 

LOS OCHO 

PARTIDOS 

DEMOCRATICOS 

AGRUPACIONES U 

ORGANIZACIONES 
POPULARES 

REPRESENTANTES DE 

LOS COMPATRIOTAS DE 

TAIWAN,  HK, MACAO Y 

DE LOS CHINOS 

EGRESADOS DEL 

EXTRANJERO 

Constitución 



40 

 

etnias y sectores sociales, representantes de los compatriotas de Taiwán, de los 

compatriotas de Hong Kong y Macao y de los chinos repatriados, así como 

personalidades invitadas en especial.  Estos últimos realizan las consultas en las sesiones 

plenarias del Comité Central de la CCPPCh permitiendo que las organizaciones puedan 

participar en el poder y deliberen en los asuntos estatales. 

3.3.  Conexiones causales de esta organización de poder.   

El PCCh se encuentra perfectamente estructurado y dividido en los siguientes órganos: 

Órganos centrales y dirigentes del Partido; Órganos dirigentes locales del Partido; 

Organizaciones de base del Partido; Grupos dirigentes del Partido y Organismos de 

verificación de la disciplina del Partido. Cada uno de estos cuenta con responsabilidades 

definidas pero todos trabajan conjuntamente para el mandato, la organización y la 

dirección del Estado. 

 

Los órganos dirigentes centrales del Partido son el Congreso Nacional del Partido y el 

Comité Central constituido en él; el Comité Central responde ante el Congreso Nacional y 

le rinde cuenta de su labor. El Buró Político, el Comité Permanente del Buró Político, el 

Secretario General, la Comisión Militar Central y el Secretariado ejercen funciones del 

nivel del Comité Central. 

  

Los órganos dirigentes centrales y los dirigentes centrales constituidos en cada Comité 

Central continúan a cargo del trabajo rutinario del Partido en el transcurso de la 

celebración del próximo Congreso Nacional, hasta que los nuevos órganos dirigentes 

centrales y los nuevos dirigentes centrales sean constituidos en el siguiente Comité 

Central.  

 

El sistema de administración central de la RPCh comprende los órganos administrativos 

centrales bajo la estructura de la APN y las relaciones de dirección de dichos organismos 

con respecto a los órganos administrativos de los diversos niveles locales.  
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El órgano administrativo central de la RPCh es el Consejo de Estado, es decir, el 

Gobierno Popular Central, es el órgano ejecutivo del órgano supremo del poder del 

Estado y es el órgano administrativo supremo del Estado.  

El Consejo de Estado dirige de manera unificada la labor de los órganos administrativos 

locales del Estado de los diversos niveles en todo el país y define la división concreta de 

las atribuciones de los órganos administrativos centrales y de los de las provincias, las 

regiones autónomas y los municipios directamente subordinados a él.  

Los órganos a través de los cuales el pueblo ejerce el poder del Estado son la APN y las 

asambleas populares de los diversos niveles locales. Celebra una sesión anual (cada mes 

de marzo) y ejerce el poder legislativo junto con su Comité Permanente. El máximo cargo 

de la APN es su Presidente, mientras que en el caso de las asambleas populares locales 

de diversos niveles se les identifica como Directores. 

 

La APN como se mencionó anteriormente es el órgano supremo de poder estatal. Las 

principales funciones de este órgano son la legislación y supervisión, además del 

nombramiento y destitución del personal y la toma de decisiones importantes. 

 

En China el pueblo hace llegar su voluntad al órgano del poder del Estado a través de los 

diputados que elige como sus representantes. Las asambleas populares realizarán 

discusiones y reorganizaciones sobre la opinión pública de todos los aspectos, según los 

procedimientos legales, para establecer leyes y resoluciones que serán ejecutadas por los 

gobiernos, tribunales y fiscalías. Ellos ejercen el poder con cierta independencia pero son 

supervisados por las asambleas populares. Por su parte, el pueblo fiscaliza las asambleas 

populares eligiendo regularmente a sus diputados. Suponiendo así, una cadena de 

supervisión doble en la que el gobierno revisa a las asambleas populares y éstas últimas 

al Gobierno. 

 

 

3.3.1.  Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) 

 

La CCPPCh es una organización de frente único patriótico del pueblo chino y un 

importante organismo de cooperación multipartidaria y consulta política bajo la dirección 

del PCCh. La función principal de la CCPPCh reside en realizar la consulta política y la 
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supervisión democrática y permitir que los partidos, las organizaciones y las 

personalidades de las diversas etnias y sectores sociales integrantes de la CCPPCh 

participen en el poder y deliberen los asuntos estatales.  

 

Con el fin de incrementar la unidad y cooperación entre los grupos étnicos, los partidos 

políticos, los sectores sociales y las personalidades demócratas sin partido e impulsar el 

desarrollo de la construcción socialista. Para ello el Estado necesita consultar 

plenamente, antes de tomar decisiones importantes, con los representantes de las 

diversas partes. La consulta de esta índole, a través de la cual las diversas partes pueden 

desarrollar discusiones plenas e intercambiar opiniones en repetidas ocasiones, permite 

que las políticas y reglamentos elaborados por el Estado sean más sólidos y completos, 

correspondan a las exigencias y deseos de las masas populares más amplias y, al mismo 

tiempo, respeten las opiniones racionales de la minoría. Esta práctica de consulta política 

antes de la toma de decisiones es una importante característica y ventaja del sistema de 

democracia socialista de China. 

 

3.3.2. Sistema de Cooperación Multipartidaria y Consulta Política bajo la 

Dirección del PCCh 

  

El Sistema de Cooperación Multipartidaria dirigido por el PCCh significa que el Partido 

Comunista de China es el único partido gobernante de la RPCh, y que bajo la premisa de 

aceptar la dirección del PCCh, los ocho partidos democráticos tienen el status de partidos 

participantes en los asuntos estatales, cooperan con el PCCh y participan en el poder del 

Estado.  

 

Los partidos democráticos de China no son partidos que estén en la oposición o fuera del 

poder, puesto que colaboran con el PCCh, en una relación de “coexistencia duradera y 

supervisión mutua, trato recíproco con el corazón en la mano e íntima compañía tanto en 

la gloria como en la desgracia"3. Los partidos democráticos constituyen precisamente los 

canales de importancia vital para reflejar las opiniones de las masas y desempeñar su 

papel de supervisión. 

 

                                                 
3
 Revista, El Catoblepas; número 35; enero 2005; p. 25. en: http://www.nodulo.org/ec/ (consultada el 3 

de septiembre 2006). 

http://www.nodulo.org/ec/index.htm
http://www.nodulo.org/ec/2005/n035.htm
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Esto significa que bajo la dirección del PCCh, los miembros de los partidos democráticos 

comparten la elaboración y aplicación de los principios, políticas, leyes y reglamentos 

legales importantes del Estado; participan en las consultas sobre los problemas políticos 

importantes del Estado y sobre la candidatura a dirigentes de los órganos estatales; y 

participan en la administración de los asuntos estatales. 

 

3.4. Formas de autoridad política. 

El PCCh es la columna vertebral del sistema político chino, centrado este último en la 

personalidad jurídica de la RPCh. “El mismo mantiene una clara preeminencia en el 

subsistema de partidos, donde corroboramos la existencia de otros partidos políticos, más 

no de la función de alternancia en el poder o de competencia democrática entre estos, por 

lo que tanto uno como otro concepto, no se corroboran en el plano interno de la realidad 

política china”4. De modo que, al decir Sartori (1980), estamos en presencia de un sistema 

de partido único. Esta característica es sustentada principalmente sobre tres elementos: el 

primero relativo a la ideología oficial; el segundo, relativo al control del monopólico de la 

fuerza y el tercero, vinculado al control de la libre circulación de información. 

 

El Partido, interpretando la voluntad del pueblo, da forma a sus planteamientos y políticas, 

los cuales se transforman posteriormente en leyes y decisiones estatales por medio de los 

procedimientos legales con que cuenta el Estado y mediante las decisiones de la APN. 

“Las funciones del PCCh no reemplazan a las del gobierno dentro del sistema de 

dirección del Estado”5. El PCCh actúa en el marco prescrito por la Constitución y las 

leyes, sin tener poder alguno superior a ellas. “Ante la ley, los miembros del PCCh son 

iguales a cualquier otro ciudadano”6. 

Sus manifestaciones principales consisten en:  

 Primero, organizar y dirigir las actividades de legislación del Estado y de su aplicación 

de las leyes.  

 Segundo, fortalecer la dirección sobre el ejército popular.  

                                                 
4
 Oviedo, Op cit, pp. 78 y 79. 

5
 Estatutos del Partido Comunista de China. 

6
 Idem.  
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 Tercero, dirigir y administrar el trabajo relacionado con los cuadros7  

 Cuarto, organizar y movilizar a la sociedad.  

 Quinto, prestar importancia al trabajo ideológico y político. 

 

3.5.  Papel que tienen las ideas políticas en el Estado en la formación de 

los cuerpos políticos. 

China es una República Consititucional. La Constitución vigente de China fue aprobada y 

puesta en vigor el 4 de diciembre de 1982 en la V Sesión de la V APN. “Esta es la ley 

fundamental del Estado y se basa fundamentalmente en los principios siguientes”8: 

1)  El PCCh es el único partido gobernante de China  

La RPCH fue fundada por el PCCh.  

El PCCh ha sido, es y será el dirigente del pueblo chino.  

2) Dictadura democrática popular  

Por naturaleza, el Estado es una dictadura democrática popular dirigida por la clase 

obrera y basada en la alianza obrero-campesina.  

3) Sistema socialista  

El sistema socialista dirigido por la clase obrera y basado en la alianza obrero-campesina 

es el sistema fundamental de la RPCh. 

4) Todo el poder para el pueblo  

Los órganos a través de los cuales el pueblo ejerce el poder del Estado son la APN y  las 

asambleas populares locales de los diversos niveles.  

Por medio de diversos canales y formas, el pueblo administra los asuntos estatales, 

económicos, culturales y sociales.  

5) Tareas y objetivos fundamentales del Estado  

                                                 
7
 Cuadros. Son los líderes (funcionarios públicos) que se dedican a la administración pública en los diferentes 

niveles del sistema estatal. 

 
8
 Constitución China de 1982. 
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Seguir el camino de construcción de un socialismo dotado de peculiaridades chinas y 

concentrar las energías en la modernización socialista del país; el PCCh continúa 

dirigiendo al pueblo de las diversas etnias de China para que, bajo la guía del marxismo-

leninismo, el pensamiento de Mao Zedong y la teoría de Deng Xiaoping, persista en la 

dictadura democrática popular y en la reforma y, la apertura mejore constantemente los 

diversos regímenes socialistas, desarrolle la economía de mercado socialista, desarrolle 

la democracia socialista, perfeccione la legalidad socialista y, mediante los propios 

esfuerzos y la lucha ardua, realice gradualmente la modernización de la industria, la 

agricultura, la defensa nacional y la ciencia y tecnología, a fin de convertir a China en un 

país socialista próspero, democrático y civilizado.  

6) Centralismo democrático  

Las asambleas populares de los diversos niveles deciden las políticas y principios 

importantes y eligen los organismos de administración, juicio y fiscalía del Estado.  

7) Las fuerzas armadas son del pueblo  

Basado en el crecimiento del poder y la defensa nacional. Servir y construir al pueblo. 

8) Administración del Estado de acuerdo con la ley  

Cualquier individuo, partido político u organización social deben regirse por la Constitución 

como el criterio de actividad fundamental, no pueden tener privilegios más allá de la 

Constitución y la ley.  

9) Implementación del sistema de autonomía étnica regional 

Todas las etnias son iguales. Se prohíben la discriminación y la opresión contra cualquier 

etnia.  

3.6.  Teorías de la representación y teorías de los partidos. 

El PCCh es el único partido gobernante de China. Fue fundado en 1921, estableció la 

RPCH en 1949 a través de la lucha armada. En la actualidad, el PCCh tiene 

aproximadamente 67 millones de miembros y 3,400,000 organizaciones de base.  

 

El PCCh tiene organizaciones formales (a través de elecciones en el seno del Partido) y 

no formales (a través del nombramiento de las organizaciones superiores del Partido) 



46 

 

establecidas en todos los niveles del Gobierno chino y en los diversos sectores y campos 

sociales.  

 

 

3.7.  Naturaleza del Partido Comunista de China 

  

El PCCh es la vanguardia de la clase obrera de China, es el representante de los 

intereses del pueblo de las diversas etnias de China y es el núcleo dirigente de la causa 

socialista de China.  

 

La línea básica que aplica el PCCh en la etapa primaria del socialismo es: dirigir y unir al 

pueblo de las diversas etnias de todo el país, tomar la construcción económica como 

centro del trabajo, persistir en los cuatro principios cardinales (el camino socialista, la 

dictadura democrática popular, la dirección del PCCh, y el marxismo-leninismo y el 

pensamiento de Ma Zedong), perseverar en la reforma y la apertura, apoyarse en los 

esfuerzos propios y el trabajo duro, para luchar por convertir a China en un país socialista 

moderno, próspero, democrático y civilizado.  

 

 Los órganos supremos de dirección del Partido son el Congreso Nacional y el Comité 

Central constituido en éste. Los órganos dirigentes del Partido a nivel local son los 

congresos locales del Partido y los comités constituidos en ellos. Los comités de todos los 

niveles del Partido responden ante los congresos de los mismos niveles y les rinden 

cuenta de su labor.  

 

En cuanto a las políticas de importancia nacional, solamente el Comité Central del Partido 

tiene el poder de tomar decisiones; los diversos departamentos y las organizaciones 

locales del Partido pueden presentar sugerencias al Comité Central, pero no está 

permitido que tomen decisiones o declaren sus pareceres al exterior sin autorización.  
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3.8.  Relación de los poderes públicos con otros poderes sociales (iglesia, 

opinión, prensa). 

El PCCh mantiene una relación directa con los medios de comunicación masiva, que 

según el propio partido deben cumplir fundamentalmente tres funciones: a) difundir las 

ideas políticas; b) entregar información útil a funcionarios, en relación a actitudes y 

situaciones populares (contacto entre el partido y las masas); y c) ayudar a los líderes y a 

la gente a fiscalizar a la burocracia. En este sentido, tanto el Diario del Pueblo como 

diferentes agencias de noticias (Ej. Xinhua), son claros instrumentos del gobierno, un 

verdadero departamento de propaganda. Por el contrario, el uso de la Internet manifiesta 

una clara tensión entre las necesidades del desarrollo económico, en términos de las 

tecnologías de la información y la comunicación y el deseo de controlar los flujos de 

información por necesidades políticas, es decir, el mantenimiento del régimen político y la 

consecuente regulación e intervención de Internet. 

 

La sociedad civil en China es aún muy diferente de la que existe en Occidente, donde las 

asociaciones de voluntarios, los grupos religiosos, los sindicatos y las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG), como Amnistía Internacional, operan al margen del Estado. Las 

ONG deben estar registradas ante el gobierno y sus miembros y actividades deber ser 

aprobados por un organismo oficial. Se les prohíbe operar en más de una provincia, una 

medida cuyo objetivo es impedir la actividad política interregional (un caso excepcional es 

el Club de los Leones). Solamente, las religiones reconocidas y registradas pueden 

realizar ceremonias legalmente. Los grupos especialistas y los institutos privados de 

investigaciones pueden ser cancelados en cualquier momento.  

 

Tal es el control sobre la opinión pública que a principios de 2004 en la ciudad de 

Shenzen se presentó un proyecto “de reglamento que estipula que los periodistas tienen 

derecho a una desconfianza razonable, es decir, a sospechar del gobierno, y que los 

funcionarios deben respetar esa prerrogativa”.9 

 

                                                 
9
 Economy, Elizabeth; China, El Verdadero Competidor Estratégico;Asia Council on Foreign Relations; 

2005,  en http://www.harrymagazine.com/200408/china_el_verdadero.htm, consultada el 23 de marzo 2005. 

http://www.harrymagazine.com/200408/china_el_verdadero.htm


48 

 

3.9.  Política internacional. 

El hilo de continuidad entre los procesos internos y la política exterior cabe observarlo 

naturalmente en la definición de las prioridades estratégicas y geográficas, en el 

otorgamiento de una importancia cada vez mayor al acceso a los recursos energéticos, en 

la preocupación respecto al futuro de Taiwán o la estabilidad regional. Con una tendencia, 

de conjunto, inocultable, la que define un creciente peso de China en los asuntos 

internacionales. 

 

Los reconocidos éxitos económicos, la entrada en la OMC e incluso la organización de los 

Juegos Olímpicos de 2008 redoblan la confianza nacional y configuran una situación de 

moderada prudencia en lo que afecta a su participación en los asuntos mundiales en los 

que tenderá a expresar un mayor protagonismo, pero siempre en ese contexto de 

moderación de quien es consciente de sus limitaciones profundas, no solo en el plano 

estrictamente defensivo sino también en el económico, pues aún cobija inmensas bolsas 

de subdesarrollo y pobreza que lastran su potencialidad global. 

 

China tiende a la constante modernización, supone industrialización, urbanización, 

mayores niveles de educación, salud y movilización social, pero no necesariamente con 

tendencias occidentales. Sin embargo, se toma distancia de este último postulado ya que 

todos estos elementos producen una perturbación intensiva sobre el régimen político de la 

RPCh que implica occidentalización: “El proceso de modernización china es inseparable 

de la  occidentalización...Para su integración al mundo preparar cantidades de traductores 

e intérpretes, principalmente en idioma inglés, que es la lengua hegemónica. Negocia 

acuerdos económicos, comerciales y financieros, bilaterales y multilaterales, cuya base 

jurídica reposa sobre el Derecho Internacional vigente... ideológica y empíricamente, la 

modernización china hunde sus raíces en Occidente…”10.  

Con el desarrollo histórico y teórico anterior trato de explicar mejor la conformación del 

régimen chino. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el sistema chino está en 

constante evolución y la finalidad de este trabajo es enfocarnos a los límites de su 

expansión.  

                                                 
10

 Oviedo: 2005, pág. 96 
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El presente trabajo responde a la lógica de las Relaciones Internacionales como disciplina 

específica de la Ciencia Política y, enfatiza el sistema político chino en su fase de 

expansión, sosteniendo la hipótesis del posible colapso del sistema chino a no ser que 

exista mayor apertura a nuevas organizaciones políticas. 

 

Más adelante detallaré la operación del sistema de gobierno actual y la contraposición del 

desarrollo económico y la disidencia social y política dando sustento a mi hipótesis. 
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IV.  La Panacea Económica 

 

Sin disponer de los datos socio-económicos, culturales y políticos necesarios de aquel 

poblado país, es aventurado opinar y mucho menos poder afirmar o negar el carácter 

capitalista o socialista del desarrollo político que se está produciendo. 

 

Como se estudió en el capítulo I, China tuvo que vencer invasiones, avasallamientos,  

imperialismo y una revolución interna; continuas luchas por el poder que retrasaron el 

desarrollo durante un gran periodo de tiempo. No fue hasta 1979 cuando el gobierno 

chino implementó una reforma de apertura, que le abrió las puertas al país de manera 

gradual, China tuvo gran cautela para incorporarse  a la economía mundial, por su 

precedente y exagerado temor hacia lo exterior que frenó durante muchos años el 

desarrollo. 

 

En éste capítulo, en una primera parte se resaltan y rescatan los elementos que 

demuestran el aparente éxito económico social de China, que en los medios de 

comunicación y en los análisis económicos de intelectuales o críticos ponen de modelo 

económico a países subdesarrollados tales como el nuestro, para luego en una segunda 

parte contraponerlos con un análisis más profundo de dicho fenómeno que demostrará 

que tal desarrollo no ha sido equitativo ni geográficamente homogéneo. Hay que tomar en 

cuenta que un avance económico tan importante como el de China o de cualquier país, 

hay peligro latente al descontento social al no incorporar un desarrollo político y social a la 

par del económico. 

 

4.1.  El milagro chino 

 

A fines de los años 70, China carecía de muchos bienes de uso diario. Cuando la reforma 

y la apertura crearon un mercado muy grande, los empresarios de todo el mundo 

percibieron de inmediato la oportunidad. Se apresuraron a entrar a China con sus 

productos, incluyendo electrodomésticos, confecciones, cosméticos, alimentos, bebidas, 

computadoras y coches. 

 



51 

 

El mundo exterior quedó cautivado por este nuevo mercado llenó de consumidores 

ansiosos y el pueblo chino avanza hacia el mundo a pasos cada vez más rápidos, y se 

fusiona con el resto del planeta a gran velocidad. 

 

Durante las dos décadas pasadas, la posesión de televisores había aumentado de 0,6 por 

ciento por cada 100 hogares a 116,6 por cada 100 hogares en las ciudades. Más de un 

millón de familias chinas han comprado autos, los cuales eran considerados como lujos 

exclusivos para los funcionarios gubernamentales. Los chinos comunes están disfrutando 

de mayor espacio para la libertad puesto que Internet y los modernos instrumentos de 

telecomunicaciones han penetrado en todos los aspectos de sus vidas. Con mayor 

capacidad económica en sus manos, los chinos quieren salir del país. A mediados de los 

años 90, apareció otra tendencia orientada hacia el exterior. 

 

Los economistas locales dijeron que el crecimiento milagroso en la potencia económica se 

debió al liderazgo del PCCh, que se ha estado enfocando en el logro de la independencia, 

liberalización, rejuvenecimiento y prosperidad de la nación y en la mejora de los 

beneficios para la población.  

 

Como China profundizó aún más la reforma y se abrió más ampliamente al mundo 

exterior, bastantes cosas que serían inimaginables hace dos décadas han surgido en 

China, tales como las empresas mixtas chino-extranjeras, subastas de tierras, bolsas de 

valores y compañías cotizadas en la bolsa.  

 

El primer paso fue el ingreso de las empresas extranjeras y su capital, el segundo es que 

las empresas chinas avancen hacia el mercado internacional. Y éste paso es todavía más 

importante. Muchas empresas de gran tamaño de propiedad estatal, por acciones o de 

capital privado han puesto sus ojos en los mercados del exterior luego de tener éxito en el 

interior. Las mismas exportan productos e información. Algunas desean figurar entre las 

principales 500 empresas del mundo. El Grupo Nacional Petroquímico de China, 

reorganizado en julio del 2006, ha dado el ejemplo en este sentido. Al mismo tiempo, las 

exportaciones de China han pasado de ser principalmente agrícolas y de las actividades 

primarias a centrarse más en la manufactura con mayor valor agregado y más contenido 

tecnológico. 
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El particular ascenso de China en la competitividad económica ha despertado un interés 

general de los mercados más grandes, los más importantes inversionistas internacionales 

y de las naciones en general que han visto en China un potencial digno de explotar.  

 

“China se ha convertido en el mayor productor de acero, carbón, cemento, cereal, carne y 

algodón en el mundo. Está ubicada entre las diez primeras naciones comerciales y como 

el segundo mayor destino de la inversión externa directa en el mundo"1. La moneda china, 

el renminbi, permaneció estable durante la crisis financiera asiática, gracias a la reserva 

de divisas de 165 mil 600 millones de dólares del país.  

 

Dejando de lado descripciones estadísticas que pueden resultar aburridas, podemos 

considerar los siguientes hechos: China fue el segundo socio comercial de Estados 

Unidos de América (EUA) con algo más de US$211.000 millones (enero del 2006), 

seguido por Japón con US$184.000 millones, el principal socio comercial del gigante 

asiático en 2005 fue la Unión Europea con un intercambio que se incrementó en 22,6% y 

alcanzó US$217.000 millones durante el año2. En concordancia con ello, los primeros 

cinco socios comerciales de China en los últimos años son Japón, Estados Unidos, la 

Unión Europea, la República de Corea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ANSEA)3. Esto revela los lazos cada vez más estrechos entre la economía china y el 

resto del mundo. 

 

Para fusionarse con la economía global, en los últimos años China ha introducido un 

mecanismo de mercado, un moderno sistema empresarial, una contabilidad 

estandarizada, y un actualizado sistema bancario y de transacciones de capital, todo de 

acuerdo con las prácticas internacionalmente aceptadas. 

 

Otro punto rescatable es el sector de las comunicaciones, las distancias entre los chinos y 

el mundo están disminuyendo. Si algo sucede fuera del país, los chinos se enteran de 

inmediato por medio de la radio, la televisión, los periódicos y las revistas, y por otros 

canales como el teléfono, el fax y las redes de computadoras. Los medios de 

                                                 
1
 http://spanish.peopledaily.com.cn/spanish/200106/21/sp20010621_47634.html 

2 Boletín, Miércoles 11 de enero 2006, FMI. 
3
 La ANSEA, que agrupa a Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, 

Tailandia y Vietnam, engloba a unos 500 millones de habitantes en un área de 4.5 millones kilómetros 

cuadrados y tiene como objetivo establecer en la región una comunidad económica en 2020. 
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comunicación entre el pueblo chino y el mundo se han modernizado. La Internet ha hecho 

posible que 24 millones4 de chinos intercambien puntos de vista, pensamientos e 

informaciones con personas de todos los países del mundo. 

 

Como China tiene cada vez mayor vinculación con la economía mundial, los responsables 

de las decisiones económicas, los administradores de la economía nacional y los 

empresarios y especialistas han comenzado a medir el crecimiento nacional y local de la 

economía asumiendo un punto de vista global y más amplio. El cambio de la economía 

planificada a la economía de mercado y de una economía local a una economía mundial 

establecen lineamientos económicos que serán decisivos para el futuro desarrollo del 

país. 

 

4.1.1.  La nueva Reforma 

 

Los intentos por abrir a China hacia el exterior, en ámbitos de comercio, se estancaron en 

los años de la Revolución Cultural, al igual que la planeación de del desarrollo de plantas 

fabricas de carbón, acero, hierro, electricidad, máquinas y herramientas y automotriz. 

 

El país se encontraba atrasado y devastado por los movimientos comunistas y las 

persecuciones, Mao había equivocado el camino y Deng Xiaoping se encargaría de 

corregir esos errores. 

 

En 1979 Deng Xiaoping lanza una nueva política de reforma de apertura, cuya prioridad 

era la industrialización y la modernización, reajustando enérgicamente las proporciones 

de la economía nacional. 

 

Como primera medida para alcanzar este crecimiento y desarrollo industrial, se aprobó en 

1979 la Ley sobre Inversiones Extranjeras, con la finalidad de captar capital, tecnología y 

por supuesto desarrollo. 

 

                                                 

4
Chao Cox, Julie; News, Reforma; febrero 13; 2005. 
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El gobierno fomentó el crecimiento de empresas industriales no públicas: empresas 

privadas, sociedades anónimas, inversiones privadas extranjeras en empresas nacionales 

y empresas totalmente extranjeras. 

 

El gran potencial de mercado que representó China en poco tiempo, trajo la introducción 

de montones de inversionistas extranjeros sujetos a las regulaciones de la ley 

mencionada con el fin de promover su desarrollo industrial, agrícola y de bienes y 

servicios, a través de la captación de nuevas tecnologías y métodos de gestión modernos.  

 

Con el avance y la adaptación de nuevas reformas en pocos años miles de empresas 

extranjeras se instalaron en China y los ciudadanos chinos comenzaron a viajar al 

extranjero. Se cuidaba siempre de desarrollar activamente variadas formas económicas y 

ampliar aún más el intercambio económico y tecnológico tanto del interior como del 

extranjero. 

 

En 1984 se integra un nuevo sistema de responsabilidad económica, el Estado ya no va a 

cubrir el déficit de fábricas mal administradas pero tampoco se tendrá que entregar todas 

las ganancias en caso contrario. “Se delineó la ampliación de su autonomía administrativa 

y gestión para prepararlas rumbo al mercado de los noventa”5. 

 

Aunque en el mismo año se realizaron reformas complementarias para seguir dando al 

Estado funciones tales como de administrar la economía, la planificación, los precios, las 

finanzas, los salarios, etc. Claro que los continuos cambios y la apertura obligaron a esta 

disposición a flexibilizarse antes de que pudiera obstaculizar el acelerado crecimiento. 

Fue hasta 1992 que se introdujeron medidas para descentralizar las operaciones de las 

empresas y los subsidios financieros. 

 

La primera reforma a la administración de las empresas estatales consistió en darles a los 

directores de las fábricas autonomía de gestión; lo anterior condujo a transformarlas  en 

compañías de acciones o en conglomerados de compañías. 

 

                                                 
5
 Torres Guillén, Luz María; China: Su importancia económica y política  a partir del sistema de 

Reformas Económicas de Teng Hsiao Ping a Jiang Zemin (1978-1994); Tesis,  ENEP Aragón, 1995. pag, 

20. 
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Con la reforma, la apertura y la construcción económica, China entró en un nuevo periodo 

de desarrollo floreciente caracterizado por la adopción de medidas para impulsar la 

transición de la estructura económica con vistas hacia una economía de mercado. 

Numerosas empresas efectuaron reformas bajo formas diversas, a partir de 1992 se 

aceleró el proceso de desarrollo y fomento del mercado de los medios de producción, 

finanzas, servicios, tecnologías, informática, etc., se demostró una tendencia al desarrollo 

del sector terciario (comercio, servicios y finanzas). En lo que respecta a la reforma de 

precios, el sistema de vivienda y seguro social también existieron avances. 

 

De ahí que la apertura al exterior haya sido una de las piedras angulares de la reforma 

china, y ha consistido básicamente en la aceptación de inversión extranjera directa y en la 

orientación de la producción a la exportación, por esto, se ha convertido en uno de los 

países más atractivos para el capital extranjero debido a su oferta de mano de obra 

barata, costos de producción bajos, estímulos fiscales y ausencia de sindicalismo. 

 

Para atraer capital foráneo, China ha instituido un sistema legal con el exterior 

relativamente completo. Ha promulgado leyes que promueven y estimulan el 

establecimiento y entrada de capital y empresas extranjeras. (Ejemplos, acuerdos sobre la 

doble tributación y protección a las inversiones foráneas) 

 

4.1.2.   Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) 

 

Como complemento de la apertura hacia el exterior encontramos el establecimiento de 

zonas estratégicas para el establecimiento de las relaciones comerciales. 

 

La convivencia entre la economía de mercado y la economía planificada experimentarían 

un proceso gradual en donde la regulaciones estatales y las iniciativas del sector privado 

se conjugarían para integrar al sector agrícola e industrial conllevando a la apertura de las 

ZEE. 

 

En 1978 el gobierno tomó la decisión de reformar el sistema económico, y de una manera 

muy planeada se abrió al exterior, China estableció sucesivamente 5 zonas económicas 
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especiales (Shenzen, Zhuhai, Shantou, Xianmen y Hainan) que la vincularían 

estratégicamente con el exterior. (Ver mapa 1). 

MAPA 1 

 

Fuente: foros.forosmexico.com/showthread.php?t=50964, (septiembre 2005) 

 

En 1980 se promulgan los reglamentos para estas zonas, donde queda estipulado que las 

empresas mixtas y extranjeras deben ajustarse a las leyes chinas; la infraestructura sería 

garantizada por la administración provincial. 

 

Las ZEE tuvieron trato especial en cuanto a obligaciones tributarias y remesas de 

utilidades, acceso a mercados y tecnologías, fue tal el impacto de estas zonas que seis 

años después estarían incorporadas 14 provincias más (ver mapa 1, provincias en verde). 

http://foros.forosmexico.com/showthread.php?t=50964
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En estos lugares invirtieron grandes negociantes, ante el éxito de las ZEE y las ciudades 

costeras, se decidió crear tres deltas, las cuales disfrutarían de un sistema industrial 

completo, con infraestructura bien desarrollada y fuerza laboral altamente calificada y 

capacitada, las deltas estaban enclavadas en las regiones tradicionalmente abiertas al 

comercio exterior y con gran cantidad de chinos inversionistas de ultramar, apoyando las 

zonas de explotación económica y tecnológica. 

 

Desarrollando en diferentes materias a cierto grupo de provincias y ciudades, 

especializándolas en diversas modalidades que aseguran el desarrollo comercial, 

tecnológico e industrial de un país. Surgen entonces todo tipo de zonas con atribuciones 

especiales que ayudan al desarrollo de la economía. Por ejemplo existen las Zonas Libres 

de Derechos Aduaneros, exclusivas para ampliar la apertura y asimilar fondos externos, 

permitiendo las importaciones y las exportaciones libres; las Zonas de Desarrollo 

Económico y Tecnológico con el objetivo de fomentar las actividades intensivas en 

tecnología y de mayor productividad; las Zonas de Alta Tecnología son zonas de 

desarrollo convencional en las que abundan las plantas intensivas en trabajo y con 

tecnología baja-media; Ciudades Costeras Abiertas y Zonas Económicas Abiertas; Zonas 

de Explotación de Yangpu es tomado como puerto libre; Zonas Privadas, zonas 

controladas por extranjeros con inversiones dentro del lugar. 

 

“Para 1992 habría más de 100 ciudades abiertas y se crearían en las medianas y grandes 

ciudades 15 zonas de libre comercio, 47 zonas nacionales de desarrollo económico y 53 

zonas de desarrollo de  altas  y nuevas tecnologías. De este modo, China conformaba un 

amplio patrón de apertura al exterior en todos los frentes y de diversos niveles, 

conectando las regiones costeras, fronterizas e interiores del país”. 6 

 

Gracias a las políticas preferenciales que se les han otorgado, estas zonas desempeñan 

un importante papel para fomentar la economía orientada a la exportación, la generación 

de divisas y la introducción de tecnología avanzada, y para impulsar el desarrollo 

económico de las regiones interiores del país. 

                                                 
6
 Torres Guillén, Luz María; China: Su importancia económica y política  a partir del sistema de 

Reformas Económicas de Teng Hsiao Ping a Jiang Zemin (1978-1994), Op. Cit.,  p. 33. 
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La creación de las ZEE ha consistido en acceder a capitales y mercados extranjeros, 

conservar las ganancias y; principalmente, la participación activa de empresas chinas en 

la contratación y participación en las inversiones extranjeras. 

 

“El resultado de esta estrategia de desarrollo ha sido la creación de un cinturón capitalista 

y de las zonas económicas especiales que liga las provincias de Guangdong, Fujian y 

Zhejiang con Taiwán y Hong Kong”7 

 

En la actualidad, existen en total 164 tipos de ZEE en China, las cuales están 

relacionadas entre sí pero que cuentan con actividades muy especificas, por ejemplo: 

Zonas para el desarrollo Económico Nacional, el de la industria avanzada, zonas 

nacionales de procesamiento y exportación, de cooperación económica en las fronteras, 

de libre comercio, de desarrollo turístico y la zona nacional de inversiones de Taiwán. Así 

queda consolidado un gran bloque económico, especializado y perfectamente adecuado 

para atender las necesidades económicas del mercado mundial. 

 

Estas zonas no sólo beneficiaron a China con el exterior, sino que ayudó a favorecer las 

relaciones y el intercambio comercial con las zonas internas, además de haber sido la 

clave para el lanzamiento de China al mundo; así como de ofrecer un nuevo estilo de vida 

y una visión más amplia al pueblo.  

 

4.1.3.  Integración a la Organización Mundial de Comercio 

 

China ingresa en el 2001 oficialmente a la Organización Mundial de Comercio (OMC); con 

esto se equilibraría el supuesto mercadeo desleal que China aplicaba anteriormente, se 

ajustaba a las normas del comercio mundial además con un gran número de concesiones 

que le dejarían seguir siendo el foco de atención para los inversionistas. 

                                                 
7
 Torres Guillén, Luz María; China: Su importancia económica y política  a partir del sistema de 

Reformas Económicas de Teng Hsiao Ping a Jiang Zemin (1978-1994), Op. Cit, p. 35. 
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Tras el ingreso a la organización, China contrajo una serie de compromisos importantes 

en los campos de los aranceles, la agricultura y el comercio de servicios, con la aplicación 

del trato nacional para todas las empresas extranjeras, permitiendo que las compañías 

comerciales foránea administren sus negocios en China por su propia cuenta. 

 

Además, el ingreso a la OMC permite que la reforma de China se adapte a las prácticas 

internacionales. Al mismo tiempo, al cumplir con los compromisos, China obtiene 

derechos de mercado de otros países, y ello estimula su crecimiento económico. Desde el 

punto de vista estratégico, la entrada a la organización ha traído muy buenos resultados 

en los campos de la administración macroeconómica, la reforma de las empresas 

estatales, la administración comercial y la legislación. 

 

Es obvio que China tiene la necesidad de eliminar las barreras comerciales existentes con 

el mundo, para el bien de la economía china y como condición para ingresar a la OMC. 

China no tiene previsto por ningún motivo el restringir el intercambio comercial, por el 

contrario hará lo necesario para la eficiencia de éste. 

 

El acuerdo con la OMC brindó a China el acceso a la capacidad y tecnología extranjeras; 

operando bajo las regulaciones de la primera y accediendo a los procedimientos sobre 

resolución de disputas tanto de China como de los socios comerciales para resistir mejor 

a las presiones de los grupos monopolísticos (con políticas perjudiciales para el comercio 

y las inversiones). Estas regulaciones beneficiarán a largo plazo a la propiedad intelectual 

china y a las suministradores de tecnología. 

 

La OMC proporciona enormes beneficios al permitir a los países miembros concentrar sus 

esfuerzos en identificar necesidades de mercado de importaciones y exportaciones, en 

vez de sujetarse a las tradicionales y complejas políticas comerciales. 

 

Con su ingreso a la OMC China se abre al mundo, pero el resto del orbe también se pone 

al alcance de los chinos. Por ejemplo, Europa, se dio rápidamente cuenta de eso y el 
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comercio entre los dos creció precipitadamente. En 2003, la comisión aprobó un 

documento orientativo titulado «Hacia una asociación madura - Intereses comunes y 

desafíos en las relaciones Unión Europea-China». Tras la incorporación de China a la 

OMC en diciembre de 2001, la comisión ha prestado gran atención al cumplimiento de los 

compromisos asumidos por dicho país, en especial en el marco de los diálogos 

sectoriales mantenidos con China. La prosecución de esta labor es uno de los objetivos 

principales establecidos por la Comisión en lo tocante a China para los próximos años. En 

paralelo, la UE ha renovado su apoyo a este proceso a través de un nuevo programa de 

cooperación dotado con 15 millones de euros.8 

 

China se ha comprometido a emprender compromisos para abrir y liberalizar su régimen 

de una vez por todas, con el fin de integrarse a la economía mundial. Las implicaciones 

inmediatas recaen en un comercio más predecible y una entrada masiva de inversión 

extranjera; por supuesto, conforme a las regulaciones de la OMC. 

 

A grandes rasgos las obligaciones contraídas y observadas por dicha organización han 

sido las siguientes: 

 

Se otorgó tratamiento preferencial a todos los miembros de la OMC. Todas las 

compañías, incluyendo las que no han invertido o están registrados en China, tendrán un 

tratamiento igual que las empresas establecidas ahí mismo. Las prácticas desleales en 

precios de exportación fueron eliminadas. No existiría control de precios por parte del 

gobierno para proteger la industria interna. Todas las empresas tienen el derecho a 

importar o exportar todos los bienes y comercializarlos a través del territorio aduanero con 

excepciones limitadas. Los subsidios a la exportación de productos agropecuarios serían 

limitados. 

 

China se reservó el derecho de comercialización exclusiva para productos como cereales, 

tabaco, combustibles y minerales, productos estratégicos y que cuentan con una 

producción importante dentro del país. Además se mantuvieron ciertas restricciones en el 

                                                 
8
 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de mayo de 2001, Estrategia de la 

Unión Europea respecto de China. 
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área de transporte y distribución de bienes dentro del país; además, de otras restricciones 

para las compañías extranjeras que se han ido eliminando gradualmente para pasar a un 

período de eliminación progresiva de tres años. 

 

En otras áreas como la protección de derechos de propiedad intelectual, China instauró 

en forma total el acuerdo TRIPS (Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio) desde la fecha de adhesión, de manera que la piratería, 

tan característica, se vería reducida. 

 

El compromiso tomado por China es eliminar gradualmente las barreras comerciales y 

expandir el acceso al mercado para los bienes de países extranjeros. China ha 

consolidado la reducción de todos los aranceles para bienes importados. Aún se 

encuentra el proceso de eliminar del todo algunos de los aranceles y la reducción máxima 

de los demás a más tardar para el 2010. La protección a los bienes de consumo final es 

evidente, sobre todo a los alimenticios, la posibilidad de vender este tipo de artículos es 

muy baja. 

 

Por otra parte, los proveedores extranjeros fueron permitidos al servicio en 

telecomunicaciones con el establecimiento de empresas mixtas sin restricciones 

cuantitativas, y proveer servicios en varias ciudades. La inversión extranjera en la 

modalidad mixta no debe ser mayor al 49% (según lo convenido en la OMC) y no hay 

restricciones geográficas existentes. 

 

Además las instituciones financieras extranjeras ya están proveyendo servicios en China 

sin restricciones al cliente para negocio en moneda extranjera, una modalidad más 

contemplada dentro de la organización.   

 

Se cree que China podría ser, en el 2010, la primera economía mundial en términos 

absolutos, pero seguirá siendo un país con grandes carencias, en particular en su 

infraestructura. Empresas de ingeniería y de gestión podrán tener mayoría de control 

extranjero. Pekín se abrirá al comercio, pero se resiste poner en subasta la ideología. 
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4.1.4.  Inversiones; desarrollo de la industria y la tecnología  

 

La sociedad pasó de una etapa de extremismo a una clase obrera más o menos 

acomodada, existe un gran potencial de mercado, tanto para las inversiones como para el 

consumo; la elevación del nivel y calidad de la vida del pueblo, las superconstrucción en 

las ciudades y el mejoramiento constante de la estructura industrial son susceptibles de 

producir nuevos focos de crecimiento económico. 

 

A partir de 1992, la apertura y la construcción económica impulsaron el desarrollo y se 

comenzaron a ver mejoras en los medios de producción, las finanzas, los servicios 

(vivienda, salud, etc., para los obreros), comunicaciones, y para casi todo el sector 

terciario. 

 

Para alcanzar este proyecto, China tuvo en primer lugar que invertir en tecnología; 

además de permitir la entrada de inversionistas extranjeros con maquinaria y métodos 

modernos, sobre todo en el sector de los servicios, el sector primario y el sector industrial.  

China ha invertido 50.000 millones de yuanes (yuan renmibi, moneda china) desde 1998 

para modernizar las industrias tradicionales con tecnologías altas y nuevas, que se espera 

dé como resultado una producción anual de 85.400 millones de yuanes, 16.000 millones 

de ganancias y 50.000 millones de ingresos fiscales.”9 

 

China tiene previsto seguir invirtiendo en los campos de innovación y tecnología, además 

de seguir mejorando su capacidad de asumir, integrar e innovar las nuevas tecnologías 

importadas; así como de invertir en la capacitación para lograr derechos de propiedad 

intelectual independientes y lograr superioridad en las ciencias,  tecnologías e industrias 

que son cruciales para mantener el desarrollo integral de un país. 

 

                                                 
9
 Diario del Pueblo, 08/10/2001. 
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Ha logrado cierto liderazgo y en algunos campos ya cuenta con cierta ventaja, es por eso 

que la inversión estará destinada para seguir fomentando las condiciones básicas así 

como los campos claves para que se consideren de innovación científica. Por ejemplo las 

multinacionales chinas invirtieron en 2005 un 26 por ciento más que en 2004 en el 

exterior, en total, unos 6.900 millones de dólares. El objeto es doble por una parte, 

adquirir marcas de prestigio que faciliten la internacionalización de sus empresas de una 

forma rápida y segura y por otra, asegurarse el acceso a los recursos energéticos y las 

materias primas que reclama su economía. “China ha invertido 6.000 millones de dólares 

en empresas de gas y petróleo en el exterior. Empresas chinas han invertido unos 33.000 

millones de dólares en industrias basadas en recursos minerales fuera del país. El 60,3 

por ciento de sus inversiones se han dirigido a Asia; América Latina, acapara el 16,2 por 

ciento; África, 6,9 por ciento, EE UU, 6,7 por ciento; Europa, 6,3 por ciento; y Oceanía, 3,6 

por ciento. Igualmente, han creado filiales de sus empresas en el extranjero por valor de 

1.770 millones de dólares y empleado otros 1.930 millones en fusiones y adquisiciones”. 

10 

China reúne todas las condiciones favorables para el rápido y sostenido crecimiento de la 

economía. Si bien en un principio se amoldó a la captación y adaptación de la tecnología 

importada de países más desarrollados y/o de primer mundo, actualmente China innova, 

transforma y condiciona para desarrollar nuevas tecnologías. 

 

Los proyectos se enfocan en nuevas tecnología y productos como, las 

telecomunicaciones móviles, televisores de alta definición, satélites, modernización en la 

medicina tradicional, productos digitales y tecnología biológica, en la década pasada este 

sector captó aproximadamente 6 000 millones de yuanes inversión para la investigación 

de información, nuevos materiales, biomedicina, energía, automatización, para la 

construcción de infraestructura de sistemas innovadores y de calidad. 

 

                                                 

10
 Xulio Ríos;  nº 22 de la revista Pueblos, julio 2006, Especial Multinacionales, pp. 20-22. 
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El potencial de estos proyectos refleja una aceleración exagerada del crecimiento 

industrial, tanto que en pocos años la brecha tecnológica entre los anteriores 

distribuidores de tecnologías a China, cada vez es más estrecha. 

 

“Los centros de investigación han generado cerca de 20.000 millones de yuanes (2.400 

millones de dólares) en ingresos totales a través de la transferencia de 1.200 artículos de 

productos tecnológicos claves a los sectores de manufactura. El gobierno chino, por su 

parte, quiere fortalecer la innovación, con prioridad para los sectores de biotecnología, 

farmacéuticos y semiconductores. El Consejo de Estado aprobó ampliar la inversión en 

este capítulo al 2 por ciento del PIB en 2010 y al 2,5 por ciento en 2020. En 2005 gastó 

casi el triple de lo invertido en 2000 (29.400 millones de dólares frente a 11.130 

millones).”11 

 

Los centros especializados en el desarrollo del software de computadora, tecnologías de 

automatización industrial y semiconductores también se han convertido en compañías de 

participación accionaria de alta tecnología. 

 

China también ha invertido fuertes cantidades en la capacitación de personal para la 

construcción y fortalecimiento de la investigación científica. Las ZEE han disfrutado de un 

desarrollo completo con infraestructura bien desarrollada, así como de fuerza laboral 

altamente capacitada gracias a la preocupación del estado en satisfacer las necesidades 

de expansión económica. 

 

China, siempre ha tenido bien claro que para sacar adelante el país tenía que perseguir la 

industrialización; comenzó por desarrollar las relaciones comerciales internacionales, 

luego poco a poco comenzó a invertir fuertes cantidades en la industria pesada y en la 

infraestructura para poder desarrollar gradualmente la producción agrícola, industrial, 

artesanal y posteriormente la de comunicaciones y transportes y la del comercio. 

 

                                                 
11

 Diario del Pueblo, 08/10/2001. 
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Entre las actuaciones que lleva a cabo se encuentra la compra de empresas extranjeras. 

Ya compró la empresa de televisores de la cadena francesa Thomson y adquirió la 

división de ordenadores personales de IBM. En el ejercicio 2004, alcanzó los 5.500 

millones de dólares de inversiones netas en el extranjero, con un aumento interanual de 

un 93 por ciento, según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Comercio. La IED 

de China supone el 0,55 por ciento del total global de este tipo de inversiones. En 2004, 

las IED en China aumentaron el tamaño de las operaciones y la mitad de sus ingresos se 

reinvirtió. Más de la mitad de las inversiones chinas en el extranjero se destinaron a Asia, 

siendo Hong Kong uno de los puntos calientes de inversión. Las inversiones extranjeras 

de China cubren varios sectores, el 32,7 por ciento en la industria minera, el 15,1 por 

ciento en los sectores de transporte y almacenaje, el 14,5 por ciento en ventas mayoristas 

y minoristas, el 13,8 por ciento en fabricación, y el 13,6 por ciento en servicios a 

empresas. 

 

China se encuentra en pleno camino para su total industrialización, las etapas anteriores 

fueron los pasos para ir promoviendo el crecimiento y la innovación dentro de China, crear 

un desarrollo de la industria mediante la informática, con el pleno uso de la ciencia y la 

tecnología (desarrollada por la misma China), transformando y actualizando las 

tradicionales formas de producción para promover el mejoramiento de las estructuras 

industriales e implementar industrias combinadas a la estrategia de desarrollo sostenible. 

 

He hablado de lo notables logros que han puesto a China en el mapa, la que todos 

escuchamos, vemos y tratamos de explicarnos, pero más allá de reluciente esplendor se 

encuentra el verdadero detalle y realidad de las cosas. 

 

4.2.    La limitada apertura sólo hacia la economía 

 

Después de haber tocado el crecimiento y prosperidad que se percibe en el Occidente de 

China, el desarrollo económico real se encuentra muy fuera del alcance de la mayor parte 

de la población sobre todo de las regiones al oeste de China que parecen olvidadas o 

extranjeras a este increíble progreso que surge en la zona costera de China. 
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En los encabezados anteriores nos percatamos del indudable interés que tiene China 

para seguir creciendo y consolidándose como potencia económica, desea continuar con 

su reforma para abrir su puerta aún más al mundo exterior. Enunciados que nos han 

dejado bien claro que en las próximas décadas, China continuará explorando nuevos 

horizontes en su desarrollo tecnológico, económico y comercial. 

 

  4.2.1.    Migración y desempleo 

 

Las  reformas económicas chinas han beneficiado a cientos de millones de personas, 

dándoles una mejor dieta y un mejor nivel de vida. Sin embargo, mientras la atención se 

concentra en el daño a los recursos naturales del país como costo de los cambios, no se 

debe descuidar el perjuicio a las personas más vulnerables.  

 

El enfoque del crecimiento de China hacia sólo un lado de la balanza (desarrollo 

económico) ha puesto el supuesto liderazgo de China en riesgo, el PPCH que 

aparentemente se ha estado enfocando en el logro de la independencia, liberalización, 

rejuvenecimiento y prosperidad de la nación y en la mejora de los beneficios para la 

población, ha olvidado que la población no se encuentra recluida únicamente en las ZEE 

que se crearon para lograr esas metas. China cuenta con una población de más de 1200 

millones de habitantes (2001) de los cuales el 37.7% es urbana y el 62.3 % rural (ver 

gráfica B), sin perder de vista que la población urbana se encuentra concentrada en la 

zona costera que sólo la tercera parte de la totalidad del territorio, y hay una continua y 

masiva migración del zona rural hacia las costeras, incluso campesinos que viven ya en 

las ciudades pero se encuentran desempleados y/o viven en la mendicidad y no cuentan 

como habitantes urbanos es por eso que no se puede calcular con exactitud cuantos 

habitantes urbanos existen en la actualidad.  

 

Una buena parte de la migración se debe al desempleo, pero existen también zonas 

desprotegidas totalmente de los servicios de salud, educación, comunicaciones y 

transportes, etc. Debido al gran índice de natalidad que se dio durante varias décadas ha 

sido difícil atender a la totalidad de está gran masa. 

 

La siguiente tabla refleja las proporciones reales del desempleo total en China, tomando 

en cuenta el número de habitantes en edad de trabajar (15 a 64 años) y los tres sectores 
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económicos (primario, secundario y terciario) contraponiendo los datos con el número de 

empleados censados por el Buró Nacional de Estadísticas de China. Como se muestra en 

la siguiente gráfica el desempleo se ha mantenido en un rango de 33.8% en un periodo de 

4 años, sin embargo la tasa es aún más elevada ya que no tenemos los datos sobre el 

sexo que como siempre el masculino predomina aún en el ámbito laboral, además de la 

posibilidad de contar al sector primario uniformemente por poseer tierras para el cultivo 

aunque estas se encuentren abandonadas y los campesinos desempleados en la nueva 

corriente de emigrantes en las nuevas ciudades. 

 

CUADRO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: creación propia con datos del Buró Nacional de Estadísticas de China (2001-

2005). 

 

La migración ha sido motivada por el desempleo, en el año 2000, 270 millones de 

desempleados, 171 millones en áreas rurales, según un estudio del Tecnológico 

Monterrey en el año 2005. Los chinos representan una quinta parte de la población 

mundial, con 1.300 millones de habitantes. Sin embargo, estrictas regulaciones estatales 

y un cambio en el estilo de vida han reducido las tasas de natalidad lo que provocaría 

notables mejoras en el nuevo estilo de vida chino, aunque en realidad la población está 

desorbitada y hace casi imposible poder tener empleada y atendida a una población de 

esta magnitud. 
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Por otra parte, China es el escenario de un gran movimiento de población del interior rural 

a las ciudades en el Este. Mientras que en 1950, la población urbana era del 13%, ahora 

es del 40%, y se espera que alcance el 60% en 2030. (Abajo en el cuadro 2, gráfica B). 

 

Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un claro ejemplo del descuido que ha tenido el campo y sobre todo del oeste. El 

gobierno piensa únicamente en  establecer nuevas políticas de contención de la 

migración, transfiriendo la industria al oeste con mano de obra barata (miles de trabajos 

mal pagados y haciendo al sector primario a un lado) el gobierno piensa en salir de todos 

los problemas que acarrean la pobreza por medio de la industrialización a gran escala y 

sacar a flote la economía sin pensar mas allá de lo que la población está necesitando. 

 

Más de cien millones de chinos continúan en la pobreza extrema mientras su gobierno 

persigue a casi cualquier costo el enriquecimiento de otros tantos en ciudades como 

Shanghai o Beijing. Mientras la tasa de urbanización en China se elevará al 58-60% en 

2020, según  se ha estimado. De un año para otro entre 80 y 90 millones de campesinos 

se instalan en las ciudades, y en ellas está surgiendo una pobreza de otro signo. 

  GRAFICA A                                         GRAFICA B                                                       

         

                                                                  2001                                                           2001  
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4.2.2.  Golpes Ecológicos 

 

La gigantesca escala de la transformación económica china ha cobrado con creces el 

proceso evolutivo de la potencia económica más sobresaliente del presente siglo. 

 

Anteriormente mencione el problema de las migraciones masivas, ello ha traído consigo 

nuevas necesidades para colocar a millones de personas, lo que requiere grandes 

recursos naturales para la manutención y la construcción de infraestructura que permita 

alojar a toda esta gente. Por supuesto que los propios recursos se ven afectados ya sea 

de manera directa (tala inmoderada, invasión de terrenos, pérdida de suelo fértiles) o 

indirecta por la contaminación del ambiente. 

 

China se ha convertido en el segundo más grande emisor de dióxido de carbono y está a 

punto de superar a Estados Unidos. El gobierno ha tratado de introducir iniciativas que 

ayuden al medio ambiente, sin embargo el actual ritmo de vida, que cada día se parece 

más al occidental, hace imposible está labor; cada día hay más facilidades de comprar 

autos y claro hay más vehículos circulando por las calles, las familias cuentan con 

sistemas de calefacción y en general las grandes ciudades que terminan con el entorno 

natural. 

 

Más de la mitad de los ciudadanos chinos enfrentan problemas de falta de agua o de 

contaminación,  trayendo consigo problemas de salud y sanidad. 

 

Uno de los más notables puntos en éste tema es la construcción de la presa de las Tres 

Gargantas en el río Yangtze. Se ha convertido en el proyecto hidroeléctrico más grande 

de la historia y se espera que genere electricidad para las ciudades chinas en expansión 

entre ellas Guanghan, Dazhou y Changging.  

 

Sin embargo, el costo ha rebasado las expectativas monetarias y  ha provocado críticas, 

no sólo ha causado problemas de sedimentación e inundaciones, se han trasladado 

comunidades enteras debido a los nuevos cauces que han dado al río, además de haber 

provocado la inundación de un gran hallazgo arqueológico que ha quedado sepultado 

bajo las aguas del inmenso río. 
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El factor más importante y que aún no se ha solucionado es la falta de regularización en 

las industrias que no tienen límites para poder expedir grandes cantidades de 

contaminantes y que no afectan únicamente a China. 

 

No sirve de nada las políticas de conciencia hacia los ciudadanos (sembrar árboles, 

cuidar el agua, etc.) si el gobierno sigue permitiendo al introspección de compañías  las 

que les resulta cómodo seguir contaminando en un país que no es el suyo y que no le 

reprime en nada.  

 

4.2.3. ¿Erradicación de la pobreza? 

 

Se ha hablado sobre la drástica disminución de la pobreza china en los últimos 25 años; 

sin embargo, hay estadísticas que por el contrario demuestran que esas cifras son por 

demás engañosas y nos dan un panorama muy estrecho de la realidad social de éste 

país. 

CUADRO 3 

 

 

 

 

 

 

Entre 1978 y 2000 China redujo la pobreza extrema en las zonas rurales de 250 millones 

a sólo 30 millones. La conclusión parece inmediata “mucho tenemos que aprender de los 

impresionantes logros de la potencia oriental”12.  Sin embargo, la verdad es otra. 

 

Para empezar, el gobierno chino clasifica a una persona como pobre extrema en las 

zonas rurales si su ingreso es inferior a 21 centavos de dólar al día, China ajustó su línea 

de pobreza en 206 yuanes en el año 1986, lo que era aproximadamente 50 dólares, 

calculado sobre la mitad del ingreso anual de los campesinos; mientras que en México 

esta línea de pobreza se sitúa en 1.65 dólares. Ante estas diferencias en la valuación de 

                                                 
12

De la Torre, Rodolfo; Reducción de la pobreza aquí y en China; Instituto de Investigaciones sobre      

desarrollo Sustentable y Equidad Social (IIDSES); octubre, 2004. 

   
                                                                           2002                                                                       2002  
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lo que es considerado un mínimo nivel de vida aceptable, los logros chinos se agigantan 

artificialmente respecto a los de México. En cambio, si medimos con el mismo nivel a 

ambos países, pensando en la línea internacional de pobreza de un dólar por persona al 

día, y tomamos en cuenta no sólo la población rural, resulta que en vez de tener un 3% de 

pobreza extrema, China alcanza cerca del 17% para el año 2000. Por su parte, con esta 

forma de medir, nuestro país tiene menos de 10% de población pobre para el mismo año. 

 

En segundo lugar, si mantenemos la comparabilidad de las cifras y examinamos los 

logros chinos a través del tiempo, encontraremos que las grandes reducciones en su 

pobreza extrema se alcanzaron entre finales de los años setenta y mediados de los años 

noventa, cuando esta pobreza se redujo de más del 60% a menos del 20% de la 

población total. Sin embargo, entre 1996 y 2001, China no pudo reducir su pobreza por 

abajo del 15%. 

 

“Según los datos más recientes de la Oficina para el Alivio de la Pobreza del Consejo de 

Estado, 2004 fue el año de los últimos cinco años en que la población pobre del país se 

ha reducido en mayor medida. El número de habitantes rurales del país que viven en 

situaciones de pobreza absoluta percibiendo una renta per cápita por debajo de 680 

yuanes se ha reducido en 2.900.000 personas, lo que significa un descenso del 10%. El 

número de los que percibían una renta por per cápita debajo de 924 yuanes, en 

6.400.000, un descenso del 11,4%.”13 

 

La línea de la pobreza en China de 680 yuanes (85 dólares aprox.) de ingresos netos 

anuales per cápita es demasiado baja para la subsistencia y no consigue extender los 

beneficios del boom económico del país. Hoy día, 680 yuanes, o 85 dólares es justo el 

20% de la media de los ingresos anuales per cápita de la población rural del país. 

 

Según los reportajes e indicadores nacionales a finales del año 2004, China contaba con 

23,65 millones de personas que se encontraban por debajo de la línea de pobreza. No 

obstante, actualmente la pobreza china totaliza de 120 a 130 millones, midiendo con la 

línea internacional aceptada de un dólar al día. 

 

                                                 
13

 Diario del pueblo, 04/04/2005. 
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La combinación de residencia en zonas alejadas, débil protección social, bajo nivel de 

desarrollo, ausencia de servicios básicos, inversiones reducidas, etc., provocan que 

cualquier cambio en el entorno transforme la falta de medios en pobreza. La destrucción 

de viviendas y las inundaciones de tierras cultivadas tienen consecuencias nefastas. Cada 

inundación genera muchos y nuevos pobres. En 2003, en provincias como Henan, Anhui, 

Shaanxi o Heilongjiang se han sobrepasado los dos millones de personas. 

 

Sin duda, las calamidades influyen pero no representan la única causa ni quizás la más 

importante de ellas. Un informe oficial de la Comisión Nacional de Cuentas manifiesta por 

ejemplo que “Entre 1997 y 1999, el gobierno central y los provinciales destinaron 48,8 mil 

millones de yuanes a luchar contra la pobreza en 592 distritos pobres, pero casi el diez 

por ciento de esa cantidad al menos y de forma fehaciente y demostrada fue desviada a 

otros fines ilícitos. Otras fuentes consideran que el cálculo oficial es muy modesto y solo 

reconoce la punta del iceberg”.14 

 

La reaparición del fenómeno de la pobreza se debe a la insuficiencia de las políticas 

centrales que no tienen en cuenta que el objetivo de su erradicación es cada vez más 

difícil y exige más esfuerzos y mayores inversiones. Algunas líneas de trabajo pueden 

adoptarse administrativamente, pero otras dependen de factores más complejos, pues no 

todos aceptan, por ejemplo, los patrones culturales del momento y las insuficiencias 

educativas son importantes. La privación de la tierra, por otra parte, promovida a través de 

pseudo expropiaciones expeditivas para atender las necesidades del desarrollismo en 

boga, sin que las autoridades locales habiliten medidas compensatorias adecuadas, 

empuja inevitablemente a muchos campesinos a la pobreza y el desarraigo.  

 

Muchos aventuran un nuevo aumento de la pobreza en 2004. En el campo, los problemas 

tradicionales de alimentación y de vestido se han vuelto crónicos para muchos. Si en la 

década de los noventa, la situación había mejorado a una media de 6 millones por año, en 

los primeros años del nuevo siglo, esa cantidad se ha reducido a la tercera parte.  

 

 

 

 

                                                 
14

  Revista, Global hoy;  No. 2, 24 de octubre del 2004. 
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4.2.4.  Desigualdad 

 

Junto al rápido crecimiento, se ha ampliado la desigualdad de los ingresos entre los 

residentes de las zonas rurales (que representan dos terceras partes de la población total) 

y de las zonas urbanas, así como entre regiones. “El ingreso rural corresponde, en 

promedio solo al 32% del ingreso urbano, lo que representa una notable disminución con 

respecto al 45% del ingreso, en promedio, en 1990”15 (Ver diferencias de ingreso en el 

cuadro 4). Las regiones costeras, que se han beneficiado del desarrollo de la 

infraestructura y el capital humano, políticas preferenciales y acceso a los mercados 

externos, también han crecido con mayor rapidez que las regiones internas. 

 

Todo esto queda expuesto en un contexto en el que se ha afirmado el renovado 

crecimiento de la economía china y la apuesta por la singularidad de su proceso que se 

encuentran, paradójicamente, con la dificultad creciente del aumento de las 

desigualdades, equiparando su sistema con alguno de los defectos más visibles del más 

tradicional capitalismo. 

 

Por otra parte, el gobierno dice ser consciente del problema de la corrupción que 

perjudica las condiciones de vida tan contrastantes, como son servicios básicos; los 

avances en la lucha contra ésta son muy lentos y faltan políticas sostenidas que mejoren 

la fiscalidad del campo, alivien la carga de los campesinos y eviten el éxodo rural que 

tiene su origen en el bajo rendimiento del trabajo en el campo y en la ausencia de mejora 

sustancial en las condiciones de vida. El estado de los servicios básicos como la salud o 

la educación, cuando existen, es muy precario. Falta servicio médico en muchos distritos, 

el abandono escolar es aún importantísimo. 

 

En cuanto a la educación, con los datos encontrados en el Buró de Estadísticas del 

Gobierno de China, pude realizar una indagación más detallada en este sector que nos 

demuestra una gran deficiencia. La siguiente gráfica nos muestra las proporciones reales 

de la gente que está en edad de asistir a la escuela y la que realmente se encuentra 

inscrita en alguna institución educativa. 

 

 

                                                 
15

 FMI, Boletín, 8 de diciembre del 2003, p.354 
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CUADRO 4 

Ingreso Anual Per Cápita de las Familias Urbanas y  

Rurales y el Índice Relacionado 

Año Ingreso Anual Per Cápita de 

las  

Familias Rurales (yuanes) 

Ingreso Disponible Anual Per 

Cápita  

de las Familias Urbanas (yuanes) 

valor 

(yuanes) 

Índice  valor (yuanes) Índice  

1991 708.6 317.4 1700.6 212.4 

1992 784.0 336.2 2026.6 232.9 

1993 921.6 346.9 2577.4 255.1 

1994 1221.0 364.4 3496.2 276.8 

1995 1577.7 383.7 4283.0 290.3 

1996 1926.1 418.2 4838.9 301.6 

1997 2090.1 437.4 5160.3 311.9 

1998 2162.0 456.2 5425.1 329.9 

1999 2210.3 473.5 5854.0 360.6 

2000 2253.4 483.5 6280.0 383.7 

2001 2366.4 503.8 6859.6 416.3 

2002 2475.6 528.0 7702.8 472. 

2003 2936.4 588.1 8472.2 514.6 

2004 2936.4 588.1 9421.6 554.2 

Tabla 1: Creación propia con datos del Buró Nacional (1993-2006) de Estadísticas    de 

China. 

 

En tres años (2001-2004), la proporción población matriculados escolares no ha variado; 

en el primero se tiene un total de 22.51%  de la población que está en edad de acudir a la 

escuela y sólo acude esta pequeña proporción, para el siguiente año la tasa aumentaría a 

un 23.33% pero al siguiente pierde un 2% y se coloca con un 21.33% (ver cuadro 5). Este 

es un claro ejemplo de cómo el supuesto crecimiento que tiene China no es del todo real, 

o no beneficia directamente a la población por el contrario pareciera que la margina aún 

más. 
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CUADRO 5 

 

 Creación propia comparación de datos provenientes del Buró Nacional de Estadísticas de 

China (2001-2004). 

 

Con éste contrastante análisis, pretendo no opacar los logros alcanzados por la potencia 

comercial más grande del presente siglo; más bien pretendo dirigir la mirada hacia los 

puntos que se han ido descuidando y que podrían hacer tambalear al monstruo chino. 

 

En el siguiente y último capítulo analizaré el objetivo de este trabajo que ha sido siempre 

encontrar la respuesta a la incógnita aquí enunciada. ¿No peligra el desarrollo económico 

del pueblo a medida que se incrementa la desigualdad? 
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V.  EL OBSTACULO POLÍTICO SOCIAL 

 

En el capítulo anterior expuse algunos de los desequilibrios encontrados en el gran auge 

económico que ha puesto a China en el ojo del huracán. No obstante quiero resaltar en 

éste último capítulo que el desequilibrio económico no sólo afecta a la economía, sino que 

afecta al progreso y desarrollo mismo de una potencia que no está dispuesta a avanzar 

paralelamente en todos los aspectos que se encargan del verdadero avance de una 

nación. 

 

1.1.  La realidad social 

 

Hoy día, China, está considerada como un país con altas tasas de desarrollo, que compite 

en muchos aspectos con países capitalistas, sobre todo en el textil, que está influyendo 

en el desequilibrio comercial de importantes mercancías, en materias básicas importantes 

como son el petróleo o la misma chatarra de acero inoxidable, lo cual contribuye, por 

poner ese par de ejemplos, al encarecimiento y escasez de esos productos. Asimismo, 

está contribuyendo a la agudización de las contradicciones de la ideología socialista. 

 

Si se tuviera en cuenta a costa de qué se produjo el desarrollo industrial y aquella 

planificación burocrática desde la cúspide, sin una estructura de base participativa. En la 

URSS aquel desarrollo sin participación popular provocó el retorno al capitalismo, 

ejerciéndose ya descaradamente el burocratismo característico del capitalismo, sin 

ninguna barrera de falsos ideales socialistas.  

 

En cuanto a la revolución cultural, el fondo que la animó y que anima al actual proceso, 

salvando el aspecto económico, en nada se diferencian, si entonces veíamos a los 

trabajadores en formación levantando el libro rojo, hoy los vemos en formación en las 

fábricas delante de las maquinarias antes del inicio de la jornada laboral. No es cierto que 

entonces a los trabajadores se les diera desde una concepción igualitarista, y ahora se les 

esté dando desde una concepción socialista. La multitud y las largas jornadas laborales 

de los trabajadores que están permitiendo el competir con empresas capitalistas 

altamente desarrolladas, y que muchas multinacionales se instalen en China dado el bajo 

coste laboral, se asemeja más a consideraciones de la época feudal que a la capitalista y 

mucho menos a la socialista.  
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En ese entonces fue el culto al libro rojo y al uniforme maoísta; hoy, aquel culto se 

pretende sustituir con grandes edificios en las grandes ciudades, con la fabricación de 

numerosos aparatos electrónicos y de entretenimiento que hacen a los chinos codiciar 

cada vez más la vida del mundo capitalista occidental, mientras continua la expulsión de 

campesinos de sus tierras, y muchos de ellos son traídos a los enclaves productivos 

donde son hacinados, sin ningún protagonismo político en el proceso del socialismo 

chino, sin ninguna medida que contribuya a la necesaria formación marxista que les 

permita finalmente organizarse como clase dominante y ejercer el poder. 

 

“El partido ha propuesto ampliar su base de masas. Ha definido seis nuevas categorías 

sociales dentro de la sociedad china derivadas de la política de modernización y reformas: 

personal de empresa de alta tecnología (Ingenieros y técnicos), empresarios y gestores 

de empresas de capital mixto, empresarios privados, trabajadores de organizaciones 

intermedias (auditores) etc., profesiones liberales. China cuenta con 35 millones de 

intelectuales.” 1 

 

Oficialmente, a pesar de las privatizaciones, China no tiene una clase capitalista. Debido a 

que decenas de millares de capitalistas actuales no se han constituido (aún) en una 

fuerza política unificada (un partido político), no forman una clase con sus propios 

intereses que, tarde o temprano, entrarán en conflicto abierto con los intereses de clase 

de los trabajadores y del Estado socialista. Sobre todo, porque esos capitalistas, como en 

cualquier otra parte, reclamarán ganancias siempre mayores que no podrán obtener sino 

aumentando la explotación de la clase obrera y exigiendo medidas antisociales por parte 

del Estado, y porque el capitalismo en China se verá afectado tarde o temprano con los 

fenómenos de la sobreproducción y la crisis que lo caracterizan en todo el mundo.  

 

“El partido está formado principalmente por obreros, campesinos e intelectuales. Estima 

que es necesario aceptar la adhesión de todas las personas que reconocen sus estatutos, 

aceptan su programa, son elegidos por las masas como dignos de convertirse en 

miembros del PCCh, son aceptados después de un período de dos años y corresponden 

                                                 
1
 China del Libro Rojo al Liberalismo; Malime; Rebelión; 2005, p 5. En: 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=19455   (consultada el 1 de septiembre 2006). 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=19455
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a otros numerosos criterios del partido.”…“El partido ha propuesto ampliar los canales de 

la democracia a su interior. Es necesario que los miembros del partido conozcan mejor las 

decisiones”.2  

 

Por lo anterior, es evidente que aunque el PCCH manifieste su disposición socialista-

comunista, lo real es que está muy lejos de estimular el protagonismo del pueblo 

mediante la formación y la autoorganización del pueblo. Sobre todo si tomamos en cuenta 

que para la ideología y los intereses de los capitalistas, que además de obtener el máximo 

de beneficios, cuando se arriesgan a invertir sus capitales lo hacen desde la seguridad de 

que aquel “Estado de Derecho” les garantiza su supervivencia. Es de suponer que los 

capitalistas no se sentirían muy seguros si los trabajadores de sus empresas se 

constituyesen en Comités, Comunas o Soviets capaces de controlar el proceso productivo 

de las empresas, que les permitiese la toma del poder en el momento que 

estratégicamente lo considerasen necesario, desechando las viejas concepciones del 

poder capitalista.  

 

En tanto no se adopten medidas de ese tipo que permita al pueblo trabajador organizarse 

como clase dominante, los capitalistas tendrán toda la confianza necesaria para invertir en 

China. La frase final reproducida, por si sola nos refleja la contradicción del concepto de 

democracia dentro del PCCh. ¿Quiénes son los que toman decisiones que el Partido debe 

conocer, cuando implícitamente se reconoce que no existe democracia interna? Es lógico 

que los que controlan el poder traten de justificar su poder con palabras que no van más 

allá, con sus buenas intenciones de mejorar la democracia interna a través de mejorar la 

comunicación de los de arriba con los de abajo. El control democrático desde la base es 

evidente que es imposible de realizar cuando los circuitos de participación y comunicación 

no existen entre la base y la cúpula.  

 

Sin una organización con una base cohesionada ideológicamente que permita una 

estructura organizativa revolucionaria, consciente y participativa no solo nos trae la triste 

experiencia liquidacionista, sino que se imposibilita la autoorganización de las fuerzas 

productivas como clase dominante, con su propia estructura de poder basada en la 

democracia directa permanente, sin tener que delegar en organizaciones ajenas a las 

                                                 
2
 Idem. 
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propias con que se dotan los trabajadores; una forma de poder que nada tiene que ver 

con la capitalista, con su falsa división de poderes, con su Estado y su democracia 

delegada en la clase política al servicio de la minoría capitalista. 

 

 

5.2.  Contradicciones entre el socialismo y la realidad social. 

 

Como se ha visto en el capítulo 3 de este trabajo, el desarrollo económico de China ha 

traído desequilibrios que ponen en entredicho su presunta filiación socialista. Señalé 

como problemas causados por el fenómeno económico chino la pobreza, la desigualdad, 

el desempleo y la migración de las regiones agrícolas del interior a las industriales que se 

encuentran en la costa y en la ZEE. 

 

En el trabajo China: La tercera inflexión. Del crecimiento acelerado al desarrollo 

sustentable, el diplomático mexicano Jorge Eduardo Navarrete señala que “existe un 

reconocimiento internacional cada vez más generalizado hacia las crecientes 

desigualdades que caracterizan al crecimiento de la economía de China”.3 Según él, “rara 

vez se ha visto en el mundo un aumento tan agudo y rápido de la desigualdad como el 

ocurrido en China. La creciente desigualdad económica y social representa, por tanto, un 

subtexto importante de la historia por lo general positiva de rápido crecimiento, simultáneo 

con la reforma económica y la transición al mercado. Pone en cuestión la sostenibilidad 

de ese crecimiento al hacer surgir el espectro de la inestabilidad social”.4  

 

El mismo trabajo señala posteriormente que “la reforma económica y la forma de 

funcionamiento de la organización político-administrativa se han convertido en motores de 

la desigualdad, al alentar la búsqueda preferente de actividades que producen ingresos, la 

apropiación privada de bienes públicos, los comportamientos monopólicos y formas 

                                                 
3
 Jorge Eduardo Navarrete, China: La tercera inflexión. Del crecimiento acelerado al desarrollo 

sustentable,
 
UNAM, México, 2007, p. 80.

 

4
 Ídem. 
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crudas de corrupción. Más que el crecimiento de la economía o del ingreso, la reforma ha 

sido la causa principal de la desigualdad creciente”.5 

 

Claros ejemplos de esta desigualdad social se encuentran ahí mismo, donde la 

modernización, el poder y el lujo sobresalen a costa de la mayoría. 

 

El ejemplo más claro de este contraste lo tenemos en la clase trabajadora, quienes son el 

soporte de este gran monstruo. En Beijing hay cerca de 200 millones de campesinos 

pobres emigrantes que se dedican a la construcción; viven de manera precaria y por más 

esfuerzos que hagan por mejorar su situación continúan siendo ciudadanos de segunda. 

 

La razón: simplemente no tienen los mismos derechos que los residentes de las ciudades 

donde trabajan o buscan empleo. Ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, que seguirán en esta 

línea de miseria casi feudal sin oportunidades ni esperanzas de una mejor calidad de vida, 

permaneciendo esclavos de su “suerte” al haber nacido de campesinos provincianos. 

 

El comunismo del que aún se jacta China de presumir queda bien identificado en su 

sistema HUKOU (que significa “hogar-boca-persona”), que funciona mediante el registro 

de familias con el cual se provee de todos los servicios más indispensables como 

vivienda, comida, educación pública, salud y el derecho a contraer matrimonio; si alguna 

de las personas se mudan de localidad quedan desprotegidas automáticamente de todos 

lo servicios mencionados. “este sistema crea una marcada desigualdad entre los 

habitantes del campo y la ciudad y, en los hechos, dicta el futuro de cada chino incluso 

antes de su nacimiento”6.  

 

Algunos estudiantes que se encuentran en las grandes ciudades de intercambio, deben 

regresar a su localidad cuando terminen sus estudios, la mayoría no lo hace aún sabiendo 

que si se quedan no ganaran lo mismo que un profesionista nacido en la localidad, no 

podrán comprar casa, y no tendrán derecho a mandar a sus hijos a una escuela pública. 

                                                 
5
 Íbidem, p. 81. 

6
 Revista Proceso China Beijin 2008, edición especial No. 22, p. 30. 
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“Trabajo y pago mis impuestos en Beijing, pero como soy de la ciudad de Hunan, aquí no 

tengo derecho a nada”.7  

 

La Organización Internacional del Trabajo publicó que en el 2006 existían 

aproximadamente 150 millones de desplazados del campo a las ciudades, estos han 

llegado a las ciudades para realizar los trabajos que los nuevos citadinos ya no están 

dispuestos a realizar, limpian las calles, lavan los platos en restaurantes, son guardias de 

seguridad, empleadas domésticas, taxistas y obreros, otros minggong (nombre que 

reciben las personas emigradas del campo a las ciudades) más adinerados compran 

desechos industriales y los revenden, también subcontratan a otros minggong para las 

construcciones y otros trabajos mayores. 

 

El minggong vive en la ilegalidad, es explotado por patrones codiciosos que contrata a 

gente en esta situación ya que por obvias razones no tiene que pagarle un salario justo ni 

ningún tipo de prestación o indemnizaciones, el miggong no puede hacer nada al 

respecto, no puede quejarse mucho menos denunciar su caso, así que confía en el 

capataz, muchas veces otro miggong de su aldea, y convive con el resto de los obreros 

en su misma condición. 

  

El sistema de hukou se estableció desde la dinastía Xia, hace cuatro milenos; sin 

embargo, fue hasta la era de Mao que el hukou es tomado como medida de control para 

evitar la migración descontrolada del campo a las ciudades, en esa época la gente que no 

pertenecía a la localidad donde residía era “deportada” ya que su hokou sólo es válido en 

su ciudad de origen; sin embargo, con la masiva modernización se ha necesitado de 

recursos humanos, lo que significó gran demanda de mano de obra barata, ahora el 

gobierno ha tolerado las migraciones pero sigue imponiendo el sistema de hukou para 

perjuicio de los trabajadores más necesitados y desprotegidos, ya que no es secreto de 

estado el saber quienes son los albañiles detrás de todas las obras que engalanan la 

nueva China posmodernista. 

  

                                                 
7
 Testimonio de Li Xuemei, periodista de 30 años para la revista Proceso China Beijin 2008, edición especial     

No. 22. 
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5.2.1.  Construcción de ciudades, destrucción de realidades. 

 

Es cierto que al escuchar sobre la nueva China, su enorme auge, y gran desarrollo, su 

grandeza cultural, territorial, económica; nos transporta inmediatamente a la imagen de un 

país industrializado y moderno, con ciudades llenas de luz, color y arquitecturas 

fantásticas que engalana y hacen honor a la llamada cuarta potencia económica (FMI). 

Algunos lo pudimos apreciar con las imágenes del nuevo Gran Teatro Nacional de Beijing, 

los estadios construidos exclusivamente para los juegos Olímpicos del 2008, las 

instalaciones de la Televisión Central China y el Distrito Central de Negocios (Central 

Bussines District CBD), verdaderas obras de arte arquitectónico que sin duda nos 

muestran un objetivo en común: la imperiosa necesidad de afirmar a China como una 

verdadera potencia mundial. 

 

Pero este salto impetuoso a la modernidad extrema tiene un altísimo costo, no sólo 

financiero. El embellecimiento de barrios ha generado la destrucción completa de los 

mismos, las tradicionales casitas de patios amplios y techos de grises tejas (siheyuan) 

son reducidas a escombros en donde muy seguramente serán reemplazadas por 

condominios, rascacielos, o algún centro comercial. 

 

“Con excavadoras, aplanadoras y trascavos, cientos de casas y construcciones antiguas 

han desaparecido. Por ejemplo, el Templo de Zhengjue, construido en 1445 durante la 

dinastía Ming, fue demolido en 2003. Estaba ubicado en Dongcheng, uno de los distritos 

más viejos de la ciudad.”8 

 

Muchos de los habitantes de estos barrios conocidos como huntong se han visto en la 

desesperación ya que saben que muy pronto cualquiera de sus viviendas será la próxima 

en ser “comprada” y demolida. El gobierno manda avisos de desalojo y las compañías 

constructoras ofrecen una ridícula cantidad como indemnización a los propietarios de los 

siheyuan, mismos que más adelante se transformarán en condominios que serán 

                                                 
8
 Op cit p. 14. 
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vendidos a costos elevadísimos. “El Gobierno no respeta la propiedad privada y llega a 

expropiar lo que quiere. No hay ninguna seguridad para la gente que vive aquí”9 

 

“Si un templo de 500 años puede ser demolido, entonces nuestras casas y construcciones 

que sólo tienen 100 años no tienen ningún significado”10. El Gobierno chino se ha 

dedicado a vender “derechos de desarrollo” a empresas inmobiliarias, en nombre de la 

modernidad sobre todo en los juegos Olímpicos del 2008, por que nunca ha existido una 

mayor inversión monetaria para reconstruir una ciudad entera 40 000 millones de dólares 

en inversión (según informa el diario del pueblo 9 de sep de 2008) y más de 10 000 obras 

construidas, entre ellas un nuevo aeropuerto internacional, expansión en la red del metro 

y los novedosos estadios deportivos creados especialmente para ese magnánimo evento 

pasado. 

 

La destrucción de barrios enteros, termina con gran parte de la cultura e idiosincrasia de 

un país de arraigo milenario. No obstante habitantes de los hutong que buscaban una 

mejor vida y decidieron aceptar las indemnizaciones ahora enfrentan la diaria lucha contra 

el tránsito y la distancia para ir a sus lugares de trabajo ya que los residenciales ofrecidos 

se encuentran en la periferia de la capital.   

 

5.2.2.  Los disturbios sociales 

 

La situación generada por el crecimiento económico ha traído disturbios sociales, hecho 

que contrasta también con el principio comunista de lograr la igualdad social, mediante la 

dictadura del proletariado, consagrado en la Constitución de la RPCh. Sobre el particular, 

Jorge Eduardo Navarrete, señala que “aunque, en general, no es muy abundante la 

información sobre la coyuntura social y las relaciones laborales en China, con el grado de 

atención internacional que el país concita se vuelven más frecuentes las noticias que 

aluden a las tensiones y disturbios que se manifiestan con frecuencia creciente11”. El autor 

                                                 
9
 Idem  p. 16. 

10
Idem  p. 16. 

11
 Leung, Joe C. B.; Moving Toward Chiaokang in China; Social Development in Asia, Social Indicators Research Series; Vol. 

15; Kluwer Academic Publishers; Dordrecht, Holanda, 2000, p. 87. 
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dice que “el problema había sido advertido en diversos estudios de la situación social12” y 

cita un trabajo de Joe C. B. Leung titulado Moving Toward Chiaokang in China: 

 

“Las rápidas reformas económicas pueden crear tensiones que conduzcan a la inestabilidad social. No es 

sorprendente, por tanto, que de cuando en cuando se informe de disturbios en áreas industriales y rurales. En 

el campo, los agricultores se quejan de impuestos excesivos, cobros y multas, así como de la incapacidad de 

los gobiernos locales de pagar las cosechas a los precios contratados. En las ciudades, los trabajadores 

protestan contra despidos masivos, retrasos en el pago de salarios y pensiones, aumento de los precios de 

los alimentos y expropiaciones u ocupaciones de tierras para desarrollos industriales. Debido a los riesgos 

sociales que enfrenta, el gobierno chino ha tenido que modular el ritmo de las reformas económicas y debe 

intervenir de tiempo en tiempo utilizando programas de bienestar social para mitigar conflictos sociales. Sin 

embargo, la mayoría de estos programas emergentes de beneficio social está descentralizada y operada por 

gobiernos locales o de comunidades vecinales. En consecuencia, el desarrollo social avanza penosamente, 

con medidas incompletas y aisladas, siendo inevitables las profundas diferencias regionales. Finalmente, 

estarán en peligro la legitimidad y el mandato gubernamental del Partido Comunista Chino sino consigue 

cumplir la promesa de un futuro de abundancia y satisfacer las crecientes exigencias de la población.”
13

 

 

De acuerdo con Navarrete: 

 

 “las autoridades se han visto forzadas a divulgar información y a intentar contextualizarla. Un 

ejemplo reciente data de enero de 2006, cuando la Oficina de Seguridad Pública informó 

oficialmente que las “perturbaciones del orden público” se habían incrementado en 6.6% en 2005, 

para alcanzar un total de 87 mil incidentes. Unos meses atrás se había informado que el número de 

“incidentes de masas” –manifestaciones, disturbios, huelgas y otros actos de resistencia– 

registrados en 2004 había sido de 74 mil, en los que habían intervenido 3.7 millones de personas. 

Ese número superaba en 16 mil (28%) a los del año precedente y más que septuplicaba al 

registrado diez años antes, en 1994, cuando el número de incidentes había sido del orden de 10 mil 

y el de personas implicadas de alrededor de 730 mil.”. Sobre estos hechos, en un informe de enero 

de 2006, las autoridades chinas atribuyeron el aumento de los disturbios al “rápido desarrollo 

económico y social”.
14

 

 

En contraste con lo dicho por las autoridades chinas, He Weifeng, profesor de la 

Universidad de Pekín comenta que “en el pasado, China había permitido muchas 

protestas, por ejemplo el bloqueo de carreteras por trabajadores desplazados, pero 

después de que se registraron en 2004 algunas protestas masivas y violentas, los líderes 

                                                 
12

 Ídem 
13

 Íbidem,  p. 20. 
14

 Leung, Joe C. B.; Moving Toward Chiaokang in China, Op. cit.  p. 88. 
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nacionales de alto nivel se preocuparon profundamente y decidieron adoptar una línea 

más dura”. Para el académico, “el verdadero problema no son las protestas en sí, sino la 

falta de mecanismos legales e institucionales para resolver las controversias”.15 

 

Pero tales incidentes no han generado una crisis de alcance nacional. Esto sería porque 

se encuentran restringidos a algunas regiones del continente chino y cuentan con escasa 

organización. Siendo así, no se ha constituido un movimiento antigubernamental que 

movilice a las masas. No obstante, parece evidente que de continuar aumentando en 

número y frecuencia y en magnitud, alcance y repercusiones, tales disturbios podrían 

tener consecuencias en el crecimiento económico y causar apuros al régimen.16 

 

Por ahora y de acuerdo con la investigación del diplomático mexicano: 

 

• El escenario por excelencia de los enfrentamientos sociales en China son las áreas rurales 

próximas a las zonas urbanas de rápido desarrollo. En general, la clase media urbana, en 

buena medida despolitizada, no plantea exigencias políticas que comprometan la 

gobernabilidad. En cambio, en las áreas rurales es creciente el número de afectados: 

campesinos despojados de sus tierras para dar espacio a proyectos de desarrollo de todo 

tipo; agricultores afectados por la localización de industrias contaminantes que afectan tierras, 

aguas y aire; minorías étnicas expulsadas de sus hábitat tradicionales por grandes obras de 

irrigación y electrificación, etcétera. 

 

• En perspectiva histórica, los disturbios sociales en China no constituyen un fenómeno 

novedoso. Por lo general han sido respuestas espontáneas ante políticas o acciones 

gubernamentales dañinas a los intereses de diversos segmentos de la población. A mediados 

de los años noventa, tras la recentralización fiscal, se impusieron altas cargas impositivas a 

los campesinos, que dieron lugar a extendidos disturbios en las zonas rurales. A finales de 

ese decenio, el gran número de quiebras y cierres de empresas estatales ineficientes llevó a 

las calles a millones de trabajadores urbanos desempleados que exigían el pago de 

indemnizaciones y denunciaban la apropiación de los activos de esas empresas por parte de 

funcionarios corruptos del Partido y del gobierno. Ya en este siglo, la mayoría de los disturbios 

ha estado asociada a la expulsión forzada de campesinos y algunos moradores urbanos de 

tierras y edificios que se dedican o se convierten a fines industriales o actividades comerciales 

y de servicios. El uso de la tierra se ha convertido en la cuestión social más contenciosa en la 

China de hoy.
17

 

 

                                                 
15

 Íbidem, p. 89. 
16

 Ídem. 
17

 Íbidem, pp. 89 y 90. 
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Si bien con lo expuesto parece no haber una situación que pudiera llevar en el corto plazo 

a una explosión social, la verdad es que la continuación de los disturbios genera cierta 

alarma de que ello pueda ocurrir en un momento más lejano. 

 

En un primer momento, la explosión correspondería, según lo dicho supra, a los 

desajustes sociales causados por el crecimiento acelerado, pero existen otros factores a 

considerar como las cuestiones regionales, particularmente los movimientos separatistas 

en Tíbet y Xinjiang, agudizados con el surgimiento de las repúblicas de Asia Central que 

formaban parte de la extinta URRS.18 

 

5.2.3.  Democracia y derechos humanos  

 

La democracia es una idea poco arraigada en la mentalidad china. A lo largo de su 

historia, China ha estado dirigida por gobiernos autoritarios, como se ha visto en capítulos 

anteriores. De esta manera, no resulta extraño que el régimen comunista mantenga 

restricciones a la libertad de expresión y al libre juego partidista. Después de todo, la falta 

de garantías ciudadanas como se conocen en los países occidentales corresponde a la 

evolución histórica del pueblo chino. 

 

Ello no quiere decir; sin embargo, que no existan sectores, particularmente intelectuales, 

que se pronuncien por la instauración de un sistema político que se parezca al modelo 

europeo o estadounidense. Pero los sucesos de la plaza de Tiananmen el 4 de junio de 

1989, dejaron en claro que las demandas de una liberalización del régimen no eran tema 

de discusión. Tales sucesos, de hecho, interrumpieron la apertura de espacios de 

discusión hacia los intelectuales, después de que como consecuencia de la revolución 

cultural de los años sesenta se les empezara a ver como enemigos del régimen y agentes 

prooccidentales.19 

                                                 
18

 Romer Alejandro Cornejo, “China: Una revisión de cincuenta años de historia”, en Eugenio Anguiano 

(coordinador), China contemporánea: La construcción de un país (desde 1949); El Colegio de México, 

México, 2001, p. 102. 
19

 Flora Botton Beja; “Los intelectuales chinos frente al poder y la globalización”, en Eugenio Anguiano 

(coordinador), China contemporánea: La construcción de un país (desde 1949); El Colegio de México, 

México, 2001, p. 297. 
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Como consecuencia de la acción represiva del gobierno en la plaza de Tiananmen, 

muchas personas fueron encarceladas y/o perdieron su trabajo. La censura se hizo más 

severa y esto se tradujo en la limitación de espacios de expresión para los intelectuales 

por algunos años. Ya a mediados de la década del noventa el gobierno chino distendió la 

censura.20   

 

El derecho a la libertad de expresión y asociación de los representantes de los 

trabajadores continúa sometido a graves restricciones y los sindicatos independientes 

siguen siendo ilegales, según los informes recibidos, en el contexto de la restructuración 

económica a un gran número de personas se les denegó una reparación adecuada por el 

desalojo forzado, la incautación de tierras o los despidos laborales. Aumentaron las 

manifestaciones públicas, en su mayor parte pacíficas, contra estas prácticas lo que 

desembocó en numerosas detenciones y otros abusos. 

 

Grandes proyectos económicos que se han llevado a cabo a nivel nacional, local y/o 

regional han demandado terrenos y propiedades para realizar las construcciones 

necesarias, además que la modernización en la industria ha ido reemplazando poco a 

poco mano de obra por maquinarias que la sustituyen. Hubo algunas manifestaciones en 

contra de los desalojos forzados en Beijing en el 2004, lo que les costó a algunos 

manifestantes la cárcel por “alteración del orden social”. 

 

Otro de los puntos más discutibles en este apartado es la explotación laboral en las 

grandes empresas trasnacionales, que al parecer va en incremento pues no tiene freno 

gracias a la codicia del pueblo y de los inversionistas, los sindicatos están totalmente 

reprimidos y cada día se suma un mayor número de niños de menor edad trabajando en 

peores condiciones laborales y con raquíticos sueldos.   

 

 

 

                                                 
20

 Íbidem, p. 299. 
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5.2.3.1.        Violencia contra las mujeres 

 

En los medios de comunicación nacionales aparecieron numerosos artículos sobre la 

violencia doméstica, reflejando la inquietud generalizada de que estos abusos no se 

estaban abordando efectivamente. 

 

Sin embargo, se continúan recibiendo informes sobre violaciones graves de derechos 

humanos contra mujeres y niñas a consecuencia de la aplicación de la política de 

planificación familiar, violaciones que incluían esterilizaciones y abortos forzados en julio 

del 2004 (informe Amnistia Internacional 2005), las autoridades reiteraron públicamente la 

prohibición del aborto selectivo de fetos de sexo femenino, en un intento de detener la 

creciente desproporción de nacimientos de niños y niñas. Claro que hasta la fecha, el 

problema no se ha podido solucionar y se cree aún existen los infanticidios de niñas. 

 

También se introdujo un nuevo reglamento de la policía poner multas a las prostitutas y 

que ellas debían pagar en el acto. Sin embargo, se siguió utilizando el sistema de 

“custodia y educación” para detener a presuntas prostitutas y a sus clientes sin cargos ni 

juicio. 

 

5.1.3.2. Represión de Grupos Espirituales y Religiosos    

 

Continuó la represión contra el movimiento espiritual Falun Gong (fundado en 1992), “La 

creación del Falun Gong se inicio con un grupos que hacían ejercicios de meditación y 

respiración Qi-Gong en parques y jardines públicos, Falung Gong integraba también a 

elementos de enseñanza de distintas escuelas budistas y taoístas. En siete años su 

influencia se extendió a todo el país y el movimiento acabo teniendo millones de adeptos 

de edades y orígenes diversos.”21 Según los informes los miembros de Falun Gong fueron 

objeto de numerosas detenciones arbitrarias. 

 

                                                 
21

 Revista Proceso “China Beijing 2008”, edición especial, núm. 22, 2008. 
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 La mayor parte de los detenidos fueron enviados a cumplir períodos de “reeducación con 

el trabajo” sin haber sido acusados ni sometidos a juicio. Durante esos períodos corrían 

peligro de ser objeto de torturas y malos tratos, especialmente si se negaban a renunciar 

a sus creencias. Otras personas fueron recluidas en prisiones y hospitales psiquiátricos, 

según fuentes de Falun Gong en el extranjero, desde su prohibición en 1999 más de 1000 

personas detenidas en relación con este movimiento habían muerto, la mayoría a 

consecuencia de tortura o malos tratos. 

  

Los ancianos que se reúnen en las plazas para hacer actividades físicas y recreativas son 

sigilosamente vigilados, ya que son vistos como posibles sublevados. 

 

Otros grupos religiosos no oficiales y organizaciones consideradas “heréticas” también 

estuvieron en el punto de mira. Aumentó el número de informes recibidos sobre 

detenciones y reclusiones de integrantes de grupos cristianos no autorizados y de 

miembros de “casa iglesia” protestantes no oficiales. Las personas que intentaron 

documentar estas violaciones de derechos humanos y enviar informes a otros países 

también corrieron peligro de ser detenidas. 

 

En agosto, el Tribunal Popular Intermedio de Huangzhou condenó a Zhang Shengqi, Xu 

Yonghai y Liu Fenggang, tres activistas protestantes independientes, a uno, dos y tres 

alos de cárcel respectivamente por filtrara “secretos de Estado”. Los cargos se referían al 

envío al extranjero de información sobre la represión contra los protestantes y el cierre de 

iglesias no oficiales en la zona. 

 

       5.2.3.3.         Pena de muerte, tortura, detención administrativa y juicios injustos. 

 

Sesenta delitos, entre ellos algunos de carácter no violento, como actos de corrupción y 

evasión de impuestos, pueden ser castigados con la muerte en China. La sentencia a 

muerte puede imponérseles a personas mayores de 14 años, y en algunos casos puede 

prorrogarse la pena dependiendo circunstancias especiales como es embarazo, esto no 

quiere decir que la pena sea nula, simplemente se prorroga. 
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Activistas de derechos humanos consideran que la pena capital se dictamina aquí con 

demasiada facilidad, y que abundan los fallos injustos.  

 

Amnistía Internacional  (AI) publica las cifras de los condenados a muerte con un margen 

de referencia muy limitado ya que las autoridades chinas no divulgan jamás la cantidad de 

condenas a muerte ni de ejecuciones. 

 

La pena capital continúa utilizándose de forma amplia y en ocasiones arbitraria como 

consecuencia de injerencias políticas. En los últimos 5 años, según informes de Al, se 

llevaron a cabo ejecuciones por delitos relacionados con las drogas y delitos violentos, 

pero también por delitos no violentos como el fraude fiscal y malversación de fondos. Las 

autoridades siguen manteniendo en secreto las estadísticas nacionales sobre condenas 

de muerte y ejecuciones.  

 

Según los reportes de AI, la pena capital continuó utilizándose de forma amplia y en 

ocasiones arbitraria como consecuencia de injerencias políticas. Se llevaron a cabo 

ejecuciones por delitos relacionados con las drogas y delitos violentos, pero también por 

delitos por delitos no violentos como el fraude fiscal y malversación de fondos. Las 

autoridades siguieron manteniendo en secreto las estadísticas nacionales sobre condenas 

de muerte y ejecuciones. . 

 

No es noticia que las autoridades chinas se encuentren siempre implicadas en escándalos 

en materia de derechos humanos sobre todo en la parte de detenciones e interrogatorios 

a presos. Aunque en los últimos años se han impuesto severas penas de prisión a 

algunos autores de torturas, la impunidad es la norma dominante. Los funcionarios son 

expertos en intimidar a testigos, bloquear investigaciones y explotar las lagunas y 

ambigüedades de las leyes. Incluso cuando se investiga un caso, el castigo suele ser 

benévolo. 
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5.3.            Tibet, la negación china 

China sigue sin querer abordar negociaciones con el gobierno tibetano en el exilio del 

Dalai Lama. Insiste una vez más en que la región le pertenece desde los tiempos de la 

dinastía Yuan, en el siglo XIII. 

Se continúa justificando ante sus ciudadanos a través de la difusión de una propaganda 

que presenta a los líderes tibetanos como señores feudales que oprimían a sus siervos, 

del mismo modo en que lo hacía hace quince años, cuando cada mañana aparecían en la 

pensión Yak de la ciudad de Lhasa panfletos con fotos y testimonios de esas acusaciones 

para tratar de mitigar así cualquier sentimiento adverso que pudieran tener los turistas. 

Lo único que China ha hecho en estos días ha sido enfatizar aún más su política de 

represión a través del despliegue de nuevos efectivos militares en las zonas del Tibet y 

sus provincias vecinas donde el año pasado tuvieron lugar las revueltas que intentaban 

llamar la atención del mundo en vísperas de los Juegos Olímpicos. 

Esta incluye detenciones arbitrarias, arrestos arbitrarios, arrestos y prisión de 

manifestantes pacíficos y otros presos de conciencia, tortura, maltrato, violaciones a la 

libertad de expresión, asociación y reunión, y al derecho del pueblo tibetano a mantener 

su cultura, su lenguaje y su religión, señala Amnistía Internacional, que también critica 

que siga prohibido el libre acceso de la prensa internacional. 

La misma estrategia que seguramente el ejecutivo de Beijing articulará durante el mes de 

abril, décimo aniversario de las protestas de la secta religiosa Falung Gong. Y en junio, 

cuando se cumplan veinte años de la represión de la Plaza Tiananmen. 

Cabe destacar, como se mencionó en páginas anteriores22, que la democracia es una 

idea poco perneada en la mentalidad china, sin embargo, ha existido un grupo aislado de 

intelectuales que buscan la instauración de un modelo de democracia occidental. El 

origen de la falta de democracia es fundamentalmente cultural, pero también el propio 

sistema no permite su desarrollo (restricciones en búsquedas, la imposición de un solo 

partido en el poder, los exilios de intelectuales que han estudiado las ideologías 

                                                 
22

 Referencia en p. 90. 

http://english.people.com.cn/90001/90776/90785/6609951.html
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/china-amnesty-international-calls-chinese-authorities-open-tibet-2009030


92 

 

occidentales). Mientras que el Estado afirma que China es un estado democrático, la 

mayoría de la población desconoce el concepto de democracia. 

 

Pero el control no se circunscribe a hechos específicos, sino que el desarrollo económico 

ha sido posible hasta ahora por la existencia de un régimen político autoritario. El férreo 

control ha permitido que existan largas jornadas laborales; que no tengan gran alcance las 

manifestaciones de inconformidad por la situación de pobreza generada por el rápido 

crecimiento económico, y la instalación de empresas capitalistas que aprovechan la mano 

de obra barata, obteniendo grandes ganancias.  

 

“A simple vista, China se ha convertido para muchos en un gigante que despierta y que es 

posible que en el futuro se adapte a un sistema político que permita una mayor 

participación de los individuos. Pero debe considerarse que el desarrollo económico se ha 

conseguido con la imposición de las directrices diseñadas y decididas por la clase 

gobernante que no ha solicitado la opinión de la sociedad y que ha acallado toda 

oposición. Así las cosas, parece un poco aventurado decir que la apertura económica 

constituye el primer paso para una posterior apertura económica”.23 

 

El desarrollo económico chino se sostiene a través del autoritarismo y liberalizar el 

régimen puede afectar de manera decisiva las condiciones de tal desarrollo. 

 

El fondo que animó y que anima al actual proceso “revolucionario”, salvando el aspecto 

desarrollista, en nada se diferencian, si entonces veíamos a los trabajadores en formación 

levantando el libro rojo, hoy los vemos en formación en las fábricas delante de las 

maquinarias antes del inicio de la jornada laboral. No es cierto que entonces a los 

trabajadores se les diera desde una concepción igualitarista, y ahora se les esté dando 

desde una concepción socialista. La aglomeración y las largas jornadas laborales de los 

trabajadores que están permitiendo el competir con empresas capitalistas altamente 

desarrolladas, y que muchas multinacionales se instalen en China dado el bajo coste 

laboral, se asemeja más a consideraciones de la época feudal que a la capitalista y 

mucho menos a la socialista que se da en Cuba o que se está intentando realizar en 

                                                 
23

 Íbidem, p. 301.  
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Venezuela. Mientras exportan chinos a occidente que montan sus tiendas de todo a un 

precio, muchas de ellas con etiquetas falsas de grandes firmas, que han dado lugar a 

varias intervenciones policiales confiscando sus productos y causando la desconfianza del 

consumidor hacia el producto chino.  

 

En la actualidad, los programas de reivindicaciones sociales de los países democráticos o 

que llevan una vida política más desarrollada de justicia social o bien de socialismo 

orgánico24 son nuevos principios que han de liberar una contienda ideológica con los 

principios del comunismo chino y los principios del llamado capitalismo occidental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24

 Socialismo Orgánico; se refiere a un socialismo organizado. 
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CONCLUSIONES 

 

El mundo contemporáneo es pródigo en ofrecernos una variedad muy compleja de 

situaciones políticas en las que se ven envueltos los Estados. La RPCh forma parte de la 

comunidad internacional y se espera la contribución provechosa para el desarrollo de la 

humanidad. Así como la China milenaria de antaño sorprendió al mundo con sus 

espectaculares inventos, la China Popular deberá ser un factor de progreso y civilización, 

presentando a una nación que se viene esforzando para encontrar su propio y original 

camino, que no necesariamente ha de pugnar con otras culturas. Los horizontes del 

espíritu son tan amplios y abren infinitas posibilidades, que bien pueden coexistir sobre la 

Tierra culturas disímbolas y con maneras de ser propias de cada región.  

 

Pero, como se mencionó anteriormente, el control no se circunscribe a hechos 

específicos, sino que el desarrollo económico ha sido posible hasta ahora por la 

existencia de un régimen político autoritario. El férreo control ha permitido que existan 

largas jornadas laborales; que no tengan gran alcance las manifestaciones de 

inconformidad por la situación de pobreza generada por el rápido crecimiento económico, 

y la instalación de empresas capitalistas que aprovechan la mano de obra barata, 

obteniendo grandes ganancias.  

 

 En algunos lugares del mundo se borra la acción del individuo para subordinarla, sin 

ninguna limitación, a la proyección estatal. Es el Estado el que impone un sistema político 

determinado, una acción económica planificada, obliga a prescindir de una religión, o 

cultivar el ateísmo, o imponer ciertos moldes o maneras de pensar en materia de arte, de 

ética y aún de técnica y de ciencia.  

 

Se vive en esos regímenes políticos bajo ciertas coacciones como son las de subordinar 

la familia al interés del Estado bajo las condiciones que el mismo impone, como 

habitación, alimentación, vestido, escuela, diversiones, etc. no salir de un determinado 

territorio o hacerlo bajo ciertas condiciones de seguridad en pocas palabras, no emitir 

ninguna opinión que pueda señalar un punto de vista diferente o que implique 

señalamiento de errores o graves anomalías. El hombre no tiene derechos frente al 
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Estado, es éste el que acaba por fijar, al margen del derecho, en forma limitada, el campo 

de acción del individuo. 

 

 

Presenciamos el desarrollo de tres hechos masivos, cuyas consecuencias no parecen 

valorarse por parte de los occidentales: 1) la superioridad técnica de la producción 

planificada sobre la producción capitalista; 2) la imposibilidad de construir una verdadera 

comunidad humana sobre la base de los principios capitalistas y por último, 3) la 

desvalorización misma de estos principios. 

 

China se ha desarrollado rápidamente gracias a la industrialización y la colectivización, 

todo esto a consecuencia desde una planificación central, creando la situación perfecta no 

sólo para el gran desarrollo económico del que se habló en el capítulo tercero, sino 

instaurando también la fuerte desigualdad entre la sociedad.  

 

El PCCh indudablemente ha orientado la política de reformas tanto sociales como 

económicas hacia un socialismo muy al “estilo chino”, resaltando las siguientes 

características: 

 

1. La diversificación de los medios de producción, así como la introducción de la 

propiedad privada y de la propiedad colectiva. Formándose una nueva política de 

descolectivización del campo por el creciente llamado de las empresas privadas a 

los campesinos con la idea de “enriquecerselos”. (No hay que perder de vista que 

las bases de la RPCh se fundamentan en la base de una fuerza de trabajo 

agraria).   

2. La introducción del mercado como regulador de la competencia y como estímulo 

para una mejor producción.  

 

Este segundo punto resalta la apertura de un mercado capitalista, el cual conduce a la 

creación de la misma clase social. Oficialmente China no cuenta con una clase capitalista, 

claro que esto no quiere decir que en la práctica no sea real. No porque decenas de 

millares de capitalistas actuales no se han constituido (aún) en una fuerza política 

unificada (un partido político), no forman una clase con sus propios intereses que, tarde o 

temprano, entrarán en conflicto abierto con los intereses de clase de los trabajadores y del 
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Estado socialista. Sobre todo, porque esos capitalistas, como en cualquier otra parte, 

reclamarán ganancias siempre mayores que no podrán obtener sino aumentando la 

explotación de la clase obrera y exigiendo medidas antisociales por parte del Estado y 

porque el capitalismo en China será confrontado tarde o temprano con los fenómenos de 

sobreproducción y crisis que lo caracterizan en todo el mundo. 

 

Sabemos, China es un caso particular, y para ello, es necesario entender su propia 

dinámica histórica. Una de las grandes paradojas de China es que su exitosa reforma 

económica ha sido realizada por el partido comunista más viejo y sólido del mundo. Si 

bien esta singularidad refuerza por un lado la estabilidad política del país, por otro refleja 

el casi nulo protagonismo político de la clase obrera en el proceso del socialismo chino, 

sin ninguna medida que contribuya a la necesaria formación marxista que les permita 

finalmente organizarse como clase dominante y ejercer el poder.   

 

Como se mencionó anteriormente, el PCCh si bien ha organizado a las clases sociales 

(campesinos, trabajadores, burguesía y capitalistas), también ha evitado la participación 

de las mismas; muchas de las organizaciones políticas, religiosas o de cualquier otra 

forma de expresión crítica y/o analítica que se enfrente al régimen es perseguida y 

desmantelada inmediatamente.  

 

Es evidente que los mejor situados para el enriquecimiento son los que ostentan el poder 

político, y que como justificación y ejemplo llamen al resto del pueblo a que entre en esa 

batalla competitiva e insolidaria del enriquecimiento individual capitalista1. Ese discurso 

rompe con la concepción marxista que considera al ser humano como parte material del 

complejo mundo material. Difícilmente ese discurso del enriquecimiento personal, llegado 

el desarrollo económico, podrá ser reemplazado por el discurso socialista y comunista, 

que permita a ese ser humano manipulado comprender la filosofía marxista, desprenderse 

del individualismo egocéntrico y egoísta, para, de forma automática, por esa concepción 

falsa del desarrollo productivo considerar que el ser productivo adquiere conciencia 

comunista. Si ahora es difícil en las condiciones que tienen que desenvolverse los 

trabajadores poder comprender la ideología marxista, que parece ha quedado en el 

pasado, la base científica en que se sustenta, difícilmente una supuesta aristocracia 

                                                 
1 Lo vemos con las nuevas influencias de los mercados e ideologías occidentales en la vida cotidiana del 

chino, compra de autos, joyas, ropa de diseñador, etc. 
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obrera “motor del desarrollismo” pueda educarse y desprenderse de las migajas que el 

sistema la otorga, para abrazar la causa solidaria e internacionalista que es el 

comunismo.  

 

Es paradójico que el PCCH manifieste su disposición marxista-leninista, lo real es que 

está muy lejos de estimular el protagonismo del pueblo mediante la formación y su auto 

organización.  

 

Algo que me parece aventurado es concluir que desde el atraso socio-económico, cultural 

y político; el gobierno esté planteando la relación dialéctica que en todo proceso 

revolucionario se tiene que dar mediante la asistencia social, la formación y la auto 

organización del pueblo. En estos términos China se encuentra muy lejos de realizar los 

fines socialistas, aunque por otra parte el socialismo chino ya no encuentra cabida en el 

socialismo marxista con el que instauró sus bases en la época de Mao. 

 

El modelo desarrollista que ha seguido China las últimas dos décadas, atrayendo 

inversionistas extranjeros y  desarrollando infraestructura, creó las condiciones necesarias 

para la industrialización; y aunque China ha logrado llevar riqueza y generar más 

empleos, está inversión no se ha visto reflejada en todas las zonas del país. Como se 

mencionó China crece a pasos agigantados y apegándose a su modelo desarrollista, 

China espera generar más riqueza la que gradualmente comenzará a fluir entre toda la 

población, no obstante sabemos que la RPCh no podrá mantener su ritmo de crecimiento 

acelerado por muchos años, por lo cual debe comenzar a crear reformas y mecanismos, o 

bien hacer más eficientes los que ya tiene para la repartición de la riqueza y del bienestar 

social del país. 

 

De manera general, la mejor solución para potenciar el crecimiento y desarrollo de una 

nación reside en mejorar la situación social. Considerando la inestabilidad de países que 

no llevaron una buena repartición de la riqueza, por ejemplo con el caudillismo en 

Latinoamérica y con el mismo Despotismo Oriental, podemos anticiparnos a un posible 

descenso de poderío y  de desarrollo integral de esta gran nación.  
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