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INTRODUCCIÓN 

 

En 2007 Ted C. Fishman, publicó en su libro China S.A., cómo la nueva potencia industrial desafía al 

mundo, al principio de su texto, señala que cuando les comentaba a sus conocidos y colegas que estaba 

escribiendo un libro sobre China y de cómo ésta estaba transformando al mundo, escuchaba 

frecuentemente la advertencia “escríbelo de prisa”. Es muy probable que el sentir de las personas a las 

cuales les contaba su proyecto, fuera que los cambios por los que atravesaba en ese momento la 

República Popular, eran tan rápidos que en cuestión de meses una publicación podría quedar superada 

por la realidad. 

 

Al momento de iniciar esta tesis, era importante resaltar que la mayor parte de los trabajos de 

investigación que se hacen en Relaciones Internacionales, en la FCPyS de la UNAM se abocan a temas 

como; la Unión Europea, América del Norte, América Latina, el conflicto árabe-israelí, el G 20, 

derechos humanos, integraciones económicas, migración, entre otros, por lo que se justificaba la 

necesidad de aumentar los proyectos académicos sobre el Este de Asia, en particular sobre China. Por 

otro lado, la mayoría de los estudios sobre el Reino del Centro, se refieren a su crecimiento y desarrollo 

económico, por lo que realizar otra investigación sobre la economía china, carecía de mucho sentido, 

más aún, corría el riesgo de caer en la premisa de Ted C. Fishman y ser rebasada por los rápidos 

cambios que ocurren en esa nación. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se propuso realizar un estudio para determinar qué tipo de categoría le 

correspondía a la República Popular China en las relaciones internacionales de principios del siglo 

XXI, esto es, determinar si China es una potencia emergente, una gran potencia, o una potencia 

hegemónica. En ese momento se planteó como objetivo; exponer las condiciones políticas, económicas, 

militares, tecnológicas, culturales y sociales, de la República Popular por las cuales había logrado un 

cierto status en el orden internacional del nuevo milenio. 

 

Al mismo tiempo se pretendía trabajar bajo la hipótesis de que China, en la búsqueda por mejorar su 

posición en el sistema mundial de poder, había retomado el liderazgo sobre sus vecinos que ejerció 

hace 500 años, por lo que dichos estados pasarán a construir su zona de influencia. Cabe resaltar que al 
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término de la investigación que a continuación se expone, el objetivo e hipótesis antes planteada, no 

solo parecen limitados y dispersos, sino poco viables. 

 

Afortunadamente los tutores de este análisis, le expusieron al autor del mismo la necesidad de 

replantear el objeto de estudio y desarrollar nuevos objetivos e hipótesis más verosímiles, factibles y 

realizables. Fue de esta forma, “con los pies en la tierra”, que se llegó a decisión de realizar una 

investigación sobre la capacidad militar de China. 

 

En este sentido se planteó la hipótesis que si debido a su actual estado de desarrollo y crecimiento 

económico, uno de los objetivos de la República Popular China es aumentar su capacidad en materia de 

defensa nacional, para garantizar la búsqueda y consecución de sus intereses. Ésta necesita modernizar 

su infraestructura militar, la cual será determinante para responder a los desafíos que arroje el sistema 

internacional de principios del siglo XXI. Los objetivos que se plantearon buscan demostrar que, para 

la defensa de sus intereses, económicos y políticos, China necesita modernizar, reestructurar y 

aumentar la capacidad y alcance de su infraestructura militar. Además se propone analizar la creación y 

consolidación del Ejército de Liberación del Pueblo a través de una perspectiva histórica, de 1949 a 

2011 y exponer si es una necesidad de China modernizar sus fuerzas armadas para garantizar su 

seguridad ante amenazas internas y externas. 

 

Al iniciar la investigación se pudo constatar que el estado del arte sobre este tema en particular es por 

demás escaso en los países de habla hispana, por lo que el autor tuvo que recurrir a la bibliografía 

anglosajona, principalmente a la proveniente de Estados Unidos. Esto representó la oportunidad de 

ampliar el alcance de la investigación, el análisis de fuentes en inglés sirvió para entender la 

perspectiva y la postura de académicos y políticos estadounidenses con respecto al tema, lo que 

también la pertinencia del tema. 

 

En este sentido es oportuno señalar que no son pocos los autores y analistas que realizan fuertes críticas 

a Beijing de mantener un total hermetismo en cuanto a temas militares, pero principalmente a su 

presupuesto de defensa, el lector encontrará los distintos argumentos y posiciones al respecto, sobre 

todo las que señalan que China solo reporta una parte de sus gastos militares, incluso hay quienes 

aseguran que este egreso es de tres a cuatro veces mayor al reportado. 
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Otro de los desafíos que se presentaron durante la realización de esta tesis fueron las distintas formas 

de transliteraciones del idioma chino en las fuentes consultadas, si bien hay un consenso general sobre 

el mejor sistema para transcribir y traducir el 汉语 (Hànyǔ), no todas la fuentes utilizan el mismo 

sistema, por esta razón se optó por homologar, en la manera de lo posible, todas las palabras, nombres 

y topónimos, de origen chino utilizadas en esta investigación al pinyin. Este es el sistema oficial de 

transliteración del chino al alfabeto latino utilizado por el gobierno de la República Popular y adoptado 

por la Organización de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y medios de 

comunicación. En el caso específico del nombre del líder chino Mao Zedong y del líder nacionalista 

Chian Kaishek, el lector encontrará fuentes bibliográficas y hemerográficas que utilizan la traducción 

de Mao Tse Tung y Jiang Jieshi correspondientemente, las cuales no se modificaron para respetar su 

original edición. 

 

La siguiente tesis se divide en cuatro capítulos, el primero titulado Marco Analítico, aborda los 

postulados, conceptos y paradigmas que tratan la problemática del poder, el orden internacional y las 

categorías de los estados, las cuales se analizan desde dos perspectivas teóricas: el Realismo Político y 

el Realismo Estructural mediante las cuales se pretende explicar los conceptos que se desarrollarán a lo 

largo de la investigación. Además, el primer capítulo explora los debates y aportaciones teóricas 

generadas en el seno de la República Popular, como el ascenso pacífico y el socialismo de mercado o 

con características chinas. En la parte final del capítulo se analiza el concepto de Seguridad Nacional, 

como China define sus amenazas y su importancia para justificar la modernización de su aparato 

militar. 

 

El capítulo dos, titulado Génesis y Transformaciones en La República Popular China: Una Revisión 

Histórica de Nueve Décadas, es una somera revisión de la historia reciente de China desde 1911 hasta 

el año 2000. En este análisis histórico se encuentran los acontecimientos que iniciaron con la 

insurrección del Dr. Sun Yat Sen en 1911 y que terminaron con tres mil años del sistema dinástico, la 

creación de la República China, el enfrentamiento entre nacionalistas y comunistas por el control del 

país, la construcción de la República Popular China, los conflictos internos y externos y en la última 

parte del segundo capítulo se analizan la política de las cuatro modernizaciones. La importancia de este 

capítulo radica en la necesidad de mostrarle al lector la creación y posterior evolución del Ejército 

Popular de Liberación, para apoyar el contenido del capítulo tres. 

 



                                                                        EL PODER MILITAR DE CHINA A TRAVÉS DE SUS REFORMAS (1978-2011) 

 

 

[15] 

 

El Ejército de Liberación del Pueblo: Estructura y Poder, es el título del tercer capítulo. En el cual se 

elabora una radiografía de la estructura del ejército chino, sus distintas ramas (la infantería, fuerza 

aérea, marina, el segundo cuerpo de artillería y su capacidad nuclear). Además expone la estructura 

operativa, la cantidad de soldados (por división, departamento y regimiento), de naves, barcos, aviones 

y misiles con o sin capacidad nuclear. Lo anterior en números estimados, sobre todo lo que se refiere a 

las armas de destrucción masiva, por el hermetismo y la falta de trasparencia del régimen chino en el 

tema militar. Dentro de este capítulo se realizó una búsqueda de datos que confirmen o no la existencia 

de armamento químico y/o biológico. 

 

En la parte final del tercer capítulo, se analiza el presupuesto militar, quizá el punto de mayor debate 

entre los especialistas, como ya se ha señalado, la contribución de las fuerzas militares chinas en las 

misiones de paz de la ONU y la participación de las empresas militares chinas en el comercio 

internacional de armas, que incluye la venta y transferencia de tecnología nuclear a países islámicos 

contrarios a los intereses de EEUU en Asia Occidental y el Norte de África. 

 

El último de los capítulos se titula Reformas y Modernización militar 1978-2011. En este capítulo se 

exponen las reformas hechas en el ejército para lograr su modernización. El análisis de estas se hace a 

través de los liderazgos políticos, primero con Deng Xiaopong y su política de las cuatro 

modernizaciones, posteriormente con Jiang Zemin, quien encabezó la tercera generación de líderes 

emanados de la revolución comunista, para finalizar con las iniciativas y cambios realizados por Hu 

Jintao y la cuarta generación de liderazgo político. 

 

Las reformas que contiene el último capítulo no sólo implican la compra de armamento mecanizado y 

digitalizado, también implican cambios estructurales en la doctrina militar, la preparación de soldados 

y oficiales, modificaciones a la constitución y leyes reglamentarias y justificaciones ideológicas. En lo 

que se refiere a esta sección de la tesis, es oportuno advertir al lector sobre el origen y características 

los datos duros. Muchos de los números y denominaciones de los aparatos militares (barcos, aviones, 

helicópteros tanques, artillería, vehículos blindados, misiles, etc.) cambian su tipo y denominación con 

respecto a la fuente; esto es, las fuentes estadounidenses a las cuales recurrió el autor, tienen una forma 

específica de llamar a un aparato militar, mientras las fuentes chinas, a ese mismo aparato lo llaman de 

otra forma, ante esta situación los apoyos visuales de la tesis previenen al lector de esta situación. 
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Al final de esta investigación, se incluyen unos anexos, los cuales complementan la información 

técnica de la tesis y aportan datos duros para complementar los expuestos a lo largo del texto. También 

se realizó un índice de abreviaturas, mapas, esquemas y cuadros para que faciliten y ayuden al lector en 

el análisis del contenido de la investigación. 

 

Hace cerca de 200 años, cuando los británicos le ofrecieron una alianza a Napoleón Bonaparte para 

establecer relaciones comerciales con China, este declaró, “China es un gigante dormido, déjenlo 

dormido pues cuando se levante hará temblar al mundo…”. La dinámica internacional ha cambiado 

bastante desde entonces, si bien referirnos a China como la gran potencia caeríamos en los errores antes 

planteados, es por esto que esta investigación no pretende demostrar que el poder militar de China se 

encuentra en un punto que le permitirá entablar una carrera armamentista con EEUU por el control del 

Este de Asia. Al contrario, ésta investigación señala que el proceso de modernización militar en China 

ha sido áspero y costoso, y que dista mucho de estar concluido. 
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CAPÍTULO I 

MARCO ANALÍTICO. 

 

Todos los imperios se han creado por la fuerza pero 

ninguno puede mantenerse con ella. Para que una 

norma universal perdure tiene que traducir la fuerza en 

obligación, de lo contrario la energía del gobernante se 

agotará en el mantenimiento del dominio a expensas 

de su habilidad por configurar el futuro (…). Los 

imperios se mantienen si la represión cede paso al 

consenso. 

Henry Kissinger, China. 2011 

 

Sobre República Popular China (RPCh) son muchos los estudios realizados; existe un amplio estado 

del arte en relación al crecimiento y desarrollo económico chino, sin embargo, el tema que nos ocupa, 

la modernización de las fuerzas armadas chinas, encuentra muy poca documentación, al menos en 

español. El análisis del aspecto militar chino es propio de las sociedades anglo-sajonas, de Japón y de 

algunos de los vecinos de la región del Este de Asia. Este hecho le da una pertinencia y relevancia a 

esta investigación, la cual aborda y analiza el elemento militar en China poco trabajado en la 

comunidad académica mexicana, pero necesario para entender de manera integral el fenómeno que 

representa este país asiático en la comunidad internacional. 

 

Antes de iniciar el análisis de dicho aspecto, conviene referirnos antes a una serie de 

conceptualizaciones teóricas que abordan la problemática del poder definiéndola con base a variables 

que a juicio de distintos autores a considerar, son relevantes. Además se exploran los debates entre 

académicos, especialistas y el gobierno chino que generan las aportaciones teóricas, sobre el papel de 

su país en el orden internacional. En la parte final de este capítulo se analiza el concepto de Seguridad 

Nacional, su importancia para justificar la reforma y modernización del aparato militar chino, así como 

su actualización y adaptación a las nuevas amenazas que se gestan en la dinámica internacional del 

nuevo milenio. 
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1.1.- Precisiones conceptuales del realismo político. 

 

La principal corriente teórica que dominó las relaciones internacionales de los años treinta hasta finales 

de los cincuenta, fue el realismo político, el cual según Celestino del Arenal, podemos definir como 

“una especulación teórica al servicio práctico de la renovación del concepto de gran potencia y de su 

contenido hegemónico”
1
. Esta teoría hace énfasis en la conducta del Estado, la búsqueda y defensa de 

sus intereses y su interacción con otros Estados. El realismo afirma que, ante la ausencia de un 

gobierno común cada Estado buscará garantizar su seguridad con base a su poder y considerará una 

amenaza el poder de sus vecinos.
2
 

 

Desde la perspectiva realista, los Estados se clasifican en: potencias medias, grandes potencias y 

superpotencias. Esta perspectiva estudia las características y criterios bajo los cuales son clasificados, 

lo cual nos será útil en el análisis de China y el estatus político y económico que esta potencia ocupa en 

la actualidad. Conviene por consiguiente referirnos a cada una de esas categorías: 

 

1.1.1.- Potencias Medias. 

 

Actualmente no existe consenso sobre cómo definir a las potencias medias, para Donna Lee, las 

potencias medias “(...) son aquellas que en virtud de su tamaño, sus recursos materiales su voluntad y 

capacidad para aceptar responsabilidad [más] su influencia y estabilidad, están muy cerca de las 

grandes potencias.”
3
 

 

Para Cristina Rosas las potencias medias son más fáciles de definir por “lo que no son”. En primer 

lugar las potencias no tienen las mismas capacidades que detentan las grandes potencias, aspiran sin 

embargo a satisfacer por sí mismas sus necesidades y aspiraciones.
4
 Por consiguiente su importancia en 

el ejercicio del poder no debe ser minimizada. Robert Cox, señala que las potencias medias “pueden 

tener influencia independientemente de las coaliciones a las que lleguen o no en el ámbito en las 

relaciones internacionales.”
5
 Cox también distingue dos tipos de potencias medias: a) los Estados 

                                                 
1 Celestino del Arenal, Introducción a las Relaciones Internacionales. 1984, p 126. 
2 Ibídem, p 129 
3 María Cristina Rosas González, Australia y Canadá: ¿Potencias Medias o Hegemonías Frustradas? una visión desde México. 2002, p 

83. 
4 Ibídem, p 85. 
5 Idem. 
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neoliberales, que están más integrados al mercado global y b) los Estados desarrollistas mercantilistas 

los cuales tienden al proteccionismo. 

 

1.1.2.- Grandes Potencias.  

 

El término de gran potencia fue desarrollado por el político italiano Antonio Gramsci al final de la 

Primera Guerra Mundial, señalando que para que un Estado pueda ser considerado como una gran 

potencia este debe de cubrir los siguientes requisitos: 

1. Población y extensión territorial suficientes, con una consideración concreta de su posición 

geopolítica. 

2. Fuerza económica, distinguiendo especialmente el nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas y en particular sus capacidades industrial, agrícola y financiera (...) Capacidad 

científica y tecnológica la cual se expresa tanto en el avance industrial como en el 

desarrollo nuclear, de la cohetería y la exploración y explotación espaciales. 

3. Poderío militar. 

4. Consenso interno o paz interna. 

5. Una posición ideológica históricamente determinada, que permita al gobierno del país en 

cuestión ejercer la influencia necesaria para mantener interna y externamente un nivel de 

aceptación  sin que necesariamente se tenga que hacer uso de la coerción.
6
 

 

Así como Gramsci enumera los requisitos para que un Estado pueda llegar a ser una gran potencia 

también señala que tiene que cubrir las siguientes capacidades: 

1. La capacidad de darle una dirección autónoma efectiva a las actividades del Estado, tanto 

en lo interno como en lo exterior. 

2. La capacidad de ser la cabeza y guía de un sistema de alianzas y de pactos para formar un 

bloque de poder. 

3. La capacidad de ejercer la necesaria presión política para hacer que los aliados cumplan con 

los pactos. Esto implica mantener un balance de poder favorable a la gran potencia. 

4. La capacidad de influir sobre otros Estados. 

 

                                                 
6 José A Silva Michelena, Política y Bloques de Poder. Crisis es el sistema mundial. 1994, p 21. 
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Samuel S. Kim afirma que “una gran potencia es un Estado fuerte con la capacidad de movilizar los 

recursos humanos y materiales del país en la consecución de objetivos globales”.
7
 Toynbee caracteriza 

a las grandes potencias como “la potencia política cuya acción ejerce en toda la extensión del ámbito 

máximo de la sociedad en cuyo marco opera”.
8
 Para Antonio Truyol existen dos nociones de gran 

potencia, las de jure y las de facto. “Desde un punto de vista jurídico, la gran potencia será un estado 

cuya situación en el conjunto del derecho internacional positivo es preponderante”.
9
 En otras palabras 

la influencia que un Estado ejerce sobre la elaboración y contenido del derecho internacional. Mientras 

que las potencias de facto agrega Truyol “es inherente a la naturaleza de la gran potencia el acabar 

siéndolo de derecho si lo es de hecho”.
10

 Y finaliza señalando que “lo que constituye la esencia de la 

gran potencia es la capacidad para tomar parte activa en la política mundial.
11

 

 

1.1.3.- Superpotencias. 

 

El orden internacional de las grandes potencias duró cerca de 20 años, hasta que la sociedad 

internacional se involucró en la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) Al término de la misma y con 

la construcción de un nuevo orden internacional, se empleó el concepto de “Superpotencia.” Este 

término fue acuñado por el estadounidense W.T.R. Fox en 1943,
12

 en su libro “the superpowers” señala 

un nuevo tipo de potencia, la cual sería capaz de ocupar el lugar más “elevado” a nivel mundial. Al 

principio, este autor identificaba a tres superpotencias: Estados Unidos (EEUU), la Unión de 

Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) y el Reino Unido (UK por sus siglas en inglés).
13

  

 

Para identificar las características de las superpotencias, varios autores, en su momento apuntaron a que 

dicha categoría les sería conferida a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, pero tal parece que la definición no prosperó. Posteriormente, y toda vez que el grado 

de gran potencia fue utilizado con base en la capacidad militar detentada por los países, los Estados en 

posesión de armamento nuclear fueron considerados como súperpotencias. 

                                                 
7 María Cristina, Rosas González. México y La Política Comercial Externa De Las Grandes Potencias. 1999, p 19. 
8 Antonio Truyol y Sierra, La Sociedad Internacional. 198, p 116. 
9 Ibídem, p119. 
10 Ibídem, p 120. 
11 Idem. 
12 Hedley Bull, La sociedad anárquica un estudio sobre el orden en la política mundial, disponible en http://books.google.com.mx 

/books?id=106DrTlsMJIC&pg=PA255&lpg=PA255&dq=W.T.R.+Fox+superpotencia&source=bl&ots=RZoaTK-D3a&sig=xiYDQVX2 

aA9JctoAeuHq5kdtgMA&hl=es&sa=X&ei=nP0WUfyRLKf0igKJ9YH4Ag&ved=0CDoQ6AEwAw#v=onepage&q=W.T.R.%20Fox%20

superpotencia&f=false, p 255 Consultado el 6 de noviembre de 2012. 
13 Idem. 
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Para Gramsci,
14

 las superpotencias se identifican no sólo porque cuentan con las características y 

capacidades antes descritas, sino porque han sido capaces de aglutinar dentro de su zona de influencia a 

potencias surgidas de la Primera Guerra Mundial, además de ser: 

1. Líder de un conjunto de países o bloque de similar sistema económico, político e 

ideológico. 

2. Encabezar un sistema de alianzas militares. (Organización del Tratado del Atlántico Norte 

OTAN – Pacto de Varsovia) 

3. Consolidarse como el principal productor de armas no convencionales. 

4. Liderar el desarrollo y producción de tecnología espacial. 

 

En este contexto es posible distinguir a dos grandes superpotencias, la URSS y EEUU, ambas tenían 

armamento nuclear y encabezaron durante la segunda mitad del siglo XX un bloque de estados donde 

se aglutinaban intereses comunes de carácter político, económico, militar e ideológico.
15

 El mundo 

quedó dividido por la “cortina de hierro”,
16

 y a uno y otro lado, el occidente que representaba al 

capitalismo y oriente entendido por el bloque configurado por la URSS y sus satélites bajo la 

hegemonía ideológica del marxismo-leninismo.  

 

Richard Hill define a las superpotencias como “naciones que controlan las tres categorías de poder 

existentes (militar, económico e intelectual) en una magnitud tal que su aplicación total resulta 

predominante contra cualquiera que no sea otra superpotencia”.
17

 Dependiendo de las capacidades y 

vulnerabilidades de los Estados, Cristina Rosas establece jerarquías o categorías a partir de quienes son 

más o menos influyentes en las relaciones internacionales y establece cinco categorías; superpotencias 

o potencias mundiales, grandes potencias, potencias medias, estados pequeños o débiles y micro 

estados. 

                                                 
14 José A Silva Michelena, Op Cit . 1994, p25. 
15 El Bloque encabezado por la URSS fue El Pacto de Varsovia, que fue un tratado de amistad y no agresión firmado el 14 de mayo de 

1955, en la ciudad de Varsovia, Polonia. Los miembros fueron; Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República 

Democrática Alemana, Rumania y la URSS. En una clara contraposición a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, este pacto 

señalaba que en caso de una agresión a un miembro, los demás acudirían en su auxilio. En 1982 dicho pacto fue denunciado. Por otra 

parte el Bloque encabezado por EEUU, fue la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), el cual se creo el 4 de abril de 1949, 

su objetivo es la participación de los miembros en la defensa de cualquiera de sus integrantes ante la agresión de un tercero. Sus 

miembros fundadores son Bélgica, Canadá, Dinamarca, EEUU, Francia, Reino Unido, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega y 

Portugal. Grecia y Turquía ingresaron el 18 de febrero de 1952, la República Federal Alemana el 5 de mayo de 1955 y España el 30 de 

mayo de 1982. Ministerio de Defensa de España. http://www.mde.es/mde/infoes/indus3/pci.htm Consultada el 6 de noviembre de 2012. 
16 Winston Churchill 1946, Cfr Edmundo Hernández Vela, “El Poder y La Hegemonía”, En Relaciones Internacionales No. 52 Vol. XIII 

Septiembre – Diciembre De 1991, p 23. 
17 María Cristina Rosas González, Op Cit. 2002, p 84. 
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Esquema No. 1.1. Categorías de los estados 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Cristina Rosas ¿Australia y Canadá potencias medias o hegemonías frustradas? Una vi

sión desde México. 2002 y Cristina, Rosas González, México y La Política Comercial Externa De Las Grandes Potencias. 1999. 

 

Desde otra perspectiva, A.F.K. Organski señala que la mejor forma clasificar a los estados sería a 

través de una pirámide con un número reducido de Estados en la cúspide y el resto en la base. En este 

sentido los Estados que ocupan la parte superior de la pirámide son los que por sus capacidades tienen 

un poder superior a las que se encuentran en la base de la pirámide y son las naciones poderosas y 

satisfechas, mientras que las naciones en la base de la pirámide son poderosas e insatisfechas.
18

 

 

 

                                                 
18 A.F.K. Organski,“La Transición de Poder”, en J.A Vásquez, Relaciones Internacionales; el Pensamiento de los Clásicos 1994, p 341. 



                                                                        EL PODER MILITAR DE CHINA A TRAVÉS DE SUS REFORMAS (1978-2011) 

 

 

[23] 

 

Esquema No. 1.2. Pirámide de Organski. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de A.F.K. Organski,“La Transición de Poder”, en J.A Vásquez, Relaciones 

Internacionales; el Pensamiento de los Clásicos 1994. P. 341. 

 

Organski específica que las naciones poderosas y satisfechas son las que “están satisfechas con el orden 

internacional del momento y con sus normas de operación puesto que sienten que dicho orden les 

ofrece las mejores oportunidades de obtener las metas que ambicionan.”
19

 Mientras que las naciones 

poderosas e insatisfechas son las “naciones que desafían y pretenden trastornar al orden internacional 

existente para sustituirlo por un nuevo orden”.
20

 Es importante mencionar que Organski denomina a 

todas las naciones como poderosas en el sentido de que todos los estados hacen uso de su poder para la 

consecución de sus intereses. 

 

Una vez señaladas las características y tipos de potencias, para alcanzar los objetivos de esta 

investigación, es importante ubicar en que categoría se encuentra la República Popular China,
21

 para lo 

cual analizaremos las características de China en el siguiente punto. 

 

1.1.4.- China y las grandes potencias. 

 

Con los elementos antes mencionados, en esta sección se aborda, de forma breve, las relaciones 

políticas entre la República Popular y las grandes potencias. Estas relaciones tienen como antecedente 

las guerras del opio
22

 del siglo XIX y la imposición de una serie de tratados desiguales. Esto enfrentó a 

                                                 
19 Ibidem, p 341. 
20 Ibidem, p 342. 
21 En el anexo 1 se muestran otras formas de categorizar a los estados, que se emplearon durante el proceso de la Guerra Fría. 
22 Las Guerras del Opio fueron dos conflictos armados entre el Impero Chino y potencias europeas. La Primera Guerra del Opio o Guerra 

Anglo-China, fue de 1840 a 1842, enfrentó al Reino Unido contra la Dinastía Qing por la prohibición del comercio del opio en China, los 

británicos obtuvieron la victoria e impusieron condiciones en el Tratado de Nanjing que, entre otras cosas, les permitió abrir 50 puertos al 

comercio y la cesión de la Isla de Hong Kong por 155 años, posteriormente el Imperio se vio forzado a firmar el Tratado de Wangxia en 
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China a “la existencia de un orden político internacional y la presencia de un conjunto de potencias que 

podían aplicar sus sistemas jurídicos en los Estados más débiles. Tradicionalmente la concepción china 

sobre un entorno internacional residía en relaciones de sometimiento y aceptación de su autoridad por 

parte de países más pequeños como Corea o Vietnam y la sumisión de los pueblos nómadas de Asia 

central.”
23

 

 

La irrupción de los colonialistas en el Este de Asia, acabó con el orden internacional que se conoció 

como Sistema de Estados Tributarios, donde los reinos vecinos de China aceptaron por convencimiento 

someterse a la influencia y domino de Chung-Kuo: 中国 (Reino del Centro).
24

 Las potencias europeas 

explotaron la debilidad tecnológica (en armamento principalmente) del imperio e impusieron las 

condiciones en las cuales habrían de participar los países del Este de Asia durante el siglo XIX. 

 

Durante el siglo XX, la relación de China con las potencias américo-europeas cambió drásticamente. El 

fin del sistema dinástico, la creación de un Estado moderno, la invasión japonesa, la guerra civil, la 

participación china durante la Segunda Guerra Mundial y la creación de la República Popular 

reconstituyeron las relaciones entre estos países. A mitad de ese siglo, la nueva república estaba 

confundida y fue aislada de una parte de la comunidad internacional, conservando relaciones 

principalmente con la URSS y los estados del bloque comunista. 

 

Al acercarse el fin de siglo el aislamiento terminó una vez que se normalizaron sus relaciones con 

Estados Unidos, lo que permitió iniciar un proceso de reformas en la última parte de la década de los 

años setenta. Una vez puesto en marcha este proceso, no fueron pocos los que señalaron que China se 

perfilaba a convertirse en una superpotencia y que podría ocupar el espacio dejado por la Unión 

Soviética. Esta cuestión sería motivo de otro análisis que permita precisar ¿a partir de cuándo? se 

empieza a considerar a RPCh como una gran potencia, lo pertinente para esta investigación, es señalar 

que desde la última década del siglo XX y principios del siglo XXI existe una opinión generalizada 

                                                                                                                                                                        
1844 con EEUU y el Tratado de Huangpo, con Francia donde China otorgó las mismas prerrogativas comerciales que había cedido a los 

británicos. La Segunda Guerra del Opio fue en 1856, en esta ocasión tropas británicas y francesas entraron en conflicto con la dinastía 

porque esta se negó a firmar una serie de acuerdos reglamentarios para los tratados firmados al término de la primera guerra. Las tropas 

anglo-francesas tomaron la capital y obligaron al emperador a firmar el Tratado de Tientsin. Cfr. Harriet Evans, Historia de China desde 

1800, 1987. Franz Schurmann y Schell Orville. China Imperial, Decadencia de la Última Dinastía y los Orígenes de la China Moderna 

Siglos XVIII y XIX, 1971, y Lothar Knauth, China Fósil Viviente o Transmisor Revolucionario, 1975. 
23 Manuel de Jesús Rocha Pino, "La política exterior como un mecanismo para el proyecto de modernización en la República Popular 

China: desarrollos discursivos durante los periodos de Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao" en Observatorio de la Economía y la 

Sociedad de China Nº 10, marzo 2009, disponible en http://www.eumed.net/rev/china/10/mjrp.htm#42 consultado 30 de marzo de 2013. 
24 Cfr. David C. Kang, East Asia before de West 2010. 
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entre algunos especialistas, principalmente estadounidenses y europeos, con respecto a que China está 

aumentando su poder e influencia a nivel mundial. 

 

Previo a la década de los noventa, la RPCh había orientado su política exterior hacia estados 

capitalistas, comunistas y “tercermundistas” (en desarrollo), sin hacer distinciones entre estos, lo que se 

circunscribía a “una categoría de análisis denominada diplomacia hacia las grandes potencias, en la que 

China se asumía como un país del Tercer Mundo.”
25

 Con la llegada al gobierno de Jiang Zemin, en 

marzo de 1993, inició el proceso de la tercera generación de líderes surgidos de la revolución socialista, 

Jiang consideró necesario continuar con la reforma impulsada por Deng Xiaoping y buscó establecer 

una relación de cooperación en términos de “igualdad” con sus socios considerados como “grandes 

potencias”, lo que derivó en “elevar [a] China a la condición de gran potencia.”
26

 

 

El cambio de paradigma no fue acogido con entusiasmo por algunos sectores del partido y del 

gobierno, pero la posición de Jiang al respecto no solamente prevaleció, sino que emprendió una activa 

política exterior apoyada en el discurso del multi y bilateralismo. “Es claro que las asociaciones 

estratégicas de la RPCh fueron a una reacción a los movimientos militarmente estratégicos que tenían 

lugar en Europa, como en el caso del proceso de ampliación de la OTAN (…) China consideró que sus 

preferencias consistirían en unirse a socios y no a aliados militares.”
27

 Con base a lo anterior Anatoly 

Klimenko y Daniel Eduardo Oviedo identifican seis elementos a los que “aspiran” las asociaciones 

estratégicas emprendidas por China. 

1. Establecer intereses compartidos entre los asociados para realizar una cooperación de 

beneficio mutuo y rechazando las prácticas discriminatorias entre ellos. 

2. Las relaciones de beneficio mutuo buscan crear los incentivos para mantener la cooperación 

en las relaciones tanto intergubernamentales como entre entidades privadas. 

3. La relación debe contar con objetivos de largo plazo, por lo que la asociación estratégica 

debe ser diseñada pensando en términos de décadas, derivada de una visión que forma parte 

del proceso de modernización. La estrategia consiste, pues, en un plan o guía que orienta al 

Estado en sus relaciones externas a partir del análisis concienzudo del sistema internacional 

                                                 
25 Manuel de Jesús Rocha Pino, “La política exterior como un mecanismo para el proyecto de modernización en la República Popular 

China: desarrollos discursivos durante los periodos de Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao” en Observatorio de la Economía y la 

Sociedad de China Nº 10, marzo 2009, disponible en http://www.eumed.net/rev/china/10/mjrp.htm#42, consultado 30 de Marzo de 2013. 
26Idem.  
27 Idem. 
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y el orden imperante, con la característica inherente a la práctica que realizará ese Estado 

desde el presente hacia el futuro. 

4. Los socios deben ser receptivos ante los intereses y necesidades del otro. 

5. La asociación estratégica debe ser útil para dar efecto a un acuerdo marco de la relación 

bilateral. 

6. Las obligaciones entre los socios deben basarse en criterios como la disciplina, la 

consistencia, y la predictibilidad.
28

 

 

Las asociaciones estratégicas para la RPCh, varían dependiendo de las relaciones que China ha 

desarrollado con su interlocutor, como lo son las relaciones que mantiene con Rusia por un lado y las 

establecidas con EEUU, por el otro. Las asociaciones se constituyen a partir de “…una relación 

bilateral estable sin que se amenace a algún tercero; promover las relaciones económicas de manera 

extensiva; evitar desacuerdos sobre política doméstica con el fin de trabajar de manera conjunta en 

cuestiones de política internacional; hacer visitas oficiales de rutina especialmente encuentros entre 

autoridades militares y entre gobernantes de alto nivel...”
29

 

 

1.2.- Aportaciones del Realismo Estructural. 

 

En este segundo punto mencionaremos las aportaciones de otra corriente teórica muy ligada al 

Realismo que, por definición, se complementa y que para los fines de esta investigación son necesarios. 

El Realismo Estructural o Neorrealismo señala cuales son las características de un sistema 

internacional anárquico, tal como lo sustenta el paradigma tradicional, pero complementa esta visión, 

con la explicación de la necesidad de crear, mantener y desarrollar un ejército capaz de hacerle frente a 

los retos que marca el sistema internacional. 

 

Kenneth Waltz define la anarquía del sistema internacional “como una condición de la posibilidad de 

guerra, [y señala que] las guerras suceden porque no hay nada que las prevenga”,
30

 siendo la naturaleza 

humana o la política de los “estados predadores”, la que detona los conflictos. Desde la perspectiva de 

Alexander Wendt, la forma de conducirse de algunos estados, en especial los que muestran 

predisposición a ser agresivos (por la forma en que buscan la consecución de sus intereses), los hace 

                                                 
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Alexander Wendt, Anarchy in what States make of it: the social construction of power politics. 1992, p 132. 
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estados predadores; en consecuencia, otros estados para garantizar su seguridad y supervivencia, son 

motivados a participar de la “política de poder competitiva, para combatir el fuego con más fuego.”
31

 

 

En esta visión anárquica del sistema internacional, el Realismo Estructural admite la existencia, aunque 

muy limitada, de la cooperación entre estados, ya que según los neorrealistas ningún Estado puede estar 

totalmente seguro de las intenciones que tengan otros estados, además de que en lugar de “interesarse 

en la cooperación y las ganancias mutuas, estos se concentran en ganar más que sus contrapartes 

buscando maximizar sus ganancias”.
32

 

 

En un sistema anárquico el papel de las Organizaciones Internacionales (OI) desde la perspectiva de 

John Mearsherimer, es bastante limitado, ya que estas no tienen la capacidad de imponerse y regular la 

conducta de los estados, lo que hace que la distribución del poder siga “siendo un elemento básico para 

comprender el sistema internacional: Las potencias utilizan su poder en el marco de estas 

organizaciones para imponer (o legitimar) sus acciones y defender sus intereses.”
33

 Esta afirmación de 

Mearsherimer muestra que a pesar de los buenos oficios de las OI, los estados siempre buscaran 

imponer su agenda en los mismos. 

 

Las aportaciones del neorrealismo cobran relevancia para esta investigación al explicar la necesidad de 

naciones de utilizar todos los medios para alcanzar sus objetivos, particularmente el uso de la fuerza. 

Kenneth N. Waltz afirma que los estados no dudarán en usar la fuerza para conseguir sus objetivos, 

sólo después de evaluar las posibilidades de éxito, dado que “cada Estado es el juez final de su propia 

causa, cualquier Estado puede en cualquier momento usar la fuerza para poner en práctica sus 

políticas.”
34

 

 

Puesto que en cualquier momento, cualquier actor estatal puede hacer uso de la fuerza, “todos los 

estados deben estar listos constantemente ya sea para contrarrestar la fuerza con fuerza o para pagar el 

costo de la debilitad”.
35

 En este sentido, la importancia de mantener un ejército eficiente y capaz de 

contrarrestar las amenazas, es de suma importancia en el orden internacional de principios del siglo 

XXI. 

                                                 
31 Ibidem, p 143. 
32 Alejandro Chanona, La Comunidad de seguridad en América del Norte. 2010, p 27. 
33 Ibidem, p 28. 
34 Kenneth N. Waltz. El hombre el Estado y la guerra: un análisis teórico. 2007, p 172. 
35 Idem. 
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En la política internacional no existe autoridad alguna con la capacidad efectiva de prohibirle al Estado 

el uso de la fuerza, “el balance de poder entre los Estados se convierte en un balance de todas las 

capacidades, incluida la fuerza física, que los Estados eligen usar en la búsqueda de sus objetivos.”
36

 

Entonces el poder militar también es una herramienta de disuasión y negociación. 

 

Al no existir una autoridad internacional que limite el uso de la fuerza de estados, estos pueden y 

emprenden conflictos armados para la consecución de sus intereses o para su defensa, e incluso algunos 

actores estatales realizan guerras para impedir que otras naciones logren un desequilibrio del orden 

internacional a su favor, lo que Waltz señala como “guerras de poder y equilibrio”
37

. 

 

Las relaciones entre estados en un sistema anárquico se rigen por la distribución y alcance del poder 

que existe en estos, siendo “la capacidad militar el criterio fundamental para ponderar su poder 

relativo”.
38

 Esto hace que el aparato militar sea un componente esencial para los estados, no solo para 

medir sus capacidades, sino para garantizar su sobrevivencia. 

 

Una vez que se ha expuesto la necesidad de construir un ejército que garantice la existencia y seguridad 

del Estado, es importante resaltar las condiciones actuales del sistema internacional. Para muchos 

autores al término de la Segunda Guerra Mundial se transitó de un sistema multipolar a uno bipolar, 

pero al término de la Guerra Fría el sistema internacional no ha transitado a un sistema multipolar. 

Waltz expone la necesidad de este tránsito al afirmar que “un poder carente de contrapesos 

independientemente de quien lo detente, constituye un peligro para todos los demás actores”
39

 del 

sistema. 

 

Pero para poder transitar a un orden internacional multipolar se necesitan al menos cinco “poderes” 

(potencias). Esto porque un sistema con tres poderes aunque puede considerarse mayor al bipolar, 

puede contener características “desafortunadas” ya que dos de los tres poderes pueden asociarse para 

eliminar al restante, como resultado de esto, se regresaría a un sistema bipolar. Un sistema de cuatro 

                                                 
36 Ibidem, p 221. 
37

 Kenneth N. Waltz. Theory of International Politics. 2010, p 199. 
38 Kenneth N. Waltz. El poder y las relaciones internacionales. 2005, p 15. 
39 Ibidem, p 196. 
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potencias, no es suficiente para sostener al sistema multipolar, según Waltz, este sistema puede generar 

dos distintas alianzas lo que retornaría una vez más al sistema bipolar. 

 

Con cinco o más potencias, se pierde la posibilidad de reducir al sistema, pero las complicaciones 

aumentan conforme se incremente el número de voluntades y comportamientos participantes del 

sistema. Con la convivencia de bastantes poderes, estos tienden a formar alianzas o bloques, esto hace 

que sea muy “difícil trazar líneas claras entre aliados y adversarios”,
40

 una vez establecidas dichas 

alianzas, es muy difícil o probablemente imposible transitar de una a otra, ya que la separación o 

desviación de uno de los miembros de la alianza, representa una amenaza a la seguridad de los otros. Es 

por lo anterior, que si alguno de los miembros de determinada alianza, por simpatía, empatía o 

cualquier otra razón, intenta cooperar con un poder ajeno a su alianza, sus compañeros se tornaran 

hostiles. 

 

Por otro lado las alianzas no necesariamente deben ser entre iguales, existe la posibilidad de que se 

realicen alianzas entre poderes asimétricos, lo que implicaría la existencia de un poder líder. Estos 

líderes necesitarán contar con la fidelidad de sus miembros, los cuales tiene “pocas posibilidades de 

elegir”
 41

 sus opciones. Tanto en un sistema bipolar como en uno multipolar los líderes de las alianzas 

buscarán obtener la máxima participación y contribución de sus asociados para la persecución de sus 

intereses. 

 

En este nuevo sistema internacional, a dicho de Waltz, las armas nucleares no son los “grandes 

ecualizadores que una vez creímos que eran”,
42

 para este autor las armas nucleares no equilibran el 

poder de los estados. Dicho de otra manera, el hecho de que un Estado posea armas nucleares, esto no 

implica que sea una nación desarrollada. Las grandes potencias se caracterizan no solo por el hecho de 

poseer armas nucleares, sino porque tienen la capacidad de generar y mantener su poder tanto en lo 

militar como en lo económico, político, cultural y social. 

 

Cabe resaltar que en el actual sistema internacional, aún no existen otros actores que tengan las 

capacidades para transformarlo, de uno bipolar, a uno multipolar. Pero desde la perspectiva de Waltz, 

el tránsito se está dando, y señala a la Unión Europea o en su defecto a Alemania encabezando una 

                                                 
40 Kenneth N. Waltz. Op. Cit. 2010, p 168. 
41 Ibidem, p 169. 
42 Ibidem, p 180. 
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alianza, a Japón, también a China, e incluso a Rusia, heredera de la extinta URSS, pero en un futuro 

más lejano. 

 

Waltz afirma que es “inevitable” el tránsito a la multipolaridad y que sus rasgos más visibles se pueden 

encontrar en Asia con Japón, pero principalmente con China, para este autor ambos países están 

incrementando paulatinamente su influencia y poner a nivel internacional y afirma que “China surgirá 

como una gran potencia aun cuando no se esfuerce demasiado”.
43

 Pero agrega una salvedad a su 

predicción y esta es que China a pesar de su poder nuclear, su desarrollo y crecimiento económico y su 

presencia internacional, aún tiene problemas por resolver, principalmente mantener su unidad y 

competencia política. 

 

Sumado a lo anterior, es importante señalar que el tránsito de un sistema bipolar a uno multipolar, 

requiere de más de cuatro poderes, por las implicaciones arriba mencionadas, y además de los posibles 

candidatos de Waltz, mencionados anteriormente, podemos mencionar a la India y Brasil, quienes a 

pesar de carecer de los recursos y las capacidades, materiales y humanas necesarias para realizar el 

tránsito a la multipolaridad en este momento, se están gestando como poderes que en el mediano o 

largo plazo puedan modificar el sistema internacional. 

 

1.3-. ¿Qué es el poder nacional? 

 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación es necesario hacer una revisión de distintos conceptos 

y categorías. Uno de estos es el poder nacional, término que a continuación se analiza de manera 

integral. Para ello primero ubicaremos el término de poder dentro de las perspectivas que describimos 

anteriormente, para después abordar sus distintos tipos, definiciones y características, para concluir 

enumerando sus factores, componentes y formas de evaluarlo. 

 

1.3.1.- Definiciones y Teorías. 

 

El paradigma tradicional o realista, los Estados “operan racionalmente en función del interés nacional y 

de la relación de fuerzas”
44

 en este sentido Celestino del Arenal nos expone que el “poder” se convierte 

                                                 
43 Kenneth N. Waltz. Op. Cit. 2005, p 203. 
44 Celestino del Arenal, Op Cit1994, p 29. 
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en el factor determinante de las relaciones internacionales, que por su naturaleza son “esencialmente 

conflictivas; son (…) la lucha por el poder y la paz”,
45

 por lo tanto la búsqueda de poder es una 

prioridad de los Estados tanto para su supervivencia como para su preservación. 

 

Según Max Weber “el poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una 

relación social aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa posibilidad”.
46

 

Karl W. Deutsch señala que el poder “es la capacidad de preservarse en el conflicto y superar los 

obstáculos”,
47

 por su parte Humberto Simoneen señala que “el poder puede comprender cualquier cosa 

que establezca y mantenga el control del hombre sobre el hombre. En consecuencia, el poder abarca 

todas las relaciones sociales que sirven a ese fin, desde la violencia física hasta el más sutil lazo 

mediante el cual una mente controla a otra”.
48

  

 

Hans J. Morgenthau, señala que el poder “comprende cualquier cosa que establezca y mantenga el 

control del hombre sobre el hombre (...)”
49

 y agrega: “El poder político es una relación psicológica 

entre quienes ejercen y aquellos sobre los que se ejerce. Otorga a los primeros control sobre ciertas 

acciones de los segundos mediante el impacto que ejercen sobre las mentes de estos últimos. El 

impacto deriva de tres fuentes: la expectativa de beneficios, el temor a las desventajas y el respeto o 

amor hacia los hombres o las instituciones”.
50

 

 

En lo que respecta al ámbito internacional, el poder se puede definir “como la capacidad de ejercer 

dominio, rectoría, coacción o imperio de una nación respecto a otra u otras y como la facultad o 

capacidad que el Estado realice las acciones que requiere sin limitaciones ni cortapisas”.
51

 Morgenthau 

señala que “la política internacional al igual que todo tipo de política, es una lucha por el poder. No 

importa cuáles sean los objetivos finales de la política internacional, el poder constituye 

invariablemente el fin inmediato”.
52

 Además señala que “…a través de la historia, los Estados se han 

                                                 
45 Ibídem, p 29. 
46 Esther Barbe, “Estudio preliminar”, en Escritos Sobre Política Internacional. de Hans Morgenthau. 1990, p XXXVIII. 
47 Karl W Deutsch. Análisis de las Relaciones Internacionales, p 29. 
48 Humberto A Simoneen, “Tecnología: una manifestación del poder en las Relaciones Internacionales”, en Relaciones Internacionales. 

No. 78 septiembre diciembre de 1988, p 37. 
49 Hans J Morgenthau, Política entre las Naciones la Lucha por el Poder y la Paz, p 20. 
50 Ibidem, p 43. 
51 Humberto A Simoneen. Op Cit 1998, p 37. 
52 J. A Vásquez, Relaciones Internacionales; el Pensamiento de los Clásicos. 1994, p 53. 
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enfrentado unos con otros en contiendas por el poder sin importar las condiciones sociales, económicas 

y políticas”.
53

  

 

Para otros autores, el poder no solamente se limita a los estados, Hernández-Vela define al poder como 

“la capacidad de los sujetos de la sociedad internacional de lograr sus propósitos internos y externos y 

la facultad de imponer su voluntad a los demás (...)”.
54

 De esta forma, Hernández-Vela señala que el 

ejercicio del poder no es una facultad única del Estado, si no que organizaciones gubernamentales 

como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) o la OTAN también pueden ejercerlo. 

 

En una tesis totalmente contraria a las antes expuestas Rosa María Piñon Antillon señala que “la 

racionalidad no siempre está presente, lo que sí es un hecho es que las relaciones internacionales 

reflejan una gama de intereses de muy diversa índole y no siempre coinciden en sus búsquedas hacia el 

poder, por consiguiente en ellas con frecuencia se observan conflictos políticos, económicos e incluso 

militares. La paz y la estabilidad mundial sin embargo requieren de la participación activa de los 

actores internacionales llámense súper potencias, grandes potencias o simplemente potencias hacia ese 

fin. La preservación de la humanidad debe ser el paradigma a privilegiar el poder por el poder no tiene 

sentido para ésta, su uso es lo que realmente importa”.
55

 

 

Por otro lado, Karl Deutsch señala que el poder de un Estado “es un cálculo aproximado de los recursos 

materiales y humanos”
56

 con los que cuenta una nación e indica cuatro dimensiones o aspectos de este; 

peso, dominio, nivel y alcance. 

1. Peso: Es la capacidad de un Estado para reducir la probabilidad de que un resultado no le 

sea favorable. Como una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

2. Dominio: Se refiere a ¿sobre qué se ejerce el poder? En este caso no es solamente sobre las 

personas, territorio, bienes de capital, recursos naturales, etc., que se sujetan a un Estado en 

particular, sino que incluye al dominio sobre el conocimiento, la tecnología o las 

comunicaciones. 

                                                 
53 Ibídem, p 54. 
54 Edmundo Hernández Vela, Diccionario de Política Internacional. 2002, p 604. 
55 Rosa María Piñon Antillon. Ejercicio teórico hecho en el Seminario de Investigación I Posgrado FCPyS. 8 de abril de 2012. 
56 Karl W Deutsche, Op Cit. 1994, p 37. 
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3. Nivel: Quizás sea el aspecto más discutible del poder que cita Deutsch, es el que se ha 

medido en unidades de las fuerzas armadas, como buques de guerra, bombarderos, tanques, 

soldados o divisiones. Pero más adelante agrega que estos “compuestos son mucho más 

inciertos, inexactos y dependientes”.
57

 

4. Alcance: Se refiere a la capacidad de un Estado para afectar, no solamente a lo que se 

refiere a su delimitación geográfica (sus fronteras), sino más allá de ella. Es decir, que las 

decisiones o acciones que toma un Estado no sólo repercuten dentro de él, sino que afectan 

a otros Estados. 

 

Deutsch afirma que “el poder constituye un único rótulo o símbolo que usamos para referirnos a 

muchos recursos, relaciones y probabilidades diferentes (...) [que] tiene que ver con nuestra capacidad 

para cambiar aunque sea mínimamente el estado de los hechos”.
58

 Cristina Rosas menciona que poder 

de los estados se obtiene de los siguientes seis recursos: 

1. Geográfico: Territorio, recursos naturales, actividades económicas (ventajas comparativas 

naturales), ubicación, fronteras terrestres y marítimas. 

2. Demográfico: Número de habitantes, distribución de la población (por edades y 

geográficamente), índice de crecimiento demográfico, esperanza de vida y mortalidad 

infantil. 

3. Económico: Sistema económico, producto nacional bruto (PNB), distribución de 

actividades económicas en la composición del PNB, distribución de la población por 

ocupación distribución de la riqueza, productividad, comercio e inversión. 

4. Tecnológico: Número de patentes generadas, know-how, capital humano (mano de obra 

especializada). 

5. Militar: Fuerzas armadas activas y reservistas, tipo de armamento, eficiencia y liderazgo de 

las fuerzas armadas, presupuesto para la defensa, producción de armas, comercio de armas. 

6. Político: Democracia entendida como distribución del poder político en el seno de la 

sociedad (papel del gobierno, partidos políticos, opinión pública, etc.), estabilidad, 

institucionalidad, cohesión y capacidad de acción colectiva, calidad diplomática (influencia 

en organismos internacionales), servicios de inteligencia.
 59

 

 

                                                 
57 Ibídem, p 63. 
58 Ibídem, p 61. 
59 María Cristina Rosas González, Op.Cit. 2002, p 72. 
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Esquema No. 1.3. Los recursos del poder. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de María Cristina Rosas González, Australia y Canadá: ¿Potencias Medias o Hegemonías 

Frustradas? una visión desde México. 2002. 

 

Para Edmundo Hernández-Vela el poder en cualquiera de sus formas, categorías, recursos o divisiones, 

no se manifiesta de manera similar, es usado por los actores internacionales de distintas formas y para 

distintos fines y es “la causante, catalizador y resultante de los atributos característicos más ominosos y 

deplorables de la sociedad internacional de nuestro tiempo: desigualdad, explotación e injusticia”.
60

 

Este autor señala que el poder emana de tres factores: 

1. Del talento o del ingenio de su población o personal. 

2. De la cantidad, la calidad y el grado de aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales de que disponen. 

3. Del nivel de organización, participación y avance alcanzado en los ámbitos social, 

político, económico, jurídico, cultural, científico, técnico, etc. Particularmente en los 

campos de la educación, la investigación, la investigación científica, de desarrollo 

tecnológico y las comunicaciones y sus aplicaciones militares, así como el grado de 

bienestar que goza su población.
61

 

 

                                                 
60 Edmundo Hernández Vela, Op Cit. 2002, p 603. 
61 Ibídem, p 604. 
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Una vez que se expuso las características y elementos del poder con los cuales cuentan los estados es 

importante utilizar esta categoría teórica en el elemento de análisis de este punto, en este sentido y para 

cumplir con los objetivos de esta investigación, es importante considerar el término de “poder 

nacional” y como se puede medir. 

 

1.3.2.- El poder nacional. 

 

Algunos autores señalan que la suma de los elementos ya mencionados construyen el poder nacional de 

los estados, tal es caso de José Thiago Cintra, quien define al poder nacional como un “conjunto de 

medios de todo tipo y capacidad de que dispone el Estado, que es accionado por la voluntad nacional, 

con la finalidad de proteger los intereses nacionales establecidos que, en su conjunto, permiten 

conquistar y mantener, interna y externamente, los objetivos nacionales en situaciones de paz y guerra, 

en el marco de la dimensión económica, política, social y militar”.
62

  

 

Los medios y las capacidades con los que dispone un Estado y que determinan las características del 

poder nacional, como lo señala Cintra, pueden ser medidos y evaluados.
63

 Pero también son finitos e 

inestables, por lo que el poder nacional es efímero y relativo, y estará supeditado a las capacidades, a la 

buena o mala administración y a la toma de decisiones de los gobiernos. Se afirma que el ejercicio del 

poder no es monopolio de las grandes potencias, ya que estados débiles y micro estados pueden hacer 

uso del poder para alcanzar sus objetivos. Más aún, se puede aseverar que todos los actores de la 

sociedad internacional poseen poder, el cual varía “desde la básica supervivencia, hasta el 

mantenimiento y consolidación del dominio y la hegemonía”.
64

  

 

Por otro lado Joseph S. Nye, identifica dos tipos de poder, el Soft power y el Hard power (poder blando 

y poder duro). El soft power es la “capacidad que posee una gran potencia de influir en términos 

ideológicos y culturales el curso de los acontecimientos globales aprovechando (…) las innovaciones 

en los medios de comunicación y las tecnologías cada vez más sofisticadas”,
65

 en otras palabras el 

poder blando para Nye es la influencia que genera un Estado sobre otro, a través de su cultura, 

                                                 
62 José Thiago Cintra, Seguridad nacional, poder nacional y desarrollo, 1991, p 23. 
63 Los Anexos 2, 3 y 4 contiene cuadros y fórmulas más específicas de cómo medir y evaluar el poder nacional. 
64 Edmundo Hernández Vela, Op Cit. 2002, p 604. 
65 María Cristina Rosas González, Op Cit. 2002, p 18. 
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televisión, cine, actores etc. Mientras que el hard power son las capacidades militares, políticas y 

económicas de un Estado, es decir sus características tangibles y cuantificables. 

 

De la anterior división que hace Nye, es importante hacer énfasis en tres elementos del hard Power, el 

poder económico, el poder político y el poder militar: 

1. El Poder Económico; Las capacidades y desarrollo económico de un Estado son la base de 

su poder económico. Klaus Knorr señala que se puede medir el poder económico de un 

Estado por la urgencia con la que son demandadas sus exportaciones y por el monopolio 

que ejerce sobre los bienes de importación de otros Estados.
66

 

2. El Poder Político; Morgenthau define al poder político como “las relaciones mutuas de 

control que se registran entre los individuos que ostentan la autoridad pública, pero también 

entre estos últimos y la población en general”.
67

 Esto es, los gobiernos de los Estados 

detentan el poder político y la población en general es en donde se ejerce. El poder político 

es empírico y pragmático. 

3. El Poder Militar; John Garnett precisa al poder militar como la capacidad de matar y agrega 

“el poder militar es monopolizado por el Estado (el gobierno)”
68

 y su objetivo es defender 

su territorio de agresiones externas e internas “el poder militar es el uso legal de la 

violencia por parte de los gobiernos”.
69

 Para Huntington, el poder militar tiene cuatro 

dimensiones: Cuantitativa (el número de hombres, armas, material y recursos), tecnológica 

(la eficacia y sofisticación de armas y el material), organizativa (la coherencia, disciplina, 

entrenamiento y moral de las tropas y la eficacia de las relaciones de mando y control) y 

social (capacidad y disposición de la sociedad para aplicar eficazmente la fuerza militar).
70

 

El poder militar según Edward H. Carr es el más importante, descansa en el hecho de que “la [última 

razón] del poder en las relaciones internacionales es la guerra (…) la guerra potencial se transforma en 

el factor dominante de la política internacional”,
71

 por esta razón el poder militar es un componente 

primordial en la vida del Estado. Cabe señalar que en cualquiera de sus formas, categorías, recursos o 

divisiones, el poder nacional no se manifiesta de manera similar, es usado por los actores 

internacionales de distintas formas y para distintos fines. Todo esto alude a que las relaciones 

                                                 
66 Klaus Knorr. “The Nature of Economic Power”, En Perspective on World Politics. 2013, p 86. 
67 J.A Vasquez. Op Cit 1994, p 54. 
68 John Garnett. “The Role of Military Power”, En Perspective on World Politics. 2013, p.69. 
69 Idem. 
70 Samuel P. Huntington, El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. 2001, p 103. 
71 Celestino Del Arenal. Op Cit 1984, p 129. 
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internacionales no son estáticas, por el contrario, tienen una gran movilidad, una y otra vez dan cuenta 

de profundas transformaciones en el comportamiento y en las relaciones entre los estados. 

 

1.3.3.- El poder de la República Popular China 

 

Como se señaló anteriormente, todos los estados tienen poder, independientemente de su status, ya sean 

grandes potencias o micro Estados. Para apoyar esta investigación, es de suma importancia señalar 

cuáles son los tipos, fuentes y características del poder blando y duro (Soft y Hard power) de la 

República Popular China. 

 

Según Cristina Rosas, el poder blando de China se encuentra en la “fuerte influencia regional [que 

tiene] en el sureste asiático, que el idioma chino es cada vez mas estudiado, y que hay una gama de 

filósofos y pensadores chinos cuyas obras siguen siendo valoradas por millones de personas al día de 

hoy”.
72

 Cabe resaltar que a pesar de los cambios ideológicos que sufrió China durante el periodo 

maoísta, su influencia cultural sigue vigente en muchas sociedades del Este de Asia. En lo que respecta 

al poder duro de China, autores como Cristina Rosas, identifican al menos cuatro elementos: su 

demografía, el desarrollo económico, el reciente avance en ciencia y tecnología y su capacidad militar. 

 

Esquema No. 1.4. El poder duro (hard power) de China. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de María Cristina Rosas González, Australia y Canadá: ¿Potencias Medias o Hegemonías 

Frustradas? una visión desde México. 2002 y María Cristina Rosas, China en el siglo XXI: ¿hacia una nueva bipolaridad? 2007. 
 

                                                 
72 María Cristina Rosas, China en el siglo XXI: ¿hacia una nueva bipolaridad? 2007, p 101. 
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Desde la perspectiva de Cristina Rosas, los cuatro elementos del poder duro chino se explican de la 

siguiente manera: 

1. En el caso de su demografía, la población de China puede actuar a su favor y en su contra. 

A su favor en el sentido de que al ser su población la más numerosa en el mundo, ésta le 

brinda una gran cantidad de recursos humanos y considerable fuerza laboral. Pero una 

población numerosa requiere de grandes cantidades de servicios, infraestructura y 

alimentación, lo cual puede traducirse en un desafío de grandes proporciones. 

El crecimiento económico que ha experimentado China en las últimas tres décadas logró 

aumentar el poder adquisitivo y el nivel de vida de su población, según las últimas 

estimaciones del Banco Mundial, este país sacó de la pobreza a 660 millones de personas.
73

 

Sin embargo, las bondades del sistema no han llegado al interior del país, donde viven la 

mayoría de las minorías étnicas, se calcula que actualmente en China hay 640 millones de 

pobres, de los cuales 173 millones viven en condiciones de pobreza extrema.
74

 No obstante 

la fuerza productiva de la población china, atrae a una importante cantidad de empresas y 

consorcios multinacionales interesados en invertir y explotar el bono demográfico chino, no 

sin descartar los incentivos por las bajas regulaciones laborales, la falta de sindicatos y las 

prebendas fiscales. 

2. Por otro lado, el crecimiento económico chino es uno de los más estudiados y debatidos a 

nivel internacional. Desde el inicio del periodo de reformas, el crecimiento del Producto 

PIB chino ha sido del 10% en promedio.
75

 Lo significativo no radica en el porcentaje, sino 

que este crecimiento fue constante por más de 30 años. 

Puesto a que este crecimiento y desarrollo económico ha sido constante, el peso relativo de 

la economía china a nivel internacional ha aumentado, tan es así que a inicios de la década 

de 1980, la economía china representaba el 2% de la economía mundial y para el año 2007 

era de 11%.
76

 Esto significa que el poder económico de China ha estado aumentando 

significativamente desde las últimas dos décadas del siglo pasado. Más aún este 

                                                 
73 Alfonso Fernández. La extrema pobreza se reduce a 1.290 millones gracias a China en Heraldo.es, disponible en http://www. 

heraldo.es/noticias/sociedad/2012/02/29/la_extrema_pobreza_reduce_290_millones_gracias_china_178457_310.html. consultado el 8 de 

abril de 2012. 
74 Idem 
75 Pablo Bustelo. El ascenso económico de china: implicaciones estratégicas para la seguridad global, disponible en 

http://www.ucm.es/info/eid/pb/Bustelo%20-%20CESEDEN09china.pdf consultado el 8 de abril de 2012. 
76 Idem 
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crecimiento económico no se ha detenido, al contrario, durante 2011 y 2012, el crecimiento 

fue cercano al 11%.
77

 

3. En lo que respecta al desarrollo tecnológico, el programa espacial chino es el ejemplo más 

significativo. Este programa nació en 1956 con la ayuda de la URSS, el gobierno chino 

estaba interesado en un programa espacial por sus implicaciones militares, esta es la razón 

de que se desarrollara primero, fueran los misiles balísticos tipo Dongfeng (DF 1, 2, 3, 4, y 

5).
78

 

Posteriormente en 1993 Beijing instituyó la China National Space Administration (CNSA), 

la cual ya no está ligada al aparato militar chino, la CNSA logró poner en órbita al primer 

astronauta chino, Yang Liwei, a bordo de la nave Shenzhou 5, en el año 2003.
79

 La 

tecnología para competir con EEUU, Rusia y la Unión Europea, en la carrera espacial, no 

es barata ni sencilla; ésta requiere de fuertes inversiones y recursos humanos altamente 

calificados, por lo que constituye un elemento importante del poder duro chino. 

 

El último elemento del hard power chino que señala Rosas es su capacidad militar. En este sentido y 

para cumplir con los objetivos de la investigación, sólo se afirma que es el elemento más importante del 

poder duro de China y por lo mismo, se analizará de forma detallada y profunda en los capítulos III y 

IV. 

 

A diferencia de autores como Morgenthau o Nye, Rosas no contempla al poder político como uno de 

los elemento del hard power chino, lo cual representa una importante omisión desde la perspectiva de 

esta investigación. Es por esto que para analizar el poder político chino, se utiliza la aportación de 

Carlos García Ramírez, quien describe en diez puntos los elementos del poder político chino, en lo que 

denomina como un “poder de tal índole que no tiene paralelo en el mundo.”
80

 

1. “Es un poder que controla todos los resortes del Estado; no existe la clásica división de 

Montesquieu entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que es común a todas las 

naciones que siguen los patrones de organización política de Occidente. 

2. Como consecuencia de lo anterior, y en virtud del monopolio del aparato del Estado, 

tampoco es permitida la competencia política, la creación de organizaciones opositoras, la 

                                                 
77 Ria Novosti. Crecimiento económico de China aumentara en 11% en 2011 y 2012, disponible en http://sp.rian.ru/economy/ 

20111026/151296474.html. consultado el 10 de marzo de 2012. 
78 María Cristina Rosas. Op. Cit. 2007, p 145. 
79 Idem. 
80 Carlos García Ramírez. Economía China, su prospectiva en los bloques del siglo XXI. 2005, p 80. 
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existencia de sindicatos y organizaciones empresariales, o cualquier otro tipo de 

instituciones intermedias. 

3. Debido a estos mismos principios absolutistas, no existen medios de comunicación que no 

pertenezcan al Estado, o alguno de sus entes, y no existe lo que se denomina libertad de 

prensa. 

4. Es un Poder que ha superado la etapa del líder carismático, para entrar en una fase más 

institucionalizada e impersonal en la cual los dirigentes máximos se renuevan de manera 

periódica, siempre por miembros pertenecientes al Partido Comunista. 

5. Es un poder que comienza a superar la etapa de representar únicamente los intereses del 

proletariado, para incorporar a las estructuras de representación de los sectores emergentes 

del gran desarrollo económico. 

6. Es un Poder cuya gran fuerza motivacional no es ya la construcción de una sociedad 

igualitaria, sino la construcción de una nación poderosa, próspera y tecnológicamente 

avanzada. 

7. Es un Poder con capacidad de llevar adelante planes de muy largo plazo que son 

consustanciales para un cambio estructural de gran envergadura, porque siempre los 

miembros del gobierno provienen del único partido permitido. 

8. Es un Poder en el que existen políticas de Estado más que políticas de personas, porque los 

temas centrales son analizados a la luz del objetivo central de lograr el máximo desarrollo 

en el mínimo plazo, quedando poco espacio para la aplicación de subjetividades temáticas e 

intelectuales. 

9. Es un Poder cuya concepción central está pasando de un modo evidente del consumismo 

doctrinariamente igualitario, a un nacionalismo antidemagógico que acepta las 

desigualdades de ingresos y la legitimidad de la plusvalía de la inversión privada. 

10. Es un Poder que viene integrado con notable éxito el monopolio político con el 

capitalismo privado, el Estado totalitario con la economía de mercado, que se viene 

abriendo al mundo sin perder su esencia de profundo nacionalismo económico.”
81

 

 

En los 10 puntos de Carlos García, se describe las capacidades del gobierno chino para mantener la 

rectoría y las riendas de la conducción de las reformas que han modificado el rostro de la República 

                                                 
81 Ibidem p. 81. 
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Popular desde 1978. Tomando en consideración las categorías que ya se expusieron, el siguiente 

esquema ejemplifica el poder de la República Popular China. 

 

Esquema No. 1.5. El poder de la República Popular China. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de María Cristina Rosas González, Australia y Canadá: ¿Potencias Medias o Hegemonías 

Frustradas? una visión desde México. 2002 y María Cristina Rosas, China en el siglo XXI: ¿hacia una nueva bipolaridad? 2007. 

 

El esquema anterior utiliza seis elementos (político, geográfico, demográfico, demográfico, militar y 

tecnológico), para ejemplificar, la capacidad y el poder de la RPCh. Para los objetivos de esta 

investigación, los capítulos III y IV de la misma, analizan el elemento militar a profundidad y 

enumeran sus capacidades y poder. 

 

1.4.- El caso Chino y su conceptualización teórica. 

 

En este punto se aborda el desarrollo del estudio de Relaciones Internacionales en China, sus debates, 

escuelas y posturas, para después realizar un profundo análisis sobre las conceptualizaciones de la 

amenaza china y el ascenso pacífico, este último como el más reciente debate y eje principal de la 

política exterior del gobierno. 

 

El estudio de las Relaciones Internacionales en China es reciente, esto no quiere decir que el Imperio 

Chino no le diera importancia a las relaciones con otros pueblos y reinos. Al contrario, los antiguos 
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chinos construyeron un orden internacional que giraba en torno a ellos, pero la creación de escuelas de 

pensamiento y el estudio de la disciplina no se planteó entre los líderes y académicos chinos hasta 

finales de la década de los años setenta del siglo pasado. 

 

Yaqing Qin, señala dos etapas en el estudio disciplinario de Relaciones Internacionales (RRII) en 

China. La primera abarca de 1949 a 1978 y, la segunda, de 1979 a la fecha.
82

 La primera etapa 

comprende los primeros 30 años de vida de la República Popular, en este sentido el debate sobre 

Relaciones Internacionales en China, se encontraba determinado por el pensamiento de Mao y la lucha 

proletaria internacional. En otras palabras no existía un debate al interior de China, sino que fue Mao 

quien determinó las estrategias y prioridades de China en ese momento y por los siguientes 28 años. 

 

Esta primera etapa del estudio de RRII en China está fuertemente influenciada por el contexto de la 

Guerra Fría, es en este momento cuando surge la primera explicación china sobre las RRII, y fue la 

versión de Mao de los tres mundos. El 10 de abril de 1974, Deng Xiaoping expuso esta teoría ante el 

pleno de la Asamblea General de la ONU. “A juzgar por los cambios en las relaciones internacionales, 

el mundo de hoy en realidad se compone de tres partes, o tres mundos, que tanto están interconectadas 

y en contradicción entre sí. Los Estados Unidos y la Unión Soviética constituyen el primer mundo. Los 

países en desarrollo de Asia, África, América Latina y otras regiones constituyen el Tercer Mundo. Los 

países desarrollados entre los dos componen el segundo mundo”.
83

 

 

La teoría de los tres mundos de Mao contempla que EEUU y la URSS, las que denomina 

“superpotencias imperialistas”
84

 forman el primer mundo, algunos países socialistas, las naciones a las 

cuales denomina “oprimidas (…) que representan la gran mayoría de la población del mundo”
85

, 

componen el tercer mundo. Identifica en este grupo a las naciones de Asia (excepto Japón), algunas 

naciones de Europa del Este, África y América Latina, y el segundo mundo lo integran los países 

                                                 
82 Yaqing Qin, “Development of international relations the theory in China: Progress through debates”, en International relations of the 

Asia-Pacífic. Volume 11 number 2, 2011, p 233. 
83 Cfr Discurso del Presidente de la Delegación de la República Popular de China, Deng Xiaoping, en la Sesión Especial de la Asamblea 

General de la ONU el 10 de abril de 1974, disponible en http://www.marxists.org/reference/archive/deng-xiaoping/1974/04/10.htm 

Consultado el 18 de junio de 2013. 
84 Editorial Department of Renmin Ribao (People’s Daily), Chairman Mao’s Theory of the Differentiation of the Three Worlds, disponible 

en http://www.marxists.org/history/erol/ncm-5/theory-3-worlds/section1.htm consultado el 18 de junio de 2013. 
85 Idem. 
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desarrollados, como Australia, Canadá, Japón, Inglaterra, Francia, entre otros. Estos países “tienen un 

carácter dual, y están en contradicción con el primer y el tercera mundo”
86

. 

 

En la segunda etapa, el estudio y el debate sobre relaciones internacionales coincide con el proceso de 

apertura y transformación en China, el debate de la disciplina deja de ser considerada como estrategia 

de política exterior exclusiva de dirigentes del gobierno y el partido y cobra importancia entre círculos 

académicos e intelectuales. 

 

En este sentido, Manuel de Jesús Rocha Pino señala que la reciente escuela china de Relaciones 

Internacionales “… no alcanza a conformar una ideología porque no trata de crear una cosmovisión que 

explique a la realidad: es sólo un continuum discursivo articulado a través de conceptos coherentes 

entre sí (o al menos evitando indicios de una contradicción interna), con el fin de justificar una práctica 

política específica, en este caso diplomática, en favor de un proyecto de inserción en el sistema 

internacional, el cual debe responder a la necesidad por una modernización”
87

 

 

Es, quizá, por lo anterior que en el periodo anteriormente señalado se introduce la teoría sobre 

relaciones internacionales de otros países en China. La influencia de corrientes teóricas extranjeras, 

principalmente las desarrolladas en EEUU
88

 y las creadas en los círculos intelectuales y académicos al 

interior país han creado tres debates principales sobre la disciplina, los cuales enumeramos a 

continuación: 

1. El primer debate trata sobre si la República Popular debería continuar sola con su 

crecimiento o integrarse a la comunidad internacional. Este debate empezó en 1980 entre lo 

que Yaqing Qin llama “académicos ortodoxos e intelectuales reformistas” y va a concluir a 

principios de la siguiente década. 

2. El segundo debate consistió en resolver cual era la mejor forma de alcanzar el interés 

nacional. La discusión se produjo entre “realistas y liberales” chinos, y duró desde 

principios de la década de 1990 hasta los primeros años del nuevo milenio. 

                                                 
86 Idem. 
87 Manuel de Jesús Rocha Pino, Op Cit 2009,  
88 Yaqing Qin, Op. Cit. 2011, p 233. 
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3. El tercer y más reciente debate gira en torno a si China puede crecer de manera pacífica y 

de cómo no repetir el “camino violento” de las actuales potencias, así como evitar los 

errores que cometieron y que señala la historia.
89

 

 

Durante la primera década del nuevo siglo, los tres debates le han dado forma al estudio de la disciplina 

en China, la comunidad académica e intelectual de Relaciones Internacionales, por un lado se está 

inclinando por el Ascenso Pacífico, mientras que por el otro está surgiendo otra corriente de 

pensamiento semejante a los realistas que ven “imposible” un mayor crecimiento de China sin un 

“mayor poder en el sistema internacional anárquico”.
90

 

 

Esta comunidad académica e intelectual, desde el punto de vista de Mark Leonard, se puede dividir en 

tres principales grupos: 

1. “Liberales internacionalistas como Qin Yaqing o Shi Yinhong, enfocados en que China 

desempeñe un papel más activo en las relaciones internacionales, pero buscando su 

integración sin alterar el statu quo, inclinándose por la difusión del poder blando a través de 

la integración regional y el multilateralismo. 

2. Neocomunistas como Yan Xuetong, con una perspectiva [más] realista, prefiriendo una 

proyección asertiva del poder de China aunque rechazando su envolvimiento en conflictos a 

menos de que sea necesario, como el caso de una virtual independencia de Taiwán. 

3. Pragmáticos entre quienes ubica a Wang Jisi, quienes [ven] la mejor estrategia para China 

(…) la amplitud de su poder para así enfocarse en su crecimiento y [en un] desarrollo 

inofensivo, menos agresivo y menos controvertido”.
91

 

 

Aunque Rocha Pino reconoce la necesidad de profundizar en el estudio de las corrientes de 

pensamiento internacional en China, señala que recientemente las políticas que ha instrumentado 

Beijing en su participación en la comunidad internacional pueden ser calificadas de “pragmáticas”. 

Aunque se pueda ubicar a un grupo de pensadores en esta corriente de pensamiento, el término 

pragmático, al que se refiere Rocha, va mas en el sentido de un calificativo para señalar “lo que se 

interpretó, en primera instancia, como un abandono de las directrices ideológicas marxistas del régimen 

con el fin de obtener un conjunto de metas económicas y comerciales concretas, como la adhesión de 

                                                 
89 Idem. 
90 Ibidem, p 234. 
91 Manuel de Jesús Rocha Pino, Op. Ci.t 2009. 



                                                                        EL PODER MILITAR DE CHINA A TRAVÉS DE SUS REFORMAS (1978-2011) 

 

 

[45] 

 

China a la Organización Mundial de Comercio (OMC). Sin embargo nunca ha existido una ruptura 

definitiva del régimen con la retórica marxista-leninista; por el contrario, los discursos que han 

sustentado la necesidad del proceso de reforma también han servido para suplementar a la ortodoxia 

política.”
92

 

 

A principios de la segunda década del siglo XXI, Beijing aún se identifica como un régimen político 

comunista, donde el gobierno y el partido determinan las políticas, sociales y en materia de política 

exterior, y que a su vez, mantiene una economía de mercado en algunas zonas de su territorio. En este 

sentido el término “pragmático” puede ser el más indicado para describir el comportamiento del 

gobierno chino al emplear dos sistemas económicos opuestos en un país (socialismo de mercado). 

 

1.4.1.- Socialismo de Mercado. 

 

A pesar de que la idea de Socialismo de Mercado se relaciona con el proceso de desarrollo y 

crecimiento económico chino, este es un proyecto económico diseñado por Oskar Ryszard Lange 

durante la segunda mitad de los años treinta del siglo XX.
93

 Posteriormente, durante la década de los 

años cincuenta, fue utilizado por algunos países de Europa del Este, como Polonia, Hungría o 

Yugoslavia, para impulsar reformas económicas. El término también fue usado durante la última 

década del siglo XX en los proceso de reformas implantados en URSS, China, Vietnam y Cuba. J. 

Kornai. Para el concepto de socialismo de mercado, el socialismo se define como los “sistemas 

socioeconómicos en los que, además de la socialización de los medios de producción implícita en el 

termino mismo, prevalece el monopolio del poder por parte de un partido comunista.”
94

 

 

Para reforzar la definición anterior, J. Kornai elaboró siete condiciones para que una economía pueda 

denominarse como socialismo de mercado: 

1. “El monopolio político del partido comunista debe ser mantenido, lo que no impide 

cierto grado de liberalización, pero sí exige la preservación a toda costa de la estructura 

política. 

2. El dominio de la propiedad pública debe ser mantenido, lo que no impide el surgimiento 

y cierto desarrollo de un sector privado que, aunque marginal, contribuya a mejorar la 

                                                 
92 Manuel de Jesús Rocha Pino, Op. Cit. 2009. 
93 María Teresa Rodríguez y Rodríguez. Agricultura, industria y desarrollo económico el caso de China. 2007, p. 63. 
94 Ibidem, p 69. 
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oferta de bienes de consumo y recree relaciones de producción de una economía de 

mercado. 

3. El poder central debe, necesariamente, reducir su participación en la toma de decisiones 

económicas, lo que lleva a la descentralización y delegación de las mismas del centro 

hacia los poderes provinciales y locales y del gobierno hacia los agentes económicos 

(por ejemplo los administradores de empresas estatales). 

4. Como principal indicador de éxito de una empresa es la maximación de sus utilidades, 

por lo que se hace necesario introducir sistemas de incentivos materiales para los 

administradores de las empresas, pero también para los trabajadores de las mismas. 

5. Los controles administrativos anteriores tienen que ser sustituidos por palancas 

macroeconómicas y se espera que los administradores de las empresas estatales 

modifiquen consecuentemente su actitud frente al Estado a partir de lo cual actuarán en 

función de regulaciones indirectas (…). 

6. No se especifica, sin embargo cómo se determinarán esos precios, lo que desde luego 

serán más cercanos a los competitivos en la medida que verdaderamente se lleve a cabo 

la descentralización, pero serán irreales si se mantiene un alto grado de centralización de 

la toma de decisiones. 

7. La apertura al exterior es condición necesaria para que funcione el socialismo de 

mercado, porque el comercio con el exterior, así como el capital y la tecnología 

procedentes de los países capitalistas, son indispensables para que produzca el 

crecimiento”
95

 

 

A decir de María Teresa Rodríguez y Rodríguez, en China las cosas “parecen estar sucediendo de otra 

manera,” Previo a la última década del siglo XX, Beijing no utilizaba el término de socialismo de 

mercado, para denominar su plan de reformas, se hablaba de “economía socialista de bienes 

comercializables,”
96

 ya que según esta autora la palabra “mercado” en los círculos políticos de Beijing 

en aquel entonces, tenía una fuerte connotación capitalista. 

 

No es sino hasta después de la muerte de Deng Xiaoping, que su sucesor Jian Zemin, presentó un 

documento, ante el XV Congreso del Partido Comunista, donde “elevaba a la categoría de teoría de la 

                                                 
95 Ibidem, p 75. 
96 Idem. 
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interpretación hecha por Deng de la estrategia que estaba siendo aplicada, y se la enmarcaba dentro de 

una explicación teórica más amplia, a la que se le dio el nombre de construir el socialismo con 

características chinas”.
97

 

 

El concepto de socialismo con características chinas
98

 se usó como justificación ideológica, para darle 

sentido al proceso de reformas, las cuales no podían ser relacionadas con una trasformación hacia el 

capitalismo del Estado chino, fue formulado por Deng Xiaoping durante el XII Congreso (1982) del 

PCCh, en dicho congreso Deng expuso la necesidad de modernizar al país. “Tanto en la revolución 

como en la construcción, es necesario conceder importancia al aprendizaje de las experiencias 

extranjeras y al uso de las mismas como punto de referencia. Pero copiar las experiencias y trasplantar 

los modelos de otros países en forma mecánica nunca nos conducirá al éxito. Si lo copiamos y 

aplicamos al pie de la letra, sin el menor cambio de forma o de contenido, seremos como quien [se] 

recorta los pies para que le quepan los zapatos”.
99

 

 

Posteriormente durante el XIII Congreso (1987) del PCCh se teorizó sobre la el tránsito de la sociedad 

china por una etapa primaria del socialismo y que se necesitaba transitar hacia posteriores etapas de 

desarrollo, pero pensar en que podía hacerlo sin pasar por una etapa capitalista es una “actitud 

mecanicista”, por lo que la economía china será “…mercantil planificada basada en el sistema de 

propiedad pública”,
100

 en otras palabras a un socialismo con características chinas 

 

1.4.2.- China vista como una amenaza. 

 

El crecimiento económico de China ha generado cierto temor entre algunos miembros de la comunidad 

internacional, por la posibilidad de que el “Reino del Centro” busque extender sus intereses a sus 

vecinos para satisfacer sus necesidades, lo que eventualmente la conduciría a chocar con los intereses 

norteamericanos en la zona del Este de Asia. En este apartado revisaremos las concepciones teóricas 

                                                 
97 Idem. 
98 Socialismo con características chinas: es el resultado de la combinación de las tesis básicas del marxismo con la realidad nacional 

china. En el aspecto económico, se utiliza al sistema basado en la propiedad pública junto con diversas modalidades de propiedad 

(privada, mixta, común etc.), las cuales compiten en igualdad de condiciones. En el aspecto político, se mantiene el sistema de asamblea 

popular, de consulta política dirigido por el Partido Comunista. En lo ideológico, mantiene las corrientes de pensamiento socialista. 

Socialismo con características chinas, disponible en http://spanish.china.org.cn/china/archive/shiqida/2007-09/25/content_8949104.htm 

consultado 6 de Abril de 2013. 
99 Xulio Ríos, China de la A a la Z, diccionario general de expresiones Chinas. 2007, p 191. 
100 Ibidem, p 193. 
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que se han gestado en el marco del crecimiento chino y que abordan específicamente el tema que nos 

atañe. 

 

El auge económico que ha experimentado China en las últimas tres décadas, ha provocado diversos y 

variados tipos de análisis y entre estas reflexiones se encuentran las de una parte importante de los 

círculos académicos y políticos de EEUU, que ven a China como “rival y amenaza”.
101

 Los promotores 

de esta tesis señalan la existencia de una competencia entre EEUU y China, la cual provoca “una 

actitud de confrontación y rivalidad [lo que se transforma] en una búsqueda de hegemonía regional por 

parte de China a través de un comportamiento más agresivo vinculado incluso a impulsos 

xenofóbicos”.
102

 

 

A través de un enfoque realista, Pablo Bustelo académico de la Universidad Complutense de Madrid, 

señala que la tesis de la amenaza se puede explicar en tres premisas: La primera indica que la amenaza 

es “inevitable, tanto por la experiencia histórica del siglo XX como por las grandes dimensiones de 

China”,
103

 la segunda se basa en las continuas fricciones con EEUU, y la tercera resalta la “idea de que 

China está esperando a desarrollarse para dominar el mundo”.
104

 

 

Otra tesis, apoyada por sectores militares estadounidenses, sostiene que la amenaza china, sería 

básicamente militar y se apoya en tres argumentos principales, los cuales enumeramos a continuación:  

1. La ausencia de un régimen democrático en China. 

2. La carencia de ciertos recursos naturales (principalmente petroleros), lo que empujaría a 

China contra el status quo, para modificarlo a su favor. 

3. Aunque aún no constituye una amenaza, puede llegar a serlo.
105

 Principalmente por el 

incremento de su gasto militar. 

 

Es quizá este último punto el que preocupa a los círculos académicos y militares en EEUU, sobre el 

ascenso chino, en junio de 2006, el Pentágono señaló en uno de sus informes anuales, que China estaba 

                                                 
101 Lluis Tourrent, La teoría del Ascenso pacífico de China en el sistema internacional, disponible en http://www.unitedexplanations. 

org/2010/12/07/la-teoria-del-ascenso-pacifico-de-china-en-el-sistema-internacional/ Consultado el 30 de marzo de 2012. 
102 Idem  
103 Pablo Bustelo, El auge de China: ¿amenaza o “ascenso pacífico”? disponible en http://www.lasrelacionespublicas.com/el-auge-de-

china-%C2%BFamenaza-o-ascenso-pacifico/ consultado el 12 de abril de 20012 
104 Idem 
105 Luis S. Galán Lozano, La amenaza china como profecía autocumplida, disponible en http://blogs.cincodias.com/a-un-clic-de-

china/2011/02/la-amenaza-china-como-profec%C3%ADa-autocumplida.html consultado el 8 de abril de 2012. 
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avanzando en el incremento de su capacidad ofensiva en el este de Asia. Este informe, señaló que 

Beijing adquirió misiles anti-buques y aviones para ataques marítimos, capaces de alcanzar las islas 

Marianas y Guam, donde se encuentra una base naval estadounidense. 
106

 

 

Este informe también señala que el Ejército Popular de Liberación (EPL), se estaba modernizado, al 

grado de que, en ese momento, tendría la capacidad de “pelear y ganar conflictos de corta duración y 

alta intensidad.”
107

 Según Eugenio Anguiano Roch la “capacidad bélica de China está dirigida a evitar 

la independencia de Taiwán y tratar que la isla negocie su reincorporación pacífica a China”.
108

 

 

La última de las tesis que revisaremos sobre la amenaza china, es quizá la más “sutil” a decir de Pablo 

Bustelo, es la que afirma que “China está sencillamente esperando a tener más poder económico para 

empezar a mostrar claramente sus tendencias hegemónicas”.
109

 Con base en la idea anterior, este 

mismo autor plantea una sencilla pero substancial interrogante ¿estará China acumulando fuerzas para 

ser más poderosa y de esta forma crear en su momento su propia versión de la doctrina Monroe? Es 

prematuro aventurarse a responder tal interrogante, pero parte importante de esta investigación consiste 

en señalarla y contextualizarla. 

 

1.4.3.- El Ascenso Pacífico. 

 

Para contrarrestar la tesis de la amenaza china, la cual se gestó entre los círculos académicos 

norteamericanos, como se ha señalado previamente, en la década de los años noventa del siglo pasado, 

los think tanks
110

 chinos “articularon una activa campaña de propaganda para crear una imagen benigna 

de [su] país”
111

 y desarrollaron la teoría del ascenso pacífico (heping jueqi lun). 

 

                                                 
106 George Friedman, Percepciones de Estados Unidos de la amenaza China El Pentágono informó que China está avanzando 

rápidamente en su capacidad ofensiva, disponible en el Pacífico http://www.webislam.com/articulos/29244-percepciones_de_ 

estados_unidos_de_la_ amenaza_china.html consultado el 27 de mayo de 2013. 
107 Eugenio Anguiano Roch. “China como potencia mundial: presente y futuro”, en Romer Cornejo China: Radiografía de una potencia 

en ascenso, p 56. 
108 Idem. 
109 Ibídem. 
110 Think Thank: Un tanque de pensamiento o think tank es una institución investigadora u otro tipo de organización que ofrece consejos e 

ideas [a los Estados, Organizaciones Gubernamentales, etc.] sobre asuntos de política, comercio e intereses militares. Definiciones Web: 

disponible en http://www.google.com.mx/search?aq=f&gcx=w&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=think+tanks#hl=es&q=think+tanks 

&tbs=dfn:1&tbo=u&sa=X&ei=L8vPTqCVDI3-sQLv5q2-Dg&sqi=2&ved=0CBoQkQ4&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=f56e0 

1a655d37e2a&biw=1366&bih=624 consultado 30 de Marzo de 2013. 
111 Manuel de Jesús Rocha Pino, China en transformación: La doctrina del desarrollo pacífico, disponible en http://redalyc.uaemex. 

mx/pdf/599/59918604.pdf consultado el 30 de Marzo de 2013 
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El presidente de la República Popular China, Hu Jintao (de marzo de 2003 a marzo de 2013) señaló que 

“el ascenso pacífico de China significa que lucharemos por un entorno internacional pacífico para 

desarrollarnos, mientras empleamos nuestro propio desarrollo para mantener la paz mundial. China es 

una fuerza firme para el mantenimiento de la paz mundial”.
112

 Zheng Bijian, presidente del China 

Reform Forum, es a quien se le atribuye la creación del concepto de “ascenso pacífico”
113

. Durante una 

conferencia en el Real Instituto Elcano, en Madrid, España el 12 de diciembre de 2005, Zheng 

mencionó lo que serían las premisas principales de la teoría del ascenso pacífico y de las cuales 

destacamos las siguientes:  

1. La primera se refiere a la “gran revitalización de la nación china”
114

, iniciada a partir de la 

3ª sesión plenaria del 11° Congreso del Partido Comunista Chino celebrada en 1977. El 

objetivo es la construcción de un socialismo con características chinas.  

2. El ascenso pacífico garantizará los derechos de subsistencia, desarrollo y educación para la 

población china. 

3. Para cubrir sus necesidades de recursos naturales, China no “saqueará los recursos de otros 

países mediante la expansión exterior o colonias de ultramar”
115

. 

4. En política interna se construirá la armonía dentro del país y se buscará una reconciliación 

pacífica con Taiwán, con el fin de construir una China armoniosa. 

5. China no buscará la hegemonía ni ahora ni en el futuro. 

6. Para enfrentar los desafíos del crecimiento se recurrirá a tres trascendencias: 

trascenderemos la antigua industrialización, trascenderemos el modo en que ascendieron las 

modernas potencias y trascenderemos el pensamiento de la Guerra Fría. 

7. Se buscará alcanzar el “sueño chino”; no se pretende alcanzar el “sueño americano” el cual 

representa un consumo anual per cápita de 25 barriles de petróleo. No se buscará el “sueño 

europeo” de desarrollo que implicó la creación de colonias.
116

 

 

Las premisas de Zheng, en sus propias palabras emulan “dos máximas tradicionales de China 

(confucianas): No hagas a otros lo que no quieras para tí mismo y quien ayuda a otros se ayuda a sí 

                                                 
112 Zheng Bijian, 10 puntos de vista sobre el ascenso pacífico de China y sobre las relaciones entre China y Europa. 

http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/867/867_discursosZheng.PDF. consultado el 30 de Marzo de 2013. 
113 Rocha Pino, Manuel de Jesús, Op Cit 2006. 
114 Zheng Bijian, Op Cit. 2013. 
115 Idem. 
116 Idem. 
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mismo”.
117

 Posteriormente, el 22 de diciembre de 2005, a través de la Oficina de Información, del 

Consejo de Estado, se publicó el texto “Camino del desarrollo pacífico de China”, donde se señala a 

detalle los cinco puntos del ascenso pacífico, donde se oficializan las premisas de Zheng Bijian y que 

resumimos a continuación: 

 

1.- El desarrollo pacífico es la forma inevitable de la modernización de China: El pueblo chino 

está trabajando para construir una nación próspera, moderna, poderosa, democrática, 

civilizada y armoniosa. Para lo cual China buscará: un ambiente internacional pacífico para 

desarrollarse, la promoción de la paz mundial a través de su propio desarrollo y, junto con 

otras naciones, construir un mundo armonioso caracterizado por una paz duradera y 

prosperidad común.
118

 

 

El desarrollo pacífico, significa, unificar el desarrollo nacional con la apertura al mundo 

exterior, y la combinación de los intereses fundamentales del pueblo chino con los intereses 

comunes de todos los pueblos el mundo. Deng Xiaoping anunció al mundo que China 

nunca buscará la hegemonía, ni ahora, y no lo hará en el futuro cuando sea más fuerte. El 

desarrollo de China no representará una amenaza para nadie. 

 

2.- El desarrollo de China necesita un ambiente internacional pacífico: Sobre la base de los 

Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, China mantiene relaciones de amistad y de 

cooperación con otros países, promueve la convivencia pacífica y la igualdad entre los 

países, ha desarrollado relaciones y cooperación con sus vecinos y otros países de Asia, 

también se ha acercado con un gran número de países en desarrollo, para buscar las 

ventajas de la cooperación Sur-Sur.  

 

3.- Desarrollo, apoyándose en su propia fuerza de Reforma e Innovación: China debe depender 

de sí misma para resolver sus problemas de desarrollo, no transferirá sus propios problemas 

y contradicciones a otros países, y mucho menos saqueará a otras naciones para promover 

su propio desarrollo, por lo que dependerá principalmente de su propia fuerza, tiene la base 

material, tecnológica y el desarrollo económico para lograrlo. 

 

                                                 
117 Manuel de Jesús Rocha Pino, Op Cit. 2006. 
118 Diario Oficial del Pueblo China's Peaceful Development Road, disponible en. http://english.peopledaily.com.cn/200512/22/ 

eng20051222_230059.html consultado el 30 de Marzo de 2013 
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4.- Buscar el beneficio mutuo y desarrollo común con otros países: China se está esforzado por 

impulsar las relaciones multilaterales de comercio y cooperación regional, ha participado 

activamente en la ejecución de las normas económicas y comerciales, a fin de promover el 

desarrollo equilibrado y ordenado de la economía mundial. “China se adhiere al principio 

de beneficio mutuo y la cooperación ganar-ganar, trata de encontrar una solución apropiada 

de los conflictos comerciales y fomenta el desarrollo común con otros países”.
119

 

 

Desde su adhesión a la OMC (en diciembre de 2001), China ha creado las condiciones para 

incrementar la cooperación económica y tecnológica, ha modificado cerca de 3,000 leyes, 

reglamentos y normas, ha reducido sus tarifas arancelarias para mejorar su política 

comercial. También incrementó su participación en los foros de cooperación económica 

regional como: la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), la Organización 

de Cooperación de Shanghái (OCS), el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), y el 

Foro sobre Cooperación China-África. 

 

5.- La construcción de un mundo armonioso de paz duradera y prosperidad común: “La 

humanidad tiene una sola casa”.
120

 Un mundo armonioso debe ser democrático, justo y 

tolerante. Sobre la base de la Carta de la ONU y los Cinco Principios de Coexistencia 

Pacífica, China, promoverá las relaciones internacionales a través del diálogo, la 

comunicación y la cooperación. Los asuntos internos de un país deben ser decididos por su 

pueblo, los asuntos internacionales deben ser discutidos y resueltos por todos los países en 

igualdad de condiciones. 

 

Ningún país tiene derecho a imponer su voluntad sobre otros, o mantener su seguridad a 

costa de los demás. La comunidad internacional debe defender y promover el 

multilateralismo, que la ONU y su Consejo de Seguridad encabezan. China desempeña un 

papel constructivo en la solución de problemas internacionales y regionales como el 

problema nuclear en la Península de Corea, la situación de Irak, Irán. Por otra parte, China 

está ampliando su participación en los esfuerzos de paz de la ONU, enviando personal 

militar, y funcionarios a 14 misiones de paz.
121

 

 

                                                 
119 Ibídem. 
120 Ibídem. 
121 Ibídem. 
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El objetivo principal de esta conceptualización, como podemos observar en los puntos anteriores, es 

presentar a China como un “gran poder pacífico no amenazante, pero sin renunciar a los derechos y 

responsabilidades que le aguardan por su nueva posición en el mundo”.
122

 A pesar de las “buenas 

intenciones” de esta teoría, encontramos ciertas contradicciones con respecto a las acciones que el país 

asiático, ha emprendido recientemente, entre las cuales podemos resaltar el aumento al presupuesto de 

defensa y la compra de armamento, temas que se analizarán en los capítulos 3 y 4 de esta Tesis. 

 

1.5.- Concepto de Seguridad Nacional. 

 

La seguridad nacional es un concepto que no podemos dejar de lado si el eje principal de este análisis 

es la capacidad militar del Estado chino, ya que una parte de la argumentación que se utiliza para 

justificar el fortalecimiento de su aparato militar tiene que ver con la seguridad nacional, por lo anterior 

es necesario definirla. 

 

Etimológicamente seguridad significa “estar libre de preocupaciones o problemas”,
123

 en consecuencia, 

señala Alejandro Chanona, “en su definición más simple la seguridad se relaciona con estar libre de 

amenazas, lo que implica una parte objetiva (relacionada con la evaluación del número y tipos de 

amenazas que se enfrentan los mecanismos de protección con los que se cuenta) y una subjetiva 

(relativa a la percepción sobre los niveles de seguridad y las amenazas que se enfrentan)”.
124

  

 

Para Michael H. H. Louw, la “seguridad nacional incluye la política de defensa tradicional y también 

las acciones militares de un Estado para garantizar su capacidad para sobrevivir como una entidad 

política con el fin de ejercer influencia y para el cumplimiento de sus objetivos internos e 

internacionales”.
125

 A decir de Barry Buzan, los realistas tienden “a ver la seguridad como una 

derivación del poder: un actor con enorme poder al alcanzar una posición dominante adquirirá 

seguridad como resultado.”
126

 

 

De finales de la década de los cuarenta y principios de la década de los noventa del siglo pasado, 

predominó la visión de seguridad centrada en el Estado, lo que condujo a la focalización de las 

                                                 
122 Manuel de Jesús Rocha Pino, Op Cit. 2006. 
123 Alejandro Chanona, Op. Cit. 2010, p 12. 
124 Ibidem, p 13. 
125 Michael H. H. Louw National security: a modern approach 1977, p 13. 
126 Barry Buzan, The National security problem in international relations, p 19. 
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amenazas provenientes de otros Estados, por lo que las agendas de seguridad se concentraron en “el 

choque nuclear entre las dos [súper] potencias, la carrera armamentista y la preparación para guerras 

convencionales a gran escala”
127

 como lo podemos apreciar en la siguiente cita de Harold Brown “[La 

seguridad] Es la capacidad de preservar la integridad física de la Nación y de su territorio; de mantener 

sus relaciones económicas con el resto del mundo en términos convenientes; de proteger su naturaleza, 

sus instituciones y su gobierno de los ataques provenientes del exterior, y de controlar sus fronteras”.
128

  

 

Al crearse la RPCh prácticamente a la mitad del siglo pasado, la sociedad internacional atravesaba por 

el proceso de la Guerra Fría, por lo que las amenazas a la seguridad nacional, provenían de otros 

estados, principalmente del bloque económico-ideológico contrario. Es por esto que en un principio 

Beijing se esforzó por salvaguardar sus fronteras, además se preocupó por tener la capacidad de 

desarrollar armas nucleares, con lo que buscaba disuadir las amenazas a su integridad territorial. 

 

En junio de 1983 se creó el Ministerio de Seguridad del Estado (MSE). Este nuevo ministerio se 

encarga de garantizar “la seguridad del Estado a través de medidas eficaces contra agentes enemigos, 

espías, y actividades contrarrevolucionarias diseñadas para sabotear y derrocar el sistema socialista de 

China”.
129

 El MSE se divide en once oficinas: 

1. Oficina Doméstica: Esta oficina desarrolla sus actividades al interior de la RPCh, se dedica 

a reclutar personas que viajan hacia el exterior por distintas razones (estudios, negocios, 

placer etc.) para que le brinden información del Estado al que viajan, les provee los medios 

necesarios, como visados, contactos, o información para que realicen sus misiones. 

2. Oficina Exterior: Es responsable de dirigir operaciones de inteligencia, recibir analizar y 

enviar la información al gobierno chino obtenida de agentes en el exterior. Sus agentes 

encubiertos se encuentran en empresas, bancos, compañías de seguros, personal de las 

embajadas y consulados e, incluso, periodistas. 

3. Oficina de Hong Kong, Macao y Taiwán: Se encarga de las operaciones de inteligencia en 

los territorios antes mencionados y recopila información sobre organizaciones políticas y 

sociales en estas zonas. 

                                                 
127 Alejandro Chanona. Op. Cit. 2010. P. 14. 
128 Harold Brown, Reflexiones acerca de la Seguridad Nacional. 2007, p 9. 
129 China’s Security disponible en http://www.mongabay.com/history/china/china-state_security.html#QRCHs7uavi2hMHTW.99 

consultado el 27 de mayo de 2013. 
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4. Oficina de Tecnología: Es la oficina encargada de facilitar a las demás oficinas, los medios 

técnicos necesarios para labores de inteligencia y contrainteligencia (fotografía, grabación, 

comunicaciones, etc.). 

5. Oficina de Inteligencia Interior: Esta oficina es la responsable de coordinar las actividades 

de los distintos cuerpos de seguridad, en los departamentos, provincias y regiones del país. 

6. Oficina de Contrainteligencia: Vigila las actividades de las agencias, representaciones, 

empresas y demás oficinas de extranjeros que operan o trabajan al interior de China. 

7. Oficina de Circulación: Se encarga de la elaboración y redacción de informes especiales. 

8. Oficina Relaciones Internacionales: Obtiene información del exterior, que afecte a China, a 

través de distintas fuentes formales de información (medios de comunicación y libros 

principalmente). 

9. Oficina de Anti-deserción y Contra vigilancia: Se dedica a evitar la captación por servicios 

extranjeros de personal chino de las embajadas, consulados o del servicio de inteligencia, 

cuenta con una sección que supervisa a los estudiantes chinos que estudian en 

universidades extranjeras. 

10. Oficina de Información Científica y Tecnológica: Recabar información sobre cuestiones 

económicas, científicas y tecnológicas. 

11. Oficina de Sistemas; se encarga de garantizar la seguridad informática del Estado y del 

gobierno, protege la información de sus propios sistemas y evita el sabotaje informático 

proveniente del extranjero.
 130

 

 

De la información anterior podemos señalar que es muy difícil mencionar cifra alguna sobre la cantidad 

de agentes chinos que trabajen encubiertos para el MSE.
131

 Por otro lado a pesar de que este ministerio 

colabora de manera estrecha con el Ministerio de Seguridad Pública, no está disponible la información 

sobre su presupuesto o actividades pasadas o recientes. Con el inicio del decenio de 1990 no se emitió 

información sobre una modificación, reorganización o funcionamiento del MSE.
132

 

 

Posteriormente, con el fin de la Guerra Fría, la amenaza de una conflagración mundial de tipo nuclear, 

o la agresión armada de otro Estado, dejarían de ser muy probables, aunque no imposibles. Las 

                                                 
130 Guojia Anquan Bu, Ministry of State Security, disponible en http://www.intelpage.info/web/exterior/mss.htm, consultado el 27 de 

mayo de 2013. 
131 En el Anexo 3 se muestra un cuadro sobre el daño a la seguridad de EEUU por espionaje chino. 
132 China’s Security Op. Cit.  
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amenazas a la seguridad nacional en la última década del siglo XX serían todos aquellos fenómenos 

que atenten contra la estabilidad, viabilidad y existencia del Estado; en este sentido, las amenazas a la 

seguridad nacional se definen como: “cualquier suceso que cause muertes a gran escala o una 

reducción masiva en las oportunidades de vida y que socave el papel del Estado como unidad básica 

del sistema internacional”.
133

 

 

Derivado de la anterior definición, en el informe “Un mundo más seguro: la responsabilidad que 

compartimos” del Grupo de alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio, presentado en 

2004 al entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, “identifica seis grupos de 

amenazas: 

1. Las económicas y sociales, como la pobreza, las enfermedades infecciosas y la degradación 

ambiental. 

2. Los conflictos entre Estados. 

3. Los conflictos internos, como la guerra civil, el genocidio y otras atrocidades en gran 

escala. 

4. Las armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas. 

5. El terrorismo. 

6. La delincuencia organizada trasnacional”.134
 

 

Esta nueva visión de la seguridad y sus amenazas, en los puntos cinco y seis le retiran al Estado el 

monopolio de ejercer daño a otros estados, esto es, ahora no solo el Estado debe prevenirse del ataque 

de otro o de la proliferación de armas, sino de grupos extremistas y de delincuentes con la capacidad de 

enfrentar a los gobiernos y desestabilizar a las instituciones del Estado. Dentro de estas nuevas 

amenazas no estatales podemos encontrar, además del terrorismo y la delincuencia trasnacional, a: el 

narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción, los ataques cibernéticos, la exclusión social, los 

desastres naturales, el hambre, los conflictos étnicos, el desempleo, la desintegración social, el 

VIH/Sida y la trata de personas. 

 

Desde la perspectiva de Eugenia López-Jacoiste, estas nuevas amenazas son interdependientes y no 

están confinados a las fronteras nacionales, y señala que la nueva seguridad debe abarcar “los derechos 

                                                 
133 Ibidem. 
134 Idem. 
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humanos, la buena gestión de los asuntos públicos, el acceso a las oportunidades económicas, a la salud 

y a la educación”.
135

 

 

En esta nueva perspectiva de seguridad nacional y de sus amenazas es que la RPCh, modifica sus 

políticas de seguridad y crea su propia noción la cual va a llamar, “Nuevo Concepto de Seguridad” 

(NCS). El NCS fue creado por teóricos en Relaciones Internacionales (RRII) entre los que destaca Yan 

Xuetong, a mediados de la década de los noventa y fue presentado durante la durante la reunión del VI 

Foro Regional Asiático (ARF, por sus siglas en inglés) en junio de 1997, por el entonces ministro chino 

de Relaciones Exteriores Qian Qichen y señala cuatro puntos principales: 

1. “Los sistemas de seguridad basados en las alianzas militares o la carrera armamentista se 

habían vuelto insuficientes para conservar la paz. 

2. Las relaciones entre los estados debían basarse en los cinco principios de la coexistencia 

pacífica. 

3. La economía internacional debía convertirse en una base para la seguridad. regional y 

global, en el marco del beneficio mutuo y las prácticas entre iguales. 

4. Todos los países deberían crear mecanismos de consulta y cooperación en el área de la 

seguridad”.
136

 

 

Este nuevo concepto de seguridad, tuvo como base los cinco principios de coexistencia pacífica, las 

aportaciones del NCS, a decir de Manuel de Jesús Rocha, fue la relación de “la seguridad con el 

desarrollo económico bajo el concepto de la seguridad comprensiva: el crear intereses compartidos y 

los consensos para la solución de los problemas, se podía establecer un punto de partida para el 

establecimiento de un sistema de seguridad efectivo”.
137

 

 

Pero para autores como David Finkelstein, el NCS fue una reacción a la expansión de la Organización 

del OTAN a Europa del este, que comenzó en 1995, además de la intervención de esta organización en 

el conflicto de los Balcanes, pero principalmente, según Finkelstein, el NCS es una respuesta a la 

declaración conjunta Clinton-Hashimoto
138

 de abril de 1996.
139

  

                                                 
135 Eugenia López-Jacoiste Díaz, Seguridad humana y seguridad internacional; elementos clave para la paz. 2010, p 177. 
136 Manuel de Jesús Rocha Pino, Op. Cit. 2009. 
137

 Idem.  
138 Declaración Conjunta Clinton-Hashimoto, señala el compromiso de EEUU de mantener el nivel de fuerzas militares en Asia como 

parte de una alianza de seguridad clave para preservar la paz en el Pacífico, prevé continuar con la presencia de unos 100.000 soldados 

norteamericanos en el área y de 47.000 soldados norteamericanos que se encontraban en bases de Japón y que este último continuaría 
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Al prever un ambiente internacional adverso, la RPCh buscó entre sus vecinos crear mecanismos de 

cooperación para enfrentar las amenazas internacionales a su seguridad nacional, en este proceso creó, 

junto a Rusia, Kirguistán, Kazajstán y Tayikistán el acuerdo de los “cinco de Shanghai” en 1996, que 

finalmente derivó el 14 de junio de 2001,
140

 con la incorporación de Uzbekistán, en la OCS. 

 

Los principales objetivos de la OCS son; “fortalecer la confianza mutua y las relaciones de buena 

vecindad entre los países miembros, la cooperación efectiva en política, comercio, economía, ciencia y 

la tecnología, cultura, educación, energía, transporte, turismo y protección del medio ambiente. (…) 

Hace esfuerzos conjuntos para mantener y garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, 

avanzando hacia el establecimiento de un nuevo orden democrático, justo, racional, político y 

económico.”
141

 La OCS también busca: 

1. La resolución de las disputas fronterizas de forma pacífica. 

2. El establecimiento de medidas para el fomento de la confianza entre las respectivas fuerzas 

armadas. 

3. Coordinación y cooperación en seguridad fronteriza a fin de detectar e impedir las 

actividades terroristas, separatistas y criminales. 

 

La OCS está pensada para promover la seguridad entre sus miembros, reducir la porosidad de las 

fronteras y promover el trabajo combinado entre las fuerzas fronterizas, además ha establecido un 

centro antiterrorista en Biskek, Kirguistán. Aunque la seguridad, es el objetivo principal de la OCS, 

esta también tiene mecanismo de cooperación política y económica. En septiembre de 2003 se llegó a 

un acuerdo entre los miembros para fomentar la cooperación económica. En el marco de esta iniciativa 

el entonces Primer Ministro de China, Wen Jiabao, propuso la creación de una zona de libre comercio 

como meta a largo plazo.
142

 

 

                                                                                                                                                                        
sufragando 70% de los gastos del despliegue militar estadounidense en ese territorio. El acuerdo fue firmado por el entonces presidente de 

Estados Unidos, Bill Clinton con el entonces primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto. Cfr. Antonio Caño, “Clinton se compromete 

ante Japón a mantener su actual presencia militar en el Pacífico”, en El País. 18 de abril de 1996, disponible en 

http://elpais.com/diario/1996/04/18/internacional /829778403_850215.html. Consultado 18 de junio de 2013. 
139 David M. Finkelstein, China’s new concept of security, en Stephen J. Flanagan y Michael E. Marti. The people’s liberation army and 

China in transition. 2003, p 200. 
140 Ibidem, p 201. 
141 Organización de Cooperación de Shanghai disponible en http://www.sectsco.org/EN123/brief.asp. Consultado 18 de junio de 2013. 
142 Organización de Cooperación de Shanghai, disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_ 

Cooperaci%C3%B3n _de_Shangh %C3%A1i. Consultado el 18 de junio de 2013. 
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Posterior a la creación de la OCS, en diciembre de 2004, se publicó el quinto libro blanco chino sobre 

defensa,
143

 el cual destaca como prioridades “garantizar la seguridad y unidad nacional (…) esto 

incluye resistir la agresión defender el territorio nacional [en el] mar, aire y las fronteras, oponiéndose y 

conteniendo a las fuerzas separatistas de Taiwán”.
144

 El quinto libro blanco deja en claro que la 

principal amenaza a la seguridad nacional china, es cualquier intención de Taiwán por buscar su 

independencia. 

 

La octava versión del libro blanco sobre Defensa Nacional se publicó en 2010, la parte sobre Seguridad 

Nacional, contempló tres tipos de seguridad; la seguridad “comprensiva”, la cual pretende identificar 

las amenazas, tanto tradicionales como las actuales, la seguridad “común”, que busca que la ONU 

juegue un papel central y aboga por la consolidación de un multilateralismo efectivo, y la seguridad 

“cooperativa” que busca a través del dialogo un sistema exento del uso de la fuerza.
145

 

 

Dicho documento también establece que los intereses de la seguridad nacional china son; la soberanía, 

la integridad territorial y la reunificación nacional, la defensa del sistema político, la estabilidad social 

y el desarrollo. Cabe resaltar que (la reunificación con Taiwán) vuelve a ser un importante tema de 

seguridad nacional para la RPCh, lo que se manifiesta en el concepto de “cross-Strait relations”.
146

 En 

esta misma línea, la seguridad nacional se sustenta en el principio de no injerencia en los asuntos 

internos de otros países, por lo que “no tolerará ninguna fuerza externa que pretenda interferir en los 

asuntos internos chinos, sobre todo en lo que se refiere a su sistema social y el modelo de 

desarrollo”.
147

 

 

El libro blanco también señala que la política de defensa nacional es únicamente “defensiva” y busca 

garantizar la construcción de “una moderada y próspera sociedad en todos los aspectos”.
148

 En cuanto a 

las amenazas, esta versión del libro blanco, reconoce siete: la proliferación de armas de destrucción 

                                                 
143 Pablo Bustelo, La política de defensa de China: los planteamientos del nuevo “Libro Blanco”, disponible en 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/ae5b6e804f0185b3b96dfd3170baead1/ARI-20-2005-E.pdf?MOD=AJPERES 

&CACHEID=ae5b6e804f0185b3b96dfd3170baead1, consultado el 6 de mayo de 2013. 
144 Anthony H. Cordesman y Martin Kleiber, Chinese military modernization, force development and strategic capabilities 2007, p 7. 
145 Ignacio J. García Sánchez. Aanálisis de la estrategia china de seguridad. Instituto Español de Estudios Estratégicos, disponible en 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2011/DIEEEA28-2011AnalisisEstrategiaChinaSeguridadIJGS.pdf consultado el 16 de 

mayo de 2013. 
146 Idem. 
147 Idem. 
148 Anthony H. Cordesman y Martin Kleiber, Op. Cit. 2007, p 7. 
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masiva, la crisis financiera, los desastres naturales, el cambio climático, la seguridad energética, la 

seguridad alimentaria, la salud pública y, por supuesto, la injerencia externa.  

 

La responsabilidad de garantizar los objetivos de seguridad nacional, recaen principalmente en los 

hombros del ejército, por lo tanto, se vuelve necesario fortalecerlo, mejorarlo y modernizarlo. Por lo 

anterior las estrategias de Beijing en la última década van en sentido de aumentar la capacidad, 

logística y poder del ejército, particularmente desde la llegada de Hu Jintao al poder en el 2003. A 

pesar de que en la práctica, durante el primer decenio del nuevo siglo China ha incrementado 

sistemáticamente su gasto en materia seguridad, en el discurso continúa “abogando por un nuevo 

concepto de seguridad de confianza mutua, mutuo beneficio, igualdad, (…) destaca[do] la promoción 

de la seguridad multilateral y la cooperación en seguridad, incluyendo efectivo control internacional de 

armas y el desarme, en los principios de la justicia, la razón, la amplitud y el equilibrio a través de 

diálogo y las negociaciones sobre la base de los cinco principios de la paz la convivencia y el 

fortalecimiento de cooperación económica”.
149

 

 

Una vez expuesto el marco analítico de esta investigación, en el siguiente capítulo se expone una 

síntesis del desarrollo histórico de China durante el siglo XX con el cual se explica la construcción de 

la RPCh y de su actual ejército, mientras que en los capítulos III y IV se analiza el poder militar de 

China y las reformas que buscan la modernización militar, y que han llevado al estado en el que se 

encuentran en la segunda década del segundo milenio. 

 

 

  

                                                 
149 David M. Finkelstein. Op. Cit. 2003, p 203. 
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CAPÍTULO II 

GÉNESIS Y TRANSFORMACIONES EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA;  

UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE NUEVE DÉCADAS. 

 

La gente olvida que hace 500 años China era la 

superpotencia del mundo. Cuando muchos 

europeos vivían en chozas de barro y araban el 

suelo con palos, China era la potencia económica 

y militar más importante del planeta. 

Anónimo. 

 

Los antecedentes son importantes para entender los procesos contemporáneos, coadyuvan a valorar el 

tema y exponen la relevancia del mismo. En este sentido los antecedentes del ejército chino, aunque los 

podemos encontrar desde el periodo dinástico, los abordaremos desde la segunda década del siglo XX, 

donde se gestan los procesos que van a derivar en la creación del ejército que llevó a los comunistas al 

poder en la primera parte de dicho siglo. 

 

Por muy somera que intentemos hacer una revisión de la historia reciente de China (desde 1911), esta 

no dejará de ser compleja y copiosa, es por esto que dividiéremos este capítulo en cuatro apartados 

principales, el primero recoge los acontecimientos que iniciaron con la insurrección del Dr. Sun Yat 

Sen en 1911 y que terminaron con tres mil años de “continuidad”
 150

 histórica, política, social y cultural 

en China, hasta la derrota del partido nacionalista. 

 

El segundo apartado incluye la construcción de la República Popular China y los conflictos internos y 

externos, como la Guerra de Corea y los diferendos con la URSS y la India. El tercer apartado abarca 

los procesos de cambio y trasformación en la sociedad china desde 1961 hasta 1978. En el cuarto y 

último apartado de este capítulo abordaremos las cuatro modernizaciones y la tercera generación de 

líderes emanados de la revolución. 

 

                                                 
150 Flora Botton, “Introducción a la civilización china”, en Laura Rubio Díaz Leal, coordinadora, China y Japón: Modernización 

económica, cambio político y posicionamiento mundial. 2008, p 15. 
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Aunque la anterior periodización es arbitraria, ésta señala los principales procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales que construyeron y moldearon el rostro de la actual China, de la 

misma forma expone los conflictos militares en los que participó el ELP.
 
El significado de este marco 

histórico, es relevante para entender el actual estado de la infraestructura militar de dicho ejército, el 

cual analizaremos a profundidad en los capítulos finales de esta investigación. 

 

2.1.- El fin del imperio y la pugna por el poder. 

 

El periodo histórico que se estudia en este primer apartado, explica los factores internos y externos que 

influyen significativamente en los eventos de este análisis. Entre los factores internos podemos 

encontrar; la fundación de la República China, la creación del Ejército de Liberación del Pueblo, los 

esfuerzos por la búsqueda de un entendimiento entre las distintas fuerzas políticas en China, la derrota 

del partido nacionalista y la construcción de la estructura estatal. Mientras que entre los factores 

externos se encuentra la presencia de las potencias coloniales en territorio chino y la invasión japonesa. 

 

China tiene una muy antigua tradición de guerras y conflictos, a lo largo de su historia, la violencia no 

solamente ha estado presente, sino que fue fundamental para mantener y preservar los rasgos culturales 

de la sociedad china. El sistema de sucesión dinástica acentuó este proceso; las mismas dinastías 

cumplieron con ciclos de gestación, crecimiento, apogeo, decadencia hasta su desaparición. De esta 

forma, la sustitución de una dinastía por otra, fue una constante a lo largo de la historia china y aseguró 

la prolongación del sistema político, económico y social durante siglos, hasta la segunda década del 

siglo XX. 

 

Dicha sucesión se realizaba a través de rebeliones o levantamientos armados, que manifestaban el 

descontento popular, muchas veces provocado por desastres naturales (inundaciones, terremotos, 

sequías tifones, etc.). A estos desastres naturales se les daban explicaciones sobrenaturales, 

básicamente eran consecuencia de una falla del emperador. Éste al ser considerado como el hijo del 

cielo, era el que aseguraba la concordia entre la tierra y el orden cósmico; por ende, estas catástrofes, 

según la creencia popular, eran una señal clara de que el cielo se había enfadado con el máximo 

gobernante y por lo tanto el pueblo debía apartarlo del gobierno y buscar a un soberano más virtuoso y 

capaz en el cumplimiento de sus tareas. 
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El sistema dinástico se interrumpió a principios del siglo XX con la desaparición de la dinastía manchú 

y la introducción de un sistema político desconocido, hasta entonces, por la mayoría de la sociedad 

china: “la república”, y cuyo proceso de transición se explica a continuación. 

 

2.1.1.- La República China. 

 

A principios del XX, los manchús, gobernaban China, este grupo étnico distinto a los chinos han 

(quienes tradicionalmente habían gobernado Chung-Kuo,
151

 con la excepción de la dinastía Yuan), 

fundaron la dinastía Qing en 1644, tras derrotar a Ming (1368-1644).
152

 Para 1911, el ciclo dinástico 

manchú había llegado a la etapa de decadencia, su estructura burocrática se había tornado obsoleta y 

sus funcionarios corruptos, carecía de credibilidad y representatividad. Además, la dinastía había sido 

derrotada por Francia y Gran Bretaña, durante las Guerras del Opio en 1840 y 1860 obligándola a 

firmar una serie de “tratados desiguales”.
153

 En 1895 sufrió otra derrota, esta vez frente a Japón, en la 

que perdió su soberanía sobre la isla de Formosa (Taiwán) y su influencia sobre Corea. 

 

La derrota frente a los extranjeros mermó la autoridad política y moral de la dinastía, lo que deterioró 

su capacidad militar, y fomentó la aparición de revueltas y levantamientos contrarios al régimen. Uno 

de estos movimientos fue encabezado por el Dr. Sun Yat-Sen, un médico que desde muy joven vivió en 

el extranjero (Honolulu, Hawái) donde se educó, aprendió inglés y tuvo su primer contacto con el 

cristianismo. 

 

A su regreso a China no pudo adaptarse a su lugar natal y decidió vivir en Hong Kong donde continuó 

su educación, se graduó como médico y se convirtió al cristianismo. Este cambio lo llevó a combinar 

su trabajo profesional con la práctica revolucionaria y organizó una fracasada conspiración militar. Este 

descalabro lo condujo a una ruta de exilio iniciada en Macao y continuada en Hong Kong, Hawái, 

Europa y Japón. Todos estos viajes le ayudaron a organizar un movimiento revolucionario en el que 

también figuró la Singchungjui.
154

 Sun se pronunció por “expulsar a los Tártaros, regenerar a China e 

                                                 
151 Chung-Kuo: 中国 el reino del medio 
152 Flora Botton, Op. Cit. 2008, p 43. 
153 Eugenio Anguiano Roch, “De la dinastía Quing en el siglo XIX hasta el fin de la República de China”, en Flora Botton Beja, 

Coordinadora, Historia Mínima de China, 2010, p 236. 
154 Singchungjui, Sociedad Secreta. Sun Yat-Sen impulsó la creación de sociedades secretas en China y en el extranjero. Estas sociedades 

difundían  propaganda en contra de la dinastía Qing, además de buscar recursos para financiar el movimiento. Las sociedades estaban 

formadas por distintos estratos de la sociedad china desde comerciantes, ladrones, bandidos y piratas hasta chinos convertidos al 
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instaurar la República”,
155

 ya que atribuía la debilidad y las carencias de China, al hecho de que 

estuviera gobernada por una dinastía extranjera (los Qing). 

 

En una desafortunada coyuntura política para el gobierno imperial, en 1909 murió el Emperador Kuang 

Su, su esposa la emperatriz Cixi, determinó la sucesión en Puyi un niño de 3 años de edad, quien fue 

declarado el siguiente emperador. Este hecho recrudeció la crisis política por la que atravesaba el país, 

Puyi no tenía la capacidad y mucho menos la conciencia de reorganizar el imperio e impulsar reformas 

que mitigaran los efectos del anquilosamiento de la dinastía. 

 

En octubre de 1911, el movimiento revolucionario de Sun tomó un nuevo impulso, se expandió 

rápidamente a diversas regiones del país, con la participación de varios sectores de la sociedad, 

miembros de las sociedades secretas y desertores del ejército imperial. Al darse cuenta de que el 

movimiento tomaba fuerza, la corte Qing le confirió poderes y atribuciones especiales al General Yuan 

Shi-Kai, con el fin de que controlara la revuelta. 

 

El 28 de diciembre del mismo año, Sun Yat-Sen, fue electo presidente provisional de la República 

China. Sun inició sus funciones el 1 de enero de 1912 en la ciudad de Nanjing, la capital de la nueva 

República.
156

 El presidente provisional era consciente de que carecía de un ejército, mientras que el 

General Yuan Shi-Kai, tenía un amplio poder militar además de prestigio y reconocimiento 

internacional,
157

 por ello Sun le ofreció a Yuan, renunciar a la presidencia, a su favor, a cambio de que 

este último apoyara a la República y consiguiera que el emperador abdicara al trono, Yuan aceptó y 

convenció al gobierno imperial de que la mejor oportunidad para que la dinastía sobreviviera, era la 

abdicación voluntaria de Puyi. 

 

La madre del niño emperador negoció con Yuan los términos de la dimisión de su hijo, el 14 de 

febrero de 1912, los edictos imperiales anunciaron la abdicación del Emperador Puyi,
158

 quien perdió 

                                                                                                                                                                        
cristianismo, burócratas, misioneros, etc. Cfr Natalia Rivera Ángel, “Desarrollo Histórico y Económico de la República de China” en 

Carlos Uscanga, Coordinador, Asia-Pacífico en la Posguerra, Espacios de Interacción Económica y Política. 2001, p 74. 
155 Enrica Collotti Pischel. La Revolución China Vol. I. 1976, p 15. 
156 Ibidem, p 261. 
157 Marisela Connely, “La Revolución de 1911 en China”, en Patricia Galeana, coordinadora, Las Revoluciones del Siglo XX. 2011, p 106. 
158 “El país entero está tendiendo hacia una forma republicana de gobierno. Es la voluntad del cielo y es cierto que no podríamos rechazar 

el deseo de la gente para el motivo de un honor y de la gloria de la familia el emperador, entregamos la soberanía a la gente. Decidimos la 

forma de gobierno para ser una república constitucional en esta época de la transición, para unir el sur y el norte, designamos Yuan Shi-

Kai para organizar un gobierno provisional, consultando el ejército de gente con respecto a la unión de las cinco personas, manchues, 

chinas, mongolas, mohammednas y a tibetanos. Esta gente constituye en común el gran estado de Chungkin Hwa Ming-Kus [una 
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todo poder político y divino, se le permitió conservar sus títulos, se le concedió como residencia el 

palacio de verano (en Beijing) y una pensión anual que pagaría el gobierno republicano, la abdicación 

de Puyi puso terminó al proceso de sucesión dinástica en China. 

 

El parlamento republicano, apegándose a los acuerdos con el General Yuan lo eligió, el 6 de marzo de 

1912, presidente provisional de la República China. Para diciembre de ese año se realizaron 

elecciones,
159

 las cuales favorecieron ampliamente al recién formado “Partido Nacionalista” (el 

Guomindang). Las elecciones produjeron un contrapeso al gobierno de Yuan Shi-Kai. No contento con 

ello, el ex general emprendió una ofensiva para hacerse todo el poder político, primero cesó a los 

gobernadores simpatizantes o afiliados al Guomindang (GMD), después en el verano de 1913 derrotó a 

las tropas leales al partido nacionalista. Para septiembre del mismo año, las tropas de Yuan, tomaron la 

ciudad de Nanjing, y obligó al parlamento a nombrarlo presidente constitucional, el 6 de octubre, por 

un periodo de cinco años, posteriormente disolvió el parlamento, proscribió al GMD y persiguió a sus 

militantes, muchos de los cuales, entre ellos Sun Yat-Sen, tuvieron que recurrir al exilio. 

 

Con la salida de los nacionalistas, Yuan no tuvo mayor oposición para consolidar su dominio sobre el 

país, a finales de 1915, los mil 993 miembros de Asamblea Representativa (favorable a Yuan) le 

hicieron una “suplica”, le pidieron al presidente la restauración de la Monarquía. Yuan aceptó, pero sus 

ambiciones por detentar el poder imperial se vieron interrumpidas al morir, por causas naturales, a los 

56 años de edad, el 6 de junio de 1916.
160

 

 

Li Yuanhong, sucedió en el gobierno a Yuan Shi-Kai, Li recibió una presidencia “maltrecha”, gracias a 

las pretensiones monárquicas de Yuan, varios líderes militares le retiraron su apoyo al gobierno, 

además a lo largo del país brotaron protestas destinadas a evitar el retorno del sistema dinástico, 

sumado a lo anterior, las potencias extranjeras amenazaron con retirar su respaldo diplomático y 

político a un gobierno imperial. 

 

                                                                                                                                                                        
república de China]. Nos retiramos a una vida pacífica y gozaremos del tratamiento respetuoso de la nación”. Cfr Paul Halsall, Modern 

History Sourcebook: Proclamation of the Abdication of the Manchus, 1912, disponible en http://www.fordham.edu/halsall 

/mod/1912manchu-end.html, consultado el 7 de enero de 2013. 
159 Los que tuvieron derecho a vota en esas elecciones, fueron únicamente hombres mayores de 21 años, poseedores de propiedades con 

un valor mínimo de 500 dólares chinos, que pagaran impuestos de al menos 2 dólares y tuvieran certificado de enseñanza primaria. Solo 

una minoría de hombres reunía los requisitos. Cfr Eugenio Anguiano Roch, Op. Cit. 2010, p 262. 
160 Eugenio Anguiano Roch, Op. Cit. 2010, p 264. 
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El vació de poder que generó la muerte de Yuan fragmentó al país y ocasionó la proliferación de 

“caudillos militares”. Estos eran generales y miembros de alto rango del ejército moderno chino, 

interesados en mantener su autoridad y privilegios, se aliaron con algunos gobernadores civiles para 

instalar gobiernos autónomos, e incluso algunos de estos declararon su independencia del gobierno de 

Nanjing. 

 

En la primavera de 1921, Sun Yat-Sen, quien había regresado del exilio, fue reelecto presidente de la 

República. La prioridad de su nuevo gobierno fue la reunificación y pacificación nacional. Para 

lograrlo se preparó una expedición militar a las zonas controladas por los caudillos militares, con el 

objetivo de derrotar a los distintos generales disidentes, someterlos a la autoridad de la República y 

lograr el control total del territorio, a esta expedición se le conoció como la “Expedición al Norte”. 

 

Paralelamente a los esfuerzos militares destinados a la reunificación nacional, Sun buscó una coalición 

con las distintas fuerzas políticas del país, una de estas fuerzas era el Partido Comunista Chino 

(PCCh).
161

 Esta organización política fue invitada a participar en un frente unido junto al partido 

nacionalista de China, con el objetivo de unificar y pacificar al país. 

 

El proyecto político del GMD no era del total agrado del PCCh, pero este último fue presionado por la 

Internacional Comunista (Komintern) y el mismo Stalin,
162

 para que continuara trabajando con el 

partido nacionalista. Estas presiones se basaban en la lógica de que “China no estaba preparada para el 

socialismo y debía de cumplir primero las etapas de una revolución democrática burguesa”.
163

 Es de 

esta forma como se creó el “Primer Frente Unido”. 

 

Esta alianza entre nacionalistas y comunistas comenzó formalmente en 1924, y tenía como objetivo 

lograr la reunificación nacional y la liberación de la influencia e interferencia extranjera, además de 

fomentar el desarrollo político, económico y social de China. Mientras el GMD estuvo dirigido por 

Sun Yat-Sen, las diferencias ideológicas y políticas entre nacionalistas y comunistas eran sobrellevadas 

bajo la idea de lograr, lo más pronto posible, la reunificación y el desarrollo de China. Pero este 

                                                 
161 El Partido Comunista Chino fue formado el 1 de julio de 1921 en una escuela para mujeres dentro de la concesión francesa de 

Shanghai. Los fundadores eran un pequeño grupo de estudiantes encabezados por Li Dazhao y Chen Duxiu, quienes estaban convencidos 

de que era posible el desarrollo de China por la vía marxista. Cfr Enrica Collotti Pischel, Op. Cit. 1976 Vol. I, p 166. 
162 José A Silva Michelena. Política y Bloques de Poder. Crisis en el sistema mundial. 1996, p 235. 
163 Ibidem, p 236. 



                                                                        EL PODER MILITAR DE CHINA A TRAVÉS DE SUS REFORMAS (1978-2011) 

 

 

[67] 

 

proyecto político sufrió un grave retroceso al morir (de cáncer) Sun Yat-Sen, el 12 de marzo de 

1925.
164

 

 

2.1.2.- La Creación del Ejército de Liberación del Pueblo. 

 

Después de la muerte de Sun, la dirección del partido nacionalista quedó en manos de Chiang Kai-

Shek, quien continuó con el Frente Unido y con la expedición militar al norte. Chiang no contaba con 

el carisma de su antecesor, y las fricciones entre nacionalistas y comunistas fueron aumentando, al 

grado de que en el seno del PCCh se propuso la ruptura con el GMD, mientras que a Chiang le 

interesaba mantener la alianza con los comunistas para lograr la consolidación de la República China y 

la reunificación nacional. 

 

Pero cuando esta alianza ya no le fue favorable ni conveniente, Chiang decidió romperla 

unilateralmente. El 12 de abril de 1927, emprendió una represión en contra de sindicatos y 

organizaciones campesinas, afiliadas al PCCh en la provincia de Shanghai,
165

 lo que propició el 

rompimiento definitivo entre ambas fuerzas políticas. 

 

Tras los hechos del 12 de abril de 1927, un grupo de comunistas se refugiaron en las montañas de 

Jingang, provincia de Jiangxi en el sudeste de China. Entre ellos se encontraban, Zhu De, Zhou Enlai, 

Mao Zedong, Bo Gu y Wang Ming, este último el líder del grupo que después sería conocido como los 

“Veintiocho Bolcheviques.”
166

 Además de huir de la represión nacionalista, los comunistas buscaron su 

camino para la transformación y modernización del país, lo que inevitablemente enfrentó a ambas 

                                                 
164 Al morir Sun Yat-Sen se detuvo la empresa militar hacia el norte del país. No fue sino hasta julio de 1926, cuando los ejércitos del 

Guomindang partieron del puerto de Guangzhou bajo el mando del general Chiang Kai-Shek. La marcha atravesó por Hankou, Nanjing y 

Shanghai, continuó hasta llegar al norte del río Yangtsé, donde los intereses económicos de los extranjeros, principalmente de Japón, se 

encontraban en el paso de la expedición, lo cual propicio contratiempos y retrasos a la expedición. Aunque la Marcha hacia el Norte 

continuó, los Caudillos militares no fueron eliminados por completo, ya que garantizaban el control y la administración de las regiones a 

las cuales el Guomindang no tenía fácil acceso, por lo que en muchos de los casos, solamente se les obligó a trabajar para la 

administración nacionalista. Cfr Enrica Collotti Pischel, Op. Cit. 1976 Vol. I, p 188. 
165 La noche del 12 de abril una milicia de Chiang kai-Shek, llamada las bandas verdes atacaron a sindicatos y diversas organizaciones 

pertenecientes al PCCh, las organizaciones fueron disueltas y sus líderes asesinados o arrestados. Cfr Enrica Collotti Pischel, Op. Cit. 

1976 Vol. I, p 190. 
166 Los Veintiocho Bolcheviques fueron un grupo de militantes que dirigieron el PCCh de 1930 a 1934 y que habían estudiado en Moscú. 

Existe una confusión histórica en cuanto al nombre ya que no es posible identificar a veintiocho personas como miembros de este grupo, 

es muy probable que se tratara de un grupo de pensadores caracterizado por su apego a la ortodoxia comunista soviética. El historiador 

Wang Yunsheng atribuye el origen del nombre a una reunión de estudiantes chinos de la Universidad Sun Yat-sen de Moscú, ocurrida en 

el verano de 1929, en esa reunión habrían participado veintiocho personas, sin embargo no todos los personajes reconocidos en torno a 

este grupo asistieron a dicha reunión. Cfr Los veintiocho Bolcheviques disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Veintiocho_bolcheviques, consultado el 7 de enero de 2013. 



                                                                        EL PODER MILITAR DE CHINA A TRAVÉS DE SUS REFORMAS (1978-2011) 

 

 

[68] 

 

fuerzas en una guerra civil. En agosto del mismo año, fue fundado el Soviet de Jiangxi y él “Ejército de 

Liberación del Pueblo”.
167

 

 

Al inicio del conflicto, el ejército del GMD era mucho más grande que el de su oponente, estaba 

formado por el “Ejército Central”, bajo el mando de Chiang Kai-Shek y sus generales, además contaba 

con las tropas de algunos caudillos militares controlados por el GMD. A la ofensiva lanzada por el 

ejército nacionalista en contra del ELP, se le denominó por los comunistas como “Campaña de Cerco y 

Aniquilamiento”,
168

 mientras que Chiang le nombró “Campaña de Supresión del Bandidaje”.
 169

 

 

El 27 de diciembre de 1930 Chiang Kai-Shek, lanzó la primera campaña de supresión del bandidaje, lo 

que desencadenó la “Segunda Guerra Civil”
170

 los nacionalistas contaban con más de 100 mil hombres 

bajo el mando de Lu Ti-Ping (Gobernador de la provincia de Jianxi), mientras que por el otro bando, 

Mao Zedong estaba al mando del ELP, este contaba con cerca de 40 mil efectivos, mal entrenados y 

equipados. Sin posibilidad de derrotar al ejército de Chiang en una guerra frontal, los comunistas 

recurrieron a la guerra de guerrillas. “Cuando el enemigo avanza retrocedemos. Cuando el enemigo 

acampa, lo hostigamos. Cuando se fatiga lo atacamos. Cuando se retira lo perseguimos. Y únicamente 

se enfrentará al enemigo cuando se tenga la certeza de que se vencerá, de lo contrario se retirará para 

evitar un encuentro”.
171

 

 

Esta táctica de guerra de guerrillas, que describe Mao les funcionó a los comunistas, en diciembre de 

ese año, la división 105 del Ejército Rojo fingió batirse en retirada, de esta forma atrajo a la división 18 

del Ejército Central hacia las montañas, cuando este último se desplaza por un estrecho valle, ELP 

atacó desde las cimas, provocándole a los nacionalistas 9,000 bajas.
172

 Ante la pérdida de estas tropas, 

la fuerza principal de soldados del GMD se replegó. 

 

                                                 
167 La guerra entre comunistas y nacionalistas propició la ruptura de las relaciones de la República de China con la URSS por un lado, y 

condujo a un acercamiento a los EEUU y la Gran Bretaña por el otro. El nuevo gobierno nacionalista, no solamente tenía que extender su 

autoridad por todo el país, sino también tenía que obtener el reconocimiento extranjero, ya que de esta forma garantizarían recursos y 

armamento para sostener una guerra contra el PCCh. 
168 Mao Tse-Tung, Problemas Estratégicos de la Guerra Revolucionaria de China. 1966, p 33. 
169 Jonathan D. Spence, En busca de la China moderna. 2011, p 544 
170 Se entiende como primera Guerra Civil en China, a la revolución de Sun Yat Sen. 
171 Mao Tse-Tung Op. Cit.1966, p 72. 
172 Avizora, El Arte de la Guerra disponible en http://www.avizora.com/publicaciones/guerras/textos/arte_de_la_guerra_0003 .htm#Parte 

1. Consultado el 9 de enero de 2013. 
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En febrero de 1931 se realizó la segunda campaña, esta vez, los nacionalistas contaban con 200 mil 

hombres; el comandante en jefe era Je Ying-Chin. Esta campaña también fue un fracaso para las 

fuerzas de Chiang, el ejército comunista solo necesitó de 15 días (del 16 al 30 de mayo) para romper 

con la acometida nacionalista, organizó a los campesinos de la región para realizar tareas de 

inteligencia y apoyo logístico, además al ser relativamente pequeña su fuerza, el ejercito comunista 

tuvo la capacidad de lanzar ataques constantes contra el Ejército Central, lo que sembró confusión entre 

las filas nacionalistas, finalmente los comunistas atrajeron a los nacionalistas, cortaron sus rutas de 

suministro y escape, y lanzaron una contraofensiva exitosa. 

 

La tercera campaña comenzó a mediados de julio de 1931, Chiang Kai-Shek dirigía personalmente las 

operaciones militares. Con 300 mil hombres, esta campaña comenzó con apenas con un mes de 

diferencia, con respecto a la anterior, por lo que el ÉLP no había tenido tiempo para reorganizarse y 

descansar del último enfrentamiento. La estrategia de Chiang fue atacar directamente la base de apoyo 

de Jiangxi para acorralar a los comunistas contra el río Kan y aniquilarlos. 

 

Las guerrillas comunistas bajaban continuamente de las montañas y hostigaban la retaguardia del 

GMD, a veces dando la impresión de ser un ejército completo. La noche del 11 de agosto, 25 mil 

soldados comunistas se desplazaron por una brecha de 5 kilómetros entre los ejércitos de Chinag que 

los cercaban y se reagruparon en Xinguo. 

 

Un pequeño grupo de comunistas del 12 regimiento engañó a las topas nacionalistas sobre su posición 

y tamaño, los nacionalistas convencidos de que se trataba de la fuerza principal de Mao, los 

persigueron. Al descubrir el engaño, Chinag volvió a avanzar hacia su posición inicial, “pero sus tropas 

agotadas, desmoralizadas y con hambre no estaban en condiciones de combatir, y decidieron 

replegarse.”
173

 

 

De junio de 1932 a marzo de 1933, tuvo lugar la cuarta campaña de cerco y aniquilamiento, con una 

fuerza de más de 500 mil efectivos,
174

 los nacionalistas nuevamente arremetieron contra los 

comunistas, pero esta vez las condiciones habían cambiado con respecto a las tres campañas anteriores, 

ahora el EPL contaba con el apoyo de la población de la zona, también su número había aumentado 

                                                 
173 Idem 
174 Mao Tse-Tung, Op Cit. 1966, p 72. 
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producto de las victorias sobre los nacionalistas, incluso contaba con un número considerable 

desertores del ejército de Chiang. Sumado a lo anterior, los soldados del EPL habían capturado una 

buena cantidad de armas y pertrechos de los nacionalistas, por lo que a la hora de los nuevos 

enfrentamientos el resultado fue similar al de las tres campañas previas. 

 

Para la quinta campaña, Chiang contó con el apoyo de asesores alemanes, dirigidos por el General 

Hans Von Seeckt, “distinguido comandante de la Primera Guerra Mundial, que se había encargado, 

entre 1920 y 1926, de transformar el ejército alemán.”
175

 Estos asesores reformaron la industria 

siderúrgica, para que tuviera la capacidad de tratar menas y arsenales de armas provenientes de 

Alemania, también entrenaron a oficiales chinos y crearon una brigada de élite que funcionó como 

fuerza de choque. 

 

En octubre de 1934, las fuerzas del Ejército Central avanzaron con cerca de un millón de efectivos
176

 

hacia las zonas controladas por el ELP. Esta vez la estrategia de los nacionalistas fue muy distinta a las 

anteriores campañas, en lugar de enfrentar al enemigo directamente, primero establecieron un bloqueo 

económico a la región del Sóviet de Jiangxi, posteriormente se dedicaron a destruir las comunicaciones 

entre las distintas bases comunistas, después cortaron las salidas de las tropas enemigas y bloquearon 

cualquier tipo de aprovisionamiento proveniente de las zonas controladas por el Ejército Rojo.  

 

La quinta campaña fue muy distinta a las cuatro anteriores, el ejército del GMD avanzó exitosamente, 

los comunistas perdieron la iniciativa y fueron derrotados. Ante la posibilidad de ser destruidos 

abandonaron el sóviet para trasladarse al norte del país a la provincia de Shensi, donde las condiciones 

geográficas les permitirían ocultarse de las tropas del GMD. 

 

La distancia entre Jiangxi y Shensi es de 2,000 kilómetros aproximadamente, pero al seguir una ruta 

directa, los comunistas tendrían que atravesar por regiones dominadas por el GMD. En su lugar, 

emprendieron una ruta hacia el este para posteriormente rodear hacia el norte, a través de territorios que 

por su lejanía y accidentado terreno, solamente estaban bajo el dominio parcial del GMD. A esta 

retirada estratégica de los comunistas se le denominó “la Larga Marcha”.
177

 

 

                                                 
175 Jonathan D. Spence, Op Cit. 2011, p 545. 
176 Mao Zedong, http://es.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong#Guerra_y_Revoluci.C3.B3n. Consultado el 9 de enero de 2013 
177 Jonathan D. Spence, Op Cit. 2011, p 549. 
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La retirada inició el 16 de octubre de 1934, la marcha se realizaba durante la noche, mientras que de 

día, ELP se ocultaban en las aldeas de simpatizantes, para escapar de las tropas y bombardeos de los 

nacionalistas. Los comunistas atravesaron nueve provincias: Jiangxi Fujian, Guandog, Hunan, Guanxi, 

Yunnan, Sichuan, Qinhan y Gansu, hasta que en octubre de 1935 llegaron a Shaaxi. En total recorrieron 

12,500 kilómetros en un año.
178

 El siguiente mapa muestra la ruta de la “larga marcha” tomada por los 

comunistas para escapar de la ofensiva nacionalista. 

 

Mapa No. 2.1. La Larga Marcha 

 
Fuente: Compartiendo conocimientos, la Revolución China disponible en http://betorojas64.blogspot.mx/2010/04/la-revolucion-

china.html Consultado el 27 de marzo de 2013. 

 

Aunque la Larga Marcha fue una retirada exitosa para los comunistas, en el sentido de que evitaron la 

aniquilación en Jiangxi, el costo de dicha empresa fue muy elevado, de los más de 13,000 elementos 

del ELP y miembros del partido que salieron de Jiangxi, menos de 3 mil llegaron a Shensi.
179

 No se 

                                                 
178 Tibar Mende, “La gran marcha a Yenan” en Franz Schurmann y Orville Schell. China Republicana; el nacionalismo, la guerra y el 

advenimiento del comunismo 1911-1949,1971, p 306. 
179 Ibidem, p 307. 
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tienen datos exactos, pero se calcula que la mayoría murió en batalla o por las heridas, otros desertaron 

o murieron de cansancio o frío. 

 

2.1.3.- La invasión japonesa. 

 

Aprovechando la inestabilidad política en China, Japón la invadió el 18 de septiembre de 1931 el 

territorio conocido como Manchuria. Esta región rica en recursos naturales fue de importancia 

estratégica para la expansión japonesa en China y sus ambiciones de conquista del Sureste Asiático. 

Las tropas japonesas tomaron posesión de todas las vías férreas y de comunicaciones, así como la 

capital (Mukden). 

 

Para evitar una confrontación directa contra Japón, Chiang Kai-Shek buscó el apoyo internacional, 

trató de llegar a un entendimiento con las potencias extranjeras que tenían intereses creados en China y 

que, con las acciones de Tokio, estos intereses se verían afectados. Al mismo tiempo el gobierno, de 

Chiang acudió a la Sociedad de Naciones (SDN) para que actuara como un tribunal mediador entre 

China y Japón. La SDN envío, en enero de 1932, a la Comisión Lytton a China para que evaluara la 

situación, la comisión condenó la invasión al determinar “que no existía un nacionalismo manchú que 

respaldase la creación de este nuevo Estado sino que lo único que existía era intención [del gobierno de 

Japón] de crear un estado artificial y satélite”.
180

 

 

Los japoneses utilizaron, en la SDN, el discurso de que “las fuerzas japonesas, salvarían a China del 

comunismo y de la creciente influencia de la URSS”.
181

 Este discurso no fue aceptado por el resto de 

los países y la SDN condenó las acciones de Japón. Sin restaurarle el territorio ocupado a los chinos y 

sin haber recibido sanciones por la agresión, Japón abandonó la SDN en 1933. En el territorio de 

Manchuria, los japoneses, crearon un Estado al que llamaron “Manchukuo” y al frente del gobierno 

pusieron a Puyi, el último emperador de la dinastía Qing.
182

 

 

El gobierno de Chiang Kai-Shek tuvo una política vacilante hacia la invasión japonesa, Chiang 

concentró sus esfuerzos en el enfrentamiento con los comunistas, restándole importancia a la ocupación 

                                                 
180 Raúl Ramírez, “China Conmemora el 80º Aniversario de la Conquista Japonesa de Manchuria”, en Renovatio Historia, 19 de 

septiembre de 2011, disponible en http://renovatiohistoria.blogspot.mx/2011/09/china-conmemora-el-80-aniversario-de-la.html. 

Consultado 24 de mayo de 2013. 
181 Enrica Collotti Pischel. Op. Cit. Vol II 1976, p 132. 
182 El 3 de marzo de 1932 se proclamaba la Independencia del Manchukuo con Puyi como emperador. Cfr Raúl Ramírez Op. Cit. 
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japonesa en el noroeste del país. A finales de 1936 durante una visita a la región de "Sian" en uno de 

los cuarteles de campaña, las tropas, ahí apostadas al mando del general Zang Xueliang, se amotinaron 

y arrestaron a Chiang Kai-Shek, con la intención de condenarlo por su “traición a la patria”.
183

  

 

Zang Xueliang fue presionado por representantes extranjeros e incluso por los mismos comunistas para 

que liberara a Chiang, pero Chang condicionó su libertad a cambio del cese de los enfrentamientos 

contra el ELP, y de que se dirigieran todos los esfuerzos y recursos hacia la resistencia contra Japón, 

Chiang fue liberado, en la navidad de ese año, tras comprometerse a enfrentar a los japoneses. 

 

Mapa No. 2.2. Zonas ocupadas por los japoneses. 

 
Fuente: Compartiendo conocimientos, la Revolución China http://betorojas64.blogspot.mx/2010/04/la-revolucion-china.html Consultado 

el 27 de marzo de 2013. 

 

En el mapa anterior podemos observar las zonas ocupadas por las tropas japonesas al noreste de China, 

la región de Manchuria, además de la ciudad de Shanghái, los puertos de Hong Kong, Fuzhou, 

Guangzhou, y la península de Kowloon y en color más oscuro se encuentra la península de Corea y la 

isla de Taiwán, bajo la soberanía de Japón en ese momento. 

 

                                                 
183 Enrica Collotti Pischel. Op. Cit. Vol. II 1976, p 132. 
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2.1.4.- El Segundo y Tercer Frente Unido 

 

El 7 de julio de 1937 se originó una escaramuza entre soldados de la guarnición japonesa en Beijing y 

soldados chinos, a este enfrentamiento se le conoce como el incidente del puente de Marco Polo,
184

 y 

fue el pretexto para que Japón iniciara una nueva ofensiva militar contra China. Los nacionalistas y 

comunistas acordaron una tregua, “el Segundo Frente Unido” y unieron esfuerzos para combatir la 

invasión japonesa. Aunque la desconfianza entre nacionalistas y comunistas era enorme, ambos 

necesitaban el uno del otro para enfrentar a los japoneses. “Muchos opinan que es imprescindible 

desconfiar de Chiang Kai-Shek que es un traidor y que las negociaciones con el no pueden llevar a otra 

cosa que a la catástrofe (…). Sin embargo, ahora Chiang necesita del partido comunista, pese a su 

deseo de eliminarlo y nosotros también necesitamos del Guomindang porque nuestro objetivo es el 

mismo: echar de China a los imperialistas japoneses”.
185

 

 

Con esta idea de Mao, se resume la actitud de los comunistas, quienes a partir de agosto de ese año 

transformaron al Ejército Rojo en el VIII Ejército, este se trasladó al norte del país para enfrentar a los 

japoneses. “La Guerra de Resistencia contra Japón” tenía dos frentes: el del partido comunista, 

compuesto por efectivos del ELP y voluntarios del norte del país, los cuales combatían a los japoneses 

con tácticas de guerra de guerrillas, similares a las utilizadas contra los nacionalistas en las campañas 

de cerco y aniquilamiento. 

 

El segundo frente estaba en el sur y era el que peleaba el GMD. Superados militar y logísticamente por 

los japoneses, Chiang recurrió a la estrategia de “vender espacio para ganar tiempo”.
186

 Basó esta 

estrategia se basó en dos premisas: 

1.- Aunque superiores numéricamente, los ejércitos chinos no lo eran militarmente. El 

armamento, la estrategia y la organización de los japoneses eran superiores a la del GMD, 

                                                 
184 Se trata del puente que cruza el Río Sanghín, se llama Pulisanghín, ahora se le conoce como el Puente de Marco Polo, porque se 

supone que Marco Polo quedó maravillado por dicho puente durante su estancia en China, Marco Polo describe el puente en el Libro de 

las Maravillas. “(…) y en este río hay un bellísimo puente de piedra digno de mención, porque sabed que en el mundo entero no hay nada 

tan hermoso. Y yo os digo que tiene trescientos pasos de largo y ochocientos de ancho, porque diez hombres a caballo pueden ir por el de 

frente. Tiene veinticuatro arcos y veinticuatro pilares en el agua para sostenerlo; y es todo de mármol gris muy bien trabajado y 

basamentado. En cada extremo se alza una hermosa cortina o muro de mármol y de columnas hechas como voy a decirlos. A la cabeza del 

puente hay una columna de mármol debajo hay un león de mármol que la sostiene y encima hay otro león exactamente igual muy grande 

hermoso y muy bien hecho. A un paso y medio esta columna tirando hacia lo alto de ese puente hay una columna de mármol gris 

completamente trabajada con diversas esculturas y escopleada en las dos columnas de suerte que las gentes no pueden caer al agua. Y así 

sucesivamente todas las columnas distantes paso y medio una de la otra, por eso es cosa muy hermosa de ver”. Cfr Marco Polo, Libro de 

las Maravillas. 2000, p 276. 
185 Francisco Cardona Grandes Biografías; Mao Tse-Tung 2002, p 100. 
186 Enrica Collotti Pischel. La Revolución China Vol. II. 1976, p 148. 
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por lo que Chiang esperaba el apoyo de las potencias extranjeras, principalmente de EEUU y 

de Inglaterra. 

2.- China es un país muy grande, por lo que a las tropas japonesas les resultaría difícil perseguir 

a los ejércitos chinos más allá de las costas y al mismo tiempo controlar las zonas 

ocupadas.
187

 

 

La segunda premisa resultó ser efectiva desde un principio, pero representó un alto costo político y 

social para el GMD, esta y otras decisiones militares en la guerra contra Japón, le causaron antipatía y 

desprestigio al GMD ante la población rural y de las ciudades. En cuanto a la primera premisa, Chiang 

Kai-Shek vio recompensada su espera, cuando el 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base 

estadounidense de Pearlharbor (Tora Tora Tora), lo que detonó la entrada de EEUU a la Segunda 

Guerra Mundial (SGM). 

 

EEUU le proporcionó ayuda económica, técnica y militar, además envió asesores militares al GMD, a 

cargo de estos se encontraba el General Joseph H. Stilwell, quien tenía la tarea de entrenar y apoyar a 

los chinos en su resistencia contra Japón, y de esta manera impedir que los japoneses sacaran tropas de 

territorio chino para emplearlas en el frente del Pacífico. 

 

A finales de 1943 (1 de diciembre)
188

 se realizó la conferencia de “ El Cairo” entre Roosevelt, 

Churchill y Chiang Kai-Shek, en la cual se acordó, que EEUU e Inglaterra renunciarían a sus 

privilegios sobre China, además se le prometió a Chiang la restitución de todos los territorios ocupados 

por los japoneses y la reintegración de Manchuria, Formosa (Taiwán) y la isla Pescadores.  

 

Posteriormente a mediados de julio de 1945 EEUU, Gran Bretaña y China suscribieron una declaración 

en la que se establecieron los términos para la rendición de Japón, la URSS por no ser parte beligerante 

no firmó el documento, pero posteriormente en Potsdam se adhirió a él y el 8 de agosto de 1945 la 

Unión Soviética le declaró la guerra a Japón y emprendió una ofensiva en contra de las fuerzas 

japonesas que se encontraban en Manchuria, no fue sino hasta el bombardeo atómico sobre 

                                                 
187 Idem. 
188 Gabriel Kolko. Políticas de Guerra, el Mundo y la Política Exterior de Estados Unidos 1934-1945. 1974, p 302. 
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Nagasaki,
189

 que Japón fue derrotado y su ejército repatriado. La guerra contra Japón terminó 

formalmente el 14 de agosto de 1945. 

 

Con el triunfo sobre Japón, las fuerzas políticas en China, se encontraron con el desafío de retornar a 

una precaria paz y una confusa normalidad, sin el enemigo en común el reto nuevamente fue tratar de 

conjuntar los proyectos de país de nacionalistas y comunistas, lo que derivó en un periodo de extraña 

calma e impase político. 

 

Las fuerzas japonesas oficialmente se rindieron ante Chiang Kai-Shek, lo cual le dio el reconocimiento 

internacional como líder de la República China, esto no fue del agrado de los comunistas. Más aún, 

para sorpresa de estos, la Unión Soviética y el gobierno nacionalista del GMD firmaron, el 14 de 

agosto de 1945,
 190

 un tratado de alianza por 30 años, según el cual, la URSS reconocía al gobierno del 

GMD como el gobierno central del Estado Chino y se comprometía a darle su apoyo.
 
 

 

Sin embargo, pronto resultó evidente la incapacidad del gobierno nacionalista para establecer su 

autoridad y responder a las demandas de la sociedad china. Las deficiencias de la administración y la 

corrupción de los funcionarios públicos, entre otras cosas, comenzaron a minar la confianza de la 

sociedad hacia el gobierno del GMD. 

 

Por su parte, los comunistas (dirigidos por Mao Zedong) emprendieron un proyecto de gobierno de 

coalición, lo que se conocería como el “Tercer Frente Unido”. Las negociaciones entre el PCCh y el 

Guomindang se realizaron del 28 de agosto al 10 de octubre de 1945 en Chungquing, bajo el auspicio 

del embajador norteamericano Patrick Hurley. En esta reunión, Mao Zedong y Chiang Kai-Shek 

llegaron a varios acuerdos de los cuales destacan: 

1. La reducción del ejército comunista en un 10%. 

2. El retiro del ELP de las zonas ocupadas durante la guerra contra Japón. 

3. La realización de una junta consultiva política, que habría de incluir a los partidos 

independientes y demás organizaciones políticas y sociales chinas. 

4. La reorganización del gobierno nacional.
191

 

 

                                                 
189 Las bombas atómicas fueron lanzadas el 6 (Hiroshima) y 9 (Nagasaki) de agosto de 1945. 
190 José A Silva Michelena, Op Cit. 1994, p 239. 
191 Harriet Evans, Historia de China Desde 1800. 1989, p 346. 
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Para promover un gobierno de coalición, en diciembre de 1945 llegó a China el General Marshall, en 

calidad de enviado especial del presidente Harry S. Truman. Posteriormente el 7 de enero de 1946 se 

reunió en Beijing la "Junta Consultiva Política" esta acordó la reorganización del gobierno central con 

la participación de los distintos partidos políticos, la redacción de una nueva constitución y la reforma 

del aparato militar. 

 

Para marzo, Chiang Kai-Shek rechazó abiertamente los acuerdos de la Junta Consultiva y pidió al 

PCCh la entrega de las zonas ocupadas después de la derrota de Japón. A pesar de esto, las 

negociaciones continuaron hasta que en otoño de 1946, el General Marshall regresó a EEUU sin lograr 

resultado alguno. “Chiang Kai-Shek no puede comprender que la masa del pueblo chino ve en los rojos 

la única esperanza de alivio a los extranjeros, impuestos, los abusos del ejército y el terror de la 

GESTAPO de Tai-Li. Ya empieza [el pueblo] a darse cuenta de lo que le espera; codicia; corrupción; 

favoritismo; más impuestos; un gran desperdicio de vidas; un desprecio absoluto de los derechos 

humanos”.
192

 

 

Las fricciones entre Chiang y Stilwell aumentaron considerablemente, por la empecinada determinación 

de Chinag de no ceder ni negociar con los comunistas. Finalmente el General Stillwell fue retirado de 

China por su gobierno al no poder reconciliar sus diferencias con Chiang Kai-Shek, y fue remplazado 

por el General David Barr. 

 

2.1.5.- La derrota del Guomindang. 

 

El 1 de febrero de 1947, después del fracaso en las negociaciones para crear un gobierno de coalición, 

el Comité Central del PCCh denunció todos los acuerdos pactados con Chiang e hizo un llamado a sus 

simpatizantes para derrocar al gobierno del GMD. Al mismo tiempo, el Guomindang se preparó para 

emprender una nueva ofensiva en contra del ELP, para lo cual contaba con un ejército de más de 2 

millones de hombres, además del apoyo económico político y militar de EEUU. Pero a pesar de esto, 

los asesores norteamericanos no eran optimistas con respecto a las fuerzas nacionalistas. “Las tropas de 

Chiang Kai-Shek. Dos millones de soldados recibiendo ayuda internacional eran débiles, sus mandos 

estaban corrompidos y tenían sobre sí las tradiciones de los señores de la guerra del siglo pasado.”
193

 

                                                 
192 Franz Sehurman y Orville Schell. Op Cit 1971, p 377. 
193 Ibidem, p 380. 
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En la primavera de 1947 el Ejército Rojo, al mando de Lin Piao, emprendió una ofensiva sobre las 

tropas del GMD que se encontraban en la región de Manchuria al noreste del país. Las fuerzas 

nacionalistas fueron incomunicadas por el ELP, Lin Piao atacó ciudad por ciudad, en el noroeste del 

país, hasta que en noviembre de 1947, los soldados nacionalistas minados por la baja moral, la mala 

dirección y la pésima estrategia, se rindieron. 

 

Posteriormente, el ELP dirigió su ofensiva hacia el sur, a la ciudad de Nanjing, sede del gobierno 

nacionalista. Las derrotas de los nacionalistas se sucedieron una tras otra, en Kaifeng, Tsinan y 

Liaoning, a finales de 1948, el General David Barr, informó a Washington que los nacionalistas 

“habían perdido alrededor de 33 divisiones y más de 320,000 soldados”,
194

 

 

Estoy convencido de que la situación militar ha empeorado a tal punto que solo la 

participación efectiva de tropas norteamericanas podría remediarla (...) la ayuda material 

y económica es menos importante que otros factores para la salvación de China (...) 

ninguna batalla se ha perdido por falta de equipo y de municiones, todos los desastres 

nacionalistas pueden atribuirse al peor mando del mundo (…) [la] absoluta, ineptitud de 

los jefes [militares] y la falta de honradez.
195

 

 

A la mala administración militar se sumó la mala administración económica, lo que aumentó el 

desprestigio del GMD y de Chiang Kai-Shek. A partir de 1948, empezaron a separarse de las filas del 

GMD, industriales, hombres de negocios y varios de los “caudillos militares” e incluso generales del 

ejército nacionalista, quienes al ver amenazadas sus posiciones y privilegios a causa de los errores 

militares del gobierno central, optaron por adherirse a los comunistas. 

 

Al principio del conflicto entre nacionalistas y comunistas en 1930, las fuerzas del GMD eran cuatro 

veces superiores a las del PCCh, esta proporción se redujo, en 1939, cuando las fuerzas nacionalistas 

era dos veces superiores al ELP y para 1949 las tropas comunistas eran superiores a las de Chiang Kai-

Shek. Fue entonces cuando el GMD comprendió que la situación militar le era adversa, por lo que 

buscó una salida política al conflicto ofreciendo revivir las negociaciones para un gobierno de 

coalición, para lo cual Chiang renunció a la presidencia de la república el 21 de enero de 1949 a favor 

de Li Tsung-Jen. 

                                                 
194 Ibidem, p 385. 
195 Informe de noviembre de 1948 al Dpto. de Estado de EEUU. Cfr Hou Fu-Wu, Breve Historia del Comunismo Chino. 1976, p 408. 
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Li Tsung-Jen se acercó al PCCh a principios de abril, para iniciar los acuerdos, los comunistas pusieron 

condiciones, previas a la realización de las negociaciones las cuales atentaban contra los intereses 

económicos y políticos de los dirigentes del GMD. La imposibilidad de Li Tsung-Jen por conciliar las 

posturas entre el PCCh y el GMD, se hizo evidente el 20 de abril cuando las negociaciones fracasaron y 

Chiang Kai-Shek volvió a tomar la presidencia. 

 

Los triunfos del ELP aumentaban a medida que el conflicto se desplazaba hacia el sur de China. El 

GMD solicitó la intervención directa de EEUU en la guerra, pero no obtuvo respuesta positiva por 

parte de Washington. El periodo que va de abril a diciembre de 1949, se caracterizó por 

desorganizadas retiradas de los nacionalistas hacia el sur. “Los nacionalistas con sus ilimitados 

recursos continuamente perdían terreno ante un contrincante, que no sólo adaptaba su estrategia a los 

recursos en hombres y equipo, sino que también aprovechaba los errores estratégicos y tácticos del 

Guomindang y su vulnerabilidad en el aspecto económico”.
196

 

 

El 23 de abril, los comunistas tomaron Nanjing, el 14 de octubre, Cantón y en diciembre de ese año, 2 

millones
197

 de miembros del partido nacionalistas, militares y simpatizantes, dejaron el continente para 

refugiares en la isla de Taiwán bajo la protección de EEUU.
198

  

 

2.2.- La Construcción de la República Popular China, conflictos internos y externos. 

 

En el siguiente apartado se exponen los hechos que llevaron a la reconstrucción de China tras 38 años 

de conflicto, estos hechos fueron determinados por variables internas y externas, las cuales señalamos 

en el siguiente cuadro. 

 

 

                                                 
196 Franz Sehurman y Orville Schell. Op Cit 1971, p 413. 
197 Natalia Rivera Angel, Op. Cit. 2001, p 86. 
198 Hou Fu-Wu. Op Cit. 1976, p 410. 
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Tras la capitulación de las fuerzas del GMD y su abandono del continente, los comunistas encabezados 

por Mao Zedong, no encontraron mayor resistencia para imponer su gobierno. Ante una multitud 

reunida en la plaza de Tiananmen (Beijing), el 1 de octubre de 1949, Mao declaró fundación de la 

República Popular de China,
199

 declarando que la nueva República era el “único gobierno legal 

representante de todo el pueblo chino”.
200

 

 

2.2.1.- La construcción del aparato estatal. 

 

Para la segunda mitad del siglo XX, China ya había sufrido fuertes convulsiones, económicas, políticas, 

sociales e incluso culturales. Ahora la tarea de los comunistas era la reconstrucción y rehabilitación de 

China. Lo primero fue la reunificación y pacificación del país. Posteriormente se inició un proceso de 

transformaciones económicas, sociales y políticas.  

 

La dirección de la economía la monopolizó el Estado, el nuevo gobierno estatizó la industria y tomó el 

control de los bancos, se crearon sindicatos y se instituyó la jornada laboral de ocho a diez horas. 

Además el gobierno se reservó la facultad de fijar el salario mínimo con el fin de frenar el incremento 

de la inflación producto de casi cuatro décadas años de guerra civil. 

 

En la parte social, se promulgó una ley sobre el matrimonio, que echó abajo las viejas costumbres, casi 

intactas por más de cinco siglos. Esta nueva ley prohibió los matrimonios arreglados, instituyó la 

monogamia, la libre elección de los contrayentes y el divorcio. A parte de la ley de matrimonio, se 

permitió la participación de la mujer en la política y en los distintos sectores económicos y sociales, 

también se le dio derecho a la propiedad y a heredar. 

 

Se realizó una reforma agraria, la cual le expropió a la clase terrateniente e incluso a los monasterios, la 

tierra, el ganado, los “aperos agrícolas”, las tierras se repartieron entre los agricultores y en este reparto 

también fue incluida la antigua clase terrateniente.  

 

                                                 
199 Colección China. La Historia. SN 1992, p 188. 
200 Richard L. Walker, China Nueva Potencia Mundial.1957, p 17. 
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Como parte de su estrategia al exterior, los líderes en Beijing, buscaron el reconocimiento y el 

establecimiento de relaciones diplomáticas con la mayor cantidad de países posibles.
201

 El 14 de 

febrero de 1950, China firmó con la URSS el Tratado de amistad, alianza y asistencia mutua,
202

 al 

mismo tiempo, denunció los tratados y acuerdos firmados con países europeos que mantenían intereses 

coloniales en territorio chino. 

 

En lo que respecta a la estrategia interna, las estructuras políticas y burocráticas fueron transformadas, 

a través de la campaña de los “tres anti”,
203

 la cual procuró acabar con la corrupción, el dispendio y el 

burocratismo. Esta campaña duró cuatro meses de diciembre de 1951 a abril de 1952, para ser 

sustituida por la campaña de los “cinco anti” la cual se mantuvo de abril a junio de ese año. En esta 

campaña se eliminaron las gratificaciones a los funcionarios, se atacaron los fraudes, las evasiones 

fiscales, la malversación de los bines del Estado y en particular para los empresarios, la obtención 

ilegal de los secretos económicos.
204

 El número de los acusados y condenados a prisión o a muerte 

como producto de estas campañas se desconoce, se especula que pudo ser elevado. No obstante los 

excesos de estas campañas generaron un éxodo del país de una parte importante de empresarios, 

burócratas e intelectuales “se logró una limpieza ejemplar de la corrupción.”
205

 

 

Con la ayuda de la URSS, China emprendió su transformación económica a través de planes 

quinquenales, el Primer Plan Quinquenal (PPQ) inició en 1953, se concentró en la creación y 

rehabilitación de la industria pesada; producción de hierro y acero, cemento, energía eléctrica, 

extracción de petróleo, construcción de ferrocarriles y carreteras, maquinaria y modernización del 

transporte aéreo. 

 

Se reorganizó el sistema fiscal y el monetario, el cambio de las antiguas monedas fue obligatorio, 

(principalmente las hechas de oro y plata). En mayo de 1955, el “Nuevo Yuan” sustituyó a todas las 

monedas.
206

 Para financiar las actividades del gobierno, se emitieron “bonos de la victoria” a un 5% de 

                                                 
201 Entre 1949 y 1950, la República Popular China, fue reconocida y estableció relaciones diplomáticas con; La Unión Soviética, 

Bulgaria, Rumania, República Popular Democrática de Corea, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Mongolia, República Democrática 

Alemana, Albania, República Democrática de Vietnam, India, Indonesia, Suecia, Dinamarca, Birmania, Suiza y Finlandia. Cfr Romer 

Cornejo, Hacia el mundo contemporáneo. En Frora Botton Beja, coordinadora, Historia mínima de China. 2010, p 303. 
202 Idem.  
203 Tres anti: anti burocratismo, anti corrupción y anti dispendio. Cfr. Romer Cornejo Op Cit. 2001, p 24. 
204 Cinco anti: anti gratificaciones, anti fraudes, anti evasión fiscal, anti malversación de fondos y bienes del Estado y anti secretos 

económicos. Cfr. Romer Cornejo Op Cit. 2001, p 24. 
205 Ibídem, p 25. 
206 Jaacques Guillermaz. El Partido comunista chino en el poder. (1949-1973). 1975, p 46. 
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interés; se redujeron los gastos del Estado a través de campañas de austeridad y se estableció un 

mecanismo de impuestos en especie.
207

 Los pequeños comerciantes y vendedores fueron integrados en 

las cooperativas o fueron absorbidos por las empresas estatales, algunos continuaron trabajando 

individualmente por estar demasiado alejados para poder ser colectivizados. 

 

El PPQ contempló “socializar la agricultura”.
208

 La primera etapa reunió a los pequeños propietarios en 

cooperativas, estas se componían de entre diez y 200
209

 familias, dependiendo de la densidad de la 

población local. En las cooperativas los agricultores ponían en común los medios de producción y su 

fuerza de trabajo. La segunda etapa consistió en ampliar las cooperativas y transformarlas en “comunas 

populares”, se formaron cerca de 26,000
210

 comunas. 

 

Esta reorganización del campo resultó ser un proceso complicado por lo que se promulgó, en 

noviembre de 1955, un conjunto de normas, los “Diecisiete puntos relativos a la agricultura”,
211

 para 

facilitar la conformación y controlar el funcionamiento de las comunas. 

 

2.2.2.- El periodo maoísta y las políticas radicales. 

 

El siguiente paso en la transformación y modernización de China, fue la construcción de una sociedad 

socialista, el esfuerzo fue enorme si consideramos que la sociedad china, hasta principios del siglo XX, 

había mantenido una continuidad en sus rasgos culturales y tradicionales por más de tres mil años.
212

 El 

principal obstáculo fue sustituir esta influencia milenaria por una forma de pensamiento extranjera y 

extraña para la mayor parte de la población. Por ello los cuadros del nuevo gobierno implementaron 

una estrategia que denominaron “reforma del pensamiento” (fusión entre el nacionalismo y el 

marxismo). 

 

                                                 
207 Ibídem, p 45. 
208 Wint Guy. China vista con sentido común. 1986, p 127. 
209 Romer Cornejo Op Cit. 2001, p 33. 
210 David Milton, et. al. China Popular. 1977, p 69. 
211 Romer Cornejo Op Cit. 2001, p 34. 
212 Según el historiador chino-americano Ho Ping-ti, son 3 las características principales que permitieron una continuidad con escasas 

transformaciones por más de 3 mil años. La primera es la creación de un “sistema agrícola que desde temprano fue autosustentable y, 

además, exitoso en cuanto a rendimiento calórico por unidad de suelo; [el segundo] una creencia religiosa, el culto a los ancestros que 

ponía énfasis sobre la necesidad de perpetuar la descendencia patrilineal y crear así valores y acciones que aseguraran la sobrevivencia de 

toda la sociedad; y finalmente, una escritura única en cuanto a su forma y su concepto, que se conserva como una característica peculiar 

hasta nuestros días”. Cfr Flora Botton Beja. Op. Cit. 2010, p 11. 
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Esta reforma buscó fomentar el patriotismo y la conciencia social, además de “establecer la 

uniformidad social entre grupos que normalmente se oponen al régimen: los intelectuales y la burguesía 

(...) Los individuos pueden y deben ser reeducados política y socialmente y deben someterse [a una] 

purificación política y doctrinaria (...)”.
213

 La sociedad china tomó parte de la reforma del pensamiento 

de manera voluntaria o por coerción, en ambos casos la reeducación se basó en el pensamiento de Mao 

Zedong. Este fenómeno es exclusivo de China
214

 y propio de los inicios de la República Popular. 

 

En marzo de 1956 Mao Zedong el gran “timonel” impulsó un movimiento de autocrítica para que los 

intelectuales y pensadores, además de los distintos cuadros del partido expresaran sus opiniones sobre 

las transformaciones comunistas, este movimiento fue conocido como el “Movimiento de las 100 

Flores”
215

 y tuvo como objetivo eliminar las supuestas ideas de la burguesía y las “flores venenosas que 

producen”, y ayudar en el avance en la creación de una sociedad socialista. Las ideas y expresiones 

literarias y/o artísticas que respondieran a los criterios definidos por Mao, serían aceptadas para 

contribuir a la construcción del socialismo en China.  

 

Los criterios estaban diseñados a favorecer; la unión de las nacionalidades de China, las 

transformaciones sociales y la edificación socialista, la dictadura democrática popular, el 

fortalecimiento del centralismo democrático y de la dirección del Partido Comunista, la solidaridad 

socialista internacional y la solidaridad nacional de todos los pueblos pacíficos.
216

  

 

Lo interesante fue que las críticas de los intelectuales y académicos fueron más fuertes de lo que Mao 

esperaba, la campaña terminó al año siguiente y en junio de 1957, Mao impulsó otra cruzada, “la 

campaña antiderechista”.
217

 Esta se utilizó para atacar a los críticos del movimiento de las 100 flores, 

cerca de 700 mil
218

 personas acusadas de ser “antirrevolucionarias”, fueron removidas de sus cargos 

(académicos, políticos o burocráticos). Con esto el partido y el gobierno se deshicieron de intelectuales, 

científicos, académicos y cuadros formados tanto en el extranjero como en China, y que fueron 

heredados del régimen nacionalista, los cuales fueron sustituidos por funcionarios leales e 

incondicionales al régimen comunista. 

                                                 
213 Hou Fu-Wu, Op Cit. 1976, p 230. 
214 Idem. 
215 “Que se abran 100 flores, que rivalicen 100 escuelas, dejar florecer las diferencias entre las diversas escuelas en la literatura, las artes y 

las ciencias” Cfr Jaacques Guillermaz, Op Cit, p 149. 
216 Ibidem, p 153. 
217 Romer Cornejo, Op Cit. 2001, p 36. 
218 Idem. 
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En lo que respecta a las relaciones con el exterior, en marzo de 1953, falleció José Stalin, ante esto Mao 

“se consideró como el líder comunista mundial”,
219

 Beijing apoyó a las guerrillas comunistas en varios 

países de Asia y África, entre los cuales destacan el Partido Comunista de Tailandia (PCT), al Partido 

Comunista de Birmania, (PCB) y al Partido Comunista de Malasia (PCM). 

 

Al año siguiente la RPCh inició la política de “buenos vecinos” con la cual buscó establecer contactos 

con países cercanos a sus fronteras incluso con los de sistema económico, político y social diferente (no 

comunista). En abril de 1954, el gobierno chino dio a conocer los cinco “Principios de Coexistencia 

Pacífica”,
220

 los cuales se convirtieron en las directrices de su política exterior. Posteriormente estos 

principios van a ser parte fundamental de la participación de Zhou Enlai en la conferencia de Bandung 

de 1955. 

 

En 1958, el PPQ había culminado, con un balance aceptable, pero limitado para satisfacer las 

necesidades de la creciente población china. Las estrategias y las metas del Segundo Plan Quinquenal 

(SPQ), continuaron con la tendencia y ritmo de crecimiento del primero, lo que fue insuficiente para 

algunos de los cuadros dirigentes del partido. 

 

La estrategia de Mao fue acelerar el ritmo para alcanzar las metas del SPQ en dos o tres años,
221

 

“debemos ir más aprisa; cada tarea debe cumplirse más rápidamente, mejor y con resultados dentro de 

un periodo más breve de tiempo”.
 222

 Al término de la cosecha de 1957 y hasta abril de 1958, cerca de 

100 millones de chinos, entre campesinos, soldados, oficinistas, maestros y estudiantes,
223

 se 

“volcaron” a trabajar en el campo y la industria para alcanzar las metas del SPQ en los plazos 

establecidos por Mao. 

 

                                                 
219 Hungdah Chui Y Shao-Chuan Len. China Seventy Years After the 1911 Hsin-Hai Revolution. 1984, p 496. 
220 Los 5 principios de coexistencia pacífica son: Respeto mutuo a la integridad Territorial de cada uno y de su respectiva soberanía, No 

agresión, No intervención en los asuntos interiores de cada uno de los países, Igualdad y beneficio mutuo y Coexistencia Pacífica. Cfr. 

Hou Fu – Wu. Op Cit 1976, p 254. 
221 Romer Cornejo, Op Cit. 2001, p 40. 
222 Dick Wilson. Mao Tse-Tung Ante la Historia, p 193. 
223 Romer Cornejo, Op Cit. 2001, p 39. 
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Este proceso se llamó “Gran Salto Adelante” (GSA) e intentó solucionar los problemas de transporte, 

fabricar herramientas de trabajo, ampliar la producción siderúrgica (horno del patio trasero),
224

 

construir presas, canales y proyectos de irrigación, elevar la producción de electricidad, de fertilizantes 

y cemento e incrementar la productividad del campo. Mao Dijo: “No podemos seguir con los viejos 

pasos de desarrollo técnico de cada país del mundo. Debemos reducir barreras y hacer esfuerzos para 

adaptar nuestros avances técnicos en un periodo no largo de historia. Construir a nuestro país en un 

poderoso y moderno Estado socialista (…) El Dr. Sun Yat-Sen dijo al inicio del siglo que en China 

habría un gran salto adelante. Esta predicción está a punto de realizarse...”.
225

 

 

Según Romer Cornejo, el motor del GSA fue “el entusiasmo que despertó en las mayorías”
226

 La 

participación de la sociedad china en esta empresa fue un reflejo del carisma y el poder de convocatoria 

de los líderes del PCCh y en especial de Mao Zedong. Sin embargo, el resultado del GSA fue contrario 

al entusiasmo y las expectativas de sus participantes. La industria sufrió graves retrocesos, los controles 

de calidad, mantenimiento y reparación de la maquinaria fueron hechos a un lado a fin de producir más 

y mucho más rápido, el hierro y el acero fabricado en los hornos caseros fue de muy baja calidad e 

inútil para la industria, los trabajos hidráulicos se realizaron sin asesoría técnica y los inventos, ideados 

para aumentar la productividad en todos los rubros, fueron inservibles. 

 

Además, la producción agrícola no alcanzó las metas esperadas, los sembradíos se encontraban 

demasiado juntos, los fertilizantes para abonar la tierra se usaron a una profundidad inadecuada, el 

excesivo riego provocó la salinización y alcalinización del suelo, la migración de millones de 

agricultores a las ciudades redujo la mano de obra agrícola y bastantes cosechas fueron abandonadas o 

se pudrieron por la falta de un sistema de distribución. Entre 1959 y 1961, condiciones meteorológicas 

desfavorables, destruyeron grandes extensiones de cultivos, debido a la escasez de alimentos, se 

produjo una hambruna en zonas poco desarrolladas.
 227

 

 

                                                 
224 Horno de patio trasero: pequeños hornos de fundición de hierro y acero en los patios traseros de las casas. El objetivo era superar la 

producción siderúrgica de la Gran Bretaña, para lo cual China debería de producir 20 millones de toneladas de hierro y acero al finalizar 

1962. Cfr Franz Schurmann Y Schell Orville. China Comunista Reconstrucción Revolucionaria y Confrontación Internacional desde 

1949 hasta hoy. 1980, p 293. 
225 Stuart Schram. Charman Mao Talks to the People. 1974, p 231. 
226 Romer Cornejo, Op Cit. 2001, p 39. 
227 Se calcula que la Hambruna producto de la política del Salto Adelante dejo cerca de 15 millones de muertos, aunque otras fuentes 

hablan de 30 millones. Cfr Hambruna en China disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Hambruna_China Consultada el 4 de 

abril de 2012. 
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El GSA no quedó exento de fuertes críticas en ciertos sectores del partido, incluso Mao reconoció que 

se exageró en las metas y en la distribución gratuita de bienes, a lo que llamó “errores de izquierda”.
228

 

Debido al “radicalismo (…) y el carácter de las relaciones políticas de los líderes que lo pusieron en 

práctica…”
229

 no hay fuentes oficiales ni extraoficiales para poder evaluar objetivamente el GSA, pero 

partiendo del hecho de que provocó una hambruna, no podríamos señalarlo como exitoso. 

 

2.2.3.- La Guerra de Corea 

 

El 25 de junio de 1950, tropas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38 y avanzaron sobre Corea del 

Sur 
230

 con ello inició la Guerra de Corea. Para octubre las fuerzas norcoreanas se encontraban en 

retroceso, empujadas hacia la frontera con China por un comando de Naciones Unidas encabezada por 

EEUU.
231

 La derrota de Corea del Norte significaría el establecimiento de un Estado que favorecería a 

los intereses de los EEUU y sus aliados en la frontera noreste de China. Beijing decidió apoyar al 

régimen de Pyongyang, para ello, intervino en el conflicto, a finales del mes de octubre, con un ejército 

de voluntarios y algunas fuerzas regulares del ELP, bajo el mando del mariscal Pieng Teh-Huai. 

 

Para enero de 1951 las fuerzas comunistas, con un elevado costo en vidas, habían hecho retroceder a 

los aliados hacia el paralelo 38. Sin embargo, en los meses subsecuentes no fue posible hacerlos 

retroceder más hacia el sur, quedando estancado el conflicto. En junio de 1951 año, el delegado 

soviético en las Naciones Unidas, Jacob Malik, propuso el cese al fuego y la apertura de negociaciones, 

posteriormente el 10 de julio del mismo año los beligerantes iniciaron pláticas de paz en Kaesong,
232

 y 

más tarde (el 25 de octubre) en Panmunjom. Las actividades militares en Corea continuaron por ambas 

partes hasta la firma de un armisticio, el 27 de julio de 1953,
233

 que puso fin a la etapa armada del 

conflicto. 

 

 

 

                                                 
228 Romer Cornejo, Op Cit. 2001, p 47 
229 Ibidem, p 39. 
230 Ibidem, p 18. 
231 La fuerza multinacional estaba compuesta por tropas de Grecia, Países Bajos, Colombia, Francia, Filipinas, Inglaterra, Tailandia, 

Turquía e integrantes de la Commonwealth británica, con unidades médicas de Dinamarca, India y Suecia, bajo el mando unificado de la 

ONU dirigido por el general estadounidense Douglas MacArthur. 
232 Juan Felipe López Aymes, Et. Al. “El rompecabezas coreano de la posguerra: Legado colonial, Liberación, División y Guerra”, en José 

Luis León Manríquez coordinador. Historia Mínima de Corea. 2009, p 142. 
233 Actualmente el conflicto de Corea no ha concluido, las negociaciones de paz continúan en Panmunjom. 
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Mapa No. 2.3. Guerra de Corea 1050-1953. 

 
Fuente: Ediciona, la wb de los profesionales del mundo editorial, disponible en 

http://www.ediciona.com/mapa_de_la_guerra_de_corea-dirpi-40933.htm consultado el 4 de mayo de 2013. 

 
 

En el mapa anterior podemos observar las cuatro principales etapas de la guerra, de izquierda a derecha 

el primer rectángulo muestra la invasión de Corea del Norte sobre Corea del sur y el último reducto 

sudcoreano en Pusan, el segundo muestra la ofensiva de las fuerzas de las Naciones Unidas, la 

recuperación del territorio sudcoreano y el avance sobre norcorea. El tercer rectángulo muestra el 

ingreso de los voluntarios chinos y la contraofensiva norcoreana y el último rectángulo señala la 

ocupación de las Naciones Unidas del territorio norcoreano a la firma del armisticio. 

 

2.2.4.- Crisis del estrecho de Formosa. 

 

A parte de las perturbaciones del GSA, durante esta etapa, China experimentó otra crisis. Exiliado en 

Taiwán, el partido nacionalista de China y Chiang Kai-Shek, intentaron recuperar el control de China 

continental y quitarle a los comunistas el gobierno. A principios de 1958, tropas nacionalistas se 

concentraron en las islas de Matsu,
234

 desde donde enviaron aviones con propaganda, que arrojaron 

sobre las ciudades costeras para anunciar la pronta liberación. 

 

                                                 
234 El archipiélago de Matsu está formado por 19 islas e islotes, que se encuentran en el estrecho de Formosa a 10 millas náuticas (19 km) 

del continente. Cfr. Islas Matsu disponible en http://en.wikipedia.org/wiki/Matsu_Islands#Geography. Consultada el 7 de abril de 2012. 
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Las actividades de propaganda de los nacionalistas se mantuvieron hasta agosto del mismo año, 

mientras que el número de tropas nacionalistas en el archipiélago de Matsu aumentó con el tiempo. La 

tensión en el Estrecho de Formosa se incrementó hasta que el día 23 de agosto, tropas comunistas 

dispararon sobre la isla de Quemoy (la más cercana del archipiélago de Matsu al continente), La 

guarnición de la isla respondió al ataque, posteriormente aviones de ambos ejércitos entraron en 

combate, la crisis aumentó cuando la séptima flota norteamericana se desplegó a lo largo del estrecho. 

 

El gobierno comunista inmediatamente demandó el retiro de los estadounidenses del estrecho. El 

último día de agosto el diario oficial del partido comunista ruso (el Pravda) advirtió en un artículo a 

EEUU que “cualquier amenaza a China sería considerada una amenaza a la Unión Soviética [y en su 

lucha, China recibiría toda] la ayuda moral y material necesaria por parte de la URSS”.
235

 

 

El 6 de septiembre el primer ministro de China, Zhou En-Lai, ofreció iniciar pláticas chino-

estadounidenses (a nivel de embajadores), en la ciudad de Varsovia en busca de un arreglo diplomático 

a la crisis. En apoyo al gobierno comunista chino, el entonces primer ministro de la URSS, Nikita 

Jruschov, telegrafió al presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, para reiterarle la advertencia 

publicada en el Pravda el 31 de agosto. Ante la posibilidad de que la crisis derivara en un 

enfrentamiento directo con la URSS, el seis de octubre presidente Eisenhower retiró la séptima flota del 

estrecho de Formosa, esto puso fin a las esperanzas de Chiang de obtener el respaldo norteamericano 

para invadir el continente. 

 

2.2.5.- El Conflicto con la URSS. 

 

Después de la crisis del estrecho de Formosa, las relaciones entre China y la URSS empezaron a 

deteriorarse, principalmente por el desacuerdo entre Mao y Jrushchov sobre la transferencia de 

tecnología nuclear y balística soviética y la participación de la República Popular en el “Dispositivo 

Estratégico Soviético”, lo cual implicaba que esta última quedaría bajo el control militar de Moscú.
 236

 

 

Para 1959, las diferencias entre ambos líderes aumentaron considerablemente, hasta que en junio del 

mismo año, la URSS anuló el acuerdo de cooperación y se negó suministrar los datos y técnicos 

                                                 
235 Ibidem, p 320. 
236 Philipp Devillers. Lo que verdaderamente dijo Mao. 1973, p 239. 
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necesarios para la fabricación de la bomba.
237

 El deterioro de las relaciones chino-soviéticas fue 

empeorando por el apoyo que Moscú brindó a la India en la disputa fronteriza con China, y la posterior 

entrevista de Jrushchov con Eisenhower septiembre de 1959 en “Camp David”.
238

 

 

A su regreso y en visita de Estado a la República Popular China, Jruschov declaró “estar convencido de 

los deseos de paz de EEUU y propuso al gobierno de Beijing una política de coexistencia pacífica entre 

las dos Chinas”
239

 lo cual causó un fuerte descontento en el gobierno comunista.  

 

En abril de 1960, un avión espía norteamericano “U2” fue derribado sobre suelo soviético, el hecho fue 

aprovechado por Beijing para criticar la política de distensión de Jrushchov hacia EEUU.
 240

 Estas 

críticas hacia el líder del Kremlin causaron el rompimiento definitivo entre los otrora aliados. Moscú 

denunció todos los tratados de amistad y cooperación que mantenía con China y retiró a sus expertos de 

ese país. 

 

2.2.6.- El Conflicto con la India. 

 

De manera paralela al conflicto con la Unión Soviética, como se mencionó con anterioridad, China 

enfrentó un problema fronterizo con la India. Este conflicto tiene sus antecedentes con la irrupción 

china al Tíbet en octubre de 1950, lo que Beijing denominó “liberación pacífica”, la India manifestó su 

rechazo a esta ocupación, pero en abril de 1954, reconoció las reclamaciones chinas sobre el Tíbet. 

Posteriormente en marzo 1959 el Dalai Lama huyó a la India, lo que generó nuevas diferencias entre 

Beijing y Nueva Delhi. 

 

Las discrepancias entre la RPCh y la India resurgieron en noviembre de 1961, cuando el gobierno 

chino construía una carretera en la provincia de Xinjiang. La autopista atravesaba la meseta de Aksai 

Chin, la cual es reclamada por la India como parte de su territorio. En octubre de 1962, se produjo un 

enfrentamiento, en dicha zona, entre tropas chinas e indias, ambos gobiernos se acusaron mutuamente 

de provocar los incidentes. Tras una serie de enfrentamientos armados, la RPCh declaró un alto al 

fuego y retiró sus tropas a 20 km de la frontera, invitó al gobierno indio a hacer lo mismo. 

                                                 
237 Idem. 
238 Ibidem, p 240. 
239 Hungdah Chui et. al. China Seventy Years After the 1911 Hsin-Hai Revolution 1984, p 190. 
240 Idem. 
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El siguiente mapa señala los cinco puntos en la frontera entre ambos estados que se encuentran 

actualmente en disputa, al este se encuentran los territorios que comprende la región de Cachemira y a 

lo largo de la línea fronteriza entre la India y la Región Autónoma del Tíbet. Mientras que al oeste del 

mapa se encuentra el tramo de la frontera entre ambos estados que se conoce como “Línea 

McMahon”
241

 la cual fue creada durante la administración colonial británica y delimitó a la India y la 

parte sur de dicha región autónoma. 

 

Mapa No. 2.4. Reclamaciones territoriales y disputas fronterizas entre China y la India. 

 
Fuente: Shelly Zhao, China’s territorial disputes with India, disponible en http://www.2point6billion.com/news/2011/06/10/chinas-

territorial-disputes-with-india-9450.html Consultado el 4 de mayo de 2013. 
 

La RPCh no reconoce la división creada por la línea McMahon, tras los enfrentamientos de 1962, 

Nueva Delhi acusó a Beijing de ocupar 22,000 km2 de su territorio, mientras que el gobierno chino 

reclama 90,000 km2 ocupados por la India, estas diferencias no ha permitido que la solución al 

conflicto progrese, dejándolo estacado. 

 

                                                 
241 Ediciones en lenguas extranjeras. El Problema de la Frontera Chino-Hindú. 1980 S.N, p 1. 



                                                                        EL PODER MILITAR DE CHINA A TRAVÉS DE SUS REFORMAS (1978-2011) 

 

 

[91] 

 

2.3.- Ajuste, reestructuración y fortalecimiento 1961-1978. 

 

En este tercer apartado se analiza un periodo de 17 años, en el cual influyen factores internos y 

externos. Entre los factores internos destacan: el proceso de la Revolución Cultural, la lucha por la 

sucesión de Mao y el arribo al poder de Deng Xiaoping, mientas que los factores externos fueron, el 

reconocimiento internacional, su ingreso al Consejo de Seguridad de la ONU y el conflicto con 

Vietnam. Estos factores son importantes para entender la situación actual de la RPCh y que a 

continuación se abordan. 

 

Las políticas radicales de 1958-1960, condujeron a una ruptura en la cúpula del partido comunista. A 

finales de 1959, debido a las presiones, por los “errores de izquierda”, Mao dejó la presidencia y Liu 

Shaoqi fue designado su sucesor, mientras que Peng Dehuai, fue destituido como ministro de defensa y 

su lugar lo ocupó Lin Biao.
242

  

 

Para superar los problemas heredados del GSA, se reformularon las estrategias de desarrollo y se 

reconsideraron las metas, también se modificaron los parámetros del SPQ y se utilizaron para reajustar 

la producción industrial. En lo referente al campo se introdujeron mejoras técnicas en la agricultura 

para elevar la producción, fue necesario importar semillas mejoradas, maquinaria para el procesamiento 

de arroz y fertilizantes químicos. 

 

Sin la ayuda soviética, los líderes chinos tuvieron que confiar en su propio desarrollo tecnológico y 

científico, se puso especial énfasis en la tecnología para construir tractores e insumos para el campo, 

además se impulsó la industria petrolera con la construcción de tres refinerías (en Lanzhou, Nanjing y 

Shanghai). 

 

Con las nuevas medidas se logró recuperar la producción en la mayoría de los sectores económicos del 

país, prácticamente a base de sus propios recursos; técnicos, científicos y humanos. El retorno al 

crecimiento planificado y las políticas de reconstrucción del campo y la industria representaron una 

alternativa al modo de desarrollo maoísta y claramente ligada a Liu Shaoqi y a Deng Xiaoping. 

 

 

                                                 
242 Romer Cornejo, Op Cit. 2001, p 49 
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2.3.1.- La Revolución Cultural. 

 

La reconstrucción económica fue tarea del nuevo presidente, Liu Shaoqi, mientras que de la parte 

política e ideológica se encargó Mao, y la realizó a través del “movimiento de educación socialista”. 

Este fue una campaña de “motivación ideológica”
243

 que rescataba elementos, netamente políticos, del 

GSA. El movimiento llevó a Mao a emprender una gira por el interior del país, lo cual fue benéfico 

para reforzar su imagen y liderazgo. El momento decisivo se dio, durante la reunión del VIII Comité 

Central del Partido, en septiembre de 1962. Con una imagen renovada, Mao denunció la existencia de 

una “ideología revisionista peligrosa (…) y lanzó su popular consigna: no hay que olvidar nunca la 

lucha de clases”.
244

  

 

El movimiento se transformó y buscó la participación de todos los sectores de la sociedad, se concentró 

en “aligerar el peso de la producción de los trabajadores (…) y adquirir conocimientos prácticos sobre 

la producción”.
245

 La idea era luchar contra el modo de vida “burgués”. Este movimiento le demostró a 

Mao que tenía la posibilidad de retomar el control del gobierno y del partido a pesar del deterioro de su 

imagen por los excesos del GSA. 

 

El 25 de mayo de 1966
246

 en un periódico mural de la Universidad de Beijing, se difundieron fuertes 

críticas contra el rector de la universidad y funcionarios del partido. En los días siguientes, los 

estudiantes acusaron al sistema educativo de incrementar las diferencias entre “el trabajo manual y el 

trabajo intelectual, entre obreros y campesinos, y entre campo y ciudad”.
247

 El movimiento estudiantil 

se extendió rápidamente, por lo que le partido decidió cerrar la universidades. 

 

Mao utilizó el movimiento estudiantil para impulsar una campaña política que acusó a miembros del 

partido y del gobierno de “revisionistas”. Primero se aseguró el respaldo del ejército (al mando del 

General Lin Piao) y después buscó la oficialización de su movimiento en el seno del partido. En la XI 

sesión del VIII Comité Central del partido, el 8 de agosto 1966, se definió a la “Revolución Cultural” 

                                                 
243 Romer Cornejo, Hacia el Mundo contemporáneo. En Flora Botton Beja, Op.Cit. 2010, p 325. 
244 Ibidem, p 326. 
245 Idem. 
246 Romer Cornejo, Op Cit. 2001, p 58. 
247 Idem. 
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como una etapa más en el desarrollo de la revolución socialista.
248

 A partir de ese momento Mao se 

dedicó a eliminar a sus adversarios y oponentes políticos. 

 

Mao se valió de estudiantes de secundaria y preparatoria, adoctrinados y fanatizados en su 

pensamiento, contenido en el “Libro Rojo” (encuadernado en plástico rojo), el cual era una antología 

de sus citas. Estos estudiantes se encargaron de denunciar y criticar a sus padres, maestros y a distintas 

autoridades, por su pensamiento “burgués”. Estos jóvenes formaron a “los Guardias Rojas”. 

 

En un primer momento la Revolución Cultural se dirigió en contra de profesores, intelectuales, 

escritores y algunos funcionarios de bajo rango del gobierno y del partido. Mao trazó los objetivos de 

su movimiento a finales del mes de agosto, entre los que se destacan: a) Luchar contra las personas 

dueñas de autoridad que siguen el camino capitalista y aplastarlas, b) Criticar y repudiar a las 

autoridades académicas burguesas reaccionarias y a la ideología de la burguesía y c) Transformar la 

educación literatura y el arte y todas las demás partes de la superestructura que no correspondan a la 

base económica socialista.
 249

 Y señaló “Es preciso que nuestros escritores y artistas (...) Abandonen su 

posición pequeño burguesa y pasen gradualmente al lado del proletariado, al lado de los obreros, de los 

campesinos y de los soldados yendo entre ellos, lanzándose al corazón de la lucha práctica estudiando 

el marxismo y los soldados, una literatura y un arte auténticamente proletarios”.
250

 

 

Académicos, funcionarios y autoridades locales, fueron acusados de “revisionistas” las guardias rojas 

asumían el papel de “jueces de la pureza revolucionaria”
251

 su fanatismo los condujo a realizar actos 

violentos y de vandalismo. Apoyadas por elementos del Ejército, allanaron domicilios invadieron 

almacenes, restaurantes, peluquerías, sastrerías y librerías, destruyeron artículos que consideraban de 

lujo o burgueses (relojes, acuarios, instrumentos de música, entre otros). 

 

Las iglesias de Beijing fueron cerradas o destruidas, despojadas de sus ornamentos y de su mobiliario, 

los cementerios católicos y cristianos fueron profanados, a los religiosos extranjeros se les humilló y 

apaleó públicamente. Las personas que habían criticado Mao, fueron arrastrados por las calles, 

                                                 
248 Ibidem, p 59. 
249 Philip, Bridgham. La Revolución Cultural de Mao Tse-Tung. 1967, p 16. 
250 Philipp Devillers. Op Cit. 1973, p 268. 
251 Romer Cornejo, Op Cit. 2010, p 59. 
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golpeados, vejados, torturados, algunos obligados a suicidarse e incluso asesinados.
252

 El aparente caos 

de la Revolución Cultural estaba siendo dirigido por Mao y su círculo más allegado, entre los cuales se 

encontraba Lin Piao, quien señaló “la presente gran revolución cultural proletaria es completamente 

necesaria y muy oportuna para consolidar la dictadura del proletariado, prevenir la restauración del 

capitalismo y construir el socialismo”.
 253

 

 

En noviembre de 1966 la revolución se orientó hacia los cuadros altos del partido y del gobierno, las 

críticas y acusaciones fueron directas contra el presidente de la República, Liu Shao-Qi, al Secretario 

General del Partido, Deng Xiaoping y a Bo Yibo, artífice de la recuperación económica después del 

GSA.
254

 Para abril de 1968 las guardias rojas habían cometido bastantes excesos, incluso llegaron a 

pelear entre ellos mismos cuando intentaron atacar a las fábricas y comunidades agrícolas, fue 

necesaria la intervención del ELP y varias de sus unidades fueron movilizadas para desarticular a las 

guardias, restablecer el orden y proteger a los miembros del partido y del gobierno que aún no habían 

sido atacados. 

 

En octubre del mismo año, el VIII Comité Central del Partido, destituyó a Liu Shao-Qi como 

presidente de la RPCh, fue acusado de tener actitudes burguesas se le apodó el “Jruschov Chino”,
255

 se 

le obligó a realizar su autocrítica y fue encarcelado, posteriormente murió en prisión.
256

 El fin de la 

Revolución Cultural puede marcarse con el inicio del IX Congreso Popular Nacional, en abril de 1969, 

fecha para la cual Mao había logrado deshacerse de los que consideraba sus enemigos y colocó a su 

gente en los puestos importantes del partido y del gobierno. 

 

2.3.2.- El reconocimiento internacional. 

 

Con el término de la Revolución Cultural, Zhou Enlai, se encargó de reconstruir el partido y al 

gobierno, Zhou entendió la importancia de abandonar el aislamiento internacional y buscar el 

acercamiento con países fuera del bloque soviético. Del 9 al 11 de julio de 1971, el consejero 

                                                 
252 Wolfgang Benz et. al. Problemas mundiales entre los bloques de poder. 1982, p 253. 
253 Lin Piao. La Revolución Cultural China. 1975, p 8. 
254 Romer Cornejo, Op Cit. 2010, p 59. 
255 Lothar Knauth. ¿China enigma o ignorancia? 1982, p 118. 
256 Es probable que Liu falleciera en 1969, en la prisión de Kaifeng a consecuencia de los malos tratos sufridos en prisión y de no haber 

recibido su medicamento contra la diabetes. Su defunción, se conocería hasta después de la muerte de MaoZedong. Con el ascenso de 

Deng Xiaping, su imagen fue rehabilitada, al grado de ser considerado actualmente como uno de los grandes dirigentes del Partido 

Comunista Chino. Cfr Liu Shao Qi disponible en http://chineseposters.net/themes/liushaoqi.php Consultado el 6 de febrero de 2013. 
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presidencial para asuntos internacionales, de EEUU, Henry Kissinger viajó secretamente a Beijing, en 

su visita negoció el acercamiento entre ambos países, en octubre de ese año, durante la XXVI sesión de 

la Asamblea General (AG) de la ONU, Albania y Argelia junto con otros 21 países, presentaron una 

iniciativa para restaurar “los legítimos derechos de la República Popular China en las Naciones 

Unidas”. Esta iniciativa fue aprobada con 76 votos a favor, 35 en contra y 7 abstenciones, por lo que la 

resolución 2,758, de la AG, le restituyó “a la República Popular China todos sus derechos”.
257

 

 

Con este acercamiento de la República Popular con la ONU, la primera ocupó el asiente que había 

pertenecido a Taiwán, Beijing poco a poco estableció relaciones diplomáticas con los Estados 

miembros de Naciones Unidas. El gradual acercamiento de China a la comunidad internacional llegó a 

su punto culminante con la visita de Estado que Richard Nixon realizó a China del 21 al 28 de febrero 

de 1972, durante la cual se entrevistó con Mao y con Zhou En-Lai con el cual firmó el “Comunicado de 

Shanghai”,
258

 instrumento que normalizó las relaciones entre ambos países. 

 

2.3.3.- La lucha por la sucesión y el arribo de Deng Xiaoping. 

 

Al iniciar la década de los setenta, la salud de Mao Zedong, empezó a mostrar claros signos de 

deterioro, producto de su avanzada edad, lo cual estimuló una lucha al interior del partido y del 

gobierno chino por la sucesión. El primer evento significativo de la lucha tuvo lugar el 13 de 

septiembre de 1971, cuando el avión en el que viajaba el ministro de la defensa, Lin Piao, se estrelló en 

alguna parte de Mongolia exterior,
259

 el trasfondo de lo sucedido se desconoce, la versión oficial indica 

que Lin, intentó dar un golpe de Estado, al fallar escapó hacia la URSS. La desaparición de Lin-Piao 

fue significativa puesto que fue uno de los beneficiados y artífices de la revolución cultural y hasta ese 

momento, el virtual sucesor de Mao. 

 

                                                 
257 Marín Bosch, Miguel. Votos y Vetos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 1994, p 106. 
258 Comunicado de Shanghai: “Ambas partes están de acuerdo en que es conveniente ampliar la compresión entre los dos pueblos (...) 

Ambas partes consideran que el comercio bilateral constituye otra rama de la que pueden obtenerse mutuos beneficios, y están de acuerdo 

en que las relaciones económicas basadas en la igualdad y el provecho mutuo redundan en interés de los pueblos de los dos países (…) 

Ambas partes están de acuerdo en que permanecerán en contacto a través de diversos conductos, con inclusión del envío de un alto 

representante norteamericano a [Beijing], para concretar consultas con vistas a estimular la normalización de relaciones entre los dos 

países y continuar intercambiando opiniones acerca de cuestiones de interés común (...). Cfr Historiasiglo20.org Historia de la Relaciones 

Internacionales durante el Siglo XX, disponible en http://www.historiasiglo20.org/TEXT/EEUUchina.htm Consultado el 6 de febrero de 

2013. 
259 Benz, Wolfgang, Et. al. Op Cit. 1982, p 264. 
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Entre el 24 y 28 de agosto de 1973, se realizó en Beijing el X Congreso Nacional del Partido 

Comunista Chino, este congreso fue la oportunidad para Mao de “preparar una sucesión que 

garantizara la permanencia de su proyecto”
260

 político. La premura de Mao se basaba en el hecho de 

que el proyecto comunista chino ya no podía recaer en Zhou En Lai, ya que padecía de un estado 

avanzado de cáncer. 

 

En el X Congreso la lucha por la sucesión se hizo evidente. Había tres principales grupos en pugna: los 

de tendencia moderada, encabezados por Deng Xiaoping, los miembros de “la banda de los cuatro,” 

miembros del politburó político del Partido Yao Wenyuan, Zhang Chunqiao, Wang Hong-Wen, 

encabezados por Jian Qing, la cuarta esposa de Mao, y los que se encontraban en torno a Hua Guo 

Feng, apoyado por viejos líderes maoístas. 

 

Con su salud en deterioro, Zhou decidió nombrar a Deng Xiaoping Vicepresidente de la Comisión de 

Asuntos Militares del partido, al mismo tiempo, Mao, aquejado por la enfermedad de Parkinson, 

comenzó a tomar distancia del grupo de los radicales. El 8 enero de 1976 falleció Zhou En Lai y Mao 

optó por Hua Guo Feng para ocupar el cargo de Primer Ministro, en su nuevo cargo, este último tomó 

una postura conservadora con respecto a las otras dos facciones. 

 

El 4 de abril, como parte de los funerales Zhou, se realizó una concentración en la Plaza de Tiananmen, 

la banda de los cuatro calificaron la manifestación como “contrarrevolucionaria”,
261

 enviaron a la 

policía para que dispersara a los asistentes y retirara las ofrendas, lo que condujo a enfrentamientos 

entre el público y la policía. Los radicales acusaron a Deng Xiaoping de ser el responsable de dichos 

disturbios y fue removido de su cargo. 

 

A pesar de su destitución, Deng continuó aglutinando apoyos en el partido y en el ejército, mientras 

tanto Hua Guo Feng fue acumulando cargos, con la destitución de Deng, fue nombrado vicepresidente 

del Comité Central del Partido. El 9 de septiembre de 1976 (a la edad de 86 años), falleció Mao 

Zedong, su muerte exacerbó la lucha por el control del partido y del gobierno. 

 

                                                 
260 Romer Cornejo, Op Cit. 2010, p 66 
261 Ibidem, p 68. 
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Hua Guo Feng, a quien se le reconocía ser el sucesor por designación de Mao, fue nombrado presidente 

del Comité Central del Partido, posteriormente el 7 de octubre de ese año, el buró Político del Comité 

Central del Partido, determinó nombrar a Hua Guo Feng, presidente del Comité Central y de la 

Comisión de Asuntos Militares. Hua veía en la banda de los cuatro una seria amenaza a su posición, 

por lo que una vez que se consolido en el poder, lanzó una campaña en contra de los radicales, quienes 

en octubre de 1976 fueron arrestados y llevados a juicio donde se les encontró culpables de los excesos 

de la Revolución Cultural y se les sentenció a muerte. Posteriormente las sentencias se conmutaron por 

cadena perpetua. La mayoría de los miembros de la banda de los cuatro murieron en prisión, salvo 

Jiang Quing quien en 1991, se suicidó, tras su liberación. 

 

Como consecuencia del arresto de los radicales, Deng fue rehabilitado, y durante la reunión del tercer 

pleno del X Congreso del Partido en junio de 1977 fue reinstalado en sus cargos de Vicepresidente del 

Partido, miembro del Comité Permanente del Buró Político, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos 

Militares, Viceprimer Ministro y Jefe del Comité Directivo del Ejército de Liberación del Pueblo.
262

 

 

Con la banda de los cuatro fuera de la escena política, la lucha por el control del Estado se concentró 

entre Deng Xiaoping y Hua Guo Feng. Este último quien basaba su fuerza y legitimidad en los deseos y 

mandatos de Mao, fue perdiendo credibilidad ante los líderes más antiguos del partido quienes vieron 

en Deng mejores capacidades para dirigir al país. 

 

Durante el V pleno del Comité Central del Partido, reunido en febrero de 1978, los miembros del 

gobierno y del partido que fueron víctimas de la revolución cultural fueron desagraviados, muchas de 

ellas después de su muerte, incluido Liu Shao-Qi. Más tarde ese año, entre el 30 de agosto y el 10 de 

septiembre, se realizó la tercera sesión de la V Asamblea Popular Nacional, en la cual se decidió que 

Hua Guo Feng fuese remplazado por Zhao Ziyang en el cargo de Primer Ministro, personaje allegado a 

Deng, con esta designación, la lucha por la sucesión culminó con el triunfo de Deng Xiaoping. 

 

2.3.4.- El Conflicto con Vietnam 

 

Ese mismo año la RPCh enfrentó otro diferendo fronterizo, esta vez fue con Vietnam. El conflicto se 

produjo por la negativa de Hanói de retirar sus tropas de Kampuchea (Camboya), la cual fue 

                                                 
262 Ibidem, p 70. 
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interpretada por Beijing como una clara ofensa a su autoridad. “Vietnam que históricamente es en 

realidad un Estado vasallo de China no puede arrojarse impunemente funciones de orden propias del 

estado que tradicionalmente ha ejercido la verdadera supremacía y mucho menos frente a un protegido 

como era en este caso Kampuchea”.
263

 

 

En diciembre de 1978 se dieron esporádicos enfrentamientos a lo largo de la frontera chino-vietnamita, 

hasta que en la mañana del 17 de febrero de 1979,
264

 cerca de 12,000 efectivos del ELP (de infantería, 

blindados y artillería) invadieron Vietnam, en lo que la RPCh denominó como una “lección”.
 265

 

 

Mapa No. 2.5. Invasión china a Vietnam. 

 
Fuente: S/A La guerra olvidada el conflicto Chino-Vietnamita, disponible en http://www.taringa.net/posts/info/1622270/La-guerra-

olvidada-el-conflicto-Chino-Vietnamita.html. Consultado el 4 de mayo de 2013. 
 

En el mapa anterior señala las poblaciones de Lao Cai, Cao Bamg y Loc Binh por donde ingresó el 

ELP, las tropas chinas avanzaron sobre territorio vietnamita hasta encontrar una efectiva resistencia 

cerca Hanói, los enfrentamientos continuaron hasta el 5 de marzo, fecha en la que Beijing había 

                                                 
263 Benz, Wolfgang, et. al. Op Cit. 1982, p 60. 
264 Federation of American Csientists, China-Vietnam disponible en http://www.Fas.org/man/dod-101/ops/war(prc_Vietnam.htm 

Consultado el 8 de marzo de 2013. 
265 Benz Wolfgang, et al. Op Cit 1982, p 61. 
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demostrado que las tropas vietnamitas no eran “el mejor ejército del mundo”
266

 (pretensión que surgió 

tras su victoria sobre EEUU). 

 

2.3.5.- La Crisis de Tiananmen. 

 

Para 1989 la situación económica en china era muy distinta que a finales del decenio anterior. Con diez 

años de reformas la aspiraciones materiales de la población china pasaron de los “cuatro 

indispensables” (una bicicleta, un radio, un reloj de pulsera y una máquina de coser) durante el periodo 

maoísta, a los “ocho grandes” con Deng (un televisión a color, un refrigerador, un estereo, una cámara 

fotográfica, una moto, unos muebles, una lavadora y un ventilador).
267

 Junto al desarrollo económico, 

llegaron las aspiraciones democráticas de una parte de la población. 

 

La coyuntura coincidió con la crisis de la Unión Soviética y la desaparición de los regímenes 

comunistas de Europa del Este, el proceso de la Perestroika y la Glasnost planteó la incógnita sobre el 

destino del régimen comunista chino. “No fueron pocos los que pronosticaron que [el PCCh] estaba 

también avocado irremisiblemente a una profunda crisis”.
268

 A principios de 1989 estudiantes de la 

Universidad de Beijing se concentraron en la Plaza de Tiananmen para rendirle honores al recién 

fallecido Hu Yaobang (15 de abril) veterano de la Larga Marcha y líder de la Juventud comunista. 

 

Los estudiantes sumaron a las exequias de Hu peticiones para el fin del nepotismo y corrupción al 

interior del PCCh. Ante la indiferencia de las autoridades, el 24 del mismo mes los estudiantes 

realizaron un boicot a sus clases con el fin de presionar al gobierno para que escuchara sus peticiones. 

Antes de terminar el mes de abril, el Diario del Pueblo, calificó de “conspiración planeada” las 

propuestas y demandas de los estudiantes. El resultado fue contraproducente, en vez de sentirse 

intimidados, los estudiantes recrudecieron sus protestas, además se les unieron, profesores, periodistas 

y ciudadanos de Beijing.
269

 

 

A principios de mayo se presentó otra coyuntura, las manifestaciones continuaron con más intensidad 

por la visita de Estado que realizó Mijail Gorbachov a Beijing, con el fin de normalizar las relaciones 

                                                 
266 Idem. 
267 Jonatan D. Spence Op. Cit. 2011, p 915. 
268 Enrique Fanjul, Revolución en la Revolución. 1994, p 287. 
269 Jonatan D. Spence Op. Cit. 2011, p 921. 
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chino-soviéticas. Esta visita se realizó en el marco de sus recientes reformas políticas y económicas (la 

Perestroika y la Glasnost), las cuales tuvieron eco entre estudiantes e intelectuales chinos. A mediados 

del mismo mes tres mil estudiantes se declararon en huelga de hambre, Zhao Ziyan, Secretario General 

del PCCh, visitó a los huelguistas y les manifestó su apoyo, al mismo tiempo les pidió abandonar la 

huelga de hambre. 

 

Los estudiantes reforzados por artistas, intelectuales y ciudadanos continuaron las protestas contra la 

corrupción del gobierno y exigieron cambios en el PCCh para que emulara la “apertura democrática”
270

 

de la URSS, algunos empezaron a pedir la dimisión de Deng Xiaoping y de Li Peng. Conforme fue 

avanzando el mes de mayo, la concentración en la plaza de Tiananmen fue aumentando. El 20 de mayo 

fue declarada la ley marcial y se les ordenó al ELP despejara la plaza; durante dos semanas intentaron 

despejar la plaza sin resultado, en parte porque muchos de los soldados se identificaron con la causa de 

los estudiantes. 

 

Molesto ante este hecho Deng solicitó que nuevas unidades del ELP se trasladasen a la capital para 

ocuparse del problema. El 3 de junio la 3° y 4° Unidades Armadas del ELP ingresaron a Beijing para 

desalojar a los manifestantes de Tiananmen. En los alrededores a la plaza estudiantes y simpatizantes 

levantaron barricadas para impedir el paso de los vehículos del ejército. En la madrugada del 4 de junio 

las unidades del ejército se enfrentaron a los manifestantes y no titubearon como en las anteriores, 

abriendo fuego contra los manifestantes con un saldo indeterminado de muertos y heridos.
271

 

 

El gobierno persiguió a los líderes estudiantiles, los cuales fueron encarcelados y acusados de 

“contrarrevolucionarios” enjuiciándolos y condenándolos por dichas actividades. Algunos fueron 

sentenciados a penas de hasta 10 años, sufrieron castigos físicos, mientras otros fueron ejecutados.
272

 

Por su apoyo abierto a los manifestantes Zhao Ziyan fue destituido como presidente del PCCh y su 

lugar lo ocupó el líder del Partido en Shanghai, el hasta entonces poco conocido Jiang Zemin. 

 

Estos eventos fueron condenados por la comunidad internacional, pero sólo se ejercieron sanciones 

sobre la venta de armamento en contra del gobierno comunista a pesar de las presiones de distintas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de derechos humanos. Los acontecimientos de la Plaza de 
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Tiananmen despejaron las dudas sobre la posible crisis del sistema comunista chino, dejando en claro 

que, en China, muy difícilmente podría repetirse la crisis que llevó a la desaparición del bloque 

comunista en Europa. 

 

2.3.6.- La tercera crisis del Estrecho de Formosa. 

 

A la mitad del último decenio del siglo XX, el Estrecho de Formosa recobró relevancia, debido a la 

crisis político-militar en la que se vieron envueltos la RPCh, EEUU y el gobierno de la isla.
273

 El 

conflicto inició cuando el entonces presidente de Taiwán, Lee Teng-Hui, en junio de 1995,
274

 realizó 

una visita a la Universidad de Cornell, en Ítaca, Nueva York. Jiang Zemin, el también entonces 

presidente, pero de la RPCh, había intentado aislar de la comunidad internacional a Lee en lo particular 

y a Taiwán en lo general. La visita del líder de Taipei a EEUU, fue un revés a la activa política de 

aislamiento del gobierno chino. Jiang envió protestas a Washington por la visita de Lee, pero al interior 

del politburó y del ELP surgieron presiones para que se tomaran acciones más allá de una protesta 

diplomática. 

 

Como resultado de estas presiones, del 21 al 26 de julio el ELP, realizó pruebas con misiles y disparó 

uno de estos a 36 millas náuticas del norte de Taiwán, al mismo tiempo se empezaron a concentrar en 

la región de Fujian, un considerable número de efectivos militares. En agosto el ELP condujo otra 

prueba con misiles a la que acompañó con ejercicios militares navales, los cuales continuaron hasta 

noviembre de ese año. 

 

Como respuesta a las pruebas y ejercicios militares de China, EEUU envió al portaaviones Nimitz y su 

grupo de batalla llegó al Estrecho de Formosa en diciembre, entre enero y febrero de 1996, el EPL 

concentró cerca de cien mil tropas a lo largo del estrecho, llevando la nueva crisis a su punto más tenso. 

Pero a pesar de la movilización de tropas y de los ejercicios militares, el presidente Clinton y sus 

asesores del Pentágono no creyeron que Beijing atacaría Taiwán o a una de sus islas, por lo que 

tomaron una actitud moderada. 

 

                                                 
273 Se conoce como la Tercera Crisis del Estrecho de Formosa a los eventos que se sucintaron entre junio de 1995 y marzo de 1996. La 

Primera Crisis del Estrecho de Taiwán, fue de 1954 a 1955 y consistió en la invasión de las islas Yijiangshan por parte de RPCh, 

obligando a la Taiwán a abandonar las islas. La Segunda Crisis es la que se explica en el punto 2.2.4 de esta investigación. Cfr First 

Taiwan Strait Crisis, disponible en http://en.wikipedia.org/wiki/First_Taiwan_Strait_Crisis, consultado el 13 de junio de 2013. 
274 Xiaobing Li. A history of the modern chinese army. 2009, p 287. 
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La crisis se mantuvo en un impase hasta que en marzo de ese año se realizaron las primeras elecciones 

presidenciales desde 1949,
275

 con lo que la crisis en el estrecho se reactivó. La estrategia de Beijing fue 

desalentar a los taiwaneses a que participaran en los comicios y que votaran por Lee, quien “ha 

intentado separar a Taiwán de China a través de un movimiento independentista”.
276

 El 8 de marzo el 

ELP realizó una tercera prueba de misiles, esta vez a solo 12 millas náuticas de la principal ciudad 

portuaria de Taiwán. 

 

Ese mismo día EEUU desplegó al portaaviones Independence y su grupo de batalla en aguas 

internacionales cerca de Formosa. La respuesta del ELP a la movilización de la flota estadounidense, 

fue la realización de ejercicios militares con fuego real, del 12 al 20 del mismo mes, cerca de las islas 

Penghu. El EPL movilizó a 150 mil efectivos y más de 300 aviones en dichos ejercicios.
277

  

 

Ante la movilización del ejército chino, EEUU retiró de las aguas del Golfo Pérsico al portaaviones 

Nimitz para enviarlo nuevamente al estrecho de Formosa. La estrategia de Beijing de desalentar a los 

taiwaneses no tuvo el efecto deseado, Lee Teng-hui fue electo presidente de “forma democrática”, con 

más del 54% de los votos emitidos.
278

 El fin de la crisis llegó con el fin de los ejercicios y con el 

señalamiento de Beijing de que “nada ha cambiado tras las elecciones. Taiwán es parte inalienable de 

China”.
279

 

 

2.4.- Las cuatro modernizaciones y La tercera generación de liderazgo político. 

 

Por último los principales factores internos que se abordan son: la transición pacífica del poder a la 

tercera y cuarta generación de herederos de la revolución comunista, el éxito de las reformas 

principalmente la económica y la modernización del país. Mientras que los principales factores 

externos se encuentran en el reconocimiento internacional de China como un importante actor en las 

relaciones internacionales de principios del siglo XXI. 

 

Una vez que Deng se consolidó como la figura política más importante del periodo post Mao, se hizo 

presente la necesidad de tomar otro rumbo para sacar del estancamiento económico al país. La élite 

                                                 
275 Ibidem, p 288. 
276 Idem. 
277 Idem. 
278 Georgina Higueras, “Taiwan desafía a China y elige presidente a Lee Teng-hui por una holgada mayoría” en el País 24 de marzo de 

1996, disponible en http://elpais.com/diario/1996/03/24/internacional/827622020_850215.html, consultado el 20 de junio de 2013. 
279 Idem. 
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política junto con Deng, entendieron la importancia de no repetir las políticas radicales de la década de 

los años 50 y 60.  

 

En este sentido la tercera sesión plenaria del XI Comité Central del Partido, entre noviembre y 

diciembre de 1978, se adoptó, como “objetivo central de la revolución”
280

 un proceso de reformas 

propuesto por Zhou En-Lai en 1964.
281

 Para iniciar el proyecto de las cuatro modernizaciones, se 

debieron hacer grandes cambios estructurales, mediante un proceso gradual y flexible que permitiese el 

ajuste de algunas políticas sociales y económicas, pero sin los sobresaltos de las reformas maoístas. La 

modernización agrícola necesitó de grandes reformas, la primera de estas fue la disolución de las 

comunas populares, las cuales se sustituyeron por un programa denominado “Responsabilidad 

Familiar”.
282

 Dicho programa otorgó tierras a los agricultores y sus familias en arrendamiento, para su 

explotación privada por un periodo de 30 años. Los agricultores tuvieron la libertad de decisión sobre 

los productos a cultivar, así como la venta de sus excedentes. Además el gobierno retiró paulatinamente 

los subsidios a los precios de ciertos productos agrícolas permitiendo que el mercado determinara los 

precios. 

 

La modernización industrial inició con la reducción del Estado en el sector y la creación de nuevas 

formas de propiedad. Es así como surgen las empresas privadas, semiprivadas, empresas rurales de 

propiedad comunitaria, empresas mixtas, sociedades anónimas, compañías de participación extranjera y 

negocios individuales. 

 

La descentralización de la toma de decisiones fue otra medida para impulsar la modernización 

industrial. Las empresas estatales que habían estado manejadas por el gobierno central pasaron a manos 

de los gobiernos locales, posteriormente se les proporcionó cierta autonomía de gestión y 

administración para que retuvieran y administrasen parte de las ganancias con el fin de invertirlas para 

mejorar su producción y productividad. 

 

La reducción de la participación del Estado en la industria, producto de la reforma, ha sido constante. 

Tras las reformas impulsadas por Deng en 1978, el sector industrial en China lo constituyen: las 

                                                 
280 Romer Cornejo, Op Cit. 2010, p 70. 
281 Juan González. “Historia Económica de la República Popular China en la Posguerra: una perspectiva institucional”, en Carlos 

Uscanga (coordinador) Asia-Pacífico en la Posguerra Espacios de Interacción Económica y Política. 2001, p 57. 
282 Fan Gang, “La Inserción de China en la Economía Mundial” en Cuadernos del Centro Español de Relaciones Internacionales No. 2, p 

17. 
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empresas extranjeras, las empresas privadas (de nacionales) y las empresas colectivas de las provincias, 

municipios, cooperativas, etc.  

 

El desarrollo de ciencia y tecnología, como política de Estado, fue abandonado durante las siete 

primeras décadas del siglo XX; es hasta la política de las cuatro modernizaciones que Beijing inicia una 

serie de programas para impulsar su desarrollo. Los estudiantes que formaron las guardias rojas y que 

habían acudido al llamado de Mao para derrotar a las fuerzas burguesas e impulsar la revolución 

socialista en China, fueron desideologizados y retornados a las universidades. 

 

El siguiente paso fue mejorar la calidad de la educación, esto se logró al mejorar las universidades e 

institutos de educación superior, la reforma dio a las universidades autonomía para diseñar sus planes y 

programas de estudio y se puso mayor énfasis a la investigación técnica y científica. La modernización 

en ciencia y tecnología se apoyó en gran parte de los técnicos y científicos que fueron atacados durante 

la revolución cultural y que con Deng fueron rehabilitados. 

 

En septiembre de 1986, durante el sexto pleno del Comité Central del XX Congreso Nacional del 

Partido, se adoptó la resolución de “construir una sociedad socialista que acentuara fuertemente la 

importancia de la educación y la ciencia”.
283

 El siguiente paso fue el envío de estudiantes al extranjero, 

para que adquiriesen los conocimientos necesarios para posteriormente regresar a China y aplicarlos. 

Como observó Paul Kenedy, “Se puede comprender la importancia de los millones de científicos que se 

fueron a los EEUU y otras partes occidentales a finales de los años setenta, para allí uno o dos años en 

ocasiones por periodos más largos (...) de manera que en 1985 y ciertamente en 1990 China tendrá un 

cuadro de muchos miles de científicos y técnicos (...) necesarios para elevar la tecnología industrial 

china a los mejores niveles internacionales”.
284

 

 

La reforma también le permitió a las universidades aceptar financiamiento privado y trabajar 

estrechamente con otras instituciones, incluso extranjeras, para la realización de programas y 

proyectos. Los actuales líderes de Beijing entendieron que si pretenden alcanzar una autonomía de las 

potencias euro-americanas, deberá desarrollar su propia tecnología, para lo cual están invirtiendo 

importantes cantidades de recursos a este sector. 

                                                 
283 Background Notes: China, April 1998, disponible en http://www.state.gov/www/background_notes/china_0498_bgn.html Consultado 

el 8 de marzo de 2013. 
284 Paul Kennedy, Auge y Caída de las Grandes Potencias. 1994, p 707. 
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En lo que respecta a la modernización militar, es importante resaltar, que del proceso de las cuatro 

modernizaciones, es la que más nos interesa abordar en este trabajo. Es por esta razón que abordaremos 

esta modernización con mucha más profundidad y sumo interés en el tercero y cuarto capítulos de esta 

investigación. 

 

Para evitar problemas en su sucesión, Deng se aseguró que el traspaso del poder se diera de forma 

institucional y sin sobresaltos. La tercera generación de líderes chinos surgidos de la revolución 

comunista la encabezó Jiang Zemin, con la aceptación de Deng Xiaoping. Jiang fue acumulando 

prestigio y poder dentro del partido y del gobierno (En 1982 fue aceptado como miembro del Comité 

Central del Partido Comunista). El ascenso político de Jiang continuó durante la década de los años 

ochenta. En 1987, fue elegido Secretario General del Partido Comunista chino y en noviembre de 1989, 

durante la quinta reunión del XIII Comité Central del Partido, fue designado jefe de la Comisión 

Militar Central (CMC), cargo en el que sustituyó a Deng. Posteriormente durante la VIII Asamblea 

Popular Nacional, en marzo de 1993, fue nombrado Presidente de la República.  

 

Con esta última designación, Jiang concentró en su persona los tres cargos políticos más importantes 

del Estado chino, la jefatura del gobierno, del PCCh y la del Ejército, aunque el hombre fuerte de China 

siguió siendo Deng Xiaoping hasta su muerte en 1997.
285

 Jiang, continuó con el proceso de reformas 

(las cuatro modernizaciones), estableciendo como la prioridad de su mandato, la construcción de una 

economía mixta sin abandonar los preceptos socialistas.  

 

Durante la administración de Jiang los últimos territorios bajo administración colonial que quedaban en 

China, Hong Kong y Macao, fueron reintegrados a la soberanía de China antes de que terminara el 

siglo XX. El primero fue Hong Kong, que estuvo bajo administración de la Gran Bretaña desde 1842, 

hasta el 1 de julio de 1997. En palabras de Jiang “El retorno de Hong Kong a la madre patria es un 

inmenso éxito del pueblo chino en su empeño por conseguir la reunificación nacional completa y es 

una importante contribución a la causa de la paz universal y el progreso”.
286

  

 

Este éxito diplomático, además de las reformas económicas, fue una de las cartas fuertes de Jiang y le 

generó amplio prestigio nacional e internacional. Dos años después del traspaso de poderes en Hong 

                                                 
285 Biografías y Vida Jiang Zemin disponible en http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jiang_zemin.htm Consultado el 4 de mayo 

de 2013. 
286 DPA/XINHUA/AP/REUTERS/AFP y EFE, “Tomo posesión el nuevo ejecutivo de la RAS”, en La Jornada, martes 1 de julio de 1997. 

Sec. El Mundo, p 57 
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Kong, fue el turno de Macao. Este puerto estuvo bajo la administración de Portugal desde 1887,
287

 

hasta el 20 de diciembre de 1999, y de la misma manera que el retorno de Hong Kong, impulsó la 

imagen de Jiang, quien no ocultó su alegría al mencionar que “Macao ha ingresado a una nueva era de 

desarrollo (…) los compatriotas de Macao regresan al seno de la patria”.
288

 

 

Con el retorno de estos territorios a la soberanía de China, Beijing se enfocó en Taiwán. Esta isla que 

alberga al último reducto de los nacionalistas, con el tiempo fue perdiendo el reconocimiento 

internacional en la proporción en que la República Popular lo ganaba. A principios de la década de los 

ochenta, la situación geopolítica era muy diferente a la que existía en la década del cincuenta. A pesar 

de algunos sobresaltos, la confrontación entre ambos lados del estrecho de Formosa se fue destensado 

al paso de los años, esto no significa que Beijing haya renunciado a sus reclamaciones sobre la isla. 

 

Con la finalidad de lograr la reunificación con la isla, sin el empleo de la fuerza, en enero de 1982 

Deng Xioping anunció la política “un País dos Sistemas”.
 289

 Esta política está basada en la premisa de 

que el “socialismo del continente y el capitalismo de Taiwán” pueden coexistir y desarrollarse sin que 

uno obstruya al otro. A pesar de las garantías del continente, Taiwán aún se muestra renuente a aceptar 

la política de reunificación. 

 

Para la última década del siglo XX, China no solo era una nación totalmente distinta a la que el Dr. Sun 

Yat Sen llamó a transformar a principios del mismo siglo, sino que se constituía como un Estado 

moderno, robusto y unido, cuya participación en el escenario internacional empezaba a mostrar su 

determinación de forjar su propio destino. 

 

  

                                                 
287 Los portugueses obtuvieron el permiso del gobierno imperial de administrar Macao en 1557 y por el cual pagaban un tributo a este 

gobierno. Cfr. Guía del Mundo. Macao, disponible en http://www.eurosur.org/guiadelmundo.bak/paises/macao/historia.htm consultado el 

8 de noviembre de 2013. 
288 XINHUA. Terminaron 442 años de dominio portugués sobre Macao, disponible en http://www.jornada.unam.mx/1999 

/dic/99/991220/mundo.html, p 7. Consultado el 4 de diciembre de 2012. 
289 The Taiwan Question and Reunification of China, disponible en http://www.china.org.cn/english/7953.htm Consultado el 4 de 

diciembre de 2012. 
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CAPÍTULO III 

EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN DEL PUEBLO; ESTRUCTURA Y PODER. 

 

La bomba atómica es un tigre de papel que los 

reaccionarios norteamericanos utilizan para 

asustar a la gente. Parece terrible, pero de hecho 

no lo es. Por supuesto, la bomba atómica es un 

arma de matanza en vasta escala, pero el resultado 

de una guerra lo decide el pueblo y no uno o dos 

tipos nuevos de armas. 

Mao Zedong 

Entrevista con Ana Luisa Strong en 1950. 

 

Como se señaló en el capítulo anterior, los conflictos armados en China han sido una constante en la 

historia del país. Estos jugaron un papel importante en la historia China, imperios y dinastías se 

establecieron como resultado de guerras y batallas, donde los ejércitos fueron pieza fundamental. De la 

misma forma sucedió a principios del siglo XX, cuando los ejércitos de los nacionalistas y los 

comunistas pelearon por cristalizar un proyecto político para la “nación del centro”. 

 

El ejército nacionalista, heredero de los antiguos ejércitos imperiales, modernizado, equipado y 

entrenado por asesores externos británicos, estadounidenses e incluso alemanes, se enfrentó a un 

ejército improvisado y mal equipado, creado en agosto de 1927 por los miembros del partido comunista 

en las montañas de Jingang, al sudeste de China. El Ejército de Liberación del Pueblo (ELP) o Ejército 

Rojo, en un principio no tenía la capacidad de derrotar a su oponente. 

 

No obstante, el ELP y el ejército nacionalista pelearon por más de dos décadas por el control de China 

y, en 1949, el ejército comunista, por razones mencionadas en el capitulo anterior, venció al GMD y 

sus Fuerzas Armadas (FA) y se hizo del control de todo el territorio chino. Este ejército que venció a 

los nacionalistas es muy diferente al actual ELP, por lo que en este capítulo se describe su estructura, su 

capacidad, su poder, armamento convencional y nuclear, su presupuesto y su participación en el 

comercio internacional de armas además se señalara la política de defensa y de seguridad nacional de la 

RPCh. 
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3.1.- Política de Defensa Nacional. 

 

En su discurso ante el ante el pleno de la primera Conferencia Consultiva del Política del Pueblo Chino 

(CCPPCh), el 21 de septiembre de 1949, Mao señaló; “nuestra nación jamás será insultada de nuevo. 

Nos hemos puesto de pie”.
290

 Con esta declaración, el líder chino dejó en claro que, después de las 

intervenciones europeas durante el siglo XIX, de la invasión japonesa a Manchuria la posterior 

agresión durante la Segunda Guerra Mundial (SGM) y de la ayuda que le brindó EEUU a los 

nacionalistas durante la guerra civil, no volvería a permitir más intervenciones extranjeras en su 

territorio y que la prioridad del gobierno sería la protección de la integridad territorial y la defensa de la 

soberanía nacional. 

 

Cabe recordar que es en el contexto de la Guerra Fría en el cual surge la República Popular China y 

que por razones políticas e ideológicas fue aislada por EEUU y parte de sus aliados, ante este situación 

China optó por integrarse al bloque comunista. La URSS no solamente fue el primer Estado en 

reconocer a la RPCh, sino que en un principio trabajó estrechamente con ella para garantizar su 

seguridad. Mao viajó a Moscú de diciembre de 1949 a febrero de 1950; de las pláticas que sostuvo con 

José Stalin se logró la firma -el 14 de febrero de 1950- del Tratado sino-soviético de amistad, alianza y 

asistencia mutua. Además, China recibió un préstamo por 300 millones de dólares y la URSS reconoció 

que Manchuria y Mongolia Interior eran parte de la soberanía china.
291

 

 

De 1949 a 1957 China y la URSS fueron estrechos aliados, firmaron varios acuerdos de cooperación 

económica y científica, entre los que destacan, el Acuerdo Sino-Soviético para Impulsar el Programa de 

Energía Atómica de China para Fines Pacíficos, y un acuerdo donde Moscú se comprometía a facilitar 

a Beijing datos y técnicos y científicos para elaborar la bomba atómica. 

 

Pero como se mencionó en el capítulo anterior, la alianza entre los gobiernos chino y soviético no duró 

mucho. A pesar de los discursos, Mao se dio cuenta que Stalin tenía poco interés en China y tras la 

muerte del líder soviético el 5 de marzo de 1953, las relaciones entre ambas naciones se deterioraron 

significativamente. 

 

                                                 
290 Hou Fu-Wu, Op. Cit, 1976, p 256. 
291 Jean Heffer y Michel Launay, La Guerra Fría 1945-1972. 1992, p 244 
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Para noviembre de 1957, salieron a relucir diferencias entre Mao y Jrushchov en torno al suministro de 

tecnología nuclear y balística soviética a China. El deterioro de las relaciones sino-soviéticas, empeoró 

debido al apoyo que Moscú brindó a la India con respecto al problema fronterizo con China. En 1960 

las diferencias entre ambos gobiernos llegaron a una crisis: Beijing acusó abiertamente a Jrushchov de 

revisionista, de haber traicionado a la “revolución mundial”
292

 y de convertirse en un “potencia social-

imperialista”.
293

 El conflicto continuó a pesar de que las relaciones entre ambos Estados eran 

prácticamente nulas, entre 1965 y 1969 se registraron enfrentamientos en la frontera sino-soviética, lo 

que llevó a considerar a Beijing que “la principal amenaza para su seguridad ya no era Estados Unidos, 

si no la URSS”.
294

 

 

Durante el momento más ríspido del conflicto, Moscú estuvo tentado a utilizar armas nucleares contra 

la base industrial de Lop Nor, “donde se encuentra el único campo de investigación y desarrollo de ese 

tipo de armas estratégicas de la República Popular.”
295

 Pero fue el gobierno de Richard Nixon el que 

disuadió al Kremlin de intentar cualquier tipo de agresión contra China.
296

 El otrora enemigo al 

momento de la fundación de la República Popular, tan solo dos décadas después se convertía en su 

principal aliado, para detener las acciones de Moscú en su contra, además de que el acercamiento con 

EEUU también le trajo el reconocimiento internacional. 

 

El reingreso de China a la comunidad internacional, representó un cambio en su política de seguridad. 

Se abandonó el concepto de “guerra popular prolongada” que justificaba el apoyo e intervención de 

Beijing a movimientos comunistas a nivel internacional. También se eliminó la política de mantener 

relaciones de pueblo a pueblo para transformarla en relaciones formales de Estado a Estado.  

 

Para la mitad de la década de los años setenta del siglo XX las condiciones adversas durante las cuales 

fue fundada la República Popular habían desaparecido. No obstante, Beijing tuvo que invertir 

considerables recursos para desarrollar un ejército moderno, defender sus fronteras y resolver 

problemas “heredados por la historia”
297

 como el conflicto fronterizo con la India. 

 

                                                 
292 Jean Heffer y Michel Launay, Op. Cit. 1992, p 245 
293 Eugenio Anguiano. “La política exterior de China a principios del siglo XXI”. En José Luis Estrada et. al. China en el siglo XXI, 

economía, política y sociedad de una potencia emergente. 2006, p 276. 
294 Ibidem, p 275. 
295 Ibidem, p 280. 
296 Idem. 
297 Ibidem, p 282. 
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Esta década trajo cambios significativos en China. El principal fue la muerte de Mao, el 9 de 

septiembre de 1976.
298

 El culto a la personalidad que se desarrolló en torno al “gran timonel” le 

permitió ejercer un poder “meta-constitucional por encima de reglamentos del Partido Comunista de 

China y constituciones de la República Popular”.
299

 Con este poder e influencia Mao conducía la 

política interior y exterior de China como mejor lo considerara. 

 

Después de la pugna entre la cúpula política de Beijing por la sucesión y el eventual triunfo de Deng 

Xiaoping, se abandonaron las políticas radicales y los cambios abruptos en política interna y externa, 

con ello la política de seguridad nacional también se modificó. A principios de la década de 1980, 

dentro del proceso de las cuatro modernizaciones, la militar fue la más rezagada, a pesar de ello Deng 

se preocupó por realizar los cambios necesarios para crear una fuerza militar moderna que pudiese 

defender al país y proyectara un considerable poderío al exterior. 

 

Para la siguiente década, el orden internacional había cambiado considerablemente, la guerra fría había 

terminado y con ello los objetivos de seguridad nacional de China se modificaron y se adaptaron a las 

circunstancias. La defensa del territorio y la soberanía nacional de agresiones externas dio paso la 

solución de conflictos étnicos y religiosos, combate al terrorismo y contrabando, a detener la 

proliferación de armas y el narcotráfico y a combatir la contaminación ambiental, como las nuevas 

amenazas a la seguridad nacional. 

 

En la última década del siglo XX, los órganos del Estado sustituyeron a los grandes personajes en 

determinar las amenazas a la seguridad nacional y se encargan de diseñar y dirigir la política de defensa 

nacional. Estos órganos son: la Asamblea Popular Nacional (APN), a través de su Comité Permanente, 

es quien toma las decisiones sobre seguridad y defensa nacional, declara el estado de guerra o la 

movilización general o parcial del gobierno; el presidente de la república es quien se encarga de 

ejecutar las decisiones de la APN, y la Comisión Militar Central (CMC) quien dirige y comanda las 

Fuerzas Armadas (FA) de la RPCh. 

 

La política de defensa nacional de la RPCh en la década de los noventa, se basó en los siguientes 

postulados: 

                                                 
298 Jung Chang y Jon Halliday. Mao, la historia desconocida. 2006, p 768. 
299 Eugenio Anguiano Op. Cit. 2006, p 273. 
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1. Oponer resistencia a la agresión, detener la subversión armada y salvaguardar la soberanía, 

la integridad territorial y la seguridad del país. 

2. Construir y consolidar la defensa nacional de acuerdo con los principios de independencia, 

autodecisión y apoyo en sus propias fuerzas. 

3. Aplicar la estrategia militar de defensa activa, China aplica el principio de autodefensa y 

atacar solamente después de que el enemigo haya atacado. 

4. Promover la combinación de las FA con la milicia y la autodefensa de todo el pueblo. 

5. Salvaguardar la paz mundial y oponerse a la agresión y a la expansión.
300

 

 

Al mismo tiempo, la República Popular expresó que para “conseguir una paz duradera, es 

indispensable abandonar la mentalidad de guerra fría, cultivar nuevos conceptos de seguridad y buscar 

nuevas formas para la salvaguardia de la paz”,
301

 e hizo parte de su política exterior los siguientes 

conceptos: 

1. “Los diversos países deben establecer relaciones interestatales sobre la base de los 

principios de respeto mutuo de soberanía y la integridad territorial, de no agresión 

recíproca, de no intervención de un país en los asuntos internos de otros, de igualdad y 

beneficio recíproco y de coexistencia pacífica. (…) Cada país tiene derecho a elegir su 

propio sistema social, estrategia y el modo de vida, ningún país debe intervenir, bajo 

ninguna forma y ningún pretexto, en los asuntos internos de otros y menos aún recurrir a la 

amenaza militar y la agresión. 

2. Los diversos países deben fortalecer su cooperación de beneficio recíproco en el terreno 

económico, abrirse uno al otro, eliminar la desigualdad y la política de discriminación en 

los intercambios económicos y comerciales, ir reduciendo poco a poco la diferencia de 

desarrollo entre sí y procurar una prosperidad común. 

3. Los diversos países deben, incrementar la comprensión y la confianza mutuas y esforzarse 

para solucionar a través de vías pacíficas las discrepancias y conflictos entre sí (…). La 

seguridad es un asunto recíproco, la seguridad el diálogo y la cooperación tienen como 

                                                 
300 Oficina de información del Consejo de Estado de la República Popular China. “Defensa Nacional de China en el 2000”. En Beijing 

Informa N° 43, 24 de octubre de 2000, p 11. 
301 La Defensa Nacional China, disponible en http://www.china.org.cn/spanish/whitepapers/Defense/NationalDefense-2.htlm. consultado 

8 de marzo de 2013. 
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propósito promover la confianza y no promover el antagonismo, y no deberán dirigirse 

contra terceros países ni perjudicar los intereses de seguridad de otros países”.
302

 

 

A pesar que para las dos últimas décadas del siglo XX, las posibles amenazas a la seguridad y 

soberanía de la República Popular ya no provenían de otros estados, Beijing continuó desarrollando su 

programa nuclear, tanto que para finales de los años setenta y principios de los ochenta la RPCh había 

superado el retraso causado por la revolución cultural. Desarrollaron el Dongfeng-4 (DF –4) ICBM y el 

Dongfeng-5 (DF –5), misil balístico intercontinental de largo alcance, que tiene la capacidad de 

alcanzar blancos en Rusia y en EEUU.
303

  

 

Para julio de 1996, China realizó 44 ensayos nucleares, siendo el día 29 de dicho mes, el último que 

realizaría.
304

 El 24 de septiembre del mismo año, la República Popular firmó el “Tratado sobre la 

Prohibición Total de Pruebas Nucleares”
305

 (Comprehensive Nuclear Test-Ban-Treaty TPPN). Previo a 

la firma del TPPN, China se había adherido al Tratado sobre la no Proliferación de Armas Nucleares
306

 

(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons TNPN) en marzo de 1992,
307

 también se adhirió 

a los tratados sobre la prohibición de armas nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de 

Tlatelolco), el tratado sobre la zona desnuclearizada del Pacífico sur (Tratado de Radotonga) y el 

protocolo anexo al tratado sobre la zona desnuclearizada de África. 

 

En la primera década del siglo XXI, las amenazas a la seguridad de la República Popular eran 

eminentemente endógenas. Beijing se preocupa más por mantener la unidad nacional, que las posibles 

amenazas provenientes de EEUU, Rusia o de alguna otra nación. 

 

                                                 
302 Idem. 
303 The State Department Background Notes: China, en http://www.state.gov/www/background_notes/china_0498_bgn.html consultado 8 

de marzo de 2013. 
304 REUTER/AP/AFP, “Reanudan Chinos Pruebas Nucleares”, en Reforma domingo 9 de junio de 1996 sección internacional, p 18A. 
305 El TPPN (Comprehensive Nuclear Test-Ban-Treaty), fue negociado en la conferencia de desarme de Ginebra de enero de 1994 a 

agosto de 1996. Finalmente el tratado fue suscrito en la ciudad de Nueva York el 10 de septiembre de 1996. El objetivo de dicho tratado 

es prohibir los ensayos nucleares en el mundo. El convenio es de carácter universal. La Prohibición de ensayos nucleares pretende limitar 

el desarrollo de las armas nucleares e impedirá el desarrollo de nuevos tipos de armas nucleares, contribuirá a la prevención de la 

proliferación de armas nucleares y al desarme nuclear. María Cristina Rosas, “La Carrera Armamentista: Una Agenda Olvidada”, en 

Relaciones Internacionales N° 80-81 mayo diciembre de 1999, p 41. 
306 El TNPN (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) firmado simultáneamente en Londres, Moscú y Washington el 1 de 

julio de 1968, entro en vigencia el 5 de marzo de 1970, estaba diseñado inicialmente para un periodo de 25 años, pero el 12 de mayo de 

1995 fue extendido indefinidamente. Actualmente el tratado cuenta con 186 Estados miembros, su objetivo es evitar o reducir la 

posibilidad de una guerra nuclear. Impidiendo el incremento y la transferencia de armas nucleares o material para la construcción de las 

mismas, además busca restringir la diseminación del conocimiento técnico y científico para el desarrollo de armas nucleares. Edmundo 

Hernández Vela, Op. Cit 1995, p 514. 
307 La Defensa Nacional China Op. Cit. consultado 8 de marzo de 2013. 



                                                                        EL PODER MILITAR DE CHINA A TRAVÉS DE SUS REFORMAS (1978-2011) 

 

 

[113] 

 

Actualmente, el ambiente de la seguridad de China es comparativamente bueno en general. El 

país se dedica a la edificación integral de una sociedad de vida modestamente acomodada y de 

una sociedad socialista armoniosa, (…) su fuerza nacional integral se ha incrementado 

considerablemente, y se han elevado su estatus e influencia internacionales. (…) No obstante, la 

seguridad de China sigue enfrentada con desafíos no desdeñables. Los nexos entre los factores 

nacionales e internacionales han aumentado, los factores de seguridad tradicional y los de 

seguridad no tradicional están entretejidos, y ha crecido la dificultad en la salvaguarda de la 

seguridad estatal. La lucha de impugnar y frenar a las fuerzas secesionistas por la 

“independencia de Taiwán” y sus actividades es compleja y severa.
308

 

 

En el nuevo milenio las principales amenazas a la seguridad de China son las actividades separatistas 

de Taiwán, isla que alberga al partido nacionalista del GMD, las actividades del XIV Dalai Lama 

Tenzin Gyatzo en pró de los derechos culturales del pueblo tibetano y de los movimientos separatistas 

de la etnia Uigur. Para evitar conflictos y movimientos secesionistas la política de defensa nacional 

china se basa en los siguientes postulados: 

1. “Mantener la seguridad y la unidad del Estado y garantizar sus intereses de desarrollo. 

[Prevenir] la agresión y oponerle resistencia, para garantizar la inviolabilidad de las aguas 

territoriales, el espacio aéreo y las zonas fronterizas del país. Combatir y poner a raya a las 

fuerzas secesionistas (…) prevenir y golpear a las fuerzas terroristas, secesionistas y 

extremistas bajo todas formas. 

2. Adherirse al principio de desarrollo coordinado entre la construcción de la defensa nacional y 

la construcción económica e incluir la modernización de la defensa nacional y el ejército en 

el sistema de desarrollo económico y social (…). 

3. Fortalecer la construcción cualitativa del ejército con la informatización como la señal 

principal. 

4. Aplicar el principio estratégico militar de defensa activa. 

5. Adherirse a la estrategia nuclear defensiva (…). Esta estrategia (…) tiene como objetivo 

fundamental impedir el uso de armas nucleares por otros países contra China o su amenaza 

con este uso. China [asegura] no ser la primera en usar armas nucleares en ningún momento 

y en ninguna circunstancia, se compromete incondicionalmente a no usar armas nucleares o 

amenazar con su uso contra los países (…), se pronuncia por la prohibición total y la 

                                                 
308 China hechos y cifras 2007. Política de Defensa Nacional disponible en http://spanish.china.org.cn/china/archive /shuzi2007/node_ 

7039502.htm consultado 24 de febrero de 2013. 
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destrucción cabal de las armas nucleares. China no se ha dedicado ni se dedicará a la carrera 

de armamento nuclear en rivalidad con país alguno. 

6. Labrar un ambiente de la seguridad propicio al desarrollo pacífico del país. De acuerdo con 

los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, China despliega intercambios militares con el 

exterior y desarrolla las relaciones de cooperación militar con carácter de no alineación, no 

confrontación y no dirigidas contra terceras partes, [realiza] ejercicios militares conjuntos 

bilaterales o multilaterales, y promueve el establecimiento de mecanismos de seguridad 

colectiva justos y eficientes y mecanismos de confianza militar [mutuos], a fin de prevenir en 

común conflictos y guerras. China apoya la realización eficaz del desarme y del control de 

armamentos (…). Observa los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 

cumple con las obligaciones internacionales y participa en las operaciones de mantenimiento 

de la paz de las Naciones Unidas, en la cooperación antiterror internacional y en las acciones 

de rescate contra los desastres, desempeñando de este modo un papel positivo en la 

salvaguarda de la paz y la estabilidad en el mundo y la región.”
309

 

 

En el siguiente apartado de este capítulo se describe al Ejército de Liberación del Pueblo, sus 

características principales, sus elementos, armamentos y mandos, para que se pueda tener una idea 

clara de la capacidad real de las FA chinas. 

 

3.2.- Estructura del Ejército de Liberación del Pueblo. 

 

El artículo 29 de la constitución de la República Popular China señala que la misión de las FA es 

garantizar la defensa nacional, salvaguardar las fronteras, resistir y combatir las agresiones de otros 

Estados, defender a la patria, proteger y servir con fervor al pueblo, auxiliarlo en caso de ser necesario, 

además de participar en la construcción del país.
 310

 

 

El Ejército de Liberación del Pueblo es el cuerpo principal de las FA de la RPCh, está formado por 

cuatro departamentos generales: Departamento del Estado Mayor General, Departamento General de 

                                                 
309 China hechos y cifras 2007. Política de Defensa Nacional Op. Cit.  
310 ARTÍCULO 29.- Las fuerzas armadas de la república popular pertenecen al pueblo. Su misión es fortalecer la defensa nacional, 

resistir a la agresión, defender la defensa nacional, resistir a la agresión defender a la patria, proteger el trabajo pacífico del pueblo, 

participar en la construcción del país y servir con fervor al pueblo. El Estado intensifica la revolucionarización, la modernización y la 

regulación de las fuerzas armadas y acrecienta el poderío de la defensa nacional. Cfr Anexo No. 5 Constitución de la República Popular 

China 1983. 
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Política, Departamento General de Logística y Departamento General de Armamento, por tres armas: el 

Ejército de Tierra, el Ejército del Mar y el Ejército del Aire, una rama que es el segundo Cuerpo de 

Artillería y por siete zonas militares. 

 

Esquema No. 3.1 Estructura del ELP. 

 
Esquema elaborada con información de Oficina de: Información del Consejo de Estado de la República Popular China, La Defensa 

Nacional de China en el 2000, en Beijing Informa No. 43, 24 de octubre de 2000, p 15. 

 

Como se puede observar en el esquema anterior, El Ejército de Liberación del Pueblo se encuentra 

dividido en Departamento Generales, Zonas Militares, Armas y Ramas, estas divisiones se analizan a 

profundidad a continuación. 

 

3.2.1.- Departamentos Generales 

 

Son cuatro los departamentos generales del ELP, el primero es la oficina del Estado Mayor General 

(EMG), es el organismo responsable de la organización y dirección de las FA y comanda las acciones 
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militares de éstas, tiene a su cargo cinco departamentos de operación: el de Operaciones de Combate, 

de Información, de Entrenamiento, de Asuntos Generales y de Movilización.  

 

Sus principales tareas son: “trazar los planes de campañas estratégicas, (…) de movilización y 

organizar su ejecución, comandar y realizar las acciones de operación de las diversas ramas y zonas de 

guerra, (…) trazar los planes de construcción de las FA populares, organizar su ejecución, así como 

manejar los planes de construcción de la organización del ejército, de entrenamiento militar, de equipos 

y los asuntos de administración ejecutiva.”
311

  

 

El segundo de los Departamentos Generales es el de Política (DGP), como su nombre lo indica se 

encarga del trabajo político e ideológico del ejército, es el vínculo entre el ELP y el PCCh, lo 

conforman los departamentos de: Organización, Creación de cuadros, Propaganda y seguridad. Además 

se encarga de dirigir el tribunal y la fiscalía militar, el Diario del Ejército de Liberación (Jiefangjun 

Bao), tiene bajo su administración el Museo Militar de la Revolución del Pueblo Chino, los Estudios 

Cinematográficos “Primero de Agosto” y otros departamentos. 

 

El departamento de Logística (DGL), es el tercero de los Departamentos Generales sus tareas básicas 

consisten en “planear y realizar el servicio logístico para todo el ejército, elaborar las órdenes y 

reglamentos de [logística] y supervisar su implementación, organizar la educación, el entrenamiento y 

la investigación científica relacionados con el servicio logístico en todo el ejército”.
312

 Está compuesto 

por los departamentos de operación de: Finanzas, Artículos de uso Militar, Sanidad, Transporte Militar, 

Materiales y Combustibles, Construcción de Infraestructura, Cuarteles y Auditoria, además tiene bajo 

su jurisdicción más de 20 unidades militares, institutos, escuelas y entidades de diversa índole para el 

suministro de insumos y materiales. 

 

El último de los cuatro Departamentos Generales es el de Armamento (DGA), este se encarga de la 

organización del armamento y equipos de todo el ELP. Dentro de sus atribuciones está la de 

construcción de armas y equipos para las diversas ramas y armas del ELP, además de la creación de 

infraestructura. Está formado por los departamentos de Planificación General, de Armamento de Armas 

                                                 
311 Sistema militar disponible en http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-zhengzhi/7.htm consultado 10 de marzo de 2013. 
312 Idem. 
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y Ramas Militares, de Investigación y Adquisición de Armamento, de Armamento de Uso General, de 

Informática y Electrónica y Cooperación Técnica y Científica.
313

 

 

3.2.2.- Zonas Militares 

 

Las Zonas Militares (ZM), o Regiones Militares, son zonas geográficamente distribuidas a lo largo del 

territorio continental de la RPCh, ubicadas de acuerdo a criterios tácticos y estratégicos. Se crearon en 

1956 y eran trece en un principio, posteriormente para incrementar su efectividad; en 1985 fueron 

reducidas a siete. Su función principal consiste en organizar y coordinar las acciones de combate, 

maniobras y ejercicios militares, además de dirigir las prácticas y entrenamientos militares, así como 

garantizar la logística para la defensa de la respectiva ZM. Cada zona está compuesta por una 

comandancia, un departamento político, un departamento logístico, además de cierto número de 

unidades militares bajo su jurisdicción y está subdividida en distritos militares (DM). 

 

Las ZM toman el nombre de la ciudad donde se encuentra su cuartel general; en cada ZM convergen 

dos o más provincias, regiones autónomas o ciudades administrativas centrales. Las Zonas militares 

grandes son: Shenyang, Beijing, Jinan, Lanzhou, Chengdu, Guangzhou y Nanjing. Las siete ZM están 

compuestas de la siguiente manera: 

1. La ZM de Shenyang comprende los DM de Liaoning, Jiilin, y Heilongjiang e incluye la parte 

noreste de Mongolia Interior (en este DM la delimitación específica no es clara). 

2. La ZM de de Beijing consiste en las guarniciones de Beijing y de Tianjin y en los DM de 

Hebei, Shanxi, y de la parte sureste de Mongolia Interior. 

3. La ZM de Jinan está formada por los DM de Shandong y Henan. 

4. La ZM de Lanzhou la componen los DM de Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia y Xinjiang. 

5. La ZM de Chengdu, incluye la guarnición de Chongqing y los DM de Sichuan Xizang 

(Tíbet), Guizhou y Yunnan. 

6. La ZM de Guangzhou, contiene los DM de Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan y Hubei. 

7. La ZM de Nanjing abarca los DM de Jiangsu, Zheijian, Anhui, Fujian, Jiangxi y la 

guarnición de Shanghai.
314

 

                                                 
313 Xinhuanet Jefe del Departamento de Armamento del ejército chino es promovido a coronel general disponible en http://www. 

spanish.xinhuanet.com/spanish/2007-11/02/content_516145.htm consultado 10 de marzo de 2013. 
314 Stephen J. Flanagan y Michael E. Marti. The Chinese army today; tradition and transformation for the 21st century, en Stephen J. 

Flanagan y Michael E. Marti, The People’s Liberatin Army and China in transition. 2003, p 37-38. 
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Mapa No. 3.1 Zonas Militares de China. 

 
Fuente: Mapa de las regiones militares de China, disponible en http://mapas.owje.com/2640_mapa-de-las-regiones-militares-de-

china.html Consultado el 14 de abril de 2013. 
 

El mapa anterior señala la ubicación física de dichas zonas a lo largo del territorio chino. Los DM en 

total son 28, además de cuatro guarniciones; Beijing, Tianjin, Shanghai y Chongqing.
315

 Por sus 

características geográficas específicas, algunos DM se encargan de la defensa fronteriza y la defensa 

marítima de su zona, los DM se dividen en regiones militares grandes, regiones militares provinciales, 

subregiones militares y departamentos de las fuerzas populares. Las subregiones militares se componen 

de unidades militares asignadas a las áreas administrativas de nivel prefectura o municipio, estas se 

encargan de coordinar las milicias populares. La más pequeña división de las ZM son los 

departamentos de las fuerzas populares, estos son instituciones locales y se componen de distritos 

urbanos y algunos municipios. 

 

 

                                                 
315 Sistema militar Op. Cit. 
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Esquema No. 3.2. Organigrama de las Zonas Militares. 

 

Esquema elaborada con información de Dennis J. Blasko, The Chinese army today;  

Tradition and transformation for the 21st century. 2012,  p 39. 
 

En ausencia de conflicto o desastre natural, la sede de ZM se utilizan como sedes administrativas 

encargadas de preparar y entrenar a las fuerzas asignadas a sus regiones para llevar a cabo las misiones 

encomendadas. Dependiendo de su ubicación y situación geográfica, varias ZM tienen diferentes 

orientaciones. El esquema anterior nos muestra el organigrama de las ZM. 

 

El comandante en jefe de cada ZM comparte la responsabilidad del mando con un comisario político, 

dependiendo de la ZM el comandante es asistido por el comandante regional de la FA y/o el 

comandante naval (en particular las ZM de Jinan, Guangzhou y Nanjing). En caso de ser requerido, el 

personal militar y de apoyo pueden ser trasladados de una ZM a otra, dependiendo de la emergencia o 

si la situación simplemente así lo requiere. Las ZM son el espacio físico donde se ubica la estructura, el 

personal, las instalaciones y especialmente las Armas y Ramas del ELP, que a continuación se analizan. 

 

3.2.3.- Armas y Ramas 

 

En los años posteriores a la fundación de la RPCh, el ELP tenía la capacidad de defender el territorio y 

soberanía de la República Popular ante un ataque convencional, pero era limitada o nula su capacidad 

de defensa ante una guerra nuclear, biológica o química. Por esta razón, el ELP adquirió tecnología, 
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armamento y asesoría técnica de la URSS, después del rompimiento con esta última, los ingenieros y 

científicos chinos tuvieron que desarrollar con sus propios medios el armamento y pertrechos que 

necesitaba el ELP. 

 

Además de desarrollar armamento moderno, el ELP también transformó su estructura, dejó la utilizada 

durante la guerra civil, para remodelarla con base en la del ejército soviético. Las FA de China están 

compuestas por cuatro principales unidades; las de servicio activo, las de reserva, las de la policía 

armada y las de la milicia popular. 

 

Las unidades en activo del ELP son el ejército permanente del Estado, se encargan de las operaciones 

de defensa y en ocasiones ayudan al mantenimiento del orden público de acuerdo como lo estipula la 

ley, ayudan a la población en caso de desastres naturales. Se componen de de tres ramas: Ejército de 

Tierra, Ejército de Mar y el Ejército del Aire y de una rama el Segundo Cuerpo de Artillería. Además 

de las academias y escuelas militares, los institutos de investigación científica y tecnológica y se 

dividen dentro de las siete zonas militares grandes. 

 

Unidades de Reserva del ELP serán convocadas en caso de guerra se les llamará a formar parte de las 

unidades en activo de acuerdo al decreto promulgado por el gobierno y bajo la dirección de la CMC y 

del Departamento del Estado Mayor General.
316

 Continuamente realizan entrenamientos según los 

reglamentos de la CMC, ayudan en operaciones para el mantenimiento del orden público. 

 

La Policía Armada Popular de China, se creó en 1982, está formada por 660 mil hombres, se encuentra 

bajo el mando de los departamentos de seguridad pública. Su función consiste en mantener el orden 

público, defender a los órganos del gobierno y el partido, defender la vida y propiedad del pueblo y 

combatir incendios forestales, están formadas por unidades de defensa fronteriza y seguridad 

pública.
317

 

 

La última de las unidades de las FA chinas, es la Milicia Popular solo es convocada en caso de guerra y 

se dedicará a la logística y operaciones militares de defensa y combatirá junto al ejército permanente, 

se encuentra bajo el mando del Estado Mayor General.
318

 

 

                                                 
316 China Hechos y cifras 2007, Fuerzas de defensa nacional, disponible en http://spanish.china.org.cn/china/archive/shuzi2007/ 

node_7039503.htm consultado 24 de febrero de 2013. 
317 Idem 
318 National Defense disponible en http://www.china.org.cn/English/WhitePapers/Defense/NationalDefense 2.html consultado 24 de 

febrero de 2013. 
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3.2.3.1.- Ejército de Tierra 

 

El Ejército de Tierra es la base de lo que actualmente es el ELP, al momento de su creación este carecía 

de fuerza aérea o naval, incluso de armamento moderno, las fuerzas de tierra del ELP son las únicas 

que han participado en alguna guerra o conflicto armado. Su misión más importante, es “defender a 

China contra amenazas externas”
319

 está formado por las fuerzas de Infantería, Artillería, Blindados, 

Cuerpo de Ingeniería Militar, Servicio Militar de Telecomunicaciones, Cuerpo de defensa Antiquímica 

y Unidades Especializadas y se compone de la siguiente manera: 

 

Esquema No. 3.3. Subdivisión del Ejército de Tierra del ELP. 

 

Fuente: Cascos Del Siglo XX, disponible en http://cascos.galeon.com/chi80a.htm consultado 24 de febrero de 2013. 

 

En el esquema anterior se puede observar que el Ejército de Tierra, se divide en tres grandes ramas, la 

Fuerza Principal, las Fuerzas Locales y Otras fuerzas. La Fuerza Principal está compuesta por 164 

divisiones de distintos tipos y 91 regimientos especializados, por otro lado las Fuerzas Locales están 

integradas por cuerpos seguridad y construcción, la última de las ramas está formada por 73 divisiones 

y 140 regimientos. El siguiente cuadro nos muestra el número de efectivos con los que cuentan las 

subdivisiones del ELP. 

 

 

                                                 
319 Anthony H Cordesman y Martin Kleiber, Chinese military modernization; force development and strategic capabilities. 2007, p 

31. 
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Cuadro No. 3.1. Número estimado de personal por subdivisión. 

TIPO DE  
UNIDAD 

DIVISIÓN BRIGADA REGIMIENTO BATALLÓN 

Infantería 10,000 3,000-6,000 2,800 700 
Acorazada 8,000 2,000 1,200 175 
Artillería  5,000-6,000 2,200 1,100 275 

AAA 5,000 2,000 1,000 250 
AAA, Artillería Anti Aérea. 

Los números representan cantidades de personas. 

Cuadro elaborado con información de Dennis J. Blasko, The Chinese army today;Tradition and transformation for 

the 21st century. 2012, p 50 
 

Además, el ejército de tierra cuenta con 14 mil tanques y vehículos blindados, 14,500 piezas de 

artillería
320

 y 2.300.000 efectivos.
321

 Este número de efectivos, blindados y equipamiento contradice a 

los señalados en un reporte de 2009 de la secretaría de la defensa de EEUU para el Congreso de ese 

país, en el cual se indica que el ELP cuenta con 1.25 millones de soldados activos y el resto de sus 

fuerzas se especifican de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 3.2. Fuerzas del Ejército de Tierra en 2009. 

FUERZAS DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

Personal activo 1.25 millones 

Divisiones de Infantería 19 

Brigadas de Infantería 24 

Divisiones Mecanizadas de Infantería 4 

Brigadas Mecanizadas de Infantería 5 

Divisiones Armadas 9 

Brigadas Armadas 8 

Divisiones de Artillería 2 

Brigadas de Artillería 17 

Divisiones Aerotransportadas 3 

Divisiones Anfibias 2 

Brigadas Anfibias 3 

Tanques 6,700 

Piezas de Artillería 7,400 

Las Brigadas son subdivisiones de una División militar del ELP 

Cuadro de elaboración propia con información de Deparment of Defense, Anual 

Report to Congress, Military power of China 2009, en http://www.defense.gov/ 

pubs/pdfs/China_Military_Power_Report_2009.pdf consultado el 15 de abril de 

2013. 

 

Las unidades de infantería, blindados y artillería están organizadas en una combinación de divisiones y 

brigadas desplegadas en las siete zonas militares. Cabe señalar que el reporte del Departamento de 

Defensa de EEUU, contempla al personal del ELP que se encuentran en activo y a las unidades, 

                                                 
320 Idem. 
321 China Hechos y cifras 2007, Fuerzas de defensa nacional. Op. Cit  
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equipamiento y pertrechos que se encuentra de forma operacional. Mientras que los números que 

provee el White Papers (2006) de la RPCh sobre defensa sean las cantidades totales sin excluir a las 

que no son operacionales. 

 

El siguiente mapa muestra la distribución de las principales fuerzas a lo largo de las siete regiones 

militares, sus características (si son ofensiva o defensiva) y su grado de especialización, ya sean; 

fuerzas anfibias, fuerzas móviles, fuerzas de reacción rápida o fuerzas especiales para terrenos 

complejos.  

 

Mapa No. 3.2 Unidades del Ejército de Tierra. 

 

Unidades del Ejército de Tierra 
Zona militar de Shenyang Zona Militar de Nanjing Zona Militar de Lanzhou 

16 UE Defensiva Ofensiva TC.  1 UE Anfibio, Ofensiva TC. 47 UE Defensiva, Ofensiva TC 

39 UE URR Ofensiva FM. 12 UE Anfibio, Ofensiva TC. 21 UE Ofensiva FM Defensiva 

40 UE Defensiva Ofensiva TC. 31 UE Anfibio, Ofensiva TC.  

Zona militar de Beijing Zona Militar de Guangzhou Abreviaturas: 

65 UE Defensiva. 15 UE Aerotransportada URR FM UE = Unidad del Ejercito 

38 UE URR Ofensiva FM. 41 UE Ofensiva TC Anfibia TC = Terreno Complejo 

27 UE Defensiva. 42 Anfibia FM = Fuerzas Móviles 

Zona Militar de Jinan Zona Militar de Chengdu URR = Unidades de Reacción 

26 UE Ofensiva TC Defensiva. 13 UE Defensiva, Ofensiva TC Rápida 

20 UE Ofensiva TC Defensiva. 14 UE Defensiva, Ofensiva TC  

54 UE Ofensiva FM Anfibia.   

Fuente: Major Ground Units Reporte 2009 de la Secretaría de la Defensa de EEUU para el Congreso en, 

http://www.defense.gov/pubs/pdfs/China_Military_Power_Report_2009.pdf Consultado el 14 de abril de 2013. 
 

Es importante señalar que en el mapa no se señalan unidades mayores del ELP en las regiones de 

mayor conflicto, como es el caso de las regiones autónomas del Tíbet y de Xianjin, que se encuentran 

en la Zona Militar de Lanzhou y Chengdu. 
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3.2.3.2.- Ejército del Mar 

 

El Ejército del Mar lo forman la Flota Marina y Submarina, la Aviación Naval, las Unidades de 

Defensa de la Costa, la Infantería de Marina y Unidades Especializadas, se divide en tres flotas: la del 

Mar del Norte, la del Mar del Este y la del Mar del Sur, la cual 2011 contaba con 65 navíos, de los 

cuales 21 eran destructores, 43 fragatas, 55 submarinos, 40 barcos anfibios y 50 lanchas lanzamisiles, 

además de un portaviones.
322

  

 

Mapa No. 3.3. Distribución de las flotas del Ejército del Mar. 

 
Fuente: Major Naval Units Reporte 2009 de la Secretaría de la Defensa de EEUU para el Congreso en, 

http://www.defense.gov/pubs/pdfs/China_Military_Power_Report_2009.pdf Consultado el 14 de abril de 2013 
 

Como se puede ver en el mapa anterior, la Flota del Mar del Norte es responsable de la protección de 

Beijing y la costa norte, mientras que la Flota del Mar de Este y del Mar del Sur se encargan de 

proteger las zonas militares de Nanjin y de Guangzhou respectivamente. Estas dos últimas flotas, tienen 

la capacidad de intervenir en Taiwán a fin de evitar la secesión de la Isla.
323

 

 

                                                 
322 Eugenio Anguiano Roch. “China como potencia mundial: presente y futuro”. En Romer Cornejo, China radiografía de una potencia 

en ascenso. 2008, p 66. 
323 Reporte 2009 de la Secretaría de la Defensa de EEUU para el Congreso, disponible en, http://www.defense.gov /pubs/pdfs/China_ 

Military_Power_Report_2009.pdf consultado el 15 de Abril de 2013 
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La marina del EPL es la más grande en el Este de Asia, y en 1987 se consolidó como la tercera más 

grande del mundo.
324

 En la primera década del nuevo milenio, la marina china, logró finalizar la 

elaboración de componentes básicos para la fabricación de otro portaviones de manufactura 

enteramente china y cuya construcción se planea finalizar en 2015, además de que tiene planes 

construir cinco submarinos de “tercera generación en los próximos años”.
325

 

 

3.2.3.3.- Ejército del Aire 

 

En el marco del tratado de amistad, alianza y mutua asistencia, la Unión Soviética le ayudó a la RPCh a 

crear su fuerza aérea, le proporcionó aviones F-4 (similar al mig-15) posteriormente fueron F-5 (mig-

17) y F-6 (Mig-19), además de que instructores soviéticos entrenaron a los pilotos chinos, no solo en el 

uso de las aeronaves, sino también en tácticas, maniobras y formaciones. 

 

Esquema No. 3.4. Comando y estructura de la Fuerza Aérea del ELP. 

 

Esquema elaborada con información de Richard J. Latham y Kenneth W. Allen Chinese defense reform: the air force as a case study, 

disponible en http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1991/plaaf-appf.htm, consultado el 23 de junio de 2013. 
 

En el siguiente mapa se puede observar la distribución del Ejército del Aire en las siete zonas militares, 

así como la distribución de este ejército a lo largo del territorio chino. Lo integran las Fuerzas de 

Aviación, de Misiles Tierra-Aire, de Radar, Artillería Antiaérea, Fuerzas Aerotransportadas y Unidades 

                                                 
324 The State Department web site disponible en http://www.state.gov/www/background_notes/china_0498_bgn.html consultado el 15 de 

Abril de 2013 
325 RT, EEUU revela los ´verdaderos´ gastos militares de China Pekín puede haber gastado en armamento hasta 70.000 millones de 

dólares más de lo que dice, disponible en http://actualidad.rt.com/actualidad/view/44911-EE.-UU.-revela-%C2%B4verdaderos%C2 

%B4-gastos-militares-de-China. Consultado el 10 de marzo de 2013. 
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Especializadas. La fuerza aérea del EPL (FAELP) está dividida dentro de las siete zonas militares 

grandes, cada una de estas zonas militares cuenta con brigadas y regimientos de misiles tierra-aire, 

brigadas de artillería antiaérea y regimientos de radares. El comandante en Jefe de la Fuerza aérea 

china es el general Qiao Qingchen y el comisario político es Deng Changyou. 

 

Mapa No. 3.4. Unidades principales del Ejército del Aire 

 
Fuente: Major Air Force Units Reporte 2009 de la Secretaría de la Defensa de EEUU para el Congreso en, 

http://www.defense.gov/pubs/pdfs/China_Military_Power_Report_2009.pdf Consultado el 14 de abril de 2013  

 

Las Fuerzas Aéreas cuentan con más 2,800 aeronaves, de las cuales 1,655 son aviones caza 

polivalentes, 645 bombarderos, 100 aviones de vigilancia y reconocimiento y 450 naves de 

transporte,
326

 además de 453 helicópteros.
327

 Un reporte de la secretaría de la Defensa (2009) de 

EEUU, señala que el Ejército del Aire cuenta con un número cercano a las 1,400 aeronaves que no se 

encuentran operacionales por su antigüedad, pero pueden actualizarse para ser operacionales en caso de 

ser necesario. 

 

 

                                                 
326 Reporte 2009 de la Secretaría de la Defensa de EEUU para el Congreso Op. Cit  
327 Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación disponible en, http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_del 

_Ej%C3%A9rcito_Popular_de_Liberaci%C3%B3n Consultado el 10 de marzo de 2013. 
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3.2.3.4.- Segundo Cuerpo de Artillería 

 

En el segundo Cuerpo de Artillería, se encuentra la capacidad nuclear de China y está compuesto por 

las tropas especializadas que operan los misiles estratégicos y misiles convencionales.
328

 A la cabeza se 

encuentra el general Jing Zhiyuan y el comisario político es Peng Xiaofeng. 

 

Mapa No. 3.5. Bases del Segundo Cuerpo de artillería. 
 

 

Fuente: Second Artillery Corps, disponible en http://www.fas.org/nuke/guide/china/agency/2-corps.htm consultado 28 de mayo de 2013. 

 

Beijing cuenta con 410 cabezas nucleares, 20 misiles de corto alcance 20 misiles intercontinentales 

CSS-4 y 12 más en submarinos.
329

 Fuentes norteamericanas desestiman la veracidad de estos datos, 

además sostienen que China cuenta con un mayor número de armas nucleares. En todo caso, 

oficialmente China dispone de al menos 24 misiles ICBM del tipo DF-5 24 misiles MRBM/SLBM en 

sus submarinos clase Xia, y de un considerable número de cabezas nucleares de uso táctico en misiles 

                                                 
328 Oficia de Información del Consejo de Estado de la República Popular China, “La defensa Nacional de China en el 2000”, en Beijing 

Informa N° 43 24 de octubre de 2000, p 25. 
329 Inder Bugarin, “La Seducción de la Guerra Fría”, en Reforma domingo 18 de marzo de 2001, sección internacional, p 20 A. 
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de corto alcance y desplegables desde aviones.
330

 “Se asume que un cierto número de unidades de su 

fuerza aérea está preparada para emplear armamento nuclear. El total se estima entre un mínimo 

absoluto de 70 y un máximo de varios centenares de cabezas nucleares operativas y desplegadas”.
331

 

 

Ante la falta de transparencia del gobierno chino entorno a su capacidad nuclear, el siguiente cuadro es 

una aproximación, de la cantidad y rango de las armas estratégicas chinas, realizado por el 

International Institute for Strategic Studies; Institución británica independiente de estudios 

internacionales. 

 

Cuadro No. 3.3. Armas nucleares de China. 

TIPO Y/O DENOMINACIÓN CANTIDAD RANGO ESTIMADO 

Misiles balísticos intercontinentales (ICBM) 

DF-5A (CSS-4 Mod 2) ICBM 20 +13,000 km 
DF-31A (CSS-10 Mod 2) road-mobile ICBM 24 +11,200 km 
DF-31 (CSS-10) road-mobile ICBM 12 +7,200 km 
DF-4 (CSS-3) ICBM 10 +5,500 km 
Misiles balísticos de rango intermedio (IRBM) 

DF-3A (CSS-2 Mod) IRBM 2 +3,000+ km 

Misiles balísticos de rango medio (MRBM) 

DF-21C (CSS-5 Mod 3) road-mobile MRBM 36 +1,750 km 

DF-21 (CSS-5) road-mobile MRBM 80 +1,750 km 

Misiles balísticos de corto alcance (SRBM) 

DF-15 (CSS-6) road-mobile SRBM 96 600 km 

DF-11A (CSS-7 Mod 2) road-mobile SRBM 108 300 km 

Misiles crucero de ataque terrestre (LACM) 

DH-10 LACM 12 +3,000 km 

Misiles balísticos de lanzamiento por submarino (SLBM) 

JL-1 SLBM 12 +1,770 km 

JL-2 SLBM 24 +7,200 km 

Total 478  

El cuadro anterior es una estimación de los misiles estratégicos de China realizada por International Institute 

for Strategic Studies del 2010.  

Fuente: People's Republic of China and weapons of mass destruction disponible en 

http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_China_and_weapons_of_mass_destruction consultado 

el 10 de marzo de 2013  
 

Por otro lado el Boletín de Atomic Scientist estima que China cuenta con un total de 240 cabezas 

nucleares, las cuales puede desplegar desde aviones, submarinos y misiles, además señala que este país 

actualmente se encuentra mejorando el alcance y efectividad de misiles balísticos con capacidad de 

                                                 
330 Armas Nucleares Misiles en el Mundo disponible en http://listas.20minutos.es/lista/armas-nucleares-misiles-en-el-mundo-300989/ 

consultado el 10 de marzo de 2013. 
331 Idem.  



                                                                        EL PODER MILITAR DE CHINA A TRAVÉS DE SUS REFORMAS (1978-2011) 

 

 

[129] 

 

cargar una ojiva nuclear, los DF-21, DF-31, DF -31A, y JL-2.
332

 Sumado a lo anterior, el Pentágono 

estima que “China ha reforzado su sistema de defensa antimisiles con complejos rusos C-300”.
333

  

 

El siguiente cuadro fue presentado en el informe, Chinese Nuclear Forces and U.S. Nuclear War 

Planning realizado en el año 2006 por Hans M. Kristensen, Robert S. Norris, y Matthew G. McKinzie 

de American Scientists and the Natural Resources Defense Council, y como se explicaba en el cuadro 

anterior los datos son también aproximados. 

 

Cuadro No. 3.4 Fuerzas Nucleares de China 2006 

Denominación 

China 

Denominación 

EEUU/OTAN 

Año de 

Despliegue 

Rango Rendimiento  Numero de 

despliegues 

Cabezas 

desplegadas 

Misiles de lanzamiento en tierra (Land-based missiles) 

DF-3ª CSS-2 1971 3,100 km 1 x 3.3 Mt 16 16 

DF-4 CSS-3 1980 5500 km 1 x 3.3 Mt 22 22 

DF-5ª CSS-4 Mod 2 1981 13,000 km 1 x 4-5 Mt 20 20 

DF-21ª CSS-5 Mod 1/2 1991 2,150 km 1 x 200-300 kt 35 35 

DF-31 (CSS-X-10) 2006? 7,250+ km 1 x ? n.a. n.a. 

DF-31ª n.a. 2007–2009 11,270+ km 1 x ? n.a. n.a. 

Sub total 93 93 

Misiles balísticos de lanzamiento por submarino (Submarine-launched ballistic missiles SLBM) 

JL-1 CSS-NX-3 1986 1,770+ km 1 x 200-300 kt 12 12 

JL-2 CSS-NX-4 2008-2010 ? 8,000+ km 1 x ? n.a. n.a. 

Sub total 12 12 

Total de misiles balísticos estratégicos 105 105 

Armas nucleares desplegables por avión 

Hong-6 B-6 1965 3,100 km 1-3 x bomb 100 20 

Attack (Q-5, others?)   1 x bomb  20 

Sub total 40 

Armas tácticas de corto alcance 

DF-15 CSS-6 1990 600 km 1 x low ~300 ? 

DH-10? (LACM) 2006-2007? ~1,500 km? 1 x low? n.a. n.a. 

Total -145 
Fuente: People's Republic of China and weapons of mass destruction en 

http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_China_and_weapons_of_mass_destruction  

Consultado el 10 de marzo de 2013 
 

 

                                                 
332 Kristensen, H. y Norris, R. Chinese nuclear forces, 2011, disponible en http://bos.sagepub.com/ content/67/6/81.full.pdf+html. 

Consultada el 4 de abril de 2013. 
333 RT, EEUU revela los ´verdaderos´ gastos militares de China Pekín puede haber gastado en armamento hasta 70.000 millones de 

dólares más de lo que dice, disponible en http://actualidad.rt.com/actualidad/view/44911-EE.-UU.-revela-%C2%B4verdaderos%C2 

%B4-gastos-militares-de-China. Consultada el 7 de abril de 2013. 
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El siguiente mapa muestra el rango efectivo de los misiles balísticos de corto alcance SRBM (Short 

Range Ballistic Missiles) y de los Misiles balísticos de rango intermedio IRBM (Intermediate Range 

Ballistic Missiles) por sus siglas en ingles. 

 

El rango de estos misiles alcanza a 25 países; India, Paquistan, Afganistán, Turkmenistán, Irán, 

Tajiquistán, Uzbequistán, Kirguistán, Kazajistán, Mongolia Rusia Corea del Norte, Corea del Sur, 

Japón, Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya Myanmar, Malasia, Tailandia, Filipinas, Bangladesh, Bután 

y Nepal, además de la Isla de Taiwán. 

 

Mapa No. 3.6. Rango máximo de los RBM y de los IRBM. 

 
Fuente: Reporte 2009 de la Secretaría de la Defensa de EEUU para el Congreso, disponible en, 

http://www.defense.gov/pubs/pdfs/China_Military_Power_Report_2009.pdf Consultado el 14 de abril de 2013 

 

El siguiente mapa señala el rango de los misiles balísticos intercontinentales ICBM (Intercontinental 

ballistic missile), y cuya longitud de impacto abarca a casi todo el globo terrestre, incluyendo a todo el 

territorio continental de EEUU, además de Alaska y Hawai, los únicos estados que no abarca el rango 

efectivo de los ICBM Chinos son: Uruguay, Paraguay Argentina y Chile. 
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Mapa No. 3.7. Rango de los misiles chinos intercontinentales. 

 
Fuente: Fuente: Major Air Force Units Reporte 2009 de la Secretaría de la Defensa de EEUU para el Congreso en, 

http://www.defense.gov/pubs/pdfs/China_Military_Power_Report_2009.pdf Consultado el 14 de abril de 2013 

 

Cabe resaltar que, según el Stockholm International Pace Research Institute (SIPRI) -Instituto 

Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz- es inconstante la disponibilidad de 

información fiable sobre los arsenales nucleares de los estados, mientras que EEUU, Francia y el Reino 

Unido mantienen una política de apertura sobre sus capacidades nucleares, otros estados como Rusia se 

han vuelto renuentes en hacer públicos los detalles sobre sus fuerzas estratégicas. En el caso de China, 

señala el SIPRI, “continúa siendo un estado opaco como parte de su tradicional estrategia de disuasión 

y da a conocer muy poca información sobre sus fuerzas nucleares y sus complejos de producción de 

armas...”.
334

 El siguiente cuadro es un esfuerzo por tratar de comparar los armamentos de los distintos 

Estados Nucleares. 

 

                                                 
334 SRIPRY Yearbook 2012, disponible en http://www.sipri.org/yearbook/2012/files/SIPRIYB12SummaryES.pdf Consultado el 4 de abril 

de 2013. 
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Cuadro No. 3.5. Fuerzas Nucleares en el mundo en 2012. 

PAÍS OJIVAS DESPLEGADAS OTRAS OJIVAS TOTAL INVENTARIO 

EEUU 2,150 5,850 -8,000 

Rusia 1,800 8,200 10,000 

Reino Unido 160 65 225 

Francia 290 10 -300 

China --- 200 -240 

India  --- 80-100 80-100 

Paquistán --- 90-110 90-110 

Israel  --- -80 -80 

Corea del Norte --- --- ? 

Total -4,400 14,600 -19,000 
Cuadro elaborado con información de SRIPRY Yearbook 2012. En http://www.sipri.org/yearbook/2012/files/SIPRIYB12SummaryES.pdf  

Consultado el 4 de abril de 2013. 

 

A pesar de que son constantes las afirmaciones de Beijing de “mantener una disuasión mínima” y de 

comprometerse a no ser el primer país, en caso de un conflicto, en usar armas nucleares y de manifestar 

abiertamente su rechazo a cualquier tipo de carrera en el desarrollo de armas nucleares, China es el 

único de los “cinco Estados nucleares originales que está aumentando su arsenal nuclear”.
335

 

 

3.2.3.5.- Armas no convencionales no nucleares. 

 

Es pertinente para esta investigación hacer referencia al armamento no convencional, no nuclear que 

pueda poseer la República Popular, en concreto nos referimos al armamento químico y armamento 

biológico, además de incluir la postura de Beijing respecto a este armamento. China reconoció la 

existencia de armas químicas
336

 dentro de su territorio las cuales fueron abandonadas por las tropas 

japonesas tras su derrota durante la segunda guerra mundial.
337

 

 

                                                 
335 Kristensen, H. y Norris, Op. Cit. 2013. 
336 Las armas químicas son artefactos que contienen sustancias tóxicas ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso, las cuales han sido 

diseñadas para causar inmovilización o muerte entre las tropas enemigas, además de degradar la efectividad del armamento los vehículos 

y puesto de mando del enemigo. Los compuestos necesarios para fabricar armas químicas cubren las siguientes características; Velocidad 

de acción, seguridad en su manejo y aplicación, efectos colaterales mínimos o muy reducidos y que tengan la posibilidad de realizar 

labores de limpieza una vez utilizadas. Los agentes químicos utilizados para la realización de armas, se clasifican por sus efectos sobre 

animales, plantas y seres humanos. De esta forma tenemos la siguientes divisiones: a) Lacrimógenos u Hostigantes, b) Sofocantes, c) 

Homologases o Gases de la Sangre, d) Vesicantes, e) Agentes G, f) Neurogases o Gases Nerviosos, g) Defoliantes, h) Psicogases, i) Gases 

Urticantes. Cfr Benjamín Ruiz Loyola “La Problemática de las Armas Químicas en las Relaciones Internacionales”, en Relaciones 

Internacionales N°80-81 mayo-diciembre de 1999. P. 59. 
337 Japón utilizó “Yperita” (gas mostaza), Fosgeno y Lewisite en contra de soldados chinos de julio de 1937 a septiembre de 1945. 

Ibidem, p 63. 
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En 1992 China reveló que la cantidad de armas químicas en su territorio era cercana a los dos 

millones.
338

 Al término de la guerra, se estima que China había sufrido cerca de diez mil muertes y 80 

mil personas entre civiles y soldados, heridos por el uso, de los japoneses, de estas armas. En ese 

mismo año el gobierno de Beijing manifestó su intención de destruidas y adherirse al Convención sobre 

la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y Uso de Armas Químicas y sobre su 

destrucción, 
339

 (CAQ) en 1993. 

 

Como se menciona en el párrafo anterior, Beijing se adhirió al CAQ en enero 13 de 1993, aunque no la 

ratificó hasta diciembre de 1996, “China apoya los propósitos y las metas de la convención y considera 

necesario destruir lo más pronto posible las armas químicas y sus instalaciones de producción”.
340

 En el 

marco de dicha convención, los gobiernos de Japón y China firmaron en julio de 1999,
341

 un 

memorándum donde el gobierno de Japón reconoce haber abandonado armas químicas en territorio 

chino
342

 y aceptó realizar la destrucción de dicho armamento. En 1996 previo a su adhesión al CAQ, 

China le vendió a Irán 400 toneladas de materiales químicos, incluidos precursores para la elaboración 

de gas nervioso, por este motivo en mayo del siguiente año EEUU impuso sanciones a siete empresas 

chinas por “proveer materiales y conocimiento para contribuir con el programa de armas químicas de 

Irán”.
343

 Las sanciones estuvieron vigentes hasta 2002. 

 

Existe evidencia de que China destruyó este armamento, pero algunos reportes de inteligencia del 

Departamento de Estado de EEUU (DE), señalan que la RPCh tiene un amplio inventario de 

precursores químicos para la fabricación de armas, además de que la industria química del país tiene la 

capacidad de “manufacturar un relevante número de armas químicas”.
344

 A pesar de estos reportes, 

China niega tener armas químicas o desarrollar algún programa para su estudio, pruebas o elaboración. 

 

                                                 
338 Joseph Cirincione, et al. Deadly arsenals, nuclear, biological and chemical threats. 2005,p 177. 
339 La Convención Sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y Sobre su 

Destrucción, fue firmada el 13 de enero de 1993 pero no entro en vigor sino hasta el 29 de abril de 1997. El convenio estipula entre otras 

cosas que los Estados que poseen armas químicas deben destruirlas en un periodo de 10 años. Para verificar el cumplimiento del convenio 

se creó la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ). María Cristina Rosas González, Op. Cit 1999, p 41. 
340 National Defense Op. Cit. 
341 Oficia de Información del Consejo de Estado de La República Popular China, “La defensa Nacional de China” en el 2000, en Beijing 

Informa N° 43, 24 de octubre de 2000, p 32. 
342 Benjamín Ruiz Loyola Op. Cit, p 63. 
343 Joseph Cirincione, et al Op Cit 2005, p 177. 
344 Idem. 
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En lo que respecta al armamento biológico, El gobierno de la RPCh también, asegura no poseer armas 

biológicas,
345

 y señala que “China aboga por la prohibición total y la eliminación completa de las armas 

biológicas y se opone no sólo a su desarrollo, su producción, su investigación y su almacenamiento por 

cualquier país, sino también a la proliferación de tales armas y de sus tecnologías por cualquier país 

mediante cualquier forma”.
346

  

 

China es uno de los pocos países en donde han sido utilizadas las armas biológicas o que sus tropas 

hayan sido blanco de estas armas. Al finalizar la década de los años treinta del siglo XX, Japón creó en 

territorio chino un complejo de desarrollo de armas biológicas, la “Unidad 37”. En esta unidad se 

hicieron pruebas con los prisioneros chinos. Posteriormente, durante la SGM, tropas japonesas 

diseminaron a través de bombas de cerámica, Tifus, Rickettsia, Cólera y Peste Bubónica causando 500 

muertes confirmadas.
347

 

 

Durante la Guerra de Corea, el 28 de enero de 1952, las tropas chinas reportaron que aviones de las 

fuerzas de la ONU esparcieron viruela al sureste del puerto de Inchon.
348

 En febrero de ese año Radio 

Moscú acusó a EEUU de usar armas bacteriológicas contra las tropas chinas y norcoreanas. Las 

reclamaciones de las naciones comunistas nunca fueron sustentadas por reportes científicos o 

verificadas por comités de expertos, a pesar de ello la RPCh nunca se retracto de dichas acusaciones.
349

 

 

A pesar de las afirmaciones de Beijing de no tener armas biológicas es “extensamente creído”
350

 que 

China mantiene una “limitada” investigación sobre armas biológicas. Reportes de inteligencia de varios 

países, entre ellos los de EEUU, no descartan la posibilidad de que la RPCh tenga este tipo de armas. 

De acuerdo con el DE, un reporte de 1997, afirma que China le proporcionó a Irán equipo que puede 

ser empleado para la realización de un programa de armas biológicas.
351

 

 

En su política de negar la posesión y desarrollo de armas químicas y biológicas, China suscribió el 

convenio sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas 

                                                 
345 Las armas biológicas son artefactos portadores de organismos vivos (virus, bacterias y hongos). La OMS define a las armas biológicas 

como: “Aquellas que para surtir efecto dependen de su multiplicación en el organismo afectado y que se destinan a usos bélicos con el fin 

de causar enfermedad o muerte en seres humanos, animales o vegetales”. Edmundo Hernández Vela, Op. Cit. 2002, p 52. 
346 NationalDefense Op. Cit. 
347 Joseph Cirincione, Op Cit 2005, p 176. 
348 Larry M. Wortzel. China’s foreign conflicts since 1949, en David A. Graff y Robin Higham, A military history of China 2012, p 274. 
349 Idem. 
350 Joseph Cirincione, Op Cit 2005, p 177. 
351 Idem. 
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Bacteriológicas y Tóxicas y sobre su Destrucción (CAB),
352

 en noviembre de 1984. Desde entonces, 

Beijing asegura cumplir con los acuerdos propuestos en dicho convenio. Además la RPCh se adhirió al 

Protocolo de Prohibición en Guerra de Gases Asfixiantes, Venenosos u otro tipo y de Armas 

Bacteriológicas 17 de Junio de 1925; a la Convención para la Prevención y Castigo de Crímenes de 

Guerra y Genocidio del 9 de diciembre de 1948; a la IV Convención de Génova relativa a la Protección 

de Guerra del 12 de agosto de 1949; al Tratado de la Antártica el 1 de diciembre de 1959; al Tratado 

del espacio Exterior el 27 de enero de 1967; Al Primer y Segundo Protocolo Adicional a la Convención 

de Génova de 1949 relacionado a la Protección de Víctimas en Conflictos Nacionales e Internacionales, 

el 7 de diciembre de 1974 y a la Convención de Armas Inhumanas, el 10 de abril de 1981.
353

 

 

Cuadro No. 3.6. Países con armas químicas, biológicas o con programas de desarrollo. 

PAÍS BIOLÓGICO QUÍMICO 

 
Rusia W W* 

China W W 

Israel W? W 

Estados Unidos  W* 

India R? W* 

Paquistán R? R? 

Corea del Norte W W 

Irán R? W? 

Egipto R? W 

Siria R? W 

Corea del Sur  W* 

Libia  W* 

Albania  W* 

W= Se conoce que poseen armas o agentes; R= Se conoce que tienen programas de investigación y desarrollo; ?= Se sospecha que pueden 

tener armas o programas de investigación; W*= Posen armas químicas pero han declarado que en el marco del CAQ, están en el proceso 

de destruirlas. Cuadro elaborado con información de Joseph Cirincione, et. al Deadly arsenals nuclear biological and chemical threats 

2005. 

 

El cuadro anterior muestra qué estados poseen armas o agentes biológicos o químicos, cuales se cree 

que tienen programas de investigación y desarrollo, de cuales se sospecha que pueden tener armas o 

programas de investigación y cuales las han destruido o están en proceso de hacerlo. 

 

 

 

                                                 
352 El CAB fue firmado simultáneamente en Londres, Moscú y Washington el 10 de abril de 1972, el cual entra en vigor el 26 de marzo 

de 1975. Actualmente dicho convenio tiene 140 Estados miembros, incluye a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la 

ONU. Edmundo Hernández Vela, Op. Cit. 2002, p 53. 
353 Stockholm International Peace Research Institute SIPRI Yearbook 2000, p 450. 
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3.2.4.- Comisión Militar Central. 

 

Creada en 1982
354

 y según el apartado 4 de la Constitución China, en sus artículos 93 y 94
355

, la CMC 

es el aparato ejecutivo de las FA de China. Esta comisión está integrada por un presidente, 

vicepresidentes y los miembros ejecutivos. El presidente, vicepresidentes y los miembros ejecutivos, 

son designados por el Comité Central del PCCh, ocupan sus cargos por el mismo periodo de mandato 

de Asamblea Popular Nacional y pueden ser reelegidos y tener mandatos consecutivos.
356

 

 

Esquema No. 3.5. Estructura de la Comisión Militar Central. 
 

 
Fuente: Gov Departments, disponible en http://www.newsgd.com/government/govdepart/200305140345.htm Consultado el 15 de mayo 

de 2013. 

 

En el esquema anterior se observa la estructura de la CMC, esta se divide en tres departamentos 

principales: logística, armamento y político. También se observa que las universidades militares se 

                                                 
354 Yolanda Fernández Lommen, China: La Construcción de un Estado Moderno. 2001, p 103. 
355 ARTÍCULO 93.- La Comisión Militar Central de la República Popular China dirige a las fuerzas armadas de todo el país. La 

Comisión Militar Central está integrada por: El Presidente, Los Vicepresidentes, Los Miembros. La Comisión Militar Central practica el 

sistema de responsabilidad personal de su presidente. La Comisión Militar Central tiene el mismo período de mandato que la asamblea 

Popular Nacional. ARTÍCULO 94.- El Presidente de la Comisión Militar Central responde ante la Asamblea Popular Nacional y su 

Comité Permanente. Cfr Anexo 5 Constitución de la República Popular China. 
356 Idem 
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encuentran bajo el control de la CMC al igual que los comandantes de las distintas ZM, el comité de 

disciplina, la Marina de Guerra, la Fuerza aérea y el Segundo Cuerpo de Artillería. 

 

3.2.5.- Academias militares. 

 

En las academias, escuelas y universidades militares de China se prepara y capacita a los oficiales y 

soldados del ejército, estas son 68 de las cuales; 60 tienen posgrado y otorgan el grado académico de 

master, de estas solo 41 otorgan el grado de Doctor (PHD). Además de las anteriores instituciones 

universitarias, el ELP tiene 112 centros docentes superiores “encargados de preparar estudiantes para la 

defensa nacional”.
357

 

 

Las tres principales universidades militares en China son la Universidad de Defensa Nacional, la 

Academia de Ciencias Militares y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Defensa Nacional. 

Además de las universidades anteriores, los oficiales y personal del ELP se preparan en las siguientes 

academias de nivel intermedio: 

 Academia de Defensa del Comando del Aire en Zhengzhou. 

 Academia del Mando del Ejército en Nanchang. 

 Academia del Mando del Ejército en Nanjing. 

 Academia del Mando del Ejército en Shijiazhuang. 

 Academia del Comando de Armamento y Tecnología en Huairou, Beijing. 

 Academia del Comando de Artillería en Xuanhua, con el campus de la Academia de 

Misiles Guía en Langfang. 

 Academia del Comando de Defensa Química e Ingeniería de Yangfang, Beijing. 

 Academia del Comando de Comunicaciones en Wuhan. 

 Academia del Comando de Ingeniería en Xuzhou. 

 Academia del Comando de Logística en Beijing.
358

 

 

Las academias y universidades militares de China, también reciben estudiantes de intercambio, cada 

año 2,300 oficiales militares de 130 países.
359

 Además oficiales y soldados chinos son enviados a 

                                                 
357 China Hechos y cifras 2007, Fuerzas de defensa nacional, disponible en http://spanish.china.org.cn/china/archive/shuzi 

2007/node_7039503.htm Consultado 24 de febrero de 2013. 
358 Dennis J. Blasko, Op. Cit. 2012, p 71. 
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academias militares en el extranjero, principalmente de Canadá, Francia, Alemania, Egipto, India, 

Singapur, Tailandia y EEUU. 

 

3.2.6.- Presupuesto. 

 

De acuerdo con la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Presupuestos es la APN quien revisa y aprueba 

el presupuesto para la defensa nacional a propuesta de la CMC. Una vez que es aprobado el 

presupuesto, el Ministerio de Hacienda pone a disposición del Departamento General de Logística del 

ELP los recursos aceptados y este, a su vez, lo hace llegar a las distintas unidades, departamentos 

generales, zonas militares, a las ramas y armas para su ejecución. 

 

Cada uno de los departamentos generales, unidades y ZM, tienen oficinas encargadas de administrar los 

gastos de defensa nacional y organismos de auditoría que supervisan el uso de los recursos. El 

presupuesto se divide en cuatro rubros principales: 

1. Gastos de Personal, que básicamente son los salarios, la alimentación y uniformes de los 

soldados del EPL, de los oficiales, funcionarios y empleados.  

2. Gastos para Mantenimiento de Actividades, son designados para los entrenamientos, la 

construcción y mantenimiento de obras militares y gastos de consumo cotidiano.  

3. Gastos en Armamento, utilizados para desarrollar la investigación científica, experimentación, 

la compra de armamento, mantenimiento y transporte y el almacenamiento de armas.  

4. Gasto Social, este rubro no es muy mencionado, básicamente, se utiliza para labores de apoyo 

a la sociedad, en caso de contingencia o desastres naturales. 

 

De 1990 a 2005 el gasto anual en defensa se incrementó en un 15.36% en promedio.
360

 En los últimos 

años de la década pasada, China invirtió cerca de 417,876 millones de dólares (mdd) en 2008 y 495,110 

mdd en 2009,
361

 según fuentes oficiales, se han invertido principalmente en: a) gastos de personal, b) 

capacitación y c) mantenimiento del equipo; los gastos de personal se refieren principalmente a 

sueldos, prestaciones, seguros, alimentación y pago de pensiones de jubilados y cónyuges y familiares 

de militares finados, entre otros. Los gastos de capacitación se destinaron a la formación de tropas, 

                                                                                                                                                                        
359 Idem. 
360 Anthony H Cordesman y Martin Kleiber Op. Cit. 2007, p 47. 
361 XINHUA.China's National Defense in 2010, disponible en http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/31/c_13806851. 

htm consultado 11 de marzo de 2013. 
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construcción y mantenimiento de instalaciones y gastos en consumibles. En lo que respecta a los gastos 

de mantenimiento, comprende la adquisición, mantenimiento, transporte y almacenamiento de 

armamento, pertrechos insumos y equipo militar. 

 

En los años arriba señalados, el aumento de los gastos de defensa, según Beijing, se ha usado 

principalmente para los siguientes propósitos: 

1. Para mejorar las condiciones las tropas, lo que implica un incremento a los salarios de los 

militares, el aumento de los insumos, como agua, electricidad y calefacción en los cuarteles 

de frontera, defensa costera y en las zonas remotas y de entornos difíciles.  

2. Para el cumplimiento de tareas militares diversificadas como el apoyo en caso de desastres 

naturales, en operaciones de escolta en el Golfo de Adén y las aguas frente a Somalia, en el 

control de inundaciones o en operaciones de rescate a nivel internacional. 

3. Para la compra de armamento de alta tecnología, sus equipos e instalaciones de apoyo.
362

 

 

El presupuesto de defensa para 2010 fue 81,200 mdd.
363

 En enero de 2011 China alcanzó el lugar 23 a 

nivel internacional en cuanto a gasto en defensa se refiere, con el 4.3% de su Producto Interno Bruto 

(PIB)
364

, mientras que EU ocupó el lugar 24 con el 4.06% de su PIB. Aunque la diferencia entre estos 

porcentajes es muy estrecha, la diferencia en la cantidad neta de recursos que destinan ambos países al 

gasto de defensa no lo es. Mientras que el PIB de EEUU es de 15 billones 60 mil millones de dólares 

(mmdd), el de China es de seis billones, 989 mmdd
365

 menos de la mitad del primero.  

 

Para el 2012 el puesto de defensa aumentó en un 11,2%, para colocarse en 106,4 mil millones de 

dólares.
366

 La justificación para el aumento en el gasto de defensa, es que este va de acuerdo con el 

crecimiento y desarrollo económico del país, el gobierno chino asegura seguir “el principio de 

coordinación de desarrollo de la defensa con el desarrollo económico. En él se establecen los gastos de 

                                                 
362 Idem. 
363 Rui Dong Enfoque de China: China emite libro blanco sobre defensa nacional para elevar transparencia, en Xinhua 01 de abril de 

2011 disponible en http://spanish.china.org.cn/china/txt/2011-04/01/content_22270407.htm. consultado el 22 de enero de 2013. 
364 “El PIB se define como el valor de la suma de bienes y servicios producidos por un país en un tiempo determinado usualmente un 

año.” Cfr. Zirahuen Villamar, “China como potencia global: trayectoria hacia 2050 y mas allá” 2011, p 35. En Jorge Eduardo Navarrete, 

coordinador, La huella global de China interacciones internacionales de una potencia mundial. 2011. 
365 CIA The World Factbook 2011, disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html. Consultado 

el 7 de marzo de 2013. 
366 Luis Torrent, Las claves del aumento del presupuesto militar de China disponible en http://www.unitedexplanations.org 

/2012/03/13/las-claves-de-la-controversia-del-aumento-del-presupuesto-militar-de-china/ consultado el 19 de marzo de 2013. 
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defensa del país de acuerdo a los requerimientos de la defensa nacional y el nivel de desarrollo 

económico”.
367

 

 

El aumento en el gasto militar, comprende los sueldos de los soldados, aumentos salariales, 

aportaciones al sistema de seguridad social, gastos de mantenimiento, gastos en equipos, profundizar el 

grado de mecanización e informatización del ejército, además de sufragar los costos de la 

investigación, experimentación, obtención, reparación, transporte y almacenamiento de todas las armas 

y equipos. 

 

Cuadro No. 3.7. Gasto militar por país en millones de USD de 2005 a 2011. 

PAÍS 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

China [64,700] [76,100] [87,700] [96,700] [116,700] [121,100] [129,300] 

Japón 55,330 54,637 53,885 53159 54,339 54,526 54,529 

Corea del Norte --- --- --- --- --- --- --- 

Corea del Sur 22,791 23,622 24,689 26,297 27,708 27,572 28,280 

Mongolia 44.4 54.4 71.4 67.1 43.9 54.9 69.5 

Taiwán 8,300 7,824 8,380 8,932 9,500 9,067 8,888 

EEUU 562,039 570,769 585,749 629,095 679,574 698,281 689,591 

Rusia [43,190] [47,264] [51,275] [56,892] [59,565] [58,644] [64,123] 

--- no disponible, [ ] estimación SIPRI, 

Fuente: SIPRI Yearbook 2012, p 197-199.  

 

El cuadro anterior muestra el aumento del gasto militar chino en comparación con sus vecinos del Este 

de Asia, con EEUU y Rusia, para mostrar un panorama más amplio. Como se señala en el cuadro, el 

aumento del gasto chino va en aumento, es mucho mayor al de Rusia y bastante menor al de EEUU. 

Cabe resaltar que las cantidades de gasto de Rusia y China son estimados del SIPRI, basándose en 

distintas fuentes y publicaciones disponibles además del trabajo del centro para cruzar los datos 

reportados por otros Estados. 

 

De continuar la tendencia a la alza en los gastos en defensa, según algunas fuentes, para el 2015 los 

gastos militares de China se duplicarán para ubicarse en 238,200 millones de dólares,
368

 y serán 

superiores al gasto, combinado del resto de los países la región Asia-Pacífico que será cerca de los 

                                                 
367 Ibidem 
368 RIA Novosti. China aumenta en el 10.7% sus gastos bélicos en el 2013 disponible en http://sp.rian.ru/Defensa/20130305 

/156547166.html consultado el 19 de marzo de 2013 
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232,5 mmdd.
369

 Ante tal escenario, no han sido pocas las voces que muestran su preocupación por el 

aumento en el gasto militar chino. 

 

Desde la visión de Beijing las críticas son infundadas y asegura que el aumento en el gasto militar se ha 

destinado a cubrir las demandas que implica su proceso de modernización militar, pero también a 

mejorar las condiciones del ejército, Li Hong, Secretario General de Control de Armas, señala que si el 

“pueblo chino puede compartir los frutos del desarrollo económico, (…) sus soldados no deberían ser 

una excepción. El presupuesto de defensa debería cubrir los gastos tales como los aumentos salariales y 

la formación y el ejército se beneficiarían de un sistema de seguridad social, en rápido desarrollo”.
370

 

Los soldados, oficiales y demás personal del ELP esperan ganar 5.400 yuanes (845 usd) al mes en 

promedio. 

 

Según algunos analistas y observadores europeos y estadounidenses, los gastos militares reales de la 

República Popular superan entre dos y cinco veces el monto que aparecen en el presupuesto oficial. En 

este sentido las cifras reales solo se pueden estimar. El Centro para el estudio de asuntos militares 

chinos en la National Defense University en Washington, estima que este gasto es un 50% superior al 

informado por Beijing, esto porque no se reportan las erogaciones en la investigación, la compra de 

armas extranjeras. Además de que inversiones en Software tampoco están incluidas en el presupuesto 

anunciado. 

 

Según Anthony H Cordesman y Martin Kleiber los reportes de gastos militares no incluyen las 

adquisiciones, chinas reportadas por otros países y señala cuales son: 

1. Obtención de armas extranjeras. 

2. Ayuda militar de y hacia algunos países. 

3. Gastos para fuerzas paramilitares. 

4. Gastos para fuerzas estratégicas y nucleares. 

5. Subsidio gubernamental para producción militar. 

6. Recaudación de fondos por parte del ELP.
371

 

 

                                                 
369 Luis Torrent, Op. Cit. 2013. 
370 Idem. 
371 Anthony H Cordesman y Martin Kleiber Op. Cit. 2007, p 49. 
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Por lo anterior estos autores señalan que los gastos reales del ELP son de cuatro a cinco veces mayores 

de los reportados oficialmente, lo que se traduciría en que dichos gastos son los segundos más grandes 

a nivel internacional.
372

 La falta de transparencia de Beijing no despeja las dudas ni las preocupaciones 

de sus vecinos, pero quienes se muestran más críticos sobre los propósitos del gasto militar chino es 

EEUU. 

 

Durante la administración Bush, Washington presionó a Beijing para que transparentase los gastos 

sobre defensa nacional, y como una muestra están las declaraciones de Donald Rumsfeld, Secretario de 

Defensa durante dicha administración, en una reunión de ministros de defensa de países del pacífico 

asiático, en junio de 2005 en Singapur, donde señaló que “los esfuerzos de modernización de 

tecnología militar de China eran una amenaza para los países de Asia”.
373

 

 

Las anteriores afirmaciones de Rumsfeld van en el sentido de que “puesto que ningún país amenaza a 

China, cabe preguntarse: ¿por qué ese creciente gasto militar?, ¿por qué esas continuas compras de 

armas amplias y crecientes?, ¿por qué esos continuos despliegues robustos de poder?”
374

 La falta de 

transparencia es un problema a decir de Craig Emerson, ministro de Relaciones Exteriores de Australia 

desde 2010, quien afirma que es necesario que “China sea sincera acerca de sus gastos militares. 

Buscamos la transparencia en el presupuesto de defensa de China”.
375

 Un aspecto muy ligado al gasto 

militar es el comercio de armas, en este sentido, el siguiente punto muestra la participación de China en 

dicho comercio. 

 

3.2.7.- Participación en el comercio internacional de armas 

 

La participación de RPCh en el comercio internacional de armas es reciente. China decidió vender 

armas (con fines de lucro) a inicios de la década de 1980, debido al proceso de modernización y 

reforma por el que estaban atravesando sus propias FA. Previo al decenio de los ochenta, el armamento 

del ELP era precario; durante la guerra civil con el GMD, los comunistas combatían con las armas que 

obtenían en los triunfos con los nacionalistas y posteriormente con las armas dejadas por los japoneses 

tras su derrota y rendición en la SGM. 

 

                                                 
372 Ibidem, p 51. 
373 Eugenio Anguiano Roch, Op. Cit. 2008, p 31. 
374 Pablo Bustelo, El auge de China “¿amenaza o ascenso pacífico”? disponible en http://www.lasrelacionespublicas.com/el-auge-de-

china-%C2%BFamenaza-o-ascenso-pacifico/ Consultada el 4 de mayo de 2012. 
375 Luis Torrent, Op. Cit. 2013. 
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Con el triunfo de la Revolución Comunista en 1949 la URSS se convirtió en el principal proveedor de 

armas a China, específicamente durante la Guerra de Corea; al término de la misma, el ELP utilizó la 

estructura y doctrina del ejército soviético como base para reorganizarse y crear una estructura. Gracias 

a los acuerdos suscritos con la URSS, ésta le proveyó planos y asistencia para construir sus propias 

fábricas militares y que China pudiese tener su propia industria de armas convencionales. 

 

Con la disputa entre Mao y Jrushchov por la transferencia de tecnología soviética a China, y la salida 

de los técnicos soviéticos, entre otras cosas, Beijing continuó con la creación de sus propias industrias 

militares. Durante el decenio de 1970, la RPCh impulsó su industria armamentista convencional y no 

convencional, en esta misma década China vendió armas a países “amigos” del “tercer mundo” a 

precios generosos, estas ventas se realizaron por afinidad política e ideológica. 

 

Con el acercamiento entre rusos y chinos durante la década de 1990, Rusia volvió a ser el principal 

proveedor de armas a la RPCh. El segundo proveedor más importante de armamento convencional a 

China es Israel, con quienes ha tenido un acercamiento considerable en relación a la venta de armas, al 

grado que el DE norteamericano dice tener “fuertes sospechas de que Tel Aviv le facilitó la tecnología 

del sistema de misiles Patriot y los sistemas de radar”.
376

  

 

Algunos analistas afirman que muchas empresas europeas y norteamericanas no han podido 

beneficiarse de la “fiebre comparadora” de Beijing por el embargo de armas que mantienen sus 

gobiernos como represalia por la crisis de Tiananmen en 1989. Sin embargo y pese al bloqueo de armas 

el EPL cuenta con “cazas y aviones rusos, equipados con tecnología israelí y radares británicos; barcos 

de guerra y submarinos rusos, acompañados de naves de fabricación propia con motores 

estadounidenses y ucranianos, torpedos italianos y helicópteros franceses”.
377

 

 

Con el proceso de modernización, Beijing empezó a adquirir tecnología extranjera. La compra de 

licencias y patentes les permitieron al ELP producir y manufacturar sus propias armas y como 

resultado, las empresas dedicadas a la elaboración de armamento se hicieron más rentables adquirieron 

divisas, las cuales invirtieron para adquirir más tecnología extranjera.  

 

                                                 
376 China el mayor importador de armas, disponible en http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2002/01/28/hoy/mundo/ 

427595.html. Consultado el 21 de junio de 2013. 
377 Idem. 
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China continuó vendiendo equipos militares en condiciones ventajosas a sus clientes tradicionales, 

como Paquistán, la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), Egipto, Sudán, 

Somalia, Irán e Irak. Para 1983, la Agencia Estadounidense de Control de Armas y Desarme (AECAD) 

señaló que las ventas de armas chinas ocuparon el octavo lugar a nivel mundial con un monto de 3,500 

millones USD,
378

 para 1987 China se había colocado en la quinta posición en el mercado internacional 

de armas, detrás de EEUU, la URSS, Gran Bretaña y Francia. 

 

En la misma década creció la industria de la defensa se crearon una serie de empresas para vender 

armamento chino y adquirir tecnología extranjera, como la Xinshidai Corporation, una filial de la 

China North Industries Corporation (NORINCO), la China National Aero-Technology Import and 

Export Corporation (CATIC), China Electronics Import and Export Corporation, China Shipbuilding 

Trading Corporation y la China Xinxing Corporation. En 1984, estas empresas comenzaron a 

promover armas chinas, también buscaron transferencia de tecnología y acuerdos de coproducción con 

otras empresas.
379

 

 

Para la segunda mitad de los ochenta, China vendió materiales nucleares a Argentina, India, Paquistán 

y Sudáfrica sin tomar en cuenta los protocolos establecidos por la Agencia Internacional de Energía 

Atómica (AIEA). La venta de tecnología nuclear fue el principal activo del comercio militar de la 

RPCh, en el mismo decenio China le suministro a Paquistán los planos de sus primeras bombas 

nucleares y posiblemente suficiente uranio enriquecido como para construir dos bombas, además le 

ayudo a construir un reactor de plutonio en Kusab.
380

 

 

En 1989, ambas naciones firmaron un acuerdo de cooperación militar para la “adquisición de la 

investigación y experimentación, de la fabricación conjunta de traspasos de tecnología, así como la 

exportación a terceros mediante mutuo acuerdo”.
381

 Como resultado de este convenio, la RPCh se 

convirtió en el más importante proveedor de armamento de Paquistán, suministró tecnología para 

construir fábricas de aviones a reacción, tanques, artillería y misiles balísticos M-11, con un alcance de 

300 kilómetros con capacidad de llevar armamento nuclear. 

 

                                                 
378 Mongabay.com, China’s army sales disponible en http://www.mongabay.com/history/china/china-arms_sales.html#AMrFs8JD 

UVpYBjzK.99 consultado 21 de junio de 2013. 
379 Idem. 
380 Joseph Cirincione, et al. Op. Cit. 2005, p 171 
381 Samuel P. Huntington. El Choque de las Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial. 2001, p 224. 
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Irán es otro país receptor de armas chinas durante la guerra Irán-Irak en la década de 1980 a 1988 la 

República Popular suministró a Irán el 22% de su armamento. Al término de esa guerra, ambas 

naciones firmaron un convenio de diez años sobre cooperación científica y tecnológica.
382

 China ha 

sido el principal proveedor de tecnología nuclear a Irán, le proveyó de tres calutrones,
383

 en el marco 

del convenio, Irán le compró a China construir dos reactores nucleares de agua pesada de 300-MW,
384

 

además de capacitar a los científicos e ingenieros iraníes sobre tecnología nuclear. Debido a las 

presiones de EEUU, China accedió a suspender la construcción de dichos reactores en 1995. 

 

China también le vendió y transfirió tecnología nuclear a Argelia, en 1983 inició la construcción 

secreta de un reactor Es-Salam de 15 MW, en la provincia de Ain-Oussera, la edificación de este 

reactor fue descubierta y publicitada en medios internacionales en abril de 1991, tras las presiones 

internacionales el gobierno argelino aceptó la inspección de la AIEA, quien ha estado supervisando su 

funcionamiento desde su inauguración en 1993.
385

 

 

Después de la  Primera Guerra del Golfo, de 1991, debido a las resoluciones de la ONU, la RPCh dejó 

de vender armas y transferir tecnología militar a Irak. Otros Países islámicos que han recibido 

armamento chino son Libia, la cual adquirió materiales para fabricar armas químicas y Arabia Saudí, a 

la cual China suministró misiles de mediano alcance CSS-2.
386

 Beijing justifica la venta de armas 

porque favorecen la capacidad de defensa justa del país receptor, por lo que no perjudica la paz y la 

seguridad internacional, además de que “no interviene en los asuntos internos del país receptor”.
387

 

 

Las ventas y transferencias de armas convencionales y no convencionales de China a Corea del Norte 

se desconocen completamente debido al hermetismo y secrecía con el cual se conducen amabas 

naciones, pero para muchas agencias internacionales, afirman que existe la posibilidad de que China le 

suministró la tecnología para que Corea del Norte desarrolle un arsenal nuclear. 

 

 

                                                 
382 Idem. P. 
383

 “Un calutrón es un espectrómetro de masa usado para separar los isótopos de uranio, desarrollado por Ernest Lawrence durante el 

Proyecto Manhattan [se utiliza] para el enriquecimiento de uranio a escala industrial”. Cfr Calutrón disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calutr%C3%B3n. consultado 21 de junio de 2013. 
384 Samuel P. Huntington. Op. Cit 2001, p224 
385 Joseph Cirincione, Op. Cit. 2005, p 173. 
386 Samuel P Huntington. Op Cit.2001, p 225. 
387 National Defense Op. Cit. 
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Cuadro No. 3.8. Los principales importadores y exportadores de grandes armas, 2007-2011 

NO. EXPORTADOR % DEL COMERCIO 

MUNDIAL 
 NO. IMPORTADOR % DEL COMERCIO 

MUNDIAL 
1 EEUU 30  1 India 10 

2 Rusia 24  2 Corea del Sur 6 

3 Alemania 9  3 Paquistán 5 

4 Francia 8  4 China 5 

5 Reino Unido 4  5 Singapur 4 

6 China 4  6 Australia 4 

7 España 3  7 Argelia 4 

8 Países Bajos 3  8 EEUU 3 

9 Italia 3  9 EAU 3 

10 Israel 2  10 Grecia 3 

20 Brasil .5  15 Venezuela 2 

32 Chile .5  18 Chile 2 

43 Venezuela .5  29 España 1 

Cuadro elaborado con información de SRIPRY Yearbook 2012, disponible en http://www.sipri.org/yearbook/2012/files/SIPRIYB12SummaryES.pdf  
Consultado el 4 de abril de 2013. 

 

Las empresas chinas venden armas de bajo costo principalmente a países en desarrollo con limitaciones 

y restricciones políticas lo que le proporcionan una ventaja competitiva frente a las empresas de otros 

países. Las ventas de armas a estos países le permiten a China establecer acuerdos para la obtención de 

materias primas o de recursos energéticos. Por ejemplo, la venta de armas y otras formas de asistencia 

y cooperación militar a Irán y Sudán a cambio de petróleo.
388

 

 

Entre 2005-2010, China vendió aproximadamente 11 mmdd en armas convencionales, siendo 

Paquistán el cliente principal. Las ventas a Islamabad han incluido aviones de combate JF-17, fragatas 

F-22P, tanques, misiles aire-aire; misiles crucero antibuques, armas pequeñas y municiones.
389

 Las 

principales ventas a otros estados constan de helicópteros, tanques, equipos de defensa aérea, radares, 

cohetes, vehículos militares, lanchas de patrulla, proyectiles de alta tecnología, armas ligeras y 

municiones. 

 

El siguiente cuadro es un comparativo entre los 10 principales países vendedores de armas y sus 

mercados, la cual señala que las regiones consumidoras de armamento chino son el este y sur de Asia, 

Sudamérica y África Subsahariana. Mientras que no tiene mercados en el norte de África y no hay 

información disponible sobre Asia Central, Oceanía y la Unión Europea. 

 

                                                 
388 Mongabay.com, Op Cit.  
389 Idem. 
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Cuadro No. 3.9. Los 10 mayores vendedores de armas convencionales y sus destinos por región de 2007-2011 
REGIÓN  

RECEPTORA 
PROVEEDORES 

EEUU RUSIA ALEMANIA FRANCIA INGLATERRA CHINA ESPAÑA HOLANDA ITALIA ISRAEL 

Norte de  

África 

2 14 -- 9 2 0 -- 5 3 -- 

África Sub-

Sahariana 

0 2 9 1 3 8 2 -- 3 4 

Sudamérica 

 

3 8 7 7 3 6 17 20 12 19 

Asia Central 

 

0 2 0 -- -- -- -- -- 1 1 

Sureste de Asia  

 

25 27 24 39 8 5 9 21 8 9 

Oceanía 

 

10 -- 1 8 2 -- -- 2 0 2 

Sur del Asia 

 

10 34 3 4 15 68 -- 1 20 19 

Unión  

Europea 

17 0 40 19 10 -- 10 37 31 18 

Asia del  

Este 

27 10 11 12 30 12 1 10 13 23 

Organizaciones 

Internacionales 

1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Las cifras representan el porcentaje del volumen total de las exportaciones del proveedor a cada región. Las cifras pueden no dar el total 

debido al redondeo. 

-- no disponible 

Fuente: SIPRI Yearbook 2012, p 264.  

 

A finales del decenio de 2000, China estaba interesada en proveer los nichos de mercado, no atendidos 

o descuidados, por distintas razones, por proveedores rusos, europeos o estadounidenses. Estos nichos 

se localizan en el Oeste de Asia (Siria e Irán) y en África Subsahariana (Sudan y Argelia). Tal vez el 

caso más conocido y criticado sobre la transferencia de armas chinas es el conflicto de Darfur. Beijing 

continúa vendiendo armas a Darfur pese a las resoluciones, 1556 (2004) y 1591 (2005) del Consejo de 

Seguridad de la ONU. 

 

A pesar de lo anterior el volumen de ventas de armas chinas, aún es modesto si se le compara con las 

de los principales vendedores a nivel internacional. Sin embargo, el interés de Beijing es incrementar 

su participación en el comercio internacional con armas cada vez más sofisticadas, China “ofrece 

opciones de pago generosos y la transferencia de tecnología para persuadir a otros países para [que le] 

compren”
390

 a sus empresas. 

 

 

                                                 
390 Office of the Secretary of Defense, Aannual report to congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2011 

disponible en http://www.defense.gov/pubs/pdfs/2011_CMPR_Final.pdf consultado 2 de abril de 2013. 
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3.2.8.- Cooperación para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. 

 

Aunque la República Popular China se incorporó al Consejo de Seguridad de la ONU en 1971, fue 

hasta septiembre de 1988 cuando solicitó formalmente ingresar al Comité Especial de Naciones Unidas 

para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (CENUOMP).
391

 En abril de 1990, China participó 

por primera vez en las operaciones para el mantenimiento de la paz, envió cinco observadores militares 

a la Organización de Supervisión de la Tregua (ONUVT), en el conflicto árabe-israelí. 

 

La decisión de Beijing de involucrarse en las operaciones de paz, concuerda con el proceso de reformas 

impulsado por Deng Xiaoping y formó parte de a una estrategia que pretendía superar el aislamiento 

del período maoísta (1949-1978), de los asuntos internacionales. A decir de Xulio Ríos se pretendía 

terminar con la creencia de que la “China milenaria que, orgullosa de sí misma, vivía de espaldas al 

resto del mundo”,
392

 con limitaciones derivadas de su nivel de desarrollo, China se involucró para 

aprovechar su asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y 

participar en los debates y decisiones en materia de paz y seguridad internacional bajo los siguientes 

principios guía: 

1. Atenerse a los objetivos y principios de la carta de la ONU. 

2. Persistir en la solución de las disputas por medios pacíficos como gestiones, mediaciones y 

negociaciones y no adoptar a la ligera acciones coercitivas. 

3. Oponerse al doble criterio. 

4. Estricto mantenimiento de la posición neutral. 

5. Buscar la verdad en los hechos y actuar en la medida de la situación.
393

 

 

Entre 1992 y 1993 China envió ingenieros militares a la Autoridad de Transición de las Naciones 

Unidas en Camboya ATNUC, siendo esta la primera vez que Beijing envió efectivos militares a una 

operación de paz, posteriormente en 2002, coincidiendo con el mandato Hu Jintao, China se adhirió 

formalmente al mecanismo de disponibilidad para operaciones las operaciones de Paz,
394

 y la primera 

vez que tropas del ELP participaron en una misión de la ONU en el continente americano fue a Haití en 

                                                 
391 Xulio Ríos, China y las misiones de paz de naciones unidas, 2008, disponible en http://www.eumed.net/rev/china/09/xr.htm. 

consultado el 21 de junio de 2013. 
392 Idem. 
393 China’s defense white papers, disponible en http://www.china.org.cn/English/WhitePapers/Defense/NationalDefense-2.html 

consultado 2 de abril de 2013. 
394 Xulio Ríos, Op. Cit, 2008 
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2004. Hasta diciembre de 2010, China había participado en operaciones de mantenimiento de la paz 

con 17,390 militares, en 19 operaciones, nueve chinos han perdido la vida en esas misiones.
395

 

 

Cuadro No.3.10. Participación de China en misiones de Paz de la ONU. 

MISIÓN 
 

TIPO DE PARTICIPACIÓN 

Misión Unión Africana y las Naciones 

Unidas en Darfur (UNAMID) 

Creada en 2001 a través de la resolución 1769, es una operación conjunta entre la Unión 

Africana y NU destinada a impulsar los acuerdos de paz en Darfur. En ella participan un 

total de 319 efectivos chinos, de los que 318 son solados y 1 observador militar 

Misión en Sierra Leona (UNOMSIL) El Consejo de Seguridad estableció la UNAMSIL en octubre de 1999 con el fin de poner 

en práctica el Acuerdo de Paz de Lome, así como para ayudar en la realización del plan de 

desarme, desmovilización y reinserción. China participó hasta 2006 con 6 observadores 

militares 

Misión Côte d’Ivoire o Costa de Marfil 

(ONUCI). 

Creada por resolución 1528 con el mandato de facilitar la aplicación del Acuerdo de Paz 

firmado en enero de 2003 por las partes en conflicto en de Côte d’Ivoire. China participa 

con personal militar. 

Misión en Liberia (UNMIL). La Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) se estableció mediante la 

resolución 1509 del Consejo de Seguridad en septiembre de 2003 para apoyar la aplicación 

del acuerdo de cese al fuego, proteger al personal y las instalaciones de UN, además de 

apoyar las actividades de asistencia humanitaria y en materia de derechos humanos. En la 

UNMIL participan 566 efectivos militares chinos, además de 4 observadores militares y 10 

policías 

Referéndum del Sáhara Occidental 

(MINURSO) 

Misión Finalizada 

Creada en abril de 1991 por la resolución 690 del Consejo de Seguridad, de acuerdo con las 

propuestas de arreglo aceptada el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente Popular 

para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO). el mando es 

ejercido por un comandante chino, Zhao Jingmin, contando con un total de 13 

observadores militares propios de los 224 efectivos del contingente  

República Democrática del Congo, la 

Misión de Observación, (ONUC) 

Misión Finalizada 

La ONUC se estableció en julio de 1960 para garantizar la retirada de las tropas belgas, 

ayudar al Gobierno a mantener el orden público, prestar asistencia técnica, ayudar al 

mantenimiento de la integridad territorial y la independencia política del Congo, contó con 

la participación de 218 soldados chinos y 16 observadores militares en 2003, esta fue la 

primera misión que contó con la participación de mujeres militares chinas. 

Etiopia y Eritrea (UNMEE)  

Misión Finalizada 

El Consejo de Seguridad crea la MINUEE en el año 2000 para establecer el mecanismo 

para confirmar el alto el fuego. Integrada por un centenar de observadores militares y 

personal civil. 

Fuerza Provisional de las Naciones 

Unidas en el Líbano (FPNUL).  

El Consejo de Seguridad creó la FPNUL en marzo de 1978 para confirmar la retirada de 

Israel del Líbano, restaurar la paz y la seguridad en la zona, el mandato se tuvo que 

modificar dos veces, debido a los acontecimientos de 1982 y 2000. 

Misión de Paz de Oriente Medio, la 

(ONUVT) 

Creada en mayo de 1948, fue la primera operación de mantenimiento de la paz creada por 

las Naciones Unidas. Se creó para supervisar el cese al fuego, los acuerdos de armisticio, 

evitar que incidentes aislados. China participa con 4 observadores. 

Misión de Estabilización de las 

Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH) 

Creada en 2004 por la resolución S/RES/1542 del Consejo de Seguridad, tras el exilio del 

Presidente Bertrand Aristide. El interés de China en Haití radica en la subsistencia de los 

vínculos de Puerto Príncipe con Taipéi, que Beijing quisiera ver rotos definitivamente. 

Misión Integrada de las Naciones 

Unidas en Timor-Leste (UNMIT)  

Creada en 2006 a través de la resolución 1704, China ha fomentado su presencia con 2 

observadores y 21 policías. La UNMIT es una operación multidimensional para el 

mantenimiento de la paz entre Indonesia y Timor-Leste. 

Misión de Observación de las Naciones 

Unidas para el Iraq y Kuwait 

(UNIKOM) 

Misión Finalizada. 

La UNIKOM se creó en abril de 1991 tras la retirada de las tropas iraquíes de Kuwait. Su 

labor consiste en supervisar la zona desmilitarizada a lo largo de la frontera entre los dos 

países, impedir la violación de las fronteras e informar de cualquier acción hostil. La  

Autoridad Transitoria de las Naciones 

Unidas en Camboya (APRONUC) 

Misión Finalizada. 

Se estableció en marzo de 1992 para garantizar la aplicación de los acuerdos del conflicto 

de Camboya, firmados en París el 23 de octubre de 1991. El mandato que se le asignó a la 

APRONUC incluía aspectos relacionados con los derechos humanos, la organización y la 

celebración de elecciones generales libres, el mantenimiento del orden público, la 

repatriación y el reasentamiento de refugiados y personas desplazadas y la rehabilitación de 

la infraestructura fundamental de Camboya. 
 

                                                 
395 Rui Dong, Op Cit, 2011. 
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Continúa Cuadro No.3.10. Participación de China en misiones de Paz de la ONU. 
MISIÓN 

 

TIPO DE PARTICIPACIÓN 

Operación de Naciones Unidas en 

Mozambique (ONUMOZ), 

La ONUMOZ se estableció para ayudar a cumplir el Acuerdo General de Paz, firmado por 

el Presidente de la República de Mozambique y el Presidente de la Resistencia Nacional 

Mozambiqueña. El mandato incluía medidas para facilitar el cumplimiento del Acuerdo; 

verificar el cese al fuego; verificar la retirada de tropas extranjeras y prestar seguridad en 

los corredores de transporte; prestar asistencia técnica y verificar todo el proceso electoral. 

Cuadro elaborado con información de: Oficina de información del consejo de estado de la República Popular China, “Defensa 

Nacional de China en el 2000”, en Beijing Informa No. 43 24 de octubre de 2000, p 30. 

ONU, Naciones Unidas, mantenimiento de la Paz, disponible en http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/current.shtml 

consultado el 17 de julio de 2013.  

 

El cuadro anterior muestra las 14 misiones de paz de la ONU en las que ha participado la RPCh. Cabe 

mencionar que algunas de estas misiones ya finalizaron y que en las que se encuentran, el personal es 

sustituido periódicamente, por lo que el personal asignado puede haber variado durante el transcurso de 

la misma. 

 

3.3.- Doctrina militar. 

 

Se entiende como doctrina a la enseñanza de un conjunto coherente de instrucciones o preceptos que se 

da a una persona o un grupo de personas sobre una materia determinada. Estas enseñanzas pueden estar 

basadas en una rama de la ciencia o del conocimiento, en un campo de estudio, en un sistema de 

creencias o en el dogma de alguna religión. Para los fines de esta investigación se analiza a 

continuación las características de la doctrina militar en lo general, y de la doctrina militar del ELP en 

lo particular. 

 

Cabe resaltar que el estado del arte señala una diferencia entre política militar y la doctrina militar, 

aunque ambos conceptos están bastante relacionados, no son sinónimos. Por un lado la política militar 

se compone de un conjunto de normas y procedimientos los cuales rigen el funcionamiento, tamaño, 

estructura, composición y capacidad técnica de las FA de un Estado en particular. 

La política militar es una política de Estado,
396

 la cual “supone la construcción de un escenario de 

riesgos y amenazas para el país. En ella convergen la suma de instituciones e instrumentos destinados a 

enfrentar con éxito amenazas y/o agresiones que pueden afectar la paz, la seguridad o la integridad del 

                                                 
396 “Por política de Estado debe entenderse aquellas que recaen sobre aspectos fundamentales de su funcionamiento, que comprometen un 

interés permanente o de largo plazo del país y suponen períodos de implementación que van mucho más allá de la temporalidad de un 

gobierno, por lo que implican esfuerzos de consenso político y social que otorgue legitimidad a sus objetivos y garantice su realización.” 

Cfr. Doctrina militar en un estado democrático, en Instituto Interamericano de Derechos Humanos, disponible en http://www.iidh. 

ed.cr/comunidades/seguridad/docs/seg_publicaciones/Seminario-Nicaragua/Documentos/09-doctrina-militar.pdf consultado el 20 de junio 

de 2013. 



                                                                        EL PODER MILITAR DE CHINA A TRAVÉS DE SUS REFORMAS (1978-2011) 

 

 

[151] 

 

Estado. Por lo tanto, comprende no sólo los recursos humanos, militares y económicos que el país está 

dispuesto a movilizar, sino que refleja también las alianzas, pactos y medidas de seguridad colectiva y 

en especial el uso del instrumento diplomático”.
397

 Teniendo presente al poder militar como un 

componente esencial y permanente del poder nacional. 

 

Las principales características de la política militar son: 

1. “En la mayoría de los estados la elaboración de la política militar es responsabilidad del 

poder civil. 

2. Es una directiva estratégica que determina los parámetros y normas para el empleo 

coordinado de los mecanismos y recursos destinados al control de las amenazas. 

3. La política de defensa debe ser de carácter nacional y permanente, debe de trascender la 

temporalidad de los gobiernos. 

4. Debe haber congruencia entre medios disponibles y fines en el corto, mediano y largo plazo. 

5. Debe ser armónica y coherente con el desarrollo económico, político, social y cultural del 

Estado.  

6. Debe estar basada en los principios de política exterior del Estado. 

7. Debe administrar los recursos militares del Estado. 

8. Debe incluir la forma en la que las FA se relacionan con otros elementos del Estado y con el 

resto de la sociedad, 

9. Debe mantener una relación fluida entre la sociedad civil y el aparato militar, que permita un 

empleo correcto de los recursos nacionales”.
398

 

 

La política militar requiere ser planificada a largo plazo y está sujeta a las definiciones estratégicas y 

necesidades del Estado, en especial a las que se refieren a política de defensa, a identificación de 

amenazas a la seguridad nacional y al establecimiento de alianzas militares y/o comerciales con otros 

estados. 

 

Mientras que la doctrina militar “son los principios, fundamentos y tradiciones que sostienen el carácter 

de las FA. Es una relación entre legalidad y cultura cuyo resultado es la legitimidad social”.
399

 El 

modelo administrativo del Estado es determinante para la elaboración de la doctrina militar, ya que el 

                                                 
397 Idem. 
398 Idem. 
399 Idem. 
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modelo determina el tipo de organización militar, el tamaño del ejército permanente y profesionalizado, 

sus esquemas de movilización nacional, su sistema administrativo y el control de la capacidad bélica. 

 

En general, las FA pueden parecerse tanto en organización y concepción profesional, todas tienen una 

organización rígida, de jerarquía vertical altamente estratificada y con valores generalmente 

conservadores, están dirigidos por mandos cuya legitimidad es interna y no está sujeta a procesos 

democráticos, pero pueden presentar enormes diferencias en materia de doctrina militar.  

 

La definición de las hipótesis de conflicto, la evaluación, identificación y determinación de los riesgos 

a la seguridad nacional por parte del Estado es lo que determina su doctrina y el tipo de FA que 

necesita. En el diseño de la doctrina predomina la racionalidad técnica, profesional y en algunos casos 

científica, sin la influencia de decisiones políticas. Para Paul H.B. Godwin la doctrina militar se forma 

por la “experiencia, el estudio de las guerras del pasado, y el análisis prospectivo de futuros conflictos 

militares”,
400

 lo que permite la planificación de las acciones y de la aplicación de la fuerza militar. 

 

Otro de los elementos importantes para la construcción de la doctrina militar es el “mando”. Al ser el 

ejército una institución jerárquica altamente estratificada, el mando cobra bastante relevancia, ya que 

quien lo ejerce debe probar su capacidad para decidir la acción más eficaz ante un abanico de opciones, 

el ejercicio del mando “se logra por el prestigio, la exaltación de las fuerzas morales y la manifiesta 

preocupación por sus subordinados; siendo el que manda modelo del que obedece (…) El prestigio del 

mando es fruto de su entrega, entereza moral, competencia y ejemplaridad; debe mantenerse mediante 

el constante espíritu de sacrificio, el afán de superación y una rectitud en todos sus actos”.
401

 A pesar de 

tener una optima doctrina militar, si quien ejerce el mando no cuenta con el prestigio y preparación 

necesarios, las FA, pueden amotinarse o sufrir costosas derrotas. 

 

Según Cordesman y Kleiber la doctrina militar del ELP “debe ser entendida como la combinación de 

varios documentos y directrices de diferentes niveles de comando de las fuerzas armadas”.
402

 La 

doctrina militar del ejército chino ha ido cambiando desde su creación, ha estado influenciada por el 

contexto histórico por el cual atravesó la RPCh. En un principio y durante el periodo de las políticas 

                                                 
400 Paul H.B, Godwin. PLA Doctrine and Strategy: Mutual Apprehension in Sino-American Military Planning. 2002, p 262 
401 S/A Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Op. Cit 
402 Anthony H Cordesman y Martin Kleiber Op. Cit. 2007, p 26. 
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maoístas, la doctrina se basaba en la defensa del Estado proletario revolucionario y la defensa del 

marxismo-leninismo en las zonas periféricas de China. 

 

El origen de esa doctrina se encuentra en los ensayos de Mao Zedong sobre la estrategia, las cuales se 

diseñaron en el decenio de los años 30 del siglo pasado para enfrentar a las fuerzas nacionalistas y a la 

invasión japonesa. La doctrina fue desarrollada para enfrentar a un ejército superior, en número y 

armamento, se preparó al recientemente formado ELP para una guerra prolongada (chijiuzhan).
403

 En el 

nivel operativo la doctrina fue empleada para realizar ofensivas de alta velocidad y letalidad. Mao 

llamó a esta combinación de guerra prolongada y sus ofensivas de gran movilidad “defensa activa” 

(jijifangyu).
404

 

 

Con Deng Xiaoping en el poder, la doctrina militar fue transformada a mediados de 1985, los estrategas 

de Beijing vieron difícil un conflicto nuclear con la URSS o con otro Estado, además previeron que la 

posibilidad de que se realizaran de grandes guerras era muy limitada, por lo que la nueva doctrina debía 

ceñirse al concepto de guerras locales y limitadas, previstas para la defensa del territorio, la soberanía 

nacional y evitar la independencia de Taiwán. 

 

En 1990, la Primera Guerra del Golfo representó un parte aguas para la planificación de la doctrina del 

ELP, para Paul H.B Godwin, esta guerra fue el momento oportuno para que los analistas chinos 

cambiaran su orientación estratégica de guerras locales y limitadas a guerras de alta intensidad y corta 

duración, en un teatro de operaciones confinado. Los analistas militares chinos se dieron cuenta de la 

eficacia del empleo de la tecnología militar empleada por las fuerzas altamente entrenadas y capaces de 

llevar a cabo operaciones conjuntas.
405

 

 

Con la llegada de la tercera generación de liderazgo político, la doctrina se adaptó nuevamente a las 

circunstancias nacionales e internacionales, en enero de 1999 se desarrolló el concepto de “guerras 

limitadas bajo condiciones de alta tecnología”,
406

 con este concepto el ELP se preparó para enfrentar 

conflictos con limitados objetivos tanto políticos como geográficos y de poca duración. A pesar de la 

nueva doctrina, Taiwán no dejo de ser el foco principal de un posible conflicto, pero también cobró 

                                                 
403 Paul H.B Godwin, Op. Cit. 2002, p 262 
404 Ibidem, p 267. 
405 Ibidem, p 268. 
406 Anthony H Cordesman y Martin Kleiber Op. Cit. 2007, p 28. 
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relevancia la defensa de sus fronteras terrestres, las cuales se extiende unos 22,147 km que colindan 

con 14 países.
407

  

 

A decir de Cordesman y Kleiber, estos conflictos no serían regionales y mucho menos globales, al 

contrario se darían por reclamaciones territoriales, por disputas económicas o entre grupos étnicos 

antagónicos, pero podrían llegar a ser grandes en escala e intensidad. Cabe señalar que la definición de 

estos autores se ajusta a la decisión de la RPCh de evitar por todos los medios la secesión de Taiwán. 

Con la cuarta generación del liderazgo político, encabezando por Hu Jintao, la doctrina militar volvió a 

ser adaptada a las condiciones vigentes en ese momento. 

 

Con la publicación del libro blanco de defensa nacional de 2006, se dio a conocer el nuevo concepto 

que determina la doctrina de las FA chinas, la cual señala que el ELP debe estar preparado para 

enfrentar y ganar “guerras locales en condiciones de informatización”
408

 (informationization) aunque 

estos autores no definen el concepto, es importante señalar que se entiende por informatización, a la 

“aplicación de sistemas y equipos informáticos al tratamiento de información”,
409

 lo que se traduce en 

preparar al ELP para enfrentar guerras digitales y de alta tecnología. 

 

Una vez expuesta la doctrina general del ELP, Cordesman y Kleiber señalan que cada una de las ramas 

del ejército chino tiene su doctrina las cuales se presentan a continuación: el ejército de tierra se 

especializa en habilidades de “batalla profunda”. Estas operaciones requieren el dominio del 

reconocimiento del campo de batalla a corto, mediano y largo alcance, además del despliegue ordenado 

de una buena cantidad de fuerzas móviles y de sus líneas y redes de suministro. 

 

Las Fuerzas de Tierra del ELP (FTELP) ha desarrollado la doctrina de “guerra popular bajo 

condiciones modernas”,
410

 lo que le obliga a incrementar su movilidad e interoperabilidad con las otras 

ramas del EPL, dejando de lado la guerra de desgaste, apoyándose con la fuerza aérea y la marina para 

realizar ataques previos al despliegue de las tropas, las cuales relazarían ataques rápidos y masivos para 

ganar el campo de batalla lo más rápido posible. Esta doctrina también contempla pelear guerras 

asimétricas. 

                                                 
407 Paul H.B Godwin, Op. Cit. 2002, p 269. 
408 Anthony H Cordesman y Martin Kleiber Op. Cit. 2007, p 26. 
409 Wordreference. Informatización, disponible en http://www.wordreference.com/definicion/informatizaci%C3%B3n consultado el 20 de 

junio de 2013. 
410 Anthony H Cordesman y Martin Kleiber Op. Cit. 2007, p 79. 
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Mapa No. 3.8. Rango y capacidad de despliegue de las FTELP. 

 

Fuente: Reporte 2009 de la Secretaría de la Defensa de EEUU para el Congreso disponible en, 

http://www.defense.gov/pubs/pdfs/China_Military_Power_Report_2009.pdf Consultado el 14 de abril de 2013. 

 

Fuentes del Departamento de defensa de EEUU sostienen qué rango de despliegue de las fuerzas 

terrestres chinas alcanza más allá de la periferia inmediata de China. En el mapa anterior se especifica 

hasta donde podrían alcanzar las unidades militares chinas, utilizando la interoperabilidad con las otras 

ramas del ELP en caso de ser necesario. 

 

En lo que respecta al ejército del mar la doctrina que emplea es “la denegación marítima”
411

 (sea-

denial), esta se basa en disuadir o impedir que algún otro Estado capture o retenga una cierta área bajo 

la soberanía de la RPCh. Para cumplir con la doctrina, la fuerza naval del ELP (FNELP) ha 

estructurado sus fuerzas en tres despliegues navales. El primero abarca de la línea costera hasta 200 

millas náuticas abarcando al norte las islas Kuriles, al este con las islas Ryuku, Taiwán y Filipinas 

                                                 
411 Ibidem, p 118. 
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(marina de aguas cafés), el segundo despliegue se extiende desde las 200 hasta las 700 millas náuticas, 

abarca todo el archipiélago de Indonesia (marina de aguas verdes) y el último despliegue es global, lo 

que significa la FNELP debe sostener operaciones y batallas alrededor del globo (marina de aguas 

azules). En los tres despliegues las FNELP contempla la utilización de la flota de superficie como la 

submarina. 

 

La misión más importante y para la cual se han estado preparando las FNELP es garantizar la 

capacidad de llevar las FTELP a Taiwán y al mismo tiempo conducir operaciones de fuego de artillería 

para apoyar al ejército de tierra y de vigilancia del estrecho en caso de que un conflicto con Taiwán 

involucre a otros actores. Cabe resaltar que la flota tiene la capacidad de utilizar misiles con carga 

nuclear. 

 

La doctrina de la Fuerza Aérea del ELP (FAELP), consiste en “conducir las operaciones y ofensivas 

defensivas bajo condiciones de alta tecnología”.
412

 La FAELP está preparada para combatir en tres 

posibles escenarios, el primero es ofensivo, el segundo defensivo y el tercero consiste en misiones de 

bloqueo. Desde 1999 la FAELP, para la defensa aérea ha empleado aviones, misiles tierra-aire, aire-

aire y crucero y helicópteros armados. Parte de la defensa anti-aérea contempla la protección contra 

ataques precisos “quirúrgicos”, interferencia electrónica, vigilancia satelital y reconocimiento 

electrónico. La FAELP también posee la capacidad de despliegue de aparatos nucleares. 

 

Este capítulo analizó y describió la estructura del ELP, su doctrina y su capacidad nuclear. En el 

siguiente capítulo se expone el proceso de reformas emprendido por Beijing para alcanzar la 

modernización militar, la última del proceso de modernizaciones iniciado en la parte final de la década 

de los setenta del siglo XX, por Deng Xiaoping y que la segunda y tercra generación del liderazgo 

político emanado de la Revolución han continuado por un periodo de más de 30 años. 

 

 

  

                                                 
412 Ibidem, p 146. 
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CAPÍTULO IV 

REFORMAS Y MODERNIZACIÓN MILITAR 1978-2011. 

 

La historia demuestra que las guerras se dividen en dos 

clases: las justas y las injustas. Todas las guerras 

progresistas son justas, y todas las que impiden el 

progreso son injustas. Los comunistas nos oponemos a 

todas las guerras injustas (…). La forma de combatir 

una guerra de este tipo es hacer cuanto se pueda por 

prevenirla antes de que estalle y, si llega a estallar, 

oponer la guerra a la guerra, oponer la guerra justa a la 

guerra injusta, siempre que ello sea posible. 

Mao Tse Tung, mayo de 1938 

Obras Escogidas, Vol. II.
413

 

 

A decir de varios autores, los motivos por los cuales la RPCh expande las capacidades de sus fuerzas 

militares, están lejos de ser claros, pero Beijing no escatima esfuerzos en para asegurar que su política 

militar “favorece un ambiente internacional pacífico y equitativo”.
414

 Ante esta perspectiva, en este 

capítulo se analiza el proceso de reformas emprendidas, desde finales del decenio de 1970 y hasta el 

año 2011, en el seno del ejército chino. 

 

4.1.- La constante modernización militar en China. 

 

La necesidad de una modernización militar en China no es propia de finales del siglo XX, sino que 

podemos encontrar desde la restauración Tongzhi (1860-1875)
415

 la necesidad de mejorar al ejército 

imperial. La urgencia por acabar con la rebelión Taiping,
416

 fue el principal motor para impulsar 

reformas tendientes a modernizar dicho ejército, para ello fue necesario enviar delegaciones militares a 

EEUU y otros países de Europa para instruirse sobre las estructuras y organización de sus fuerzas 

                                                 
413 Citas del presidente Mao Tse Tung disponible en http://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/libros/librorojo/citas-1.htm consultado 

27 de mayo de 2013. 
414 Anthony H. Cordesman y Martin Kleiber. Op Cit. 2007, p 1. 
415 Franz Schurmann y Orville Schell. Tomo 1 Op. Cit. 1971, p 264. 
416 El levantamiento Taiping fue encabezado por Hung Xi Quan (1814-1864), cuya ideología era una extraña mezcla entre las antiguas 

normas del confucianismo, del budismo y el pensamiento cristiano introducido por los misioneros europeos. Convencido de que era el 

Mesías, Jung Hsiu-Chuan, emprendió una revuelta en el verano de 1850, cuyo objetivo era derrocar a la dinastía Manchú, modificar los 

elementos básicos de la sociedad tradicional, sustituir al confucianismo por su concepción particular del cristianismo y eliminar todas las 

estructuras políticas, sociales y culturales de la sociedad tradicional china. Cfr. Lothar Knauth. China ¿enigma o ignorancia? 1982, p 78. 
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armadas, sustituir el armamento obsoleto (arcos, flechas, cañones de manufactura casera entre otros) 

por equipo de las potencias coloniales y se redujo el número de soldados para hacer más efectivo al 

ejército.  

 

La Rebelión Taiping fue derrotada en el verano de 1864
417

 con ayuda extranjera, las potencias euro-

americanas le proveyeron al ejército imperial de armamento y de un grupo de mercenarios provenientes 

de varias naciones europeas pero principalmente de norteamericanos, a los que llamaron “Ejército 

Siempre Victorioso”.
418

 La importancia de este movimiento, según algunos autores entre ellos Harriet 

Evans, no solo radica en el hecho de que deterioró la imagen y la estructura de la dinastía, Qing sino 

por su forma de organización militar la cual fue un importante precedente para Mao y la guerra contra 

los nacionalistas. Los esfuerzos por impulsar una reforma de las fuerzas armadas en el marco de la 

restauración Tongzhi, fueron desechados al morir el emperador Tongzhi el 12 de enero de 1875,
419

 

 

Posteriormente, a principios del siglo XX, China entró en una guerra civil. El ejército imperial y el 

ejército de la República China se enfrentaron por la búsqueda de un nuevo proyecto de nación. El 

conflicto se dirimió a través de la negociación política, llevando a Yuan Shi Kai a la presidencia de la 

recientemente formada república. Al morir Yuan el 6 de junio de 1916, el país entró en una difícil etapa 

política y social. La República China reformó, reorganizó y modernizó al antiguo ejército imperial para 

recuperar el control del territorio nacional.
420

 

 

Antes de la mitad del siglo XX, nacionalistas y comunistas se enfrentaron en otra guerra civil, el 

resultado de dicho conflicto fue favorable para los comunistas, como se explica en el segundo capítulo 

de esta investigación. Con el triunfo comunista en 1949, el país se concentró en la creación y 

consolidación de los órganos estatales, por lo que la evolución de las FA se mantuvo al margen. Al año 

siguiente estalló la Guerra de Corea, en un principio las fuerzas norcoreanas hicieron retroceder a los 

sudcoreanos, el posterior ingreso de las fuerzas del comando de la ONU a favor de Corea del Sur, hizo 

retroceder a los norcoreanos más allá del paralelo 38. 

 

                                                 
417 Harriet Evans, Op. Cit. p 86. 
418 Wolfang France, La revolución Taiping, en Franz Schurmann y Orville Schell Tomo 1. Op Cit. 1971, p 234. 
419 Jonathan D. Spence, Op. Cit. 2011, p 281. 
420 Ibidem, p 402. 
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Ante la posibilidad de que Norcorea cayera bajo la influencia de EEUU y sus aliados, China ingreso al 

conflicto para evitar este posible escenario. Las armas y tácticas del EPL fueron poco efectivas contra 

un enemigo mecanizado y con mejor tecnología, el ejército de voluntarios sufrió fuertes bajas. El 

resultado de la guerra puso en alerta a los miembros del PCCh sobre la necesidad de profesionalizar y 

mejorar al ELP. 

 

Con la firma del armisticio en julio de 1953 y el fin de la parte armada del conflicto en Corea, Beijing 

inició un proceso de restructuración al interior del ELP. En 1954 creó el Ministerio de Defensa 

Nacional, con Peng Dehuai a la cabeza.
421

 Peng, general veterano de la Guerra de Corea y con la 

experiencia de haber enfrentado en combate a las fuerzas de la coalición de la ONU, estaba convencido 

de la necesidad de modernizar y profesionalizar al ELP. 

 

El primer paso fue utilizar la estructura militar, la doctrina y las tácticas del ejército soviético. Esto iba 

en coordinación con las importaciones de armamento convencional proveniente de la URSS. Para que 

el ELP pudiese utilizar las armas soviéticas, necesitaba soldados mejor entrenados, por lo que Peng 

hizo énfasis en la preparación y entrenamiento militar, incluso se requirió que un sector del ELP 

realizara entrenamiento especializado y por periodos más prolongados. 

 

A inicios de 1955 se estableció el sistema de rangos y jerarquías al interior del ELP, estas se dividieron 

en catorce categorías y niveles, que iban desde Subteniente a Mariscal Supremo. Los oficiales también 

fueron clasificados en categorías basadas en campos de especialización (como puede ser, artillería, 

infantería, fuerza aérea, etc.), para poder acceder a los distintos rangos los aspirantes deberían aprobar 

los exámenes de grado creados para tal propósito.
422

 En ese mismo año se emitió una ley de 

reclutamiento, la cual  regularizó la contratación del personal militar, y permitió seleccionar a los 

reclutas cuyas aptitudes fuesen las adecuadas, descartando el ingreso únicamente por ser voluntario 

como había sido la práctica desde los tiempos del imperio. 

 

En 1956 se crearon trece Regiones o ZM para organizar a las fuerzas de tierra en cada una de ellas. El 

ELP se reorganizó en 37 cuerpos de infantería y se configuraron la FAELP y la FNELP. Aunque las 

reformas al interior del ELP tuvieron progresos significativos, desde la visión de Peng, estas reformas 

                                                 
421 Dennis J. Blasko, Op. Cit. 2003, p 251. 
422 June Teufel Dreyer, China’s polítical system, modernization and tradition. 1993, p 244. 



                                                                        EL PODER MILITAR DE CHINA A TRAVÉS DE SUS REFORMAS (1978-2011) 

 

 

[160] 

 

no tuvieron el alcance deseado, ya que la modernización militar no era una prioridad en el proyecto de 

nación de Mao. 

 

Mao estaba convencido que la estrategia de guerra prolongada, el tamaño y extensión geográfica de 

China y su fuerza de trabajo eran suficientes para responder y repeler un ataque de EEUU. Pero para 

evitar toda posibilidad de una nueva invasión extranjera, el “Gran Timonel” vio la necesidad de que el 

ELP tuviese su propio arsenal nuclear. En la reunión del Politburó de enero de 1955, Mao anunció que 

“China empezaría inmediatamente a realizar un esfuerzo mayor para desarrollar energía atómica para 

propósitos militares”.
423

 La tecnología para tal empresa fue suministrada en un principio por la URSS. 

 

Pen fue sustituido en 1959 por Lin Biao. El nuevo ministro de defensa restauró el balance entre los 

comandantes militares y los comisarios políticos, estos últimos habían sido relegados por Peng. Al 

igual que su antecesor, Lin hizo énfasis en la preparación y el entrenamiento de las FA, pero a finales 

de la década de 1950 y principios de la de 1960 el ELP dedicaba entre 30 y 40% de su tiempo al trabajo 

político. 

 

Lin modificó el concepto de Mao “el hombre es superior a lo material”
 
y lo transformó en “el hombre y 

lo material forman una unidad con el hombre como factor líder”.
 424

 El objetivo de esta construcción 

teórica fue crear la justificación para que el ELP se allegase de armamento moderno y más avanzado. 

Durante el decenio de 1960, en plena Guerra Fría y las relaciones con la URSS entran en una etapa 

crítica, Mao concibió la preparación de China para enfrentar “una guerra temprana, una gran guerra y 

una guerra nuclear total”,
425

 ante este escenario se construyeron las industrias que sostendrían los 

esfuerzos de guerra en cualquiera de las anteriores condiciones en las provincias de Sichuan, Shaanxi, 

Guizhou, Hubei y Yunnan, y se les denominó la tercera línea. 

 

Como se menciona en el capítulo anterior de esta investigación, la RPCh detonó en octubre de 1964 su 

primera bomba nuclear. A parte de las implicaciones militares de este hecho, desde la visión de Mao, 

incrementó el prestigio de China. Aunque públicamente Mao denunció la existencia de las armas 

nucleares como un instrumento de presión de las dos superpotencias, la investigación y desarrollo de la 

energía nuclear para fines militares continuaron en China. El 17 de junio de 1967, tres años después de 

                                                 
423 Dennis J. Blasko, Op. Cit. 2003, p 252. 
424 Ibidem, p 253. 
425 Ibidem, p 254. 
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su primera detonación, los científicos chinos detonaron su primera bomba de hidrógeno.
426

 En este 

contexto Beijing reiteró su política de “no ser los primeros en usar armas nucleares en cualquier 

momento y bajo cualquier circunstancia. Se compromete incondicionalmente a no amenazar con usar 

armas nucleares contra países no nucleares o zonas libres de armas nucleares, y sostiene la necesidad 

de una completa eliminación de las armas nucleares…”.
427

 Dicho de otra manera China destruiría su 

arsenal nuclear cuando el resto de los estados nucleares hagan lo propio. 

 

La década de los sesenta fue particularmente complicada para el ELP y en general para China, las 

políticas del GSA y la revolución cultural cobraron su cuota entre los miembros del ELP, pero también 

fue utilizado para restaurar el orden Durante el verano de 1968 fue enviado a las universidades para 

controlar a las Guardias Rojas. Al término de la revolución cultural el ELP emergió con mayor poder y 

participación política, muchos oficiales ocuparon los cargos de burócratas destituidos durante la 

revolución. 

 

A mediados de la década de 1970, con la tensión en aumento, en la relación sino-soviética, los líderes 

chinos pusieron especial atención en la “debilidad militar”, vis a vis con la Unión Soviética, lo que los 

impulsó a crear políticas y reformas para modernizar al ELP. Se tomaron dos medidas iniciales para 

impulsar dicha modernización: 

 

Primero, en 1975 puestos clave en la estructura militar fueron ocupados por civiles, desde el fin de la 

guerra civil, los militares ocupaban cerca del 50% de los cargos en la burocracia del gobierno central y 

entre 60 y 70% de los cargos en los gobiernos de las provincias.
428

 En este contexto Deng Xiaoping fue 

nombrado jefe del Estado Mayor General, mientras que Zhang Chunqiao fue designado director del 

Departamento Político General. En segundo lugar, se les ordenó a los militares a retirarse de la política, 

evitar la participación en eventos públicos y concentrarse en el entrenamiento militar y la defensa 

nacional. 

 

En enero de 1976 tras la muerte de Zhou Enlai, la lucha entre los radicales y moderados, al interior del 

partido por el control del gobierno se recrudeció, al grado que llevaron a la destitución de Deng 

Xiaoping de todos sus cargos, en septiembre de ese año Mao falleció, y los líderes militares como el 

                                                 
426 Idem. 
427 Anthony H. Cordesman y Martin Kleiber. Op Cit. 2007, p 10. 
428 Denis J. Blasko. Op. Cit. 2012, p 260. 
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General Ye Jianying cooperaron con el entonces presidente del PCCh, Hua Guofeng para arrestar a los 

miembros de la “Banda de los Cuatro”. 

 

Después de su rehabilitación, de establecerse como líder del gobierno y del partido, y con el respaldo 

de los líderes militares moderados, Deng Xiaoping se consolidó como jefe del Estado Mayor General 

del EPL. Y fue en este momento que se reanudó el programa de modernización militar, este programa 

quedó enmarcado en el proceso de las Cuatro Modernizaciones.  

 

4.2.- La última de las 4 modernizaciones. 

 

Entre 1977-1978 los líderes del partido y del ejército debatieron sobre cuál debería ser la prioridad en 

el proceso de las cuatro modernizaciones. Los militares solicitaron recursos para impulsar su 

modernización, mientras que los líderes del partido y del gobierno insistieron en promover un 

desarrollo integral y equilibrado de la economía, el campo, la industria civil, la ciencia y la tecnología. 

El debate se centró en el argumento “que un crecimiento militar rápido dificultaría la economía [e 

incluso podría] dañar la base industrial”.
429

 Los líderes civiles convencieron a los líderes militares de 

aceptar el descenso de la modernización militar al último lugar en las cuatro modernizaciones (después 

de la agricultura, la industria y la ciencia y la tecnología)”.
430

 En consecuencia el presupuesto de 

defensa se redujo, para darle prioridad al crecimiento económico. 

 

A principios del año siguiente, tuvo lugar el conflicto fronterizo con Vietnam de dieciséis días. Esta 

ofensiva fue la mayor operación militar del ELP desde la Guerra de Corea, y expuso deficiencias en las 

capacidades militares del ELP. Aunque superiores numéricamente, las fuerzas chinas sufrieron fuertes 

bajas. Además quedaron expuestos problemas de movilidad, logística, comunicación, armamento 

anticuado, falta de una cadena de mando clara y la falta de grados militares, lo que creó confusión y 

afectado negativamente la eficacia de combate del EPL. A pesar de haber conseguido resultados 

mixtos, la RPCh se proclamó como vencedora de dicho conflicto. 

 

El conflicto con Vietnam fue la última guerra en la cual participaron las tropas del ELP, en donde sólo 

entraron en combate las fuerzas terrestres, este enfrentamiento motivó a los líderes del partido y del 

                                                 
429 China-Military Modernization in the 1970s, disponible en http://www.mongabay.com/history/china/china-military_ 

modernization_in_the_1970s.html. Consultado el 27 de mayo de 2013. 
430 Idem. 
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gobierno a añadir un impulso adicional a los esfuerzos de modernización militar. Al finalizar la década 

de los años setenta y empezar la de los ochenta, la modernización se basó en siete principales ejes: 

1. Se estableció el control civil sobre los militares, nombrando a sus partidarios a posiciones 

clave de liderazgo militar, al reducir el alcance de la función no militar interna del EPL, y 

la revitalización de la estructura política del partido y el sistema de control ideológico 

dentro de la PLA. 

2. Se facilitó la salida de miembros del ejército de asuntos civiles, en 1982 la representación 

de los miembros del ejército en el politburó bajo de 50 a 30%. 

3. Se reformó la organización militar, para ello se creó de la Comisión Militar Central, en 

1982, la presidencia de este organismo fue asumida por Deng Xiaoping. Este nuevo 

organismo se encargó de establecer una línea divisoria entre el ámbito civil y el militar, 

“enfatizando el papel del [ELP] como defensor del Estado”
431

. 

4. Se redujo las fuerzas del ELP consideradas como “superfluas”, se reorganizaron las 

regiones militares, se redujeron a siete, y se promulgó una nueva Ley del Servicio Militar 

(en 1984)
432

.  

5. La doctrina, estrategia y tácticas fueron revisadas bajo la rúbrica de “guerra popular en 

condiciones modernas”,
433

 que preveía el establecimiento de lugares seleccionados cerca de 

las fronteras de China, para la defensa del territorio y prevenir el ataque a las ciudades y los 

centros industriales.  

6. Se impulsó la formación del personal militar para mejorar la eficacia en combate, 

mejorando su educación y aumentando los niveles de instrucción de los oficiales y las 

tropas. Se crearon nuevas políticas para mejorar la calidad de los reclutas y los candidatos 

oficiales, además se mejoraron las condiciones de servicio militar, el cambio de las 

prácticas de promoción y asignación de adelantos y se proporcionaron nuevos uniformes e 

insignias. 

7. El séptimo eje fue la transformación del sistema de defensa en uno capaz de mantener de 

forma independiente (sin intervención extranjera) una fuerza militar moderna. Las reformas 

se centraron en el impulso a la investigación y desarrollo y aplicarla a la base industrial, la 

                                                 
431 Yolanda Fernández Lommen, China la construcción de un Estado moderno. 2001, p 103. 
432 La Ley del Servicio Militar de 1984 estipula el entrenamiento militar para estudiantes de último año de secundaria y de la universidad 

con el fin de tener reservistas calificados. La fuerza de reserva consiste principalmente en la milicia, soldados desmovilizados y personal 

técnico especializado registrados para el servicio de reserva. Cfr China’s reserve service, disponible en http://www.mongabay. 

com/history/china/china-reserve_service_system.html#l7UKAw2cjiXA75P2.99 consultado el 27 de mayo de 2013. 
433 China-Military Modernization in the 1970s. Op. Cit 
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tecnología extranjera se utilizó selectivamente para mejorar las armas producidas en 

China.
434

 

 

Posteriormente a 1985, Beijing, redefinió la orientación del ELP, con base en el entorno internacional, 

la visión de Deng preveía que las posibilidades de un ataque o guerra nuclear eran muy reducidas pero 

no improbables, lo que redefinió nuevamente la doctrina de las FA y paso de guerra popular en 

condiciones modernas a guerras locales y limitadas, La nueva doctrina tenía como objetivo principal 

evitar la independencia de Taiwán.  

 

Esta doctrina también contempló defender a China cerca de sus fronteras, especialmente la que 

compartía con la Unión Soviética, con un estilo de guerra más movible y con una combinación de 

fuerzas conjuntas con armas modernas. Las armas nucleares en esta doctrina “probablemente fueron 

consideradas para su uso”,
435

 pero no fueron la prioridad de la misma. 

 

A inicios de los ochenta la industria de defensa no se encontraba en condiciones para hacerle frente a 

las necesidades, que implicaba la modernización militar y las reformas que esta demandaba, por lo que 

en 1982 la incipiente industria de defensa fue incluida en la fusión de la Comisión de Defensa, Ciencia 

y Tecnología con el Comité, de Ciencia y Equipos de Tecnología para formar la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Industria para la Defensa Nacional (COSTIND). Esta comisión es la responsable de 

supervisar la producción de armamento y planear el desarrollo e investigación militar.  

 

La creación de la COSTIND fue una medida para romper las barreras entre la investigación y el 

desarrollo de la industria civil y militar. La investigación militar había sido, hasta entonces, un sector 

secreto y contaba con materiales, recursos financieros y humanos superiores a los disponibles para el 

sector civil, la creación COSTIND facilitó la transferencia de tecnología entre los sectores militares y 

civiles, a través de su “brazo comercial” la China Xinshidai Corporation.
436

 

 

En un principio la COSTIND se basó en las armas que tenía en su inventario para desarrollar sus 

propias armas, haciéndoles modificaciones y adaptaciones, posteriormente la COSTIND tuvo acceso a 

                                                 
434 Idem 
435 Dennis J. Blasko, Op. Cit. 2003, p 261. 
436 China-Military Research and Development and the National Defense Science, Technology, and Industry Commission disponible en 

http://www.mongabay.com/history/china/china-military_research_and_development_and_the_national_ defense_science,_technology 

,_and_industry_commission.html#0jLI1CIKe8cQEki0.99 consultado el 6 de junio de 2013. 
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nuevas armas cuando el ELP empezó adquirir pertrechos, equipos y armas de proveedores extranjeros 

como; EEUU, Francia, Italia, Reino Unido e Israel. Con los equipos extranjeros la industria china 

adquirió licencias de producción e ingeniería inversa con lo que pudo impulsar la producción de su 

propio armamento. Con las investigaciones realizadas por la COSTIND, durante la década de los 

ochenta, China pasó de ser un importador neto de armas a un fructífero vendedor de estas durante la 

década de los noventa. 

 

Entre 1985 y 1988, los 37 cuerpos de infantería fueron reducidos a 24, cientos de unidades de nivel de 

regimiento fueron desmanteladas, lo que redujo en cerca de un millón de efectivos al ejército.
437

 La 

reducción buscó transformar la infantería ligera del ELP a una infantería mecanizada, combinando las 

operaciones de defensa y ataque con tanques, artillería autopropulsada y trasporte de personal. Al tener 

una infantería mecanizada reducida pero bien equipada podía proporcionar un cierto grado de 

protección y/o respuesta ante un ataque nuclear, químico o biológico que lanzaran fuerzas soviéticas 

sobre territorio chino. 

 

En este sentido, algunos de los cuerpos de infantería fueron transformados en Unidades de Reacción 

Rápida (URR) “su misión es ser las primeras fuerzas del [ELP] en responder a una crisis”.
438

 Estas 

unidades tienen la capacidad de movilizarse en un lapso de entre 24 a 48 hrs. dependiendo de la crisis. 

Dentro de cada ZM una o varias unidades del Ejército de Tierra son entrenadas para ser URR, con el 

apoyo de las Unidades Aerotransportadas, las URR desarrollaron la capacidad de movilizarse dentro de 

su ZM, en alguna otra ZM o fuera del país. Beijing proyecto que entre el 10 y 25% del total de las 

fuerzas de tierra fuesen convertidas en URR.
439

 

 

Como se mencionó en el capítulo II de esta investigación, en el verano de 1989 se produjo el incidente 

de Tiananmen, la crisis colocó a Jiang Zemin como Secretario General del PCCh y posteriormente 

como comandante en jefe de CMC. Jiang no tenía experiencia militar, no había participado en alguna 

guerra, como sus predecesores, pero se volvió “muy popular” entre las FA, de hecho fue el primer 

comandante civil del ELP.
440

 

 

                                                 
437 James C. Mulvenon, “The PLA Strugle for Identity”, en The People’s Liberation Army and China in transition. 2003, p 111. 
438 Ibidem, p 116. 
439 Idem. 
440 Xiaobang Li, Op. Cit. 2007, p 273. 
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El prestigio de Deng se basó en gobernar con ayuda de las instituciones, en su figura concentró, por 

primera vez, los tres cargos más importantes en China. Fue Secretario General del Partido Comunista 

Chino de junio de 1989 a noviembre de 2002, Presidente de la República Popular China de marzo de 

1993 a marzo de 2003 y Presidente de la Comisión Militar Central de noviembre de 1989 a septiembre 

de 2004. Al tomar las riendas del partido y del ejército Deng continuó con el programa de reformas de 

Deng Xioping. 

 

A inicios de la década de 1990, como dirigente de la tercera generación de líderes de partido y del 

gobierno, Jiang impulsó una nueva serie de reformas, conocidas como las dos transformaciones. La 

primera consistió en adecuar la doctrina, lo que representaba que el ELP dejaría de prepararse para 

enfrentar “guerras locales bajo condiciones ordinarias” a enfrentar y ganar “guerras locales bajo 

condiciones de alta tecnología”.
441

 La segunda fue, transformar al ELP de un ejército de cantidad a uno 

de calidad.  

 

Esta década resultó ser de grandes cambios y transformaciones en el escenario internacional, la URSS 

atravesaba por una severa crisis económica, política y social, lo que dejó a EEUU como el “único 

superpoder” permitiéndole a este conducirse sin restricciones. En agosto de 1990 inició la Guerra del 

Golfo, el despliegue militar y tecnológico realizado por EEUU fue estudiado y analizado por los líderes 

del PCCh. Al siguiente año siendo aún Presidente de la CMC Deng, en una reunión de la comisión 

celebrada en el mes de marzo, argumentó la necesidad de corregir el desequilibrio dejado por la crisis 

en la URSS, y señaló “que si China no tenía una base económica sólida y suficiente fuerza militar, se 

enfrentaría al acoso e intimidación de los hegemonistas”.
442

 

 

Este escenario brindó un nuevo impulso a la modernización militar. En octubre de 1994 Jiang publicó 

el documento, “Decisiones de la CMC sobre el control y educación del ELP”, y en diciembre de 1995, 

fue emitido la “Guía de entrenamiento de combate del ELP”,
443

 estos documentos fueron el eje teórico 

para preparar a los estudiantes de las academias militares, fueron elaborados para concordar con la 

nueva doctrina militar, por lo que hacen énfasis en el entrenamiento con armamento y equipos de alta 

tecnología. 

 

                                                 
441 Ibidem P. 271. 
442 June Teufel Dreyer, Op. Cit. 1993, p 265. 
443 Xiaobang Li, Op. Cit. 2007, p 276. 
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Con una sociedad adaptándose a los cambios económicos y las transformaciones que esto implica, 

Beijing emitió una nueva ley del servicio militar en 1997, El reglamento anterior establecía que los 

ciudadanos chinos debían prestar servicio militar por tres años en el Ejército de Tierra, mientras que 

cuatro años en la Marina o Fuerza Aérea, la nueva ley redujo los años de servicio a dos en cualquiera 

de las ramas del ELP. La nueva ley describe la misión de las distintas unidades del Ejército de Tierra de 

la siguiente manera: 

Las unidades activas del [ELP] son el ejército permanente, y se encargan de la misión de combate 

defensivo, cuando sea necesario pueden asistir [a las autoridades civiles] para mantener el orden 

público de acuerdo con la ley. Las unidades de reserva tomaran entrenamiento de acuerdo a los 

reglamentos, también pueden [emplearse] para mantener el orden público como lo marca la ley y 

transformarse en unidades actives en tiempos de guerra de acuerdo con las ordenes de 

movilización dadas por el Estado. Bajo el liderazgo y comando del Jefe de Estado y la CMC, la 

policía armada china es empleada (…) con la misión de salvaguardar la seguridad y mantener el 

orden público. Bajo el [mando] de los órganos militares, las unidades de la milicia, realizarán 

misiones de combate defensivas y asistir en mantener el orden público.
444

 

 

Las relaciones cívico-militares también se transformaron bajo el mando de Jiang, cuando Deng fue el 

comandante en jefe del ELP, los militares eran políticamente muy poderosos vis a vis los líderes y 

encargados de las otras instituciones políticas del Estado. Con la apertura económica muchas de las 

industrias de armamentos fueron ampliamente beneficiadas, los generales a cargo de dichas empresas 

decidieron diversificarse e incursionaron en negocios de la esfera civil. 

 

La década de 1990 fue espléndida para estos negocios, principalmente porque la mayoría de los 

mismos eran monopolios A mediados de los noventa surgieron sospechas sobre la implicación de altos 

mandos del ejército en actividades de contrabando. La población mostró su descontento ya que 

percibieron que los militares se quedaban con buena parte de los beneficios de las reformas y 

modernizaciones. Jiang, haciendo uso de su prestigio y poder como Presidente de la RPCh y de la 

CMC. Al final de dicha década, obligó a los militares a retirarse de dichos negocios que incluían, 

hoteles, restaurantes y demás actividades lucrativas propias de la esfera civil, además de la devolución 

al Estado de las propiedades obtenidas con los beneficios de dichas actividades económicas.
445

 

 

                                                 
444 James C. Mulevon, Op. Cit. 2003, p 111-112. 
445

 Yolanda Fernández Lommen, Op. Cit. 2001, p 104. 
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A mediados de la década de los noventas estalló la tercera crisis del Estrecho de Formosa; Beijing vio 

en el proceso electoral de la isla y en el entonces presidente Lee Teng-Hui, aspiraciones 

independentistas. Por tal motivo la reacción de Jiang Zemin y de los principales líderes del ejército, fue 

tratar de intimidar a la población taiwanesa mediante la realización de ejercicios militares y pruebas de 

misiles. EEUU reaccionó ante las maniobras del ELP con el envío, al estrecho, de dos portaaviones el 

Independence y el Nimitz. 

 

Anuque la crisis concluyó sin incidentes en marzo de 1996, Beijing rescató una significativa lección, 

“EEUU no observaría un ataque del [ELP] a Taiwán con las manos cruzadas”,
446

 por lo tanto, Beijing 

tendría que estar preparado para enfrentar una intervención mayor de EEUU en el estrecho, ante la 

posibilidad de que Taipei declarase su independencia. Previendo tal escenario, en el periodo entre 1997 

a 2001, el ELP apresuró su modernización, puso mayor énfasis en el desarrollo tecnológico de su 

armamento y adquirió equipo proveniente de Rusia. 

 

Posteriormente durante el X Congreso Nacional del Pueblo, en marzo de 2003, Jiang planeó un nuevo 

empuje a la modernización militar al declarar “debemos impulsar enérgicamente una revolución de los 

asuntos militares con características chinas, a fin de asegurar que nuestras fuerzas armadas [puedan] 

mantenerse al día con el actual y rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología y la revolución de los 

asuntos militares”.
447

  

 

Jiang declaró que la misión principal del ELP es “defender a China contra las amenazas externas a [su] 

seguridad” 
448

 y estableció una estrategia de tres pasos para continuar con la modernización militar; el 

primero consiste en crear una base sólida en todas las ramas y esferas del ELP para el 2010, el segundo 

paso consiste en realizar un progreso significativo en desarrollo tecnológico y científico para el 2020 y 

el último paso es básicamente construir FA capaces de “ganar guerras informatizadas” para el año 

2050.
449

 

 

 

 

                                                 
446 Xiaobang Li, Op. Cit. 2007, p 289. 
447 Ibidem, p 290. 
448

 Anthony H. Cordesman y Martin Kleiber. Op Cit. 2007, p 31. 
449 Ibidem, p7. 
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4.3.- La cuarta generación de liderazgo político y su modernización militar. 

 

Jiang Zemin entregó la presidencia de la CMC a Hu Jintao durante la decimo sexta reunión plenaria del 

Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, el 19 septiembre de 2004,
450

 con ello la cuarta 

generación de liderazgo político emanado de la revolución comunista se consolidó en los tres cargos 

más importantes del gobierno y del partido. Hu había sido designado como Secretario General del 

PCCh de noviembre de 2002 y como Presidente de la RPCh, en marzo de 2003. Esta cuarta generación, 

como la anterior son “tecnócratas”
451

 y tampoco habían tenido experiencia militar en combate. 

 

El prestigio de su antecesor fue difícil de superar para Hu, pero basó su relación con los militares en la 

profesionalización, el nuevo presidente de la CMC seleccionó a los líderes militares que contaban con 

posgrados académicos y entrenamiento obtenido en el extranjero y para la promoción de los oficiales se 

utilizaron criterios académicos y los méritos obtenidos en sus carreras al interior del ELP. 

 

A principios del 2004 la CMC publicó el documento “disposiciones sobre el fortalecimiento de 

educación y dirección del alto y medio rango de oficiales del [ELP]”.
452

 Este documento depuró el 

sistema de oficiales de regimiento y superiores, también estipuló que todos los oficiales deben de 

recibir preparación temática y técnica en referencia a sus zonas de especialización.  

 

A la mitad de ese año Hu inició la remoción de algunos de los generales de la “vieja guardia” para 

poder mejorar la cadena de mando, también se equilibró la proporción entre oficiales y soldados, la 

CMC, ni el Comité Central del PCCh quedaron exentos de las reformas de Hu. En 1988 la edad 

promedio de los miembros de esta comisión era de 68 años, para 2003 la edad promedio fue de 63, 

mientras que la edad promedio de los líderes militares del comité central en 1992 era de 62.3 en 2002 

paso a ser de 58.6.
453

 

 

                                                 
450 Xiaobang Li, Op. Cit. 2007, p 291. 
451 Ibidem, p 290. 
452 Ibidem, p 293. 
453 Ibidem, p. 294. 
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En diciembre de 2004 la Oficina de Información del Consejo de Estado de la RPCh publicó el quinto 

“Libro Blanco” (White Papers) sobre defensa.
454

 Este documento, desde la perspectiva de Pablo 

Bustelo, enumeraron los cinco principales objetivos de la política militar china: 

1. La determinación del EPL de frenar a cualquier precio la independencia de Taiwán, las 

intenciones secesionistas de la isla, las cuales son consideradas como “la mayor amenaza 

inmediata a la soberanía y la integridad territorial de China y a la paz y la seguridad en las 

dos partes del Estrecho y en la región”.
455

 

2. La voluntad de continuar con el “ascenso pacífico” (el cual se analiza y explica en el primer 

capítulo de esta investigación), que refiere a la renuncia expresa a la expansión imperialista 

y a la hegemonía. 

3. La reducción de efectivos militares hasta finales del año 2005. 

4. Continuar con la modernización de sus FA, la “revolución en asuntos militares con 

características chinas”, lo que implicó la interoperabilidad de fuerzas terrestres, aéreas y 

navales para que puedan mantener una buena coordinación en campaña. 

5. La voluntad del EPL de continuar realizando ejercicios militares conjuntos con otros 

estados: Rusia, India, Francia, el Reino Unido, Paquistán y Australia entre otros.
456

 

 

Para lograr la consecución de los objetivos anteriores y en particular el cuatro, los estrategas de la 

cuarta generación plantearon la necesidad de realizar la transición de unas FA con equipo mecanizado 

y semi-mecanizado, a unas FA equipadas con “facilidades digitales”.
457

 También el nuevo comando le 

dio prioridad al desarrollo tecnológico de la marina y fuerza aérea, en este sentido el ELP, durante la 

década del 2000, adquirió cazas SU-27 y SU-30 (incluyendo misiles), de manufactura rusa, al igual que 

misiles tierra-aire SAM-300, destructores para la marina clase Sovremenny, submarinos de la clase 

Kilo, torpedos Test-71, de Ucrania e Israel, ha adquirido planos para la construcción de misiles, buques 

de guerra y aviones de caza.
458

 El siguiente cuadro muestra a los principales proveedores de alta 

tecnología militar a la RPCh desde el año 2003. 

 

                                                 
454 Las publicaciones anteriores de este texto se realizaron en 1995, 1998, 2000 y 2002. Cfr. Pablo Bustelo, La política de defensa de 

China: los planteamientos del nuevo “Libro Blanco” 2005, disponible en http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/ 

ae5b6e804f0185b3b96dfd3170baead1/ARI-20-2005-E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ae5b6e804f0185b3b96dfd3170baead1 

consultado el 21 de mayo de 2013. 
455 Idem. 
456 Idem. 
457

 Xiaobang Li, Op. Cit. 2007, p 292. 
458 Pablo Bustelo, Op. Cit. 2005. 
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Cuadro No. 4.1. Principales proveedores de alta tecnología a la RPCh 

TECNOLOGÍA 

 

RUSIA UCRANIA ISRAEL EUROPA EEUU 

Tecnología de microsatélites. -- -- -- Si -- 

Tecnología de radares satelitales. Si Posible -- -- -- 

Tecnología para satélite electro-óptico. Si Posible Posible Posible -- 

Tecnología para comunicación satelital. -- -- Si Si Si 

Tecnología de misiles. Si Si -- -- Si 

Tecnología para tripulación espacial. Si Si -- Posible -- 

Tecnología para misiles crucero. Si Si Si -- Si 

Tecnología láser. Si Posible -- Si Si 

Tecnología para aviones de combate. Si Si Si Si Si 

Ingenieros militares para aviones de combate. Si Si -- Si -- 

Armamento para aviones de combate Si Si Si -- -- 

Alerta para transporte aéreo y control de sistemas 

(AWACS) / tecnología para radar de apertura 

sintética (SAR). 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Tecnología de submarinos Si -- Si Si -- 

Armamento para submarinos Si -- -- -- -- 

Tecnología de portaaviones Si Si -- Si -- 

Tecnología de naves de guerra Si Si -- Si -- 

Tecnología de tanques Si Si Si Si Si 

Tecnología antitanque Si Si Si Si -- 

Tecnología de helicópteros  Si -- -- Si Si 

Comunicaciones avanzadas Si -- -- Si Si 

Electrónica de guerra/inteligencia Si Posible Si -- -- 
Fuente: Richard D. Fisher Jr. China’s military modernization, building for a regional and global reach. 2010 p 96.  

 

Para poder digitalizar a sus FA, el ELP volvió a reducir su personal, los 24 cuerpos de infantería fueron 

reducidos a 18 en 2005, llegando a un número aproximado de 1,600 efectivos y sus reservas, se estima, 

llegan a 500,000 soldados.
459

 Es importante señalar que los números son estimados debido a la falta de 

transparencia que mantiene el ELP con respecto a sus instalaciones, armamento y personal, pero 

estimaciones de Anthony H. Cordesman y Martin Kleiber, señalan que la totalidad del personal del 

ELP, incluyendo FAELP, FNELP, el Segundo Cuerpo de Artillería y personal administrativo y de 

logística, un total de 12, millones de efectivos.
460

 

 

Para el año 2006, la cúpula del partido y del gobierno se percataron de que en 1979 había sido el último 

conflicto en el que había participado el ELP, el enfrentamiento contra Vietnam, duró menos de un mes 

y prácticamente ninguno de los soldados chinos participantes era miembro activo del ejército. Ante este 

hecho los estrategas de Beijing concluyeron que prácticamente ningún miembro de sus fuerzas armadas 

                                                 
459

 Anthony H. Cordesman y Martin Kleiber. Op Cit. 2007, p 77. 
460 Idem. 
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poseía experiencia de combate, lo que se transformaría en una desventaja en conflictos armados contra 

fuerzas enemigas experimentadas. Aunque la falta de experiencia es un elemento difícil de cuantificar o 

comparar con otros indicadores, los dirigentes del ELP, trataron de compensar esta posible desventaja 

con la adquisición y producción de armamento moderno y avanzado. 

 

Xiaobang Li, profesor de historia y director del Western Pacific Institute de la Universidad Central de 

Oklahoma, resume, el proceso de modernización del ELP, en los siguientes tres puntos: 

1. La primera parte de la modernización, son los recursos humanos los cuales debieron estar 

disponibles para la aplicación de las reformas, esta fue la razón por la cual se invirtió en 

entrenamiento y preparación. Cabe recordar que el ELP surge como un ejército de 

campesinos, con poco entrenamiento y mal armado, pero “sus valores deberes y 

preocupaciones [permearon] la institución militar. El ELP es una de las pocas entidades en 

la República Popular China que disfruta de reconocimiento y alabanza del pasado”.
461

 La 

modernización de los recursos humanos incluye elevar los niveles de vida del personal 

militar. 

2. El segundo punto comprende la sustitución de la “anticuada” tecnología para sustituirla por 

la más moderna y avanzada, ya sea producida por la propia investigación y desarrollo o por 

la adquisición a través de proveedores extranjeros. 

3. El último de los puntos que señala Li, es el compromiso de las FA de esperar a que termine 

el proceso de modernización, a pesar de las dificultades de la transición, mientras se 

construye, en la sociedad china, una nueva “visión internacional del Ejército de Liberación 

del Pueblo y de China”.
462

 

 

Una vez expuesto el proceso de reformas impulsado por las distintas generaciones de liderazgo político 

en China, en la siguiente parte de este capítulo se abordará el proceso de transformación que han 

sufrido las distintas ramas del ELP en su composición, pero principalmente en su armamento. 

 

4.3.1.- La modernización de la FNELP. 

 

La modernización del ELP se realiza en todas sus áreas, en lo que corresponde a las Fuerzas Navales 

(FN), uno de sus principales objetivos es evitar la secesión de la isla de Taiwán, a pesar de las 

                                                 
461 Xiaobang Li, Op. Cit. 2007, p 297. 
462 Idem. 
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anteriores crisis en el Estrecho de Formosa (en la de 1954 a 1955, en 1958 y la de 1995 a1996), la 

RPCh está decidida a evitar la independencia de Taipéi, pese a que Washington y Beijing han suscrito, 

desde 1979, el principio de los tres no: “no hay más que una sola China, no puede haber un Taiwán y 

una China y no a las aspiraciones de Taipéi de que la isla ingrese a la ONU”,
463

 la situación de la isla es 

un tema de desconfianza para ambos. Para responder a una posible independencia de Taipéi las Flotas 

del Mar de Este y del Mar del Sur han desarrollado la siguiente capacidad: 

 

Cuadro No. 4.2. Fuerzas navales de ELP con capacidad de intervenir en Taiwán. 

 

TIPO DE NAVE 

 

NUMERO 

CAPACIDAD PARA 

CARROS DE 

COMBATE/TANQUES 

CAPACIDAD  

DE TROPAS 

Tipo 081 LHD Posible 6 40 500 

Tipo 071 LPD Posible 3 50 800 

Tipo 072 Yukan LST 7 10 250 

Tipo 072 IV Yutin 1 LST 10 10 250 

Yutin 2 LST 10 10 250 

Yushu LSM 10 6 250 

Tipo 073 Yudeng LSM 11 6 150 

Yubei LCU 150 3 150 

Tipo 079 Yuliang LSM 32 3 150 

Tipo 074 Yuhai 13 2 250 

Tipo 721 LCU 25 3 200 

Tipo 068/069 Yuchin LCM 20 NA 150 

Zubr Hovercraft 6-8 planeados 3 230 

Total estimado +300 1,600 57,250 
El total estimado de naves depende de la construcción de las naves anfibias Zubr Hovercraft, mientras que el total estimado de 

tropas y carros de combate, corresponde al número señalado multiplicado por la cantidad de naves. 

NA No Aplica. 

La denominación, nombre, clase o tipo de la nave puede variar dependiendo de la fuente 

Fuente: Richard D. Fisher Jr. China’s military modernization, building for a regional and global reach. 2010 p 96. 

 

A decir de Pablo Bustelo, el segundo aspecto por el cual la RPCh ha modernizado su FN es para 

garantizar el transporte de petróleo. El 80% de las importaciones chinas de crudo provienen 

principalmente de países del Golfo Pérsico y de África, por lo que se ha vuelto una necesidad proteger 

el Estrecho de Malaca, por donde transitan los barcos petroleros, además de acceder al Océano Índico, 

mediante la colaboración con Myanmar, y de controlar el tráfico de petroleros en el Mar del Sur de 

China,
464

 como se muestra en el siguiente mapa. 

 

 

                                                 
463 Eugenio Anguiano Roch, La política exterior de China a principios del siglo XXI, en José Luis Estrada et. al. China en el Siglo XXI, 

economía, política y sociedad de una potencia emergente. 2006, p 295. 
464

 Pablo Bustelo, Op. Cit. 2005. 
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Mapa No. 4.1. Rutas de abastecimiento de petróleo a China. 

 
Fuente: Higinio Polo, ContraInfo.com, Tensión en los mares de China, disponible en http://www.contrainfo.com/7334/tension-en-los-

mares-de-china/ consultado el 3 de junio de 2013. 

 

Otra de las razones de la modernización de la FNELP se puede encontrar en la necesidad de resolver 

las diputas territoriales que mantiene con algunos de sus vecinos; como el de las islas Senkaku o 

Diaoyu con Japón, las islas Spratly con Vietnam, Filipinas, Brunei, Indonesia y Malasia y las islas 

Paracel con Vietnam.
465

 Las disputas no son por el control del territorio en sí, sino el control de la zona 

económica alrededor de estos archipiélagos y por ende el control de la posible riqueza pesquera y 

submarina. El siguiente cuadro muestra la evolución de las FNELP de 1985 a 2007, en la cual se 

desglosan los rubros de personal, submarinos, barcos y aviación naval, en cantidades y tipos. 

 

 

                                                 
465

 Idem. 
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Cuadro No. 4.3. Fuerzas navales de ELP 1985-2007 

RUBRO 1985 1990 1995 2000 2005 2007 
PERSONAL  

Marinos 350,000 260,000 260,000 220,000 255,000 255,000 

Conscriptos ? 35,000 40,000 40 000 40 

Reservas ? ? ? ? ? ? 

Aviación Naval Algunos 25,000 25,000 26,000 26,000 26,000 

Infantería de marina Algunos 6,000 5,000 5,000 10,000 10,000 

SUBMARINOS  
Clase Golf (SLBM) 1 1 1 1 1 1 

Clase Xia (SLBM) 0 0 0 0 1 1 

Clase Han tipo 091 2 4 5 5 5 4 

Clase Romeo tipo S5G y E3SB 70 86 35 36 36 16 

Clase Kilo RF tipo EKM 636 y 877 0 0 0 5 4 10 

Clase Ming tipo ES5C/D y ES5E 0 3 9 17 19 20 

Clase Song tipo 039 0 0 0 1 3 9 

Clase Yuan tipo 041 0 0 0 0 0 2 

DESTRUCTORES  
Destructor de misiles guiados 14 0 18 20 21 28 

Destructor Sovremenny 0 0 0 1 2 3 

Tipo Luda III, 051, 051TD y modificado 10 17 17 15 15 16 

Destructores Luhai y Luhu 0 0 3 3 3 3 

Destructores Luyuang I y II y Luzhou 0 0 0 0 1 5 

FRAGATAS       
Fragata de misiles guiados 17 32 35 40 42 48 

Fragatas Jianghu tipo I, II, III, IV y V 11 26 29 30 30 32 

Fragatas Jiangwei tipo I y II 0 0 3 10 12 14 

Fragata Jiangkai  0 0 0 0 2 2 

OTRAS NAVES  
Patrullaje y combatientes costeras 48 915 870 368 331 242 

Anfibios 73 58 50 70 50 73 

Barco hospital 0 0 0 2 6 6 

Barco de combustible 23 25 33 33 33 33 

Barco de transporte de tropas ? 17 30 30 30 30 

Barco de entrenamiento ? 1 1 1 2 2 

AVIACIÓN NAVAL       
Bombarderos H-5, H-6, H-6D, F-5 y F-5B 100 180 155 75 68 1300 

Aviones de combate J-7 (MiG-21). Algunos Algunos Algunos 66 21 21 

Aviones de combate J-8, J-8A y J-8B 0 0 Algunos 40 36 120 

Avión de combate J-6 (MiG-19S) 0 0 0 0 200 200 

Avión antisubmarino 8 14 20 4 4 4 

Avión de reconocimiento Algunos Algunos Algunos 7 7 7 

Avión de patrulla marítima 0 0 0 4 4 4 

Avión de transporte 60 60 Algunos 68 66 66 

Avión de entrenamiento ? ? Algunos 73 73 73 

Helicópteros  Algunos 68 68 35 51 78 

Algunos: se refiere a que se sabe de su existencia pero no el número, ? se desconoce si había en la fecha señalada 

La denominación, nombre, clase o tipo de la nave puede variar dependiendo de la fuente  

Fuente: Anthony H. Cordesman y Mrtin Kleiber. Chinese Military Modernization, force development and strategic capabilities 

2007, p 121-127. 
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Además Beijing está desarrollando y adquiriendo más destructores, aviones, submarinos, satélites 

ópticos, minas acuáticas, etc. Cabe resaltar que en el cuadro anterior no está indicado el portaaviones 

que adquirió en 1998 a Ucrania y que después de modificaciones y trabajos de reingeniería estuvo listo 

en agosto de 2011.
466

 

 

4.3.2.- La modernización del Segundo Cuerpo de Artillería. 

 

La RPCh es uno de los cinco Estados nucleares “originales”, no solamente por ser firmante del Tratado 

de No Proliferación Nuclear (NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty), sino por ser de los estados que 

habían realizado un ensayo nuclear exitoso hasta 1967. Los otros cuatro estados son; EEUU, Rusia, 

Francia e Inglaterra, los cuales también son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. 

 

Con la ayuda soviética, la RPCh inició su programa nuclear. De 1955 a 1958 Moscú y Beijing firmaron 

seis acuerdos para el desarrollo de ciencia, industria y armamento nuclear.
467

 En el marco de estos 

acuerdos, los soviéticos les proporcionaron a los ingenieros chinos prototipos de bombas nucleares, 

misiles e información técnica. Con un programa nuclear en ciernes, llegó la crisis del estrecho de 

Formosa de 1958, EEUU “amenazó a China con un ataque nuclear ante la eventual invasión del 

continente a la isla de Taiwán”.
468

 

 

Ante este posible escenario Mao supuso que la URSS los “proveería con un programa nuclear en la 

eventual confrontación con EEUU”,
469

 Mao también creyó que China podría triunfar en una guerra 

atómica, a pesar de la pérdida de millones de vidas, “La bomba atómica es un tigre de papel que los 

reaccionarios norteamericanos utilizan para asustar a la gente. Parece terrible, pero de hecho no lo es. 

Por supuesto, la bomba atómica es un arma de matanza en vasta escala, pero el resultado de una guerra 

lo decide el pueblo y no uno o dos tipos nuevos de armas”.
470

 

 

                                                 
466 La República. Estados Unidos pide explicaciones a China por el estreno de portaaviones, disponible en http://www.larepublica 

.pe/10-08-2011/estados-unidos-pide-explicaciones-china-por-el-estreno-de-portaaviones. consultado el 4 de mayo de 2012. 
467 Dennis J. Blasko. Op. Cit. 2012, p 252. 
468 Idem. 
469 Idem. 
470 Mao Tse-Tung durante una entrevista con Ana Luisa Strong en 1950. Cfr. Mao Tse-tung, Conversación con la corresponsal 

norteamericana Anna Louise Strong de las Obras Escogidas de Mao Tse-tung Ediciones en Lenguas Extranjeras Pekín 1976 (5a 

impresión 1976) Tomo IV, págs. 95-100, disponible en http://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/TAL46s.html consultado del 8 de 

noviembre de 2013. 
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Tiempo después y debido a las diferencias entre Mao y Jrushchov, Moscú dejó de proveerle a China los 

insumos para la construcción de su arsenal nuclear y retiró a sus técnicos y científicos, esto no evitó 

que los ingenieros y físicos chinos continuaran con el programa atómico y desarrollaran los 

componentes necesarios para elaborar una bomba nuclear. El 16 de octubre de 1964, tan solo cuatro 

años después de la salida de los soviéticos de China, estos ingenieros y físicos lograron detonar con 

éxito, en el sitio de pruebas Lop Nor, en la Región Autónoma Xinjiang la primera de nueve bombas 

atómicas.
471

 Este evento quedó registrado a través del siguiente comunicado del gobierno de la 

República Popular China. 

 

China detonó una bomba atómica a las 15:00 horas del 16 de octubre de 1964, realizando de 

este modo con éxito su primera prueba nuclear. Éste es un logro importante de China en su 

lucha para consolidar su defensa nacional y para oponerse a la política imperialista de Estados 

Unidos del chantaje nuclear y de las amenazas nucleares. Defenderse es el derecho inalienable 

de cada Estado soberano. China no puede seguir siendo ociosa ante la amenaza de los Estados 

Unidos (...). El gobierno chino ha abogado constantemente por la prohibición completa y la 

destrucción cuidadosa de armas nucleares. Si esto hubiera sido alcanzado, China no necesitaría 

haber desarrollado armas nucleares (...). China está desarrollando las armas nucleares no 

porque cree en su omnipotencia ni porque planea utilizarlas, al contrario, el objetivo es romper 

el monopolio nuclear de las potencias atómicas (...). El gobierno chino declara por este medio 

solemnemente que la voluntad de China es que nunca, ni en cualquier momento o bajo 

cualquier circunstancia, será la primera para utilizar las armas nucleares.
472

 

 

En un periodo de 32 meses a partir de octubre de 1964 a abril del 1967, la RPCh lanzó su primer misil 

nuclear
473

 (25 de octubre de 1966), desarrolló el Dongfeng-1 (DF -1) y el Dongfeng-2 (DF –2), ambos 

                                                 
471 Algunos autores concuerdan en que la primera detonación atómica de China está íntimamente ligada con la destitución de Nikita 

Jrushchov del PECUS y de la presidencia de la URSS, ocurrida el 15 de octubre de 1964. 
472 Modern History Sourcebook: China Gets the Bomb, 1964, disponible en http://www.fordham.edu/halsall/mod/1964china-bomb.html. 

Consultado el 8 de marzo de 2013. 
473 Existen diferentes tipos de bombas que utilizan la energía del núcleo atómico producto de una fisión. La Bomba Atómica, la cual 

libera energía como resultado de la fisión de átomos muy pesados como los del Uranio o Plutonio. La Bomba Termonuclear o Bomba 

“H” esta libera energía de la fisión de átomos ligeros principalmente de Hidrógeno. La Bomba de Neutrones, también denominada 

bombas de radiación intensificada, esta libera muy poca energía, cerca de un kilotón, minimiza los efectos de la onda de choque y de 

calor, pero maximiza los efectos de los neutrones sobre los seres vivos y la bomba de Fisión-Fusión-Fisión (F-F-F) los efectos de la 

bomba se dan en 3 etapas, la primera es la fisión actúa como detonador, la segunda fusión causada por las altas temperaturas producida 

por la primera etapa y tercera Fisión, por los neutrones emitidos por la fusión los cuales producen gran cantidad de energía. Cfr Edmundo 

Hernández Vela, Diccionario de Política Internacional, sexta edición. 2002, p 60. 
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misiles balísticos de corto alcance y detonó su primera bomba de hidrógeno de 3 megatones (14 de 

junio de 1967).
474

  

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el programa de armas estratégicas, el desarrollo de los 

misiles balísticos y la investigación nuclear en China se detuvo con la revolución cultural pero con la 

declaración de Lin Biao, “el hombre y lo material forman una unidad con el hombre como factor líder”, 

se justificó la compra de armamento, mientras que el desarrollo de los misiles estratégicos chinos 

estaba “ideológicamente seguros”.
475

 Posteriormente el programa nuclear chino se utilizó con fines 

políticos. En un principio, China transfirió tecnología nuclear a regímenes o estados afines a sus 

intereses ideológicos, durante la primera parte de la década de los setentas Beijing no se oponía a la 

“proliferación nuclear [ya] que era vista como un instrumento para limitar el poder de Estados Unidos y 

de la Unión Soviética”,
476

 la proliferación nuclear desde la óptica de Mao era un instrumento de la 

lucha “anti-imperialista”. Pero en la segunda parte de dicha década, y con su reincorporación a la 

comunidad internacional, el discurso fue cambiando para terminar en una postura de oposición a la 

proliferación nuclear. 

 

Las dos décadas siguientes, los científicos chinos desarrollaron y produjeron aproximadamente 150 

misiles estratégicos de diferentes tipos, además un indeterminado número de bombas nucleares 

transportables en aviones. Para agosto de 1981, China adquirió la capacidad de atacar con armamento 

nuclear a EEUU; al año siguiente desarrolló el lanzamiento de misiles desde submarinos.
477

 A pesar del 

incremento de su capacidad nuclear, para finales de la década de los años ochenta, los misiles chinos 

aún tenían baja precisión (low accuracy) o un alto porcentaje de error para detonar sobre sus blancos. 

El siguiente cuadro muestra los ensayos nucleares realizados por China de 1964 a 1977. 

 

 

 

 

 

                                                 
474 La energía liberada durante el primer minuto de una explosión nuclear se mide en Kilotones y Megatones por su equivalente de la 

energía liberada por el explosivo a base de trinitrotolueno (TNT) esto es; cuando la energía de un bomba nuclear equivale a miles de 

toneladas de TNT, esta se mide en Kilotones y se mide en Megatones cuando equivale a millones de toneladas de TNT. Ibidem, p 619. 
475

 Dennis J. Blasko. Op. Cit. 2012, p 254. 
476 Joseph Cirincione, Et. Al. Op. Cit. 2005, p 165 
477 Dennis J. Blasko. Op. Cit. 2012, p 254. 
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Cuadro No. 4.4. Pruebas nucleares chinas. 

FECHA 

 

YIELD (KT) DETONACIÓN FECHA YIELD (KT)  DETONACIÓN 

16 Oct 64 22 Torre 15 Mar 78 Más de 20 Atmosférica 

14 Oct 65 35 Aérea 14 Oct 78 20 Shaft 

09 May 66 250 Aérea 14 Dic 78 Más de 20 Atmosférica 

27 Oct 66 12 Misil 13 Sep 79 * * 

28 Dic 66 300 Torre 05 Oct 82 3-15  Subterránea 

17 Jun 67 3,300 Aérea  04 May 83 20-100 Túnel 

24 Dic 67 15-25 Aérea 06 Oct 83 20-100 Subterránea 

27 Dic 68 3,000 Aérea 03 Oct 84 15-70 Subterránea 

22 Sep 69 20 Subterránea 19 Dic 84 5-50 Subterránea 

29 Sep 69 3,400 Aérea 05 Jun 87 
 

Subterránea 

14 Oct 70 3,000 Aérea 29 Sep 88 1-20 Túnel 

18 Nov 71 15 Superficie 26 May 90 15-65 Shaft 

07 Ene 72 8-20 Aérea 16 Ago 90 50-200 Shaft 

17 Mar 72 170 Aérea 21 May 92 700-1,800 Subterránea 

27 Jun 73 2,000-3,000 Aérea 25 Sep 92 1-2 Subterránea 

17 Jun 74 200-1,000 Atmosférica 05 Oct 93 90 Subterránea 

27 Oct 75 2-5 Subterránea 10 Jun 94 * Subterránea 

23 Ene 76 2 Atmosférica 07 Oct 94 * * 

26 Sep 76 10 Atmosférica 15 May 95 * Subterránea 

17 Oct 76 10-20 Subterránea 17 Ago 95 * Subterránea 

17 Nov 76 4,000 Atmosférica 08 Jun 96 * Subterránea 

17 Sep 77 Más de 20 Atmosférica 29 Jul 96 * Subterránea 

KT; Kilotones. * No hay dato 
Cuadro elaborado con información de Chinese Special Weapons Agencies en, http://www.fas.org/nuke/guide/china/agency/index.html y 

Federation of American Scientist disponible en, http://www.fas.org/nuk/guide/china/theather/index.html consultados el 14 de abril de 

2013. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior de esta investigación, la falta de trasparencia de Beijing en lo 

que se refiere a su capacidad nuclear no emite publicaciones acerca del tamaño y composición de su 

arsenal nuclear, por lo que mucha de la información no es verificable y se basa en declaraciones 

oficiales “ocasionales” del gobierno, reportes de inteligencia y aproximaciones de científicos y 

analistas. 

 

En abril de 1994 un panel formado por funcionarios de inteligencia de la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en 

inglés), ambas agencias de EEUU, junto con técnicos y expertos de laboratorios privados, dieron a 

conocer un informe sobre el estado del armamento nuclear chino, algunos de sus señalamientos fueron: 

1. Los avances técnicos chinos se han hecho de información clasificada y desclasificada 

derivada del espionaje, contacto con científicos de EEUU y de otros países, conferencias y 

publicaciones, revelaciones no autorizadas, información estadounidense sobre armamento 

desclasificada y desarrollo interno chino. 
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2. Existen deficiencias significativas en el programa de armas chino. El esfuerzo de sus 

científicos no ha resultado en una modernización en el despliegue de sus fuerzas 

estratégicas o de cualquier desarrollo nuclear. 

3. Tiene la capacidad técnica para desarrollar un sistema para vehículos de reentrada 

múltiple.
478

 

 

Durante la década de los noventa, el Segundo Cuerpo de Artillería fue la prioridad de Beijing. Los 

científicos chinos trabajaron para mejorar la precisión de los misiles DF-5A, DF-31A, DF-31 y DF-4, 

ya que la doctrina de este cuerpo señala que “nunca ni en cualquier momento o bajo cualquier 

circunstancia, [China] será la primera para utilizar las armas nucleares”, por lo que la modernización se 

enfocó en dos elementos: el primero requería tener un poder necesario para disuadir a cualquier Estado 

de enfrentarse a China, y el segundo necesitaba absorber un primer ataque nuclear y mantener la 

capacidad de infligir un considerable daño en el ataque de respuesta al Estado agresor, para ello se 

dedicó durante toda la década de los ochenta a dispersar y ocultar sus fuerzas nucleares en terrenos 

poco accesibles, mejoro la movilidad de sus misiles y reforzó las estructuras de sus silos. 

 

Dentro de esta estrategia Beijing vio la necesidad de desarrollar un sistema de alerta temprana y de 

reconocimiento, lo que le permitiría advertir un ataque y evaluar con tiempo los objetivos del ataque y 

los de la respuesta, ya que a dicho de Paul H.B. Godwin “no tiene caso disparar a los silos vacíos”.
479

 A 

finales de la década de los noventa y principios de 2000, los ingenieros chinos comenzaron a trabajar 

en sistemas de defensa antimisiles para asegurar la sobrevivencia de sus misiles ante un ataque, al 

mismo tiempo trabajaron para mejorar los factores tecnológicos tales como alcance, precisión y tiempo 

de respuesta. Otra de las mejoras implementadas fue el desarrollo de misiles lanzados desde 

submarinos, los cuales tienen la capacidad de acercarse a las costas del Estado blanco, con lo cual la 

precisión de sus ataques se incrementa sustancialmente. 

 

 

 

 

 

                                                 
478 Joseph Cirincione, et. al. Op. Cit. 2005, p 164. 
479 Paul H.B. Godwin Op. Cit. 2000, p 275. 
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Mapa No. 4.2. Bases y complejos nucleares de China. 

 
Fuente: Joseph Cirincione, Et. al Deadly arsenals nuclear biological and chemical threats 2005 

http://www.ceip.org/resources/DeadlyArsenals/maps/China.jpg 

 

En el mapa anterior se muestran las bases, los complejos, reactores y demás instalaciones nucleares de 

China. Cabe resaltar que la principal base de pruebas y desarrollo de armamento nuclear chino Lop 

Nor, se encuentra en la Región Autónoma de Xinjiang (Turquestán Chino), la cual es habitada por la 

etnia Uigur, quienes durante la primera década del nuevo milenio, ha impulsado movimientos 

separatistas. 

 

La doctrina del Segundo Cuerpo de Artillería, durante la primera y segunda década del nuevo milenio, 

no ha sufrido modificación alguna, pese a los procesos de reforma y modernización. Beijing espera que 

sus fuerzas nucleares en combinación con las fuerzas convencionales sirvan para disuadir ataques tanto 

nucleares como convencionales. El siguiente cuadro explica a detalle las instalaciones nucleares chinas. 
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Cuadro No. 4.5. Complejos, instalaciones y reactores nucleares en China. 

COMPLEJOS DE ARMAS NUCLEARES 
NOMBRE/UBICACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES 
TIPO/ESTADO 

Complejo de energía atómica Jiuquan/ Subei, 

Gansu. 

Fabricaba materiales fisionables para núcleos de bombas y el ensamble 

final de las armas/No está en operaciones. 

Instituto Noreste de tecnología nuclear/Xi’an, 

Shaanxi. 

El instituto es responsable por conducir y analizar las pruebas 

nucleares, los archivos de las armas nucleares y se encarga de las 

verificaciones del TTPN/Se encuentra en operaciones. 

Base de Pruebas Nucleares Lop Nur/ Xinjiang. Sitio de pruebas nucleares y posiblemente almacén nuclear, y de 

desperdicios/Se encuentra en operaciones. 

Academia China de Ingeniería Física (ACIF) 

/Mianyang, Sichuan. 

Realiza investigaciones, diseño y tecnología compleja sobre 

armamento nuclear/Se encuentra en operaciones.  

Instituto 905 de la ACIF/A las afueras de 

Mianyang. 

Laboratorio de ingeniería en artillería para componentes no nucleares 

de armas nucleares/Se encuentra en operaciones. 

Instituto de Física Aplicada y Computación 

Matemática/Beijing. 

Conduce investigaciones sobre el diseño y cálculos de cabezas 

nucleares para la ACIF/Se encuentra en operaciones. 

El Instituto de Investigación Nuclear de 

Shanghai/se encuentra en la universidad de 

Fundan, en Shanghai. 

Se encarga de realizar pruebas sólidas a los misiles, propulsores, 

explosivos y detonadores para armas nucleares/Se encuentra en 

operaciones. 

Instituto de Ingeniería Militar Harbin/Harbin, 

Heilongjian. 

Se dedica a entrenar al personal que diseña y realiza investigaciones 

sobre armamento nuclear/Se encuentra en operaciones. 

Harbin, Heilongjian Posible sitio de producción y ensamble de armas nucleares/Se 

encuentra en operaciones. 

Planta 821/Guangyuan, Sichuan  Posible sitio de ensamble de armas nucleares, posible productor de 

componentes nucleares/Se encuentra en operaciones. 

PROCESAMIENTO DE PLUTONIO 
Planta 821/Guangyuan, Sihcuan 

 

Instalación para la separación de plutonio, capacidad de 300-400 kg de 

plutonio por año/ Se encuentra en operaciones 

Planta de Combustible Nuclear/ Yibin, Sihcuan Reactor civil de agua ligera productor de plutonio/ Se encuentra en 

operaciones. 

Complejo de Combustible Nuclear de Lanzhou/ 

Lanzhou, Gansu. 

Planta reprocesadora con una capacidad de 100 kg con HM por año/ Se 

encuentra en operaciones. 

ENRIQUECIMIENTO DE URANIO 
Planta de Enriquecimiento de Uranio/Heping, 

Sihcuan 

Planta de difusión gaseosa, capaz de producir 750-2,950 kg HEU por 

año/Se encuentra en operaciones. 

Complejo Nuclear de Lanzhou/ Lanzhou, Gansu Planta de difusión gaseosa, capaz de producir 150-330 kg HEU por 

año/Cerró operaciones en 1999. 

Planta de centrifugado de suministro ruso/25 km 

al norte de Lanzhou, Gansu.  

Centrifugadora de gas a gran escala e instalaciones de enriquecimiento, 

capacidad 1.0 millones de SWU por año/Se encuentra en operaciones 

Complejo Hanzhog/ Hanzhog, Shaanxi Dos plantas de difusión gaseosa, con una capacidad total de 500,000 

SWU por año/ Se encuentra en operaciones 

PROCESAMIENTO DE URANIO 
Planta de Combustible Nuclear (planta 202) 

Baotou, Mongolia Interior 

Fabrica de combustible/ Se encuentra en operaciones 

Planta de Combustible Nuclear (planta 812) 

Yibid, Sichuan 

Fabrica de combustible, también produce combustible para los nuevos 

tipos de reactores/ Se encuentra en operaciones 

Complejo Jiuquan de Energía Atómica (planta 

404)/Subei, Gansu 

Planta de procesamiento de combustible nuclear/Fuera de operaciones. 

Complejo Atómico de Jiuquan (planta 

404)/Subei, Gansu  

LWGR, Nat. U., 1, MW/Se encuentra en operaciones. 

Instituto Chino de Energía Atómica CARR Panta de 60, MWt,/Se encuentra en operaciones. 

Reactor Experimental Rápido  Planta de producción rápida de 65, MWt/Se encuentra en operaciones. 
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Continúa Cuadro No. 4.5. Complejos, instalaciones y reactores nucleares en China 

REACTORES PRODUCTORES DE PLUTONIO 
Instituto de Energía Nuclear HTR-10/Se 

encuentra en la Universidad de Tsinghua, 

Beijing. 

Reactor de alta temperatura 10, MWt/Se encuentra en operaciones. 

Instituto de Energía Nuclear HTR-5/Se encuentra 

en la Universidad de Tsinghua, Beijing. 

Prototipo de calefacción, LW 5, MWt/Se encuentra en operaciones. 

Instituto de Poder Nuclear de China HFETR 

/Chengdu, Sichuan  

Tanque de LW, HEU (90%), 124 MWt/Se encuentra en operaciones 

Instituto de Poder Nuclear de China MJTR/ 

Chengdu, Sichuan 

Alberca LW, HEU (90%), 5 MWt/Se encuentra en operaciones 

Instituto Chino de Energía Atómica MNSR 

IAE/Tuoli, cerca de Beijing. 

Tanque a dentro de alberca LW, HEU (90%), 27 KWt/Se encuentra en 

operaciones 

Instituto de Investigación Jian de Ciencias 

Geológicas MNSR-SD/Shandong 

Tanque a dentro de alberca LW, HEU (90%), 33 KWt/Se encuentra en 

operaciones 

Instituto de Medición y de Pruebas Tecnológicas 

MNSR-SH /Shanghai 

Tanque a dentro de alberca LW, HEU (90%), 30 KWt/Se encuentra en 

operaciones 

Universidad Shenzhen MNSR-SZ /Guangdong Tanque a dentro de alberca LW, HEU (90%), 30 KWt/Se encuentra en 

operaciones 

Reactor Crítico Zero-Power del Instituto Chino 

de Energía Atómica/Chengdu, Sichuan 

Critical fast, HEU (90%), .05KWt/Se encuentra en operaciones 

Instituto Chino de Energía Atómica HWRR-

II/Tuoli, cerca de Beijing. 

HW, LEU (3%), 15 MWt/Se encuentra en operaciones. 

Instituto Chino de Energía Atómica SPR 

IAE/Tuoli, cerca de Beijing 

Alberca LW, LEU (10%) 3.5 MWt//Se encuentra en operaciones 

Instituto de Fisica y Química Nuclear del Sureste 

SPRR-300/Chengdu, Sichuan 

Alberca LW, LEU (10%) 3 MWt//Se encuentra en operaciones 

Alberca Tsinghua, del Instituto Tecnología de 

Energía Nuclear, de la Universidad de Tsinhua, 

Beijing. 

Alberca de dos núcleos LW, LEU (10%) 1 MWt//Se encuentra en 

operaciones 

Reactor de Pulso PRP del Instituto de Poder 

Nuclear de China/Chengdu, Sihcuan 

Alberca LW, UZRH (20%) 3 MWt/Se encuentra en operaciones 

TRITIO, DEUTERIO DE LITIO Y BERILIO 
Instituto de investigación metales no ferrosos de 

Ningxia (planta 905)/Helanshan Ningxia  

Planta productora de Berilio/ Se encuentra en operaciones. 

Planta de Componentes de Combustible Nuclear 

(planta 202)/ Baotou, Mongolia Interior. 

Planta productora de Tritio, y de Li-6 Deuterio de Litio/ Se encuentra 

en operaciones. 

Planta de Combustible Nuclear Elementa (planta 

812)/Yibid, Sichuan 

Probable producción de Tritio, y de Li-6 Deuterio de Litio/Fuera de 

operaciones. 
Abreviaturas: 

TTPN  Tratado de no Proliferación de Ensayos Nucleares. 

HEU  Highly Enriched Uranio, Uranio Altamente Enriquecido. 

HM  Heavy Metal, Metal Pesado. 

KWt  Cientos de Watts de Potencia Térmica. 

LEU  Low-enriched Uranium, Uranio Empobrecido. 

LW  Light Water, Agua Ligera. 

LWGR  Light Water, graphite-moderated reactor, Reactor de Agua Ligera Moderado por Grafito. 

MNSR  Miniature Neutron Source Reactor, Reactor Miniature de Fuente de Neutrones. 

MW  Megawatts 

MWt  Megawatts Térmicos. 

Nat. U  Natural Uranium, Uranio Natural. 

Pu  Plutonio 

SWU  Separative Work Unit, Unidad de trabajo de separación. 

UZRH  Uranium-Zirconium-Hydride, Uranio-Zirconio-Hidruro. 
Fuente: Joseph Ciricine, et.al. Deadly Arsenals, Nuclear, Biological, and Chemical Threats. 2005, p 182-185. 
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Como se puede observar en el cuadro anterior existe una variada cantidad de instituciones 

universitarias, empresas privadas y públicas que se encargan de producir los materiales necesarios para 

producir el combustible de los reactores de energía atómica para uso no militar y los materiales para 

producir armas, tales como el plutonio y el uranio. 

 

4.3.3.- La modernización de las FTELP. 

 

Antes de los hechos del 11 de septiembre de 2001, el Ejército de Tierra del EPL, aparentaba ser la 

“gran perdedora” en el proceso de modernización y reformas iniciadas en 1978. La principal razón de 

esta tendencia, desde la óptica de James C. Mulvenon radica en que “el estilo limpio y preciso del 

poder aéreo combinado con el declive de los conflictos de grandes batallas terrestres, han incrementado 

el impulso institucional para la fuerza aérea y naval a expensas de sus contrapartes las fuerzas 

terrestres”.
480

 

 

La afirmación de Mulvenon se sustenta en las reformas de Deng Xiaoping de 1985, cuando la doctrina 

cambió de guerras nucleares internacionales a guerras limitadas localizadas en la periferia de las 

fronteras chinas. Para enfrentar este nuevo escenario, fue necesario impulsar la modernización en la 

FAELP y en la FNELP, adquiriendo nuevos equipos, armamentos y entrenando y capacitando al 

personal que los utilizaría. 

 

De 1985 a 1988 se realizó la mayor reforma en el FTELP con la creación de las URR, en lo que restaba 

de los ochentas, la década de los noventas hasta el año 2001, las FTELP trabajaron bajo el supuesto que 

en caso de una guerra, el ejército invasor sería sometido a continuos ataques provenientes de las 

FAELP, lo que le generaría un fuerte desgaste. En ese escenario las URR funcionarían como el centro 

de las FTELP, mientras que las unidades móviles, se trasladarían al teatro de operaciones provenientes 

de las ZM adyacentes.
481

 

 

Las FTELP no tuvieron, en el periodo antes mencionado, el beneficio de asignación de armamento 

moderno, a este respecto Harlan Jecks señaló que “es claro que Beijing no intenta volver a montar a 

todo el ELP con armamento y equipos modernos. A lo largo de 1980 y 1990 Beijing equipó 

selectivamente una porción de las fuerzas de tierra con nuevas armas, mientras que dejó al resto del 

                                                 
480

 James C. Mulvenon, 2003, p 109. 
481 Ibidem p 113. 
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ejército hacer lo que pudieran con el equipo ya existente. Como contraste la fuerza naval, la fuerza 

aérea y los misiles estratégicos fueron la prioridad de la modernización”.
482

 

 

Es importante señalar que el poco equipo que se ha adquirido para el FTELP ha sido en su mayoría 

nuevos tipos de cañones, misiles de campo anti aéreos, sistemas de control de fuego, comandos de 

inteligencia, además de armas antiaérea y componentes anti-químicos, estos últimos se han adquirido 

después del 11 de septiembre de 2001, como una protección “inicial” ante ataques terroristas nucleares, 

biológicos y/o químicos. El siguiente cuadro muestra la evolución de las FTELP de 1985 a 2007, en la 

cual se desglosan los rubros de personal, divisiones, brigadas, reservistas y equipamiento. 

 

Cuadro No. 4.6. Fuerza de Tierra del ELP 1985-2007 

RUBRO 1985 1990 1995 2000 2005 2007 
UNIDADES/DIVISIONES/BRIGADAS  

Grupos de Ejércitos 35 24 24 21 18 18 

Divisiones Blindadas 13 10 10 10 9 9 

Divisiones de Infantería 118 80 78 44 15 15 

Divisiones de Infantería Mecanizada ? ? 2 7 5 3 

Divisiones de Infantería Motorizada ? ? 0 0 24 24 

Divisiones de Anfibias de Asalto ? ? 0 0 2 2 

Divisiones de Artillería 17 Algunas 5 5 7 7 

Brigadas Blindadas ? ? 2 12 12 12 

Brigadas de Infantería Mecanizada ? ? 0 ? 1 1 

Brigadas de Infantería Motorizada ? ? 0 ? 22 22 

Brigadas de Artillería Algunas ? 0 20 14 14 

Brigadas de Artillería Anti-Aérea ? ? 5 4 12 12 

Brigadas Anti-Tanque ? ? 0 0 1 1 

Brigadas de Defensa Aérea Algunas Algunas 0 0 9 9 

Brigadas de Soporte Logístico ? ? ? ? 7 7 

Regimientos Anti-Tanque ? ? 0 0 4 4 

RESERVAS       
Divisiones de Infantería ? 30+ ? 50 30 30 

Divisiones de Defensa Anti-Aérea ? ? ? Algunas 13 12 

EQUIPAMIENTO  
Tanque Principal de Batalla  8,650 7,500 7,500 7,060 7,580 7,580+ 

Tanque Tipo 59 Algunos 6,000 6,000 5.500 5,000 5,000+ 

Tanque Tipo 79 0 Algunos Algunos 500 300 300 

Tanque Tipo 88A/88B 0 0 0 900 1,000 1,000 

Tanque Tipo 96/88C 0 0 0 0 1,200 1,200 

Tanque Tipo 98ª 0 0 0 10+ 80 80 

Tanques Ligeros ? 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 

Tanque Tipo 62 Algunos 1,200 800 800 400 400 

Tanque Tipo 63 Algunos 800 1,200 1,200 600 600 
Vehículo de Infantería de Combate Avanzado ? Algunos Algunos 4,800 1,000 1,000 

Transporte Blindado de Personal  2,800 2,800 2,800 5,500 3,500+ 3,500+ 

Artillería Autopropulsada Algunos Algunos Algunos 1,200 1,200 1,200 

 

                                                 
482

 Ibidem p 121. 
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Continúa Cuadro No. 4.6. Fuerza de Tierra del ELP 1985-2007 

Artillería Remolcada Algunos 14,500 12,000 14,000 14,000 14,000 

Lanzacohetes múltiple 4,500 3,800 3,800 2,500 2,400 2,400+ 

Morteros Algunos Algunos Algunos Algunos Algunos Algunos 

Cohetes Antitanque ? Algunos Algunos 7,000+ 7,200+ 7,200+ 

Misiles Tierra-Aire 0 Algunos Algunos Algunos 284+ 284+ 

Sistemas Portátiles de Defensa Aérea 0 Algunos Algunos Algunos Algunos Algunos 

Radares de Tierra ? ? Algunos Algunos Algunos Algunos 

Misiles Tácticos 0 Algunos Algunos 0 ? Algunos 

RUBRO 1985 1990 1995 2000 2005 2007 
PERSONAL        

Activos  4,000,000 3,120,000 3,020,000 2,470,000 2,355,000 2,355,000 

Conscriptos ? 1,350,000 1,275,000 1,000,000 990,000 990,000 

Paramilitares ? ? 1,200,000 1,100,000 1,500,000 3,969,000 

Reservas 5,000,000 1,200,000 ? ? 800,000 ? 
Algunos: se refiere a que se sabe de su existencia pero no el número exacto, ?: se desconoce si había en la fecha señalada +: es un 

poco mayor a la cifra presentada. 

La denominación, nombre, clase o tipo de la nave puede variar dependiendo de la fuente  

Fuente: Anthony H. Cordesman y Mrtin Kleiber. Chinese Military Modernization, force development and strategic capabilities 2007, 

p 146-150. 
 

A pesar de que la modernización en las FTELP fue modesta hasta principios del nuevo milenio, durante 

mucho tiempo fue y sigue siendo el ejército más numeroso del planeta, lo que representa un peso 

significativo en RRII. El orden internacional cambió en septiembre 2001, con él también cambiaron las 

prioridades de modernización del ELP. David Finkelstein identifica los tres objetivos principales de las 

FTELP después de 2001 y son: 

1. “Proteger al partido y salvaguardar la estabilidad. 

2. Defender la soberanía y combatir la agresión. 

3. Modernizar las fuerzas armadas y construir la nación”.
483

 

 

La última de las ramas del ELP que atraviesa por un proceso de reformas y modernización es la 

FAELP, la cual se analiza a continuación. 

 

4.3.4.- La modernización de la FAELP. 

 

La FAELP, en un principio fue desarrollada para transporte de personal, equipos, insumos, pertrechos 

y, más importante, para el despliegue de bombas nucleares; posteriormente, las FAELP fueron 

preparadas para evitar la independencia de Taiwán. A principios del año 2000, el ELP contaba con 490 

naves de combate con capacidad de realizar operaciones ofensivas en la isla sin necesidad de 

reabastecerse de combustible. Con el proceso de modernización la fuerza aérea fueron revaloradas sus 

capacidades, por lo que fue una de las ramas más beneficiadas por dicho proceso. 

                                                 
483 Ibidem, p 112. 
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Cuadro No. 4.7. Fuerza Aérea del ELP 1985-2007 

RUBRO 1985 1990 1995 2000 2005 2007 
PERSONAL  

Fuerza Aérea 490,000 470,000 420,000 400,000 400,000 400,000 

Reservas ? ? ? ? ? ? 
AVIONES DE COMBATE  

Bombarderos H-5, F-5 y F-5B 500 275 350 0 40 94 

Bombarderos H-6, H-6E, H-6F y H-6H. 120 120 120 120 140 62 

Aviones caza J-5, J-7II, J-7C, J-7E y J-7G 400 400 400 300 200 356 

Aviones caza J-8IIB, J-8IID, y J-8III 0 0 0 0 114 92 

Aviones caza J-10 y J11B 0 0 0 0 0 62 

Aviones caza Su-27 0 0 24 65 78 116 

Aviones caza MiG-19 0 0 0 0 0 722 

OTRAS AERONAVES  
Aviones de ataque a tierra 500 500 500 1,800 626 1,242 

Aviones de reconocimiento 130 290 290 290 290 53+ 

Aviones cisterna 0 0 0 6 10 10 

Aviones de transporte  550 420 600 425 513 296+ 

Aviones de entrenamiento Algunos Algunos Algunos 200 200 493+ 

HELICÓPTEROS       
AS-332 Super Puma 0 6 6 6 6 6 

Mi-8 30 30 30 30 40 50 

Z-9 (AS-365N Duaphin 2) Algunos 10 50 30 20 20 

Bell 214 0 4 4 4 4 4 

DEFENSA AÉREA  
Misiles tierra aire 0 0 0 100+ 100+ 1,578+ 

Misiles remolcados 0 Algunos Algunos 500+ 500+ 500+ 

SP 0 0 0 240+ 228+ 1,078+ 

S-300 PMU ½ (SA-10A/B) 0 0 Algunos 120 0 850 

S-300 PMU 2 (SA-10C) 0 0 0 0 144 144 

HQ-2 (SA-2) 0 Algunos Algunos 500+ 500+ 500+ 

ARTILLERÍA ANTIAÉREA       
85 mm Algunos Algunos Algunos Algunos Algunos Algunos 
100 mm Algunos Algunos Algunos Algunos Algunos Algunos 

MISILES       

Misiles antibuque 0 Algunos Algunos Algunos Algunos Algunos 
AS-14 Kedge 0 0 0 0 Algunos Algunos 

AS-17 Krypton 0 0 0 0 Algunos Algunos 

AS-17 Kazoo 0 0 0 0 Algunos Algunos 
Algunos: se refiere a que se sabe de su existencia pero no el número ?: se desconoce si había en la fecha señalada +: es un poco 

mayor a la cifra presentada. 

La denominación, nombre, clase o tipo de la nave puede variar dependiendo de la fuente  

Fuente: Anthony H. Cordesman y Mrtin Kleiber. Chinese Military Modernization, force development and strategic capabilities 

2007, p 146-150. 

 

 

El cuadro anterior muestra la evolución de las FAELP de 1985 a 2007, en la cual se desglosan los 

rubros de personal, aviones de combate, artillería anti-aérea, helicópteros y defensa aérea. Pese a que 

aún tiene dificultades la FAELP en el desarrollo de ciertas tecnologías, como la poca capacidad de 
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recarga aérea de combustible de sus aviones de combate, los ingenieros chinos se encuentran 

desarrollando la cuarta generación de sus aviones de combate los J-10 y 1-11B una versión  mejorada 

del avión ruso “Flanker SU-27”,
484

 así como aviones con base en portaaviones como el J-20. 

 

Durante la década de los noventa, la FAELP importó cantidades sustanciales de aviones avanzados, 

componentes y motores aeronáuticos provenientes de Rusia. En este periodo las FAELP trabajó bajo el 

concepto de los tres ataques; contra los aviones sigilo, misiles crucero y helicópteros armados, y las tres 

defesas; contra ataques de precisión, interferencia electrónica y reconocimiento y vigilancia.
485

 

 

En otro rubro en el cual está trabajando la FAELP es en la cantidad y alcance de los misiles SAM 

(tierra aire), su industria de defensa está produciendo una nueva generación software, insumos y 

pertrechos para sus aviones de combate y se encuentra modernizado su flota de bombarderos. La 

modernización de la FAELP busca que esta rama del ELP deje de tomar un papel de apoyo, transporte 

y soporte de las tropas de infantería, para tomar un papel más ofensivo, con la capacidad de realizar 

misiones de ataque en el teatro de operaciones. 

 

4.4.- Logística militar. 

 

Uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento del ELP es la logística, misma que ha sido 

reformada para cumplir con las exigencias de la modernización, por lo que es importante analizarla, 

aunque sea brevemente, en esta investigación. La logística militar se define “como la parte del arte de 

la guerra que tiene por objeto proporcionar a las Fuerzas Armadas los medios necesarios para satisfacer 

adecuadamente las exigencias de la guerra”.
486

 

 

Como lo señala la definición, la logística proporcionar los medios requeridos por las FA, estos medios 

son: el personal, el material, los servicios, y todo tipo de insumos necesarios para la conducción de la 

guerra. Dicho de otra manera la logística va a obtener, almacenar, distribuir, administrar y asignar los 

recursos, materiales y servicios que requiere un ejército para su funcionamiento en tiempo de paz y 

para el cumplimiento de sus operaciones en períodos de guerra. 

                                                 
484 Idem. 
485 Andrew S. Erickson, China’s modernization of its naval and air power capabilities, en Ashley J. Tellis y Travis Tanner, China’s 

Military Challenge, 2012, p 70. 
486 Eduardo Posada Zamudio La logística militar y sus aplicaciones en la logística empresarial, Logística naval operacional, p 3. 

disponible en http//:www.jaibana.udea.edu.co/logistica/Docs/LOGISTICA MILITAR.doc , consultado el 8 de julio de 2013. 
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Por las funciones que cumple la logística, ésta puede clasificarse en: 

1. “Logística de producción; se refiere a la obtención de los medios para el combate y está 

íntimamente ligada a la estrategia; se forma en la Movilización Industrial dentro de la 

Economía de Guerra, planeando y generando los recursos de que puede disponer una 

nación para afrontar un conflicto en relación con sus potencialidades y amenazas. 

2. Logística del consumo; se ocupa de la distribución de los medios de acuerdo con las 

necesidades; está unida a la táctica, y su orientación es la de determinar los requerimientos 

de cada tipo de operación, de comprender y solucionar los problemas de las fuerzas de 

combate en el teatro de operaciones”.
 487

 

 

La logística ha sido una gran debilidad del ELP. En el conflicto con Vietnam de 1979, la infantería se 

vio afectada por la falta de suministros e insumos para sostener el conflicto fuera de las fronteras de 

China. Por tal motivo existen esfuerzos al interior de las FA chinas para incrementar la capacidad y 

funcionamiento en logística militar. 

 

El objetivo en este rubro “es construir un moderno sistema de logística”
488

 en este sentido, el ELP está 

mejorando y poniendo a disposición de los mandos militares los recursos humanos, financieros, 

materiales y legales necesarios. Pero, a decir de Eduardo Posada, la obtención de los recursos es una 

parte del proceso de logística, la segunda es la distribución, siendo esta parte la que más afectó al ELP 

en 1979 en el conflicto con Vietnam.  

 

Para que exista una logística exitosa los recursos deben llegar en tiempo y de manera oportuna al 

consumidor final, en este caso, al soldado en el teatro de operaciones, por lo que la dinámica de 

transporte y entrega “se constituye en el centro neurálgico de la distribución”.
489

 De 2006 a 2010 el 

ELP le dio prioridad a la estandarización de sus procesos de logística de suministros y a la creación de 

mecanismos para evitar errores de logística como los ocurridos en 1979. 

 

 

 

                                                 
487 Ibidem p 4. 
488 Anthony H. Cordesman y Martin Kleiber. Op Cit. 2007, p 108. 
489 Eduardo Posada Zamudio. Op. Cit, p 5. 
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4.5.- Los costos de la modernización militar. 

 

El gasto en defesa que implica la modernización del ELP, ha sido visto con suspicacia y preocupación 

por algunos de los vecinos de China. La preocupación surgió por el diferendo fronterizo por las islas 

Spratly y el tono de las declaraciones de Beijing al respecto, por tal motivo las administraciones de 

Jiang Zemin y Hu Jintao articularon la activa campaña de, heping jueqi lun el “ascenso pacífico”, la 

cual trata de crear una buena imagen de China entre sus vecinos. A demás de esta campaña, señala 

David M. Finkelistein, las acciones de Beijing para mejorar su imagen en el Sur Este y Este de Asia 

incluyen: 

1. Capitalizar su imagen favorable como un actor consiente y responsable durante la crisis 

financiera asiática de julio de 1997. 

2. Condenar a través del “club nuclear” las pruebas nucleares en el Sur de Asia. 

3. Anunciando sus asociaciones estratégicas alrededor del mundo. 

4. Grandilocuencia sobre su política para reducir 500,000 efectivos del ELP. 

5. Publicando su libro blanco sobre defensa en 1995, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008, 2010 y 

2011. 

6. La activa participación de China en los foros multilaterales de seguridad, acordando en 

tomar parte en pláticas dirigidas a establecer un código de conducta en el Mar de China del 

Sur.
490

 

 

En la última publicación del Libro Blanco el 10 de septiembre de 2011, Beijing reafirma su intención 

de continuar con la política del desarrollo pacífico, “Tomar la ruta del desarrollo pacífico es una 

decisión estratégica del gobierno y el pueblo de China de acuerdo con la excepcional tradición de la 

cultura china, la tendencia de desarrollo de los tiempos y los intereses fundamentales del país”
491

, a este 

respecto Qu Xing, Director del Instituto de Investigaciones de Cuestiones Internacionales de China, 

señala que no está dentro de las políticas de la RPCh iniciar una carrera armamentista y mucho menos 

amenazar a algún otro Estado. 

 

A pesar de los reiterados señalamientos de buscar un desarrollo pacífico, las diputas territoriales en el 

mar de China del Sur y los diferendos fronterizos con India, hacen crecer las dudas sobre las 

                                                 
490 David M. Finkelstein. Op. Cit. 2003, p 201. 
491 China publica libro blanco sobre Desarrollo Pacífico, disponible en http://www.embajadachina.org.pe/esp/xwss/t857858 .htm, 

consultado el 10 de julio de 2013. 
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intenciones de Beijing y su modernización militar, este respecto el almirante Wang Jianxin insiste al 

señalar que China no desea ir a la guerra para solucionar sus controversias y disputas territoriales, pero 

afirma que “el personal militar chino y sus fuerzas están firmemente determinadas a salvaguardar la 

seguridad de China, sus intereses, su soberanía y su territorio”.
492

  

 

Las declaraciones de Wen Jiabao, Primer Ministro chino, durante la administración de Hu Jintao, van 

en ese sentido, “debemos impulsar con mayor rapidez la modernización de la defensa nacional y del 

ejército [para] defender decididamente”
493

 la soberanía, seguridad y la integridad territorial china. 

Quien no puede dejar de sentirse aludido por estas declaraciones es el gobierno de Taipéi, quien cada 

año sufre de las ofensivas diplomáticas de Beijing a fin de que la comunidad internacional evite 

reconocer a la isla como un Estado independiente. 

 

En este sentido EEUU está muy al pendiente de las adquisiciones de armamento del ELP, lo que ha 

derivado en críticas de Washington a Beijing por la falta de transparencia en sus gastos de defensa. A 

principios de la administración de George W. Bush la relación entre ambos países se tornó tensa 

cuando un avión de la FA china obligó a un avión de EEUU a aterrizar en la isla de Hainan. Después de 

los atentados del 11 de septiembre, China se convirtió en un aliado de EEUU en la guerra contra el 

terrorismo y empezó a compartir información de inteligencia con las agencias estadounidenses.
494

 

 

Aunque son reiteradas las declaraciones de Beijing con respecto a no estarse preparando para la guerra, 

para Michael D. Swaine y Ashley J. Tellis, existe un patrón histórico de la utilización de la fuerza 

armada por parte de China y tiene cinco características principales, estas son: 

1. Proteger el “corazón” del país mientras mantiene el control de la periferia estratégica de 

China. 

2. Contracción o expansión del control periférico dependiendo de la fuerza y capacidades del 

régimen. 

                                                 
492 Euronnews, China sigue aumentado su gasto militar aunque este año modera su crecimiento, disponible en 

http://es.euronews.com/2013/03/05/china-sigue-aumentando-su-gasto-militar-aunque-este-ano-modera-su-crecimiento, consultado el 31 

de mayo de 2013. 
493 Agencias, China aumenta gasto militar en El Universal en línea, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/ 

internacional/81658.html, consultado el 31 de mayo de 2013. 
494 David D. Hale China’s unprecedented growth and implications for the Asia–Pacific, en Strategic Policy Institute, disponible en 

http://www.aspi.org.au/htmlver/24412balance/chapter01.html consultado el 20 de marzo de 2013. 
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3. El uso frecuente y limitado de la fuerza contra entidades externas, principalmente para 

defender el corazón central del país y el control periférico y a menudo sobre la base de 

cálculos pragmáticos de potencia relativa y efecto. 

4. Reducción de la dependencia de estrategias coercitivas cuando el Estado es débil. 

5. Una fuerte reacción entre el poder e influencia del liderazgo doméstico y el uso de de la 

fuerza.
495

 

 

Michael D. Swaine y Ashley J. Tellis concluyen en su texto Interpreting China’s grand strategy: past, 

present and future, que tanto la China imperial, la República China y la RPCh usan frecuentemente la 

fuerza no solo para defenderse sino también para conseguir sus objetivos. 

 

En otro orden de ideas, la implementación de las reformas necesarias para alcanzar la modernización 

del ELP, no han sido solo políticas, también económicas, en el capítulo anterior se mencionó el monto 

de los gastos que ha realizado la RPCh para la compra de armamento, pago de salarios y jubilaciones 

del personal militar, mejora de las instalaciones y nivel de vida de los soldados. Lo anterior mantiene 

preocupados algunos miembros del partido y del gobierno, quienes saben que cualquier recesión o 

desaceleración económica, retrasaría o detendría la modernización militar con grandes consecuencias 

para el sector. Hay también analistas chinos que se muestran preocupados por otro tipo de problemas 

como el desempleo, la falta de recursos naturales, los costos elevados de la energía y el sistema 

financiero débil, los cuales, pueden causar serios problemas a la economía del país y por lo tanto al 

proceso de modernización.
496

 

 

La inestabilidad social, la corrupción, la contaminación y el abuso de poder, también son factores que 

preocupan a los analistas, que ven el surgimiento de controversias entre la población en general sobre 

la cantidad de dinero que el gobierno emplea en la modernización militar y que bien se podría destinar 

a paliar estos problemas. El número de incidentes y disturbios registrados por el gobierno creció de 8 

mil 700 en 1993 a unos 90 mil en el 2010,
497

 lo que le brinda al PCCh una perspectiva de la magnitud 

de los problemas que se podrían generar si no se atienden los reclamos de la sociedad. 

 

                                                 
495 Larry M. Wortzel. Op. Cit 2012, p 270 
496 Xiaobang Li, Op. Cit. 2007, p 296. 
497 Agencias, China aumenta gasto militar en El Universal en línea, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/ 

internacional/81658.html, consultado el 31 de mayo de 2013. 
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Finalmente cabe mencionar que China está caminando hacia una asociación estratégica con Rusia, 

principalmente en materia de seguridad, por lo que se entiende las compras de armamento que ha 

realizado Beijing a este país. La OCS es el mecanismo de cooperación en materia de seguridad más 

importante entre estos dos estados, y en el cual se apoyan para intercambiar información a fin de 

contrarrestar los movimientos radicales islámicos.
498

También ambas naciones comparten la necesidad 

de enfrentar el independentismo islamista, Beijing en Xinjiang y Rusia en Chechenia. La 

modernización militar como todo proceso institucional es perfectible y está supeditada al desarrollo y 

crecimiento económico, a la paz y estabilidad social y a las prioridades de los cuadros dirigentes del 

gobierno y del partido en turno. 

 

 

 

 

  

                                                 
498 Pablo Bustelo, Op. Cit. 2005. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

China tiene una muy antigua tradición en guerras y conflictos a lo largo de su historia. La violencia no 

solamente ha estado presente, sino que fue fundamental para mantener y preservar los rasgos culturales 

propios de la sociedad china. Los procesos de transición democrática al estilo de las sociedades euro-

americanas no han ocurrido en China en 4,000 años. En este sentido, el ejército ha formado un papel 

definitivo en la construcción, preservación o sustitución de regímenes políticos, desde los antiguos 

ejércitos imperiales hasta el Ejército de Liberación del Pueblo. 

 

Esta constante, aunque no es exclusiva ni privativa de la historia china, funciona como justificación 

para la construcción de una infraestructura militar de considerable poder. Aunque las condiciones del 

sistema internacional del siglo XXI son totalmente distintas a las de siglos pasados, la existencia de 

vulnerabilidades y amenazas al Estado chino siguen presentes. Como esta investigación señaló, en esta 

dinámica internacional Beijing considera poco probable, aunque posible, que otro Estado se constituya 

como una amenaza a su seguridad nacional. Por el contrario el aumento de las vulnerabilidades como: 

la fragmentación de la unidad nacional, la inestabilidad política, la pobreza, las reivindicaciones 

nacionales de las minorías, entre otros, es lo que más preocupa a los líderes chinos ya que los 

antecedentes revolucionarios que llevaron a los comunistas al poder en 1949 siguen estando muy 

presentes y con ello la posibilidad de repetirse. 

 

El proceso revolucionario que emprendió la sociedad china a principios del siglo XX, fue prolongado y 

bastante violento y, como todo conflicto, único e irrepetible. En la búsqueda por el poder y control del 

país, las fuerzas antagónicas no sólo pelearon entre ellas por casi cuatro décadas, sino que tuvieron que 

unificar sus esfuerzos en tres distintas ocasiones, tanto para buscar un proyecto común de nación, 

como para defender al país de una amenaza externa. 

 

A base de muchos esfuerzos la unificación y pacificación de la totalidad del territorio chino se logró, 

después de casi 38 años continuos de guerras, conflictos y enfrentamientos, prácticamente al final de la 

primera mitad del siglo XX, la sociedad china casi inmutable por más de 2000 años se encontraba 

exhausta y desgatada por tanta violencia, vio en los comunistas la capacidad para regresar al país a la 

paz y estabilidad social. Pero el periodo pos guerra civil no estuvo exento de procesos difíciles, los 
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comunistas realizaron cambios radicales en las costumbres, tradiciones y creencias en la sociedad 

china. 

 

Estas convulsiones políticas le costaron a China un número no determinado de vidas humanas, la 

destrucción de gran parte de su infraestructura económica y política. Además una parte importante de 

la comunidad internacional contraria al comunismo limitó su participación en los asuntos mundiales, 

incluso en el seno de la ONU. Este aislamiento limitó la participación del ELP exclusivamente a los 

procesos internos, al control del territorio, la defensa de los principales cuadros del partido y del 

gobierno y al trabajo político, lo que fue en detrimento de su capacidad y profesionalismo. 

 

A pesar de los costos, la transformación de China trajo beneficios, la revolución acabó con el antiguo 

orden social, desde la estructura familiar, hasta la participación de la mujer en la vida política y social. 

Los viejos estamentos tan enraizados en la sociedad desaparecieron, buena parte de las antiguas 

costumbres fueron abandonadas, mientras que otras perduraron; el culto a los ancestros, algunos rasgos 

del confucianismo, del daoismo y del legalismo, siguieron vigentes. Algunos de los preceptos y 

códigos de estas creencias religiosas, fueron retomados otros atacados, pero de una u otra forma, se 

constituyeron en fuertes pilares para la construcción del nuevo país. 

 

Las potencias extranjeras que habían obtenido importantes concesiones económicas y políticas 

mediante guerras y tratados desiguales con una vieja y agotada dinastía, tuvieron que abandonar estos 

intereses ante el surgimiento de una nueva nación que se gestaba robusta y unida, pero sobre todo 

preocupada de forjar su propio destino. 

 

Al morir “el gran timonel” en 1976, se recrudeció la lucha por el poder y la sucesión. Moderados, 

radicales y conservadores, se enfrascaron en pugnas y agresiones, cinco años después a la muerte de 

Mao, con la llegada de personajes cercanos a la figura de Deng Xiaoping a los cargos directivos del 

gobierno y el partido, no solamente marcó el triunfo de los moderados en la punga por el poder, sino la 

consolidación de la segunda generación de liderazgo político emanado de la revolución comunista. 

 

Esta generación entendió que los grandes sobresaltos habían traído costos muy elevados a la sociedad, 

por lo que emprendieron un programa de reformas paulatinas (reforma agraria, industrial, ciencia y 

tecnología y militar), estas modernizaciones, iniciadas a finales del decenio de los setenta, empezaron a 
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transformar la cara de China, para justificar la incorporación de la economía de mercado a una 

socialista, los cuadros del partido y el gobierno, crearon el concepto de socialismo con características 

chinas, el cual permitió la existencia de dos modelos económicos en un país. 

 

En el último lugar de estas reformas se encontraba la modernización militar la cual, por muchos años, 

estuvo rezagada, el motivo era privilegiar el desarrollo y crecimiento económico, no fue sino hasta la 

crisis de 1989 que dicha modernización cobró relevancia. Los cuadros dirigentes, vieron la necesidad 

de impulsar las reformas militares necesarias para robustecer, modernizar y adaptar a las condiciones 

del momento las fuerzas armadas. El impulso al sector militar es producto de la lectura de los cuadros 

dirigentes chinos, en el sentido que las convulsiones sociales en China tienden a cambiar al régimen. 

 

Por ello, un ejército moderno y bien preparado difícilmente sería superado por convulsiones sociales. 

El entorno internacional también contribuye a la necesidad de modernizar las fuerzas armadas, como 

se explicó anteriormente, en cualquier momento un Estado puede hacer uso de la fuerza para alcanzar 

sus intereses, por lo que se vuelve necesario un ejército moderno para contrarrestar la “fuerza con 

fuerza”. 

 

Las condiciones internacionales también jugaron un papel importante. La probabilidad de una guerra a 

gran escala entre potencias nucleares era baja en las últimas dos décadas del siglo XX, siendo la 

compra de armamento convencional la prioridad para la modernización. La adquisición de patentes y 

la adaptación de procesos de reingeniería, le permitieron a China incrementar su participación en el 

comercio internacional de armas durante el período antes mencionado. En los últimos 20 años, China 

vendió y transfirió armamento a varios países (principalmente islámicos), entre los que destacan Irak 

(antes de la primera guerra del golfo), Irán, Libia, Siria, Egipto, Kuwait y Paquistán, además de 

naciones como Bangladesh y Corea del Norte. 

 

La participación de la República Popular en el comercio internacional de armas, se fue modificando a 

lo largo de la segunda mitad del siglo XX. En un principio, China se manifestó a favor de la 

proliferación nuclear, ayudando a países como Paquistán, Irán, Sudáfrica, Argentina, Libia, entre otros. 

Para Beijing la política de proliferación nuclear era una herramienta de los estados emergentes para 

evitar la política “imperialista” de EEUU y la URSS. Décadas después, la RPCh cambió 

completamente y se manifestó en contra de la proliferación nuclear. 
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Las políticas de modernización militar no solo se enfocan a la compra y venta de armamento, también 

se encaminaron a la reducción de efectivos militares, al cambio y adecuación de la doctrina, a 

incrementar la profesionalización de sus fuerzas de defensa, a la reestructuración y reordenamiento de 

sus divisiones, regimientos, ejércitos y a mejorar las condiciones de vida, salario, jubilación y 

pensiones de los soldados y sus familiares. 

 

La modernización militar no ha pasado desapercibida por los vecinos de China en el Este de Asia, ni 

por EEUU. Este último es quien se ha mostrado más crítico al respecto y sostiene que las cifras sobre 

gasto militar de China no concuerdan con la realidad afirmando que esta gasta más de lo que reporta. 

Por otro lado, las recurrentes crisis en el Estrecho de Formosa (1954-1955, 1958 y 1995-1996) le han 

dejado claro a Washington que el tema de Taiwán es el punto áspero en su relación con Beijing y que 

bajo ninguna circunstancia China permanecería inmóvil ante una declaración de independencia de 

Taipéi, por lo que el gasto en defensa tiene un elemento de disuasión dirigido a los gobernantes de la 

isla. 

 

La tercera generación de liderazgo político, encabezada por Jiang Zeming, continuó con el crecimiento 

económico, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la modernización militar. En la última década 

del siglo XX y la primera del siglo XXI el presupuesto de defensa de la RPCh sufrió un incremento 

constante. Los retos de la tercera generación fueron muy distintos a los de las dos primeras 

generaciones, las cuales se encargaron de construir el aparato estatal y defender la soberanía nacional 

en un entorno internacional adverso. Mientras que la generación de Jiang contaba con un Estado y un 

gobierno fuertes, sumado a lo anterior, la Guerra Fría había terminado y los otrora enemigos se 

transformaron en aliados y proveedores de tecnología y armamento, como es el caso de Rusia. 

 

Con Jiang se concentraron los tres cargos más importantes del gobierno, el partido y el ejército en una 

sola persona, más aún, la tercera generación remplazó a los viejos cuadros emanados de la lucha contra 

los japoneses y nacionalistas, los nuevos cuadros, muchos de ellos con grados académicos y estudios 

en el extranjero no se encontraban tan ideologizados como sus predecesores, por lo que las 

transformaciones ideológicas necesarias para justificar el desarrollo económico con características 

chinas y que este no fuese blanco de ataques ni acusaciones “antirrevolucionarias”. 
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El nuevo milenio también trajo nuevas amenazas a la seguridad nacional, después de los 

acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, Beijing se sumó a la campaña de lucha antiterrorista de 

EEUU, lo que le permitió contar con la justificación de adquirir mucho más armamento, Beijing 

enfrentaba y enfrenta, problemas con los movimientos secesionistas de la etnia islámica Uigur, en el 

Turquestán Chino. 

 

Dentro de las nuevas amenazas a la seguridad nacional se encuentra; la pobreza, las enfermedades 

infecciosas, la degradación ambiental, el terrorismo y la delincuencia organizada trasnacional. Alguna 

de las cuales no se combaten con un armamento moderno o con tropas altamente especializadas, pero 

también sirven de justificación para incrementar el gasto militar. 

 

En un proceso gradual a lo largo de los primeros años de la década del 2000, el poder político y militar 

de China fue transferido de Jiang Zeming a Hu Jintao, quien encabezó la cuarta generación del 

liderazgo político chino, como su generación predecesora. Los cuadros de Hu eran tecnócratas, 

muchos de los cuales se habían preparado en universidades extranjeras, más aún varios de los cuadros 

más jóvenes eran miembros de las primeras generaciones de la política del hijo único. Tanto Jiang 

como Hu, carecían de experiencia militar, pero ambos entendieron que una buena relación con las 

fuerzas armadas era fundamental para mantener el status quo y el crecimiento del país. 

 

La cuarta generación se enfrentó a la necesidad de buscar fuera de las fronteras nacionales los recursos 

naturales y energéticos necesarios para continuar con el crecimiento y desarrollo económico, por lo 

que, además de la diplomacia y los acuerdos comerciales, Beijing recurrió a fortalecer la marina del 

ELP, la cual, a demás de evitar la independencia de Taiwán, fue modernizada y actualizada para poder 

escoltar los barcos petroleros provenientes de África, a través del Océano Indico y el Estrecho de 

Malaca. 

 

Hu Jintao también modificó la doctrina militar a guerras locales en condiciones de informatización, 

también redujo el número de efectivos militares, se esforzó en reducir la mecanización de sus fuerzas 

armadas para volverlas más digitalizadas, además mejoró la preparación de los oficiales, continuó con 

la adquisición de armamento y tecnología lo que derivó en el aumento del presupuesto destinado a 

defensa. 
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En el primer capítulo de este trabajo de investigación se expuso el análisis de distintos autores en torno 

al sistema de estratificación o jerarquización de los estados, la mayoría de los cuales reconocen a la 

RPCh como una de las principales potencias del nuevo milenio, principalmente por su desarrollo 

económico, pero el empeño que muestra Beijing en modernizar sus fuerzas armadas le permite jugar 

un papel más amplio en el sistema internacional en general y en el Este de Asia en Particular. 

 

La modernización militar implica un mejoramiento en potencial bélico chino, al grado que EUU ha 

reconocido que el avance de la capacidad ofensiva china en el Este de Asia ha llegado a la posibilidad 

de alcanzar las islas Marianas y Guam, donde se encuentran bases navales estadounidenses, más aún 

los servicios de inteligencia del pentágono reconocen la capacidad de Beijing de pelear y ganar 

conflictos alta intensidad pero de corta duración. 

 

En respuesta a las críticas por el incremento en sus gastos de defensa y a su proceso de modernización 

militar, los think tank chinos han elaborado una doctrina, la cual nombraron el “Ascenso Pacífico”, por 

medio de esta buscan contrarrestar los efectos de los señalamientos generados en algunos círculos 

académicos y militares europeos, japoneses, taiwaneses y por supuesto estadounidenses, que ven a 

China como un peligro para sus vecinos y para estabilidad de la región. La política del Ascenso 

Pacífico, afirma que la RPCh, no busca ni buscará en un futuro una posición hegemónica, ni pretende 

iniciar una carrera armamentista, como la realizada por EEUU y la URSS durante la Guerra Fría, más 

aún el presupuesto que emplea es relativamente bajo en comparación con naciones como Arabia Saudí, 

Paquistán, el Reino Unido e incluso EEUU. 

 

Tal parece que evitar la independencia de Taiwán, controlar levantamientos e insurrecciones en 

territorio nacional, evitar la secesión de las regiones autónomas del Tíbet y de Xianjing o garantizaran 

la permanencia en el poder del partido comunista, no son razones suficientes para justificar las 

reformas que tienden a robustecer el aparato militar chino. Sin embargo las hipótesis que señalan que 

China está esperando a desarrollarse y crecer más para “dominar al mundo”, tiene más eco en los 

círculos antes señalados. 

 

Al parecer estos círculos no están considerando sus propias construcciones teóricas que se mencionaron 

en el primer capítulo de esta investigación (Realismo y Neorrealismo) y que señalan que los estados 

operan de manera racional en función de sus intereses, y en un entorno internacional anárquico y 



                                                                        EL PODER MILITAR DE CHINA A TRAVÉS DE SUS REFORMAS (1978-2011) 

 

 

[200] 

 

conflictivo, la necesidad de contar con un ejército moderno se torna una necesidad para la 

supervivencia como para la preservación del Estado. Por esta razón la RPCh como cualquier otro 

Estado, necesita de un ejército capaz de responder ante las amenazas externas e internas y que garantice 

la defensa de sus intereses a nivel nacional, regional e internacional. 

 

La construcción conceptual del ascenso pacífico, quizá no sea reflejo de lo que realmente piensa o 

planea Beijing, pero por un lado, ninguna de las políticas generadas en materia militar, en las 

sociedades euro-americanas, se ha destacado por su honestidad o veracidad y por el otro, quizá lo más 

significativo es que los estados vecinos de China no se están armando al ritmo de esta última, como lo 

muestran los cuadros 3.8 y 3.9 del tercer capítulo de esta investigación. Con la comprensible excepción 

de Taiwán, los vecinos de China no están respondiendo al proceso de modernización del ELP con una 

modernización y preparación similar. 

 

Cabe la posibilidad que la modernización militar no solo esté destinada a la intimidación, el poderío 

militar de China, puede representar un puntal de suma importancia en su desarrollo, por las 

implicaciones que este pueda generar a través del desarrollo de nuevas tecnologías aplicables a la vida 

civil, creación de nuevas industrias y empleos. Esto a condición de que el crecimiento económico no se 

detenga producto de una crisis económica o energética. En el primero de estos dos casos, la buena 

administración, la disciplina fiscal y las reservas económicas jugarán un papel fundamental, para salir 

de los efectos de una recesión económica. 

 

Pero en el segundo de los escenarios, la falta de recursos energéticos puede detener el crecimiento, y 

retrasar el proceso de modernización y reformas, esta es una coyuntura que no se puede permitir 

Beijing, por lo que en este caso en particular, podría ser factible y/o necesario el uso de sus recursos 

militares para garantizar el suministro de los energéticos necesarios para continuar con su crecimiento 

económico. 

 

Sin duda en la primera década del siglo XXI el país y la sociedad china, eran total y absolutamente 

diferentes a las que el Dr. Sun Yat Sen urgió a transformar a principios del siglo anterior, pero también 

es totalmente diferente, el ejército de campesinos mal entrenados y equipados que sostuvo la causa 

comunista en el decenio de 1940, a las fuerzas armadas, en el decenio de 2000, que se muestran 

dispuestas a defender los intereses del Estado chino. 
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Como se mencionó al principio de esta investigación, el estado del arte sobre China en los países de 

habla hispana se concentra en el crecimiento y desarrollo económico de este país, investigar la 

modernización militar representó un reto en sumamente interesante. Hablar de China, no es solamente 

hablar de Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, de su crecimiento económico o de su 

cada vez mayor presencia en la comunidad internacional; hablar de la República Popular China es 

referirse a un gran número de procesos económicos, políticos, sociales, culturales y por supuesto 

militares que iniciaron en 1949 cuando el proyecto de nación comunista se impuso sobre los demás. 

 

Poco a poco el reino del centro retoma su influencia sobre el este de Asia y aumenta su presencia a 

nivel internacional. Sin embargo, a pesar de su crecimiento económico y modernización militar la 

RPCh no podrá maximizar todo su poder ni constituirse como potencia hegemónica en el nuevo 

milenio, no porque no le interese o busque ese papel, sino porque existen muchos factores internos y 

externos que se lo impiden y que debe atender antes de que se tornen en amenazas de consideración a 

su paz y estabilidad interna. 

 

Uno de estos factores es el rezago que mantienen sus fuerzas militares con respecto a otros actores 

estatales, pero un impulso sin limitaciones para zanjar estos rezagos, puede implicar el desatender, 

prioridades sociales (pobreza, desigualdad, desempleo, migración interna, etc.) o políticas (falta de 

participación democrática), por lo que la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico, 

político y social y la modernización es el principal reto de los estrategas de Beijing para las siguientes 

décadas del nuevo milenio. 
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A N E X O   1  
PIRÁMIDE SOCIAL INTERNACIONAL. 

 

 

 

 

Leopoldo González Aguayo utiliza la anterior “pirámide social internacional” para establecer una jerarquización entre los estados 

dominantes durante el periodo de la Guerra Fría donde identifica tres categorías; Grandes Potencias, Potencias Medianas o Potencias 

Intermedias y Países Pequeños. Fuente: Elaboración propia con información de Leopoldo González Aguayo, “Aproximación a una teoría 

de las potencias medianas”, en Relaciones Internacionales N° 8 enero – marzo de 1975. PP. 7-25. 

 

GRANDES 

POTENC IAS 

POTENCIAS 

M EDIANAS O 

INTERM EDIAS 

P EQUEÑOS 

PAíSES 

---7 

--'> 

4 

Grandes Potencias de 
status más elevado. 

Grades Potenc ias de 
status medio 

Grandes Potencias de 
menor status 

Potencias Medianas con 
pretensiones 
hegemónicas 

Potencias Medianas con 
pretensiones de 
supremacía 

Potencias Medianas con 
tendencias moderadas 

Potencias Medianas en 
rápida fonnaciÓn. 

Aspirantcs al status de 
potencia intermedia 

Países cuyas deficiencias 
actuales les impiden 
manifestar ambiciones 
que les pennitan en breve 
plazo modificar su rango. 

¡ 
¡ 
¡ 
¡ 
1 
1 
¡ 

°Estados Unidos 
·Unión De Repúblicas Soviéticas Socialistas. 

-Japón 
-Francia 
-República Federal Alemana 
- Inglaterra. 

-Canadá "Australia 
- Italia "Nueva Zelanda 
-Suecia -Poloni a 
-Suiza -Repúbli ca Sudafricana 
°Benelux • Israel 
-Austria -Noruega 
"Dinamarca • República Popular China 

°Srasi l 
-I ndia 
• Irán 

oArgentina 
-México 
-Egipto 

-España, 
-Rumania 
-Hungría 
-Finlandia 

-Venezuela 

-Chile -Argelia -Tailandia 
-Colombia -Marruecos ' Vietnam 
-Uruguay -Túnez -Paquistán 
-Perú -Libia ' lndonesia 
-Ecuador -Arabia Saudita -Etiopía 
-Cuba -lrak 'N igeria 
-Grecia -Líbano -Senegal 
' Turquía ' Siria ' ZaiTe 
-Portugal -Taiwan -Tanzania. 
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A N E X O   2  
MEDIR Y EVALUAR EL PODER NACIONAL  

(AUTORES). 
 

MORGENTHAU FELD HARTMANN FARNSWORTH FACTORES DE  

VIABILIDAD 

GEOGRAFÍA 

Ubicación y tamaño 
Fronteras 

GEOGRAFÍA 

Tamaño, topografía y 
clima  

Geopolítica  

Recursos naturales 

GEOGRÁFICA 

Distribución de la población  
Climático, ubicación y 

superficie 

GEOGRÁFICA 

Ubicación y topografía 
 

Tamaño / población  

Acceso al mar 

GEOGRÁFICA 

Ubicación, fronteras, terreno, 
topografía, clima  

Sistemas hidrológicos, acceso al 

océano 

RECURSOS NATURALES 

Minerales  extraíbles (metales 

preciosos) Recursos energéticos, 
Recursos hídricos, Recursos Marinos, 

Metales preciosos y minerales 

CAPACIDAD 

INDUSTRIAL 

Tecnología 

Materias primas / 
capacidad de utilizarlos 

RECURSOS 

NATURALES 
Alimentos, materias 

primas poder del 

petróleo 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Producto nacional bruto 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Desarrollo económico de  

transporte y 
comunicaciones 

ECONÓMICO 
Materias primas y recursos 

críticos de escasez de tasas 

de producción 

FUERZA 

ECONÓMICA 

Producto nacional bruto 

Ingreso per cápita, otras 
medidas de 

industrialización 

RECURSOS 

NATURALES 

Presencia y accesibilidad  

Capacidad para explotar 

ECONÓMICO 
Población activa  

Base Industrial y construcción  

Agricultura  
Financieros infraestructura  

de comunicaciones y transporte  

Comercio  
Infraestructura en agua y energía 

POBLACIÓN 
Tamaño, distribución, 

tendencias, Carácter 
nacional. 

Es la existencia de 

rasgos fundamentales 
intelectuales y morales 

Moral nacional, su 

variabilidad, calidad del 
gobierno y la sociedad 

son el factor decisivo 

POBLACIÓN 
Tamaño, estructura, 

Calidad y composición 
 

TRADICIÓN Y 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

Nacional de estereotipos y 

personajes  

Nacionalismo  
Rupturas sociales  

cohesión ideológica 

DEMOGRÁFICO 
Tamaño, estructura, 

tendencias 
 

HISTÓRICO 

/PSICOLÓGICO 

/SOCIOLÓGICO 
La experiencia del pasado 

como nación-estado 
Weltanshaung, Cohesión 

social 

POBLACIÓN 
Tamaño (proporcional a 

la economía) habilidades 
y alfabetización, 

distribución por edades 

SOCIODEMOGRÁFICO 
Idioma, Raza, Social, 

fabricación/diferenciación de clases, 
Religión, educación y alfabetización 

densidad de población y distribución, 

salud, calidad de Vida 

CALIDAD DE 

GOBIERNO 
Apoyo popular, 

equilibrio entre los 

recursos y las políticas 
del gobierno nacional y 

política exterior 

CALIDAD DE LA 

DIPLOMACIA 

GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
La velocidad de la toma de 

decisiones, inestabilidad 

Actitud de las personas 
eficiencia administrativa 

ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
Forma de gobierno actitud 

popular hacia el gobierno 

 
 

ELEMENTOS 

INTANGIBLES 
Moral de liderazgo 

nacional, sistema 

político 

POLÍTICA 
Políticas de cohesión personalidades y 
grupos de interés, comportamiento 

político tradicional / estilos 

gubernamentales. Burocrática 
profesionalidad/experiencia. 

Influencia diplomática/experiencia 

PREPARACIÓN 

MILITAR 

ORGANIZACIÓN 

MILITAR 

 FUERZA MILITAR 
 

SEGURIDAD 
Militares, geografía 

Fuente: Paul H. Smith, Elements of National Power, Joint Forces Staff College, en www.jfsc.ndu.edu/.../Elements_of_National_Power 
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A N E X O   3  
MEDIR Y EVALUAR EL PODER NACIONAL  

(DIMENSIONES). 

 

Descriptor Dimensión  

Política 

Dimensión 

Económica 

Dimensión 

Psicosocial 

Dimensión Militar 

1. Fundamentos 
 

Elementos sustantivos de su 

composición estructural: 
integrantes básicos de la 

nacionalidad: son 

categorías analíticas, 
demográficas, físicas, 

culturales, políticas, 

socioeconómicas. 

Pueblo 
 

Territorio 

CARACTERIZACIÓN 
DEL ÁREA 

 

CARACTERÍSTICAS  
DEL TERRITORIO 

 

 

Recursos humanos 
 

Recursos naturales actuales 

y potenciales 
 

LITORAL MARÍTIMO. 

 

Recursos humanos 
 

- sociósfera  (medio social: 

cultura y sociedad) 
 

 

 

Recursos humanos 
 

Territorio 

-integridad territorial 
(inviolabilidad de fronteras, 

mar, espacio) 

 
 

2. Factores 
 

Elementos adjetivos de los 

fundamentos. 
 

Elementos dinámicos que 

influyen sobre los 
fundamentos valorizados o 

despreciándolos. 

Cultura Política 
Ideología Política 

Actuación de las élites 

Comunicación (partidos, 
legislativo) 

Situación geográfica 

(relaciones internacionales) 
Orden jurídico 

Régimen político 

Ciencia y tecnología 

Capacidad productiva y 
emprendedora 

Capacidad de consumo 

Capacidad de acumulación 
y de absorción de capital 

fijo 

Capacidad de 
financiamiento 

Capacidad científica y 

tecnológica 
Capacidad de 

modernización 

Dinámica familiar 
Salud y nutrición 

Educación y cultura 

Capacidad científica y 
tecnológica 

Dinámica poblacional 

Condiciones habitacionales 
Urbanización y 

saneamiento 

Interacción social 
Movilidad social 

Tiempo libre, religiosidad 

Carácter nacional y moral 
nacional 

Doctrina militar 
Estructuración militar  

Capacidad de mando 

Integración de las Fuerzas 
Armadas 

Capacidad de movilización 

Servicio militar 
 

Ciencia y tecnología 

3. Componentes 

 
Son las formas 

institucionales integradas 

Poder Ejecutivo 

Poder Legislativo 
Poder Judicial 

Partidos Políticos 

Sector primario 

Sector secundario 
Sector terciario 

Sector Público 

Sector Privado 

  

4. Órganos y funciones 

 

Entidades que desempeñan 
funciones de uso del Poder 

Nacional 

Parlamentarismo 

Presidencialismo 

Función normativa 
Función administrativa 

Función jurisdiccional 

Función normativa 

Función administrativa 

Función productiva 
Función distributiva 

Grupo Familiar 

Hospital 

Escuela 
Iglesia 

Empresa 

 

Fuente: José Thiago Cintra, Seguridad nacional, poder nacional y desarrollo, 1991. P. 62. 
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A N E X O   4  
MEDIR Y EVALUAR EL PODER NACIONAL  

(REPRESENTACIÓN DE FÓRMULAS). 

 

AUTOR 

 

FÓRMULA 

Ray S. Cline Pp=(C+E+M) (S+W) 

Singer & Small ICCN = %Gm + %Pm + %PNha + %CNe + %PNu + %PNt 

Kadera, K. M. & Sorokin, G.  

 
J. Nye & R. Keohane PN=HP+SP 

José Thiago Cintra PN= CP+CE+CPS+CM 
          P+F+C+O 

Frederick Hartmann PN= ED+EG+EE+ECYT+EHPS+EOA+EM 
Fuente: Jesús Gallegos Olvera, El poder nacional en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos: de 

las desavenencias al asistencialismo y la cooperación militar  
 

La primera fórmula se basa en la perspectiva de Ray S. Cline, y se desarrolla de la siguiente manera: Pp significa 

Poder nacional percibido, C es población y territorio, E es capacidad económica, M es capacidad militar, S es 

propósito estratégico y W es voluntad política, entonces el Poder nacional percibido es igual a la suma de la 

población y el territorio, la capacidad económica y la capacidad militar, por la suma del propósito estratégico y 

la voluntad política. La segunda fórmula corresponde a Singer y Small, e indica que el ICCN Indicador 

Compuesto de las Capacidades Nacionales, es igual a la suma de Gm Gastos militares, más el Pm Personal 

militar, la PNha Producción Nacional de hierro y acero, el CNE Consumo Nacional energético, la PNu 

Población Nacional urbana y la PNt Población Nacional total. 
 

En la tercera fórmula Kadera, K. M. y Sorokin, G. L recuperan las variables y valores definidos por Singer & 

Small, con las que construyen su propio modelo y que define de la siguiente manera; el “IIGC establece el 

Índice Geométrico de las Capacidades Nacionales es igual a la raíz sexta de multiplicación del primer valor por 

el segundo, lo que dé como resultado se multiplica por el tercero y lo que resulte se multiplica por el cuarto y así 

sucesivamente, al resultado final de las multiplicaciones se divide entre la suma de los mismos valores. 
 

La cuarta fórmula que corresponde a J. Nye y R. Keohane, y señala que PN Poder Nacional, es igual a la suma 

de HP Hard Power y SP Sof Power. Para José Thiago Cintra, el PN es igual a la suma del CP Campo Político, 

mas CE Campo Económico, mas el CPS Campo Psico-Social y el CM Campo Militar, dividido entre P 

Principios, F Factores, C Componentes y O Organismos. La última fórmula es la de Frederick Hartmann y 

donde el PN es el resultado de la suma de ED Elemento Demográfico, EG Elemento Geográfico, EE Elemento 

Económico, ECYT Elemento Científico y Tecnológico, EHPS Elemento Histórico Político y Social, EOA 

Elemento Organizativo y Administrativo y EM Elemento Militar. 
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A N E X O   5 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
 

PREÁMBULO 
 

China es uno de los países de más larga historia del mundo. Las diversas nacionalidades del pueblo chino han creado conjuntamente una 
brillante cultura y poseen una gloriosa tradición revolucionaria. A partir de 1840, la China feudal se fue convirtiendo gradualmente en un país semicolonial 

y semifeudal. Por la independencia de su patria, la liberación nacional y las libertades democráticas, el pueblo chino luchó heróicamente, avanzando en 

oleadas sucesivas. En el siglo XX, China ha experimentado grandes cambios históricos que han estremecido el mundo. La revolución de 1911, dirigida por 
el Dr. Sun Yat-Sen, abolió el régimen imperial feudal e hizo posible la creación de la República de China; sin embargo, aún quedaba por cumplir la misión 

histórica de la lucha del pueblo chino contra el imperialismo y el feudalismo. En 1949, el pueblo chino de las diversas nacionalidades, dirigido por el 

Partido Comunista de China con el Presidente Mao Tse-Tung como líder, terminó por derrocar, después de una prolongada lucha armada y mediante otras 
formas de lucha, la dominación del imperialismo, del feudalismo y del capitalismo burocrático, coronó con una gran victoria la revolución de nueva 

democracia y proclamó la República Popular China. Desde entonces, el pueblo chino ha tomado el Poder estatal en sus manos y se ha erigido en del país. 

Desde la fundación de la República Popular China, nuestra sociedad ha pasado progresivamente de la nueva democracia al socialismo. Se ha 
consumado la transformación socialista de la propiedad privada sobre los medios de producción, se ha abolido el sistema de explotación del hombre por el 

hombre y ha quedado definitivamente implementado el sistema socialista. Se ha consolidado y desarrollado la dictadura democrática popular, que es, en 

esencia, la dictadura del proletariado, dirigida por la clase obrera y basada en la alianza obrero-campesina. El pueblo chino y el Ejército Popular de 
Liberación de China han hecho fracasar las agresiones, sabotajes y provocaciones armadas del imperialismo y del hegemonismo, salvaguardado la 

independencia y la seguridad de la patria y reforzando la defensa nacional. 

Se han obtenido importantes éxitos en la edificación económica, se ha establecido en lo fundamental un sistema industrial socialista, 
independiente y bastante completo y ha aumentado de manera notable la producción agrícola. Se ha experimentado un gran desarrollo en la educación, la 

ciencia y la cultura y se han obtenido notorios resultados en la educación ideológica socialista. Han mejorado considerablemente las condiciones de vida de 

las grandes masas populares. La victoria de la revolución de nueva democracia y los éxitos de la causa socialista de China los ha alcanzado el pueblo chino 
de diversas nacionalidades bajo la dirección del Partido Comunista de China, guiándose por el marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Tse-Tung, 

persistiendo en la verdad, rectificando los errores y superando numerosas dificultades y escollos. 

Desde ahora, la tarea fundamental de nuestra nación consiste en encontrar su fuerza en la modernización socialista. Bajo la dirección del Partido 
Comunista de China y orientándose por el marxismo – leninismo y el pensamiento de Mao Tse-Tung, el pueblo chino de diversas nacionalidades seguirá 

perseverando en la dictadura democrática popular y en el camino socialista democrática popular y en el camino socialista perfeccionando sin cesar las 

instituciones específicas del socialismo, desarrollando la democracia socialista y reforzando la legalidad socialista. Y apoyándose en sus propios esfuerzos 
y luchando tenazmente, realizará paso a paso la modernización de la industria, la agricultura, la defensa nacional y la ciencia y tecnología, y convertirá el 

nuestro en un país socialista altamente civilizado y democrático. 

A pesar de la desaparición de las clases explotadoras como tales, en nuestro país subsistirá por largo tiempo la lucha de clases dentro de 
determinados límites. El pueblo chino luchará contra todas las fuerzas y elementos hostiles de dentro y de fuera del país que se opongan al sistema 

socialista de China y traten de socavarlo. Taiwán es parte del sagrado territorio de la República Popular China. El cumplimiento de la grandiosa obra de la 

reunificación de la patria es un deber sagrado de todo el pueblo chino, incluidos nuestros compatriotas de Taiwán. 
Para la construcción socialista es indispensable apoyarse en los obreros, campesinos e intelectuales y unirse con todas las fuerzas susceptibles de 

ser unidas En el largo proceso de la revolución y construcción, ya ha tomado cuerpo un amplio frente único patriótico que está dirigido por el Partido 

Comunista de China, cuenta con la participación de los diversos partidos democráticos y las organizaciones populares y abarca a todos los trabajadores 
socialistas, a los patriotas que apoyan el socialismo y a los patriotas que se pronuncian por la reunificación de la patria; este frente único seguirá 

consolidándose y desarrollándose. La Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, organización de frente único de amplia representación que en el pasado 
desempeñó un trascendental papel de significación histórica, continuará jugando en mayor grado su importante rol en la vida política de la nación, en sus 

actividades sociales y en sus relaciones amistosas con el exterior, así como en la modernización socialista del país y en la lucha en defensa de la 

unificación y la unidad de la nación. 
La República Popular China es un Estado multinacional unitario, fundado conjuntamente por las diversas nacionalidades del pueblo de todo el 

país. Y están establecidas y seguirán consolidándose las relaciones socialistas de igualdad, unidad y ayuda mutua entre las nacionalidades. En la lucha en 

defensa de la unidad nacional, hay que combatir el chovinismo de gran nacionalidad, principalmente el chovinismo de gran han, y también el chovinismo 
de nacionalidad local. El Estado hará todos los esfuerzos por promover la prosperidad conjunta de todas las nacionalidades del país. 

Los éxitos de la revolución y la construcción de China son inseparables del apoyo de los demás pueblos del mundo. El futuro de China está 

estrechamente vinculado al porvenir del mundo. China, ateniéndose firmemente a su política exterior independiente y a los cinco principios – respeto 
mutuo a la soberanía y la integridad territorial, no agresión, no intervención de uno en los asuntos internos de otro, igualdad y beneficio recíproco, y 

coexistencia pacífica -, desarrolla sus relaciones diplomáticas e intercambios económicos y culturales con los demás países; persiste en la lucha contra el 

imperialismo y el colonialismo, fortalece su unidad con los otros pueblos del mundo, apoya a las naciones oprimidas y a los países en vías de desarrollo en 
su justa lucha por la conquista y la salvaguardia de la independencia nacional y por el fomento de la economía nacional, y trabaja para defender la paz 

mundial y promover la causa del progreso de la humanidad. 

 
La presente Constitución, en la que quedan consagrados, en forma jurídica, los frutos de la lucha del pueblo chino de las diversas nacionalidades y definido 

el régimen básico del estado y sus tareas básicas, es la ley fundamental del estado y tiene la máxima autoridad jurídica. El pueblo de las diversas 

nacionalidades del país, los organismos del Estado, las fuerzas armadas, los partidos políticos, las organizaciones sociales, las empresas y las instituciones, 
deben tomar la Constitución como norma fundamental en sus actividades y tienen la obligación de defender su autoridad y garantizar su cumplimiento. 

 

CAPITULO I PRINCIPIOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- La República Popular China es un Estado socialista de dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basado en 

la alianza obrero – campesina. El sistema socialista es el sistema básico de la República Popular China. Está prohibido todo sabotaje por parte de cualquier 
organización o individuo contra el sistema socialista. 
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ARTÍCULO 2.- Todo el Poder en la República Popular China pertenece al pueblo. Los órganos por medio de los cuales el pueblo ejerce el 
poder estatal son la Asamblea Popular Nacional y las Asambleas Populares Locales de diversos niveles. El pueblo administra los asuntos del Estado, las 

actividades económicas y culturales y los asuntos sociales por diversas vías y en distintas formas conforme a las estipulaciones de la ley. 

ARTÍCULO 3.- El centralismo democrático se practica en los organismos del Estado de la República Popular China. La Asamblea Popular 
Nacional y las asambleas populares locales de diversos niveles son elegidas de forma democrática, responden ante el pueblo y se someten a su supervisión. 

Los órganos ejecutivos, judiciales y fiscalizadores del Estado emanan de las asambleas populares, responden ante ellas y se someten a su supervisión. La 

división de Atribuciones entre los organismos centrales y los locales del Estado se realizará con sujeción al principio de hacer que las autoridades locales 
pongan en pleno juego su iniciativa y actividad bajo la dirección unificada de las autoridades centrales. 

ARTÍCULO 4.-Todas la nacionalidades de la República Popular China gozan de igualdad de derechos. El estado garantiza los derechos e 

intereses legítimos de las minorías nacionales y salvaguarda y desarrolla las relaciones de igualdad, unidad y ayuda recíproca entre las diversas 
nacionalidades. Queda prohibida toda discriminación u opresión contra cualquier nacionalidad, así como todo acto que quebrante la unidad entre las 

nacionalidades o provoque la escisión entre ellas. Conforme a las peculiaridades y necesidades de cada minoría nacional, el Estado ayuda a las zonas de 

minorías nacionales a acelerar su desarrollo económico y cultural. En toda zona donde alguna minoría nacional viva en compacta comunidad se aplica la 
autonomía regional y se establecen organismos autonómicos para ejercer los derechos autónomos. Las zonas de autonomía nacional constituyen parte 

inseparable de la República Popular China. Todas las nacionalidades gozan de la libertad de emplear y desarrollar sus propias lenguas orales y escritas y de 

la libertad de conservar o reformar sus costumbres y prácticas tradicionales. 
ARTÍCULO 5.- El Estado salvaguarda la unidad y la autoridad de la legalidad socialista. 

Ninguna ley, disposición administrativa o reglamento de carácter local debe contradecir la Constitución. Todos los organismos del Estado y las fuerzas 

armadas, los partidos políticos y organizaciones sociales, las empresas e instituciones deben observar la Constitución y las leyes. Se exigirá responsabilidad 
por todo acto que viole la constitución y las leyes. No se permitirá que ningún organismo o individuo disfrute de privilegios por encima de la Constitución 

y las leyes. 

ARTÍCULO 6.- La base del sistema económico socialista de la República Popular China es la propiedad social socialista de los medios de 
producción, o sea, la propiedad de todo el pueblo y la propiedad colectiva de las masas trabajadoras. El sistema de prioridad social socialista implica la 

eliminación de la explotación del hombre por el hombre y la aplicación del principio de “de cada uno, según su capacidad; a cada uno, según su trabajo”. 

ARTÍCULO 7.- El sector estatal de la economía, es decir, el sector económico de la propiedad socialista de todo el pueblo, es la fuerza rectora 
de la economía nacional. El Estado asegura la consolidación y el desarrollo del sector estatal de la economía. 

ARTÍCULO 8.- Las comunas populares rurales, las cooperativas de producción agrícola y las otras formas de economía cooperativa de 
producción, abastecimiento y venta, crédito, consumo, etc., son propiedad colectiva de las masas trabajadoras. Los trabajadores incorporados a las 

organizaciones de la economía colectiva rural tienen derecho a explotar parcelas de tierra cultivable o de montaña en usufructo personal, dedicarse a 

ocupaciones secundarias domésticas y criar ganado en usufructo personal dentro de los límites establecidos por la ley. Todas las formas de economía 
cooperativa existentes en la artesanía, la industria, la construcción, el transporte, el comercio y los servicios públicos de las ciudades y poblados, están 

dentro del sector económico de propiedad colectiva socialista de las masas trabajadoras. El Estado protege los derechos e intereses legítimos de las 

entidades económicas colectivas tanto de la ciudad como del campo. Estimula, orienta y ayuda a la economía colectiva en su desarrollo. 
ARTÍCULO 9.- Son propiedad del Estado, o sea, de todo el pueblo, los yacimientos minerales, las aguas, los bosques, las montañas, las 

praderas, las tierras vírgenes, los bancos de arena y de tierra y otros recursos naturales, excepto los bosques, las montañas, las praderas, las tierras vírgenes 

y los bancos de arena y de tierra cuya propiedad es colectiva según lo previsto por la ley. El Estado garantiza el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales y protege los animales y plantas raros y valiosos. Se prohíbe a toda organización o individuo apropiarse o destruir los recursos naturales por 

cualquier medio. 

ARTÍCULO 10.- La tierra urbana es propiedad del Estado. El campo y los suburbios de las ciudades, las tierras son propiedad colectiva a 
excepción de aquellas que pertenecen al Estado según lo estipulado por la ley; son también propiedad colectiva los terrenos de casas y parcelas de tierra 

cultivable y de montaña en usufructo personal. El Estado, por razones de interés público, puede tomar en usufructo tierras de acuerdo con lo estipulado por 

la ley. Ninguna organización o individuo debe apoderarse de tierras ni comprarlas, venderlas, darlas en arrendamiento o transferirlas ilícitamente mediante 
otras formas. Toda organización o individuo que haga uso de la tierra, debe usarla de manera razonable. 

ARTÍCULO 11.- La economía individual de los trabajadores, tanto de la ciudad como del campo, que funciona dentro de los límites 

establecidos por la ley, es un suplemento del sector social de la economía socialista. El Estado protege los derechos e intereses legítimos del sector 
individual de la economía. El Estado mediante su gestión administrativa, orienta, ayuda y supervisa al sector individual de la economía. 

ARTÍCULO 12.- Los bienes públicos socialistas son sagrados e inviolables. El Estado protege los bienes públicos socialistas. Se prohíbe a toda 

organización o individuo apoderarse o destruir, por cualquier medio, los bienes del Estado y de la Colectividad. 
ARTÍCULO 13.- El Estado protege el derecho de propiedad de los ciudadanos sobre su ingresos legítimos, ahorros, casas de vivienda y otros 

bienes legítimos. El Estado protege, de acuerdo de los ciudadanos a heredar los vienes privados. 

ARTÍCULO 14.- El Estado se esfuerza por elevar el entusiasmo y el nivel técnico de los trabajadores, divulgar los adelantos científicos y 
tecnológicos, perfeccionar la estructura de administración económica y el sistema de gestión y administración de las empresas, implantar diversas formas 

de responsabilidad socialista y mejorar la organización laboral, a fin de aumentar sin cesar la productividad del trabajo y la rentabilidad económica y 

desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad. El Estado practica un riguroso régimen de economías y combate el despilfarro. El Estado determina en 
forma racional la promoción entre la acumulación y el consumo, toma en consideración a la vez los intereses del Estado, de la colectividad y de los 

individuos y, sobre la base del desarrollo de la producción, mejora gradualmente las condiciones de vida material y cultural del pueblo. 

ARTÍCULO 15.- El Estado practica la economía planificada sobre la base de la propiedad social socialista. Garantiza un desarrollo 

proporcional y armonioso de la economía nacional a través del equilibrio general del plan económico y mediante el papel auxiliar del mercado como factor 

regulador. Se prohíbe que toda organización o individuo perturbe el orden económico de la sociedad o mine los planes económicos del Estado. 

ARTÍCULO 16.- Las empresas estatales, siempre que se atengan a la dirección unificada del Estado y cumplan cabalmente los planes estatales, 
tienen, dentro de los límites establecidos por la ley, derechos autónomos de gestión y administración. De acuerdo con las estipulaciones de la ley se 

practica en las empresas estatales la administración democrática a través de las conferencias de representantes de obreros y empleados y de otras formas. 

ARTÍCULO 17.- Las organizaciones económicas colectivas, a condición de que se orienten por los planes estatales y acaten las leyes 
correspondientes, tienen el derecho autónomo de realizar independientes actividades económicas. Las organizaciones económicas colectivas practican, 

conforme a las estipulaciones de la ley, la administración democrática. El total de sus trabajadores elegirá o destituirá al personal administrativo y decidirá 

los importantes problemas de gestión y administración. 
ARTÍCULO 18.- La República Pública China autoriza a las empresas y otras organizaciones económicas o individuos extranjeros a hacer 

inversiones en China y a realizar distintas formas de cooperación económica con empresas u otras organizaciones económicas de China, de acuerdo con las 

estipulaciones de la ley de la República Popular China. Las empresas y otras organizaciones económicas extranjeras, así como las empresas mixtas con 
inversiones nacionales y extranjeras, instaladas en territorio chino, deben observar las leyes de la República Popular China. Sus derechos e intereses 

legítimos son amparados por las leyes de la República Popular China. 
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ARTÍCULO 19.- El Estado desarrolla la educación socialista y se esfuerza por elevar el nivel científico y cultural de todo el pueblo. El Estado 
establece escuelas de diferentes tipos, trabaja, fomenta la enseñanza secundaria, la profesional y la superior y promueve la educación preescolar. El Estado 

desarrolla todo tipo de felicidades educacionales, trabaja por liquidar el analfabetismo, imparte a los obreros, campesinos, funcionarios estatales y demás 

trabajadores educación política, cultural, científica, tecnológica y profesional y alienta la capacitación mediante el estudio autodidáctico. El Estado 
estimula los esfuerzos de las organizaciones económicas colectivas, de las empresas e instituciones estatales y demás fuerzas sociales por establecer, según 

lo estipulado por la ley, centros docentes de diversas modalidades. El Estado divulga el putonghua, habla común estandarizada, para todo el país. 

ARTÍCULO 20.- El Estado Impulsa el avance de las ciencias naturales y sociales, populariza lo conocimientos científicos y tecnológicos y 
recompensa los logros alcanzados en la investigación científica y los inventos técnicos. 

ARTÍCULO 21.- El Estado desarrolla los servicios médicos y sanitarios, la medicina moderna y la medicina tradicional, estimula y apoya los 

esfuerzos de las organizaciones económicas colectivas del campo, las empresas e instituciones estatales y de las organizaciones vecinales por establecer 
diversos servicios de asistencia médica y sanidad pública, realiza actividades masivas de sanidad y protege la salud del pueblo. El Estado desarrolla la 

cultura física, despliega actividades deportivas de masas y fortalece la salud del pueblo. 

ARTÍCULO 22.- El Estado impulsa el desarrollo de la literatura y el arte, el periodismo, la radiodifusión y televisión, el trabajo y la 
distribución, los servicios de bibliotecas, museos y casa de cultura y otras actividades culturales que sirvan al pueblo y al socialismo, y al despliegue de 

actividades culturales de masas. El Estado protege los lugares pintorescos y de valor histórico, los valiosos monumentos y reliquias culturales y demás 

importantes legados de valor histórico y cultural. 
ARTÍCULO 23.- El Estado prepara personas especializadas en distintas ramas que sirvan al socialismo, engruesa el contingente de 

intelectuales y crea condiciones para hacer valer plenamente el papel que les corresponde en la modernización socialista. 

ARTÍCULO 24.- El Estado refuerza la construcción de la civilización socialista en lo espiritual por medio de una educación generalizada en 
materia de ideas, moral, cultura, disciplina y ley a través de la elaboración y aplicación de diversas normas de conducta y reglamentos públicos dentro de 

los diferentes sectores de la población urbana y rural. El Estado fomenta la moral pública que consiste en amar a la patria, al pueblo, al trabajo a la ciencia 

y al socialismo; realiza entre el pueblo una educación en el espíritu del patriotismo y del colectivismo así como del internacionalismo y del comunismo, 
imparte una educación en el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, y lucha contra la ideología capitalista, la feudal y otras ideologías 

decadentes. 

ARTÍCULO 25.- El Estado impulsa la planificación familiar para que el crecimiento demográfico concuerde con el plan de desarrollo socio-
económico. 

ARTÍCULO 26.- El Estado protege y mejora el medio ambiente y el ambiente ecológico, y previene y elimina la contaminación ambiental y 
otros males comunes. El Estado organiza y estimula la repoblación forestal y protege tanto los bosques como los árboles. 

ARTÍCULO 27.- Todos los organismos estatales aplican el principio de simplificación estructural, practican el sistema de responsabilidad en el 

trabajo y el sistema de capacitación y verificación y valoración de su personal, elevan incesantemente la calidad y eficacia de su trabajo y combaten el 
burocratismo. Todos los organismos del Estado y sus funcionarios deben apoyarse en el pueblo, mantener estrecho y permanente contacto con el, escuchar 

atentamente sus opiniones y sugerencias, someterse a su supervisión y servirle con dedicación. 

ARTÍCULO 28.- El Estado mantiene el orden público, reprime la alta traición y demás actividades contrarrevolucionarias, castiga todo acto 
que perjudique la seguridad pública y socave la economía socialista así como otros actos delictivos, sanciona a los criminales y los somete a un proceso de 

reforma. 

ARTÍCULO 29.- Las fuerzas armadas de la república popular pertenecen al pueblo. Sumisión es fortalecer la defensa nacional, resistir a la 
agresión, defender la defensa nacional, resistir a la agresión defender a la patria, proteger el trabajo pacífico del pueblo, participar en la construcción del 

país y servir con fervor al pueblo. El Estado intensifica la revolucionarización, la modernización y la regulación de las fuerzas armadas y acrecienta el 

poderío de la defensa nacional. 

ARTÍCULO 30.- Las divisiones administrativas de la República Popular China son las siguientes: 

Todo el país se divide en provincias, regiones autónomas y municipios directamente subordinados al Poder central; cada Provincia o región autónoma se 

divide, a su vez, en prefecturas autónomas, distritos, distritos autónomos y municipios. Cada distrito o distrito autónomo se divide, a su vez, en cantones, 
cantones de minorías nacionales y poblados. Los municipios directamente subordinados al Poder Central y las ciudades de considerable tamaño se dividen 

en distritos urbanos y distritos rurales; las prefecturas autónomas, en distritos, distritos autónomos y municipios. Las regiones autónomas, las prefecturas 

autónomas y los distritos autónomos son zonas de autonomía nacional. 
ARTÍCULO 31.- En caso necesario, el Estado instituye zonas administrativas especiales. Los estatutos que rijan en ellas serán determinados 

conforme a las condiciones concretas por la Asamblea Popular Nacional mediante la ley. 

ARTÍCULO 32.- La República Popular China protege los derechos e intereses legítimos de los extranjeros que se encuentren en territorio 
chino, y éstos, a su vez, tienen que acatar las leyes de la República Popular China. La república Popular China puede conceder asilo a los extranjeros que lo 

soliciten por causas políticas. 

 

CAPITULO II DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS. 

 

ARTÍCULO 33.- Es ciudadano de la República Popular China todo el que haya adquirido la nacionalidad de la misma. Todos los ciudadanos 
de la República Popular China son iguales ante la ley. Todos los ciudadanos gozan de los derechos establecidos por la Constitución y las leyes y, al mismo 

tiempo, deben cumplir con los deberes contenidos en las mismas. 

ARTÍCULO 34.- Los ciudadanos de la República Popular China que hayan cumplido los 18 años tienen derecho a elegir y a ser elegidos, 

independientemente de su nacionalidad, raza, sexo, profesión, procedencia familiar, religión, grado de instrucción, situación económica y tiempo de 

residencia; sin embargo, se exceptúa a aquellas personas que por ley haya sido privadas de sus derechos políticos. 

ARTÍCULO 35.- Los ciudadanos de la República Popular China tiene libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación, de desfiles y de 
manifestaciones. 

ARTÍCULO 36.- Los ciudadanos de la República Popular China son libres de profesar creencias religiosas. Ningún organismo del Estado, 

organización social o individuo puede obligar a un ciudadano a profesar tal o cual religión o dejar de practicarla, ni tampoco discriminar a los ciudadanos 
creyentes ni a los no creyentes. El Estado protege las actividades religiosas normales. Ninguna persona puede realizar, al amparo de la religión, actividades 

que atenten contra el orden público, causen daño a la salud de los ciudadanos o perturben el sistema educacional del Estado. Las organizaciones y asuntos 

religiosos deben mantenerse libres de todo control extranjero. 
ARTÍCULO 37.- La libertad personal de los ciudadanos de la República Popular China es inviolable. Ningún ciudadano pude ser detenido sin 

la autorización o decisión de una fiscalía popular o la decisión de un tribunal popular, y la detención no puede ser ejecutada sino por los organismos de 

seguridad pública. Se prohíbe practicar ilegalmente el arresto de cualquier ciudadano o privarle por otros medios ilegales de su libertad personal o 
restringir la misma. Se prohíbe realizar sin autorización registros personales a cualquier ciudadano. 

ARTÍCULO 38.- La dignidad personal de los ciudadanos de la República Popular China es inviolable. Se prohíbe ofenderlos, denigrarlos o 

lanzarles acusaciones infundadas e imputaciones insidiosas por cualquier medio. 
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ARTÍCULO 39.- Se garantiza la inviolabilidad del domicilio  de los ciudadanos de la República Popular China. Se prohíbe registrar 
ilegalmente el domicilio de los ciudadanos o penetrar en él ilegalmente. 

ARTÍCULO 40.- La libertad y el secreto de correspondencia de los ciudadanos de la República Popular China están garantizados por la ley. 

Ninguna organización o individuo puede violar por motivo alguno la libertad y el secreto de correspondencia de los ciudadanos, salvo que así lo impongan 
las necesidades de la seguridad del Estado o de la investigación de delitos criminales, en cuyo caso la correspondencia será sometida a la revisión por parte 

de los organismos de seguridad pública o las fiscalías de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley. 

ARTÍCULO 41.- Los ciudadanos de la República Popular China tienen derecho de formular críticas a todo organismo del Estado y a sus 
funcionarios, y a plantear sugerencias. Tienen derecho a presentar quejas, acusaciones o denuncias ante los organismos correspondientes del Estado contra 

cualquier entidad del Estado o sus funcionarios que hayan infringido la ley o faltado a sus deberes. Pero no deben inventar o tergiversar los hechos para 

presentar acusaciones infundadas e imputaciones insidiosas. Los organismos correspondientes del Estado deben verificar los hechos alegados en las quejas, 
acusaciones o denuncias que hagan los ciudadanos y responsabilizarse de atenderlas. Nadie debe reprimir o tomar represalias contra los ciudadanos que las 

formulen. El que haya sufrido pérdidas a causa de la violación de sus derechos ciudadanos por parte de un organismo del Estado o su personal, tiene 

derecho a la indemnización de acuerdo con las estipulaciones de la ley. 
ARTÍCULO 42.- Los ciudadanos de la República Popular China tienen derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado crea, por todos los 

medios, condiciones para el empleo, refuerza la protección laboral, mejora las condiciones de trabajo y, sobre la base del desarrollo de la producción, 

incrementa las remuneraciones por el trabajo y los servicios de bienestar. El trabajo constituye un honroso deber de todos los ciudadanos aptos para 
hacerlo. Los trabajadores tanto de las empresas estatales como de las organizaciones económicas colectivas de la ciudad y el campo deben encarar su 

trabajo con la actitud de dueños del Estado. El Estado promueve la emulación socialista en el trabajo y recompensa a los trabajadores ejemplares y 

avanzados. Alienta a los ciudadanos a participar en el trabajo voluntario. El Estado concede un adecuado entrenamiento laboral a los ciudadanos previo a 
su colocación. 

ARTÍCULO 43.- Los trabajadores de la República Popular China tienen derecho al descanso. El Estado expande las facilidades para el 

descanso y reposo de los trabajadores y fija la jornada laboral y el régimen de vacaciones para obreros y empleados. 
ARTÍCULO 44.- El Estado aplica, según lo estipulado por la ley, el régimen de jubilación a los obreros y empleados de las empresas e 

instituciones y a los funcionarios de los organismos estatales. El Estado y la sociedad aseguran los medios de subsistencia a los jubilados. 

ARTÍCULO 45.- Los ciudadanos de la República Popular China tienen derecho a la asistencia material del Estado y de la sociedad en la vejez 
y en caso de enfermedad o pérdida de su capacidad laboral. Para garantizar el goce de este derecho, el Estado promueve los servicios de seguro social, 

asistencia social, asistencia médica y salud pública. El Estado y la sociedad garantizan los medios de subsistencia a los militares inválidos, socorren a las 
familias de los mártires revolucionarios y otorgan trato preferencial a los familiares de los miembros del ejército. El Estado y la sociedad ayudan a crear 

condiciones de trabajo, vida y educación para los ciudadanos ciegos, sordos, mudos y otros minusválidos. 

ARTÍCULO 46.- Los ciudadanos de la República Popular China tiene el derecho y el deber de recibir educación. El Estado promueve el 
desarrollo integral-moral, intelectual y físico-de los niños, adolescentes y jóvenes. 

ARTÍCULO 47.- Los ciudadanos de la República Popular China tienen libertad de dedicarse a la investigación científica, a la creación literaria 

y artística y a las demás actividades culturales. El Estado estimula y favorece la labor creadora y provechosa para el pueblo que realicen los ciudadanos 
dedicados a la educación, la ciencia, la tecnología, la literatura, el arte y otras actividades culturales. 

ARTÍCULO 48.- El la República Popular China, la mujer goza de iguales derechos que el hombre en la vida política, económica, cultural, 

social y familiar. El Estado protege los derechos e intereses de la mujer, pone en práctica el principio de igual salario por igual trabajo entre hombres y 
mujeres y prepara y promueve cuadros de entre las mujeres. 

ARTÍCULO 49.- El Estado protege el matrimonio, la familia, la maternidad y la infancia. Tanto el marido como la esposa tienen el deber de 

practicar la planificación familiar. Los padres tienen el deber de sostener y educar a sus hijos menores de edad, y los hijos mayores de edad, el de sustentar 

y ayudar a sus padres. Se prohíbe violar la libertad de matrimonio y maltratar a los ancianos, a las mujeres o a los niños. 

ARTÍCULO 50.- La República Popular China protege los derechos e intereses legítimos de los chinos residentes en el extranjero y de los 

chinos que hayan vuelto a la patria así como de sus familiares. 
ARTÍCULO 51.- Los ciudadanos de la República Popular China, en ejercicio de sus libertades y derechos, no deben perjudicar los intereses del 

Estado, de la sociedad o de la colectividad, ni menoscabar las libertades y derechos legítimos de los demás ciudadanos. 

ARTÍCULO 52.- Los ciudadanos de la República Popular China tienen el deber de salvaguardar la unificación de la patria y la unidad entre las 
diversas nacionalidades del país. 

ARTÍCULO 53.- Los ciudadanos de la República Popular China deben acatar la Constitución y las leyes, guardar los secretos del Estado, 

cuidar los bienes públicos, observar la disciplina laboral y el orden público y respetar la moral pública. 
ARTÍCULO 54.- Los ciudadanos de la República Popular China tienen la obligación de salvaguardar la seguridad, el honor y los intereses de la 

patria; no deben cometer actos que comprometan esta seguridad, honor e intereses. 

ARTÍCULO 55.- En un sagrado deber de todo ciudadano de la República Popular China defender la patria y oponer resistencia a la agresión. 
Cumplir el servicio militar y alistarse en la milicia popular según la ley, constituye una honrosa obligación de los ciudadanos de la República Popular 

China. 

ARTÍCULO 56.- Los ciudadanos de la República Popular China tienen la obligación de pagar impuestos estipulados por la ley. 
 

CAPÍTULO III ESTRUCTURA DEL ESTADO. 

APARTADO 1 ASAMBLEA POPULAR NACIONAL. 

 

ARTÍCULO 57.- La Asamblea Popular Nacional de la República Popular China es el órgano supremo del poder del Estado. Su organismo 

permanente es el Comité Permanente de La Asamblea Popular Nacional. 
ARTÍCULO 58.- La Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente ejercen el poder legislativo del Estado. 

ARTÍCULO 59.- La Asamblea Popular Nacional se compone de diputados elegidos por las provincias, las regiones autónomas, los municipios 

directamente proporcionados al poder central y el ejército. Cada una de las minorías nacionales debe tener un número apropiado de diputados. Las 
elecciones de los diputados a la Asamblea Popular Nacional son presididas por su comité permanente. El número de diputados a la Asamblea Popular 

Nacional y los métodos para su elección son estipulados por la ley. 

ARTÍCULO 60.- La Asamblea Popular Nacional se renueva cada cinco años. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional debe 
consumar, dos meses antes de la renovación de ésta, la elección de los diputados a la próxima Asamblea Popular Nacional. En circunstancias 

extraordinarias en que sea imposible realizar las elecciones, se les puede aplazar y se prorroga el mandato de la Asamblea Popular Nacional, con la 

aprobación de más de dos tercios de los integrantes del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Es preciso que, en el transcurso de un año 
contando desde la desaparición de esas circunstancias extraordinarias, se consumen las elecciones de los diputados a la próxima Asamblea Popular 

Nacional. 
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ARTÍCULO 61.- La Asamblea Popular Nacional se reúne una vez al año a convocatoria de su comité permanente. Puede reunirse en sesión 
extraordinaria cuando éste lo considere necesario o cuando lo proponga más de un quinto de los diputados a la Asamblea Popular Nacional. Al reunirse, la 

Asamblea Popular Nacional elige un Presidium que presidirá sus sesiones. 

ARTÍCULO 62.- La Asamblea Popular Nacional ejerce las siguientes funciones: Reformar la Constitución; Supervisar el cumplimiento de la 
Constitución; Elaborar y reformar el código penal, el código civil, las leyes orgánicas de Estado y otras leyes básicas; Elegir al presidente y vicepresidente 

de la República Popular China; Decidir el nombramiento del Primer Ministro del Consejo de Estado a propuesta del presidente de la República Popular 

China; Elegir al Presidente de la Comisión Militar Central y decidir el nombramiento de los demás integrantes de ésta a propuesta de su presidente; Elegir 
el Presidente del Tribunal Popular Supremo; Elegir el Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema; Examinar y aprobar el plan de desarrollo socio-

económico del país y los informes sobre su ejecución; Examinar y aprobar los presupuestos del Estado y los informes sobre su ejecución; Modificar o 

anular las decisiones inadecuadas que haya adoptado el Comité permanente de la Asamblea Popular Nacional. Ratificar la creación de provincias, regiones 
autónomas y municipios directamente subordinados al poder central; Decidir sobre el establecimiento de zonas administrativas especiales así como de sus 

estatutos. 

ARTÍCULO 63.- La Asamblea Popular Nacional tiene la facultad de destituir a: Al presidente y vicepresidente de la República Popular China; 
Al primer ministro y viceprimeros ministros del Consejo de Estado, los consejeros de Estado, los titulares de los ministros y comisiones, al auditor general 

y el secretario general; Al presidente y los otros integrantes de la Comisión Militar Central; Al presidente del Tribunal Popular Supremo; Al Fiscal General 

de la Fiscalía Popular Suprema. 
ARTÍCULO 64.- La reforma de la Constitución debe hacerse a propuesta  del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional o a 

propuesta de más de un quinto de los diputados a la Asamblea Popular Nacional y, demás, con la aprobación por más de dos tercios de estos últimos Las 

leyes y otros proyectos de resolución deben ser aprobados por la mayoría absoluta de los diputados a la Asamblea Popular Nacional. 
ARTÍCULO 65.- El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional está integrado por: El Presidente.; Los Vicepresidentes; El 

Secretario General. Entre los integrantes del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional debe figurar un número apropiado de diputados de 

minorías nacionales. La Asamblea Popular Nacional elige a los integrantes de su Comité Permanente y está facultada para destituirlos. Los integrantes del 
Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional no pueden desempeñar cargos en los órganos ejecutivos, judiciales, ni fiscalizadores del Estado. 

ARTÍCULO 66.- El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional tiene el mismo poderío de mandato que la Asamblea Popular 

Nacional; ejerce sus funciones hasta que la próxima Asamblea Popular Nacional haya elegido un nuevo Comité Permanente. El Vicepresidente y los 
Vicepresidentes no pueden cumplir más de dos mandatos consecutivos. 

ARTÍCULO 67.- El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional ejerce las siguientes funciones: Interpretar la Constitución y 
supervisar su cumplimiento; Elaborar y reformar todas las leyes, excepto las que deban ser elaboradas por la Asamblea Popular Nacional; Complementar y 

modificar en forma parcial, en el tiempo comprendido entre los periodos de sesiones de la Asamblea Popular Nacional, las leyes elaboradas por ésta, pero 

sin contradecir los principios fundamentales de estas leyes; Interpretar las leyes; Examinar y aprobar, entre los periodos de sesiones de la Asamblea 
Popular Nacional, los reajustes parciales que sean necesario introducir en el plan de desarrollo socio-económico del país y en los presupuestos del Estado 

en el curso de su ejecución; Supervisar la labor del Consejo de Estado, de la Comisión Militar Central, del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía 

Suprema; Revocar las disposiciones administrativas, decisiones y órdenes elaboradas por el Consejo de Estado que contradigan la Constitución o las leyes; 
Revocar las disposiciones y resoluciones de carácter local elaboradas por los organismos del poder estatal de las provincias, las regiones autónomas y los 

municipios directamente subordinados al poder central que contradigan la Constitución, las leyes y las disposiciones administrativas; Decidir, entre los 

períodos de sesiones de la Asamblea Popular Nacional y a propuesta del Primer Ministro del Consejo de Estado, el nombramiento de los titulares de los 
ministerios y comisiones, del Auditor General y del Secretario General. Decidir, entre los períodos de sesiones de la Asamblea Popular Nacional y a 

propuesta del Presidente de la Comisión Militar Central, el nombramiento de los demás integrantes de la misma Nombrar o destituir, a propuesta del 

Presidente del Tribunal Popular Supremo, a sus Vicepresidentes, jueces y miembros del jurado así como al Presidente del Tribunal Militar. 

Nombrar o sustituir, a propuesta del Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema, los fiscales generales adjuntos, los fiscales y los miembros 

de la comisión fiscalizadora y el Fiscal General de la Fiscalía Militar y aprobar  el nombramiento o la sustitución de los fiscales generales de las fiscalías 

populares de las provincias, las regiones autónomas y los municipios directamente subordinados al poder central. Decidir el nombramiento o la remoción 
de los representantes plenipotenciarios de la Nación en otros Estados. Acordar la ratificación o la anulación de los tratados y los acuerdos importantes 

concluidos con Estados extranjeros. Definir las escalas de grado militares y diplomáticos y otros sistemas de escalas especiales. Instituir las 

condecoraciones y los títulos honoríficos del Estado y acordar su adjudicación. 
ARTÍCULO 68.- El presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional dirige la labor del Comité Permanente y convoca sus 

sesiones. Los Vicepresidentes y el Secretario General asisten al presidente en su trabajo. El presidente y los vicepresidentes y el secretario general realizan 

las reuniones presidenciales encargadas de cumplir los importantes trabajos cotidianos del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. 
ARTÍCULO 69.- El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional responde y rinde cuentas de su gestión ante la Asamblea. 

ARTÍCULO 70.- La Asamblea Popular Nacional instituye la Comisión de Nacionalidades, La Comisión Jurídica, la Comisión de Asuntos 

Financieros y Económicos, la Comisión de Educación, Ciencias, Cultura y Salud Pública, la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Chinos 
Residentes en el Extranjero y otras comisiones especiales necesarias. Entre los periodos de sesiones de la Asamblea Popular Nacional, todas estas 

comisiones funcionan bajo la dirección del Comité Permanente de la Asamblea. Bajo la dirección de la Asamblea Popular Nacional y de su Comité 

Permanente, las comisiones especiales estudian, examinan o elaboran los proyectos de resolución de su competencia. 
ARTÍCULO 71.- La Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente pueden establecer, cuando lo juzguen necesario, comisiones de 

investigación para casos específicos y adoptar resoluciones correspondientes a base del informe rendido por estas comisiones. En el trascurso de la labor de 

una comisión de investigación, todos los organismos del Estado, organizaciones sociales y ciudadanos relacionados con el caso investigado tienen la 

obligación de facilitarle los datos necesarios. 

ARTÍCULO 72.- Los diputados de la Asamblea Popular Nacional y los integrantes del Comité Permanente de la misma tienen derecho a 

formular, de acuerdo con el procedimiento por la ley de proyectos que se encuentra dentro del ámbito de la competencia de la Asamblea Popular Nacional 
o de su comité Permanente. 

ARTÍCULO 73.- Durante las sesiones de sus respectivos cuerpos, los diputados de la Asamblea Popular Nacional y los integrantes del Comité 

Permanente de la misma tienen derecho a formular, según el procedimiento prescrito por la ley, interpelaciones al Consejo de Estado o a los Ministerios y 
Comisiones subordinados a éste. Los organismos interpretados tienen la obligación de responder. 

ARTÍCULO 74.- Los diputados de la Asamblea Popular Nacional no podrán ser detenidos o sometidos a enjuiciamiento penal sin autorización 

del Presidium de la Asamblea o de su Comité Permanente, cuando la Asamblea esté en receso. 
ARTÍCULO 75.- A los diputados a la Asamblea Popular Nacional no se les puede exigir responsabilidad judicial por sus intervenciones y 

votaciones en las diversas reuniones de la Asamblea. 

ARTÍCULO 76.- Los diputados a la Asamblea Popular Nacional deben acatar de manera ejemplar la Constitución y las otras leyes, guardar los 
secretos del Estado y contribuir al cumplimiento de la Constitución y de las otras leyes en la producción, el trabajo o actividades sociales en que participen. 

Los diputados a la Asamblea Popular Nacional deben mantener estrechos vínculos con las entidades que los eligieron y con el pueblo en general, escuchar 

y reflejar las opiniones y demandas de éste, y servirle con dedicación. 
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ARTÍCULO 77.- Los diputados a la Asamblea Popular Nacional están bajo la supervisión de las entidades que los eligieron. Estas entidades 
tienen derecho, de acuerdo con el procedimiento prescrito por la ley, a retirar a los diputados que eligieron. 

ARTÍCULO 78.- La Organización y el procedimiento de trabajo de la Asamblea Popular Nacional y de su Comité Permanente son fijados por 

la ley. 
 

APARTADO 2 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

 
ARTÍCULO 79.- El Presidente y Vicepresidente de la República Popular China son elegidos por la Asamblea Popular Nacional. Todo 

ciudadano de la República Popular China que haya cumplido los cuarenta y cinco años de edad y tenga expedito su derecho a elegir y ser elegido, puede 

ser elegido Presidente o Vicepresidente de la República Popular China. El Presidente y Vicepresidente de la República Popular China tienen el mismo 
periodo de mandato que la Asamblea Popular Nacional y no pueden cumplir más de dos mandatos consecutivos. 

ARTÍCULO 80.- De acuerdo con las decisiones de la Asamblea Popular Nacional y su Comité permanente, el Presidente de la República 

Popular China promulga las leyes, nombra o destituye al Primer Ministro del Consejo de Estado, viceprimeros ministros, consejeros de Estado, ministros, 
presidentes de sus comisiones, auditor general y secretario general, otorga condecoraciones y los títulos honoríficos del Estado, decreta la amnistía 

especial, impone la ley marcial, declara el estado de guerra y decreta la movilización. 

ARTÍCULO 81.- El Presidente de la República Popular China acepta, en representación de la República Popular China, a los representantes 
diplomáticos extranjeros y, de acuerdo con las decisiones del Comité Permanente de la Asamblea Popular China, envía o retira los representantes 

plenipotenciarios de la Nación en otros Estados y ratifica o anula los tratados y los acuerdos importantes concluidos con Estados extranjeros. 

ARTÍCULO 82.- El vicepresidente de la República Popular China asiste al presidente en su trabajo. El Vicepresidente de la República Popular 
China puede ejercer, por delegación del presidente, parte de las funciones de este. 

ARTÍCULO 83.- El Presidente y Vicepresidente de la República Popular China ejercen sus funciones hasta que tome posesión sus sucesores 

elegidos por la próxima Asamblea Popular Nacional. 
ARTÍCULO 84.- Cuando el Cargo de Presidente de la República Popular China quede vacante, será cubierto por el Vicepresidente. Cuando el 

cargo de Vicepresidente de la República Popular China quede vacante , será cubierto por la persona que la Asamblea Popular Nacional elija para el efecto. 

Cuando queden vacantes tanto el cargo de Presidente como el de vicepresidente de la República Popular China, serán cubiertos por elecciones de la 
Asamblea Popular Nacional. Antes de la elección, el Presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional asumirá interinamente el cargo 

de Presidente de la República. 
 

APARTADO 3 CONSEJO DE ESTADO. 

 

ARTÍCULO 85.- El Consejo de Estado de la República Popular China, es decir, el gobierno popular central, es el órgano ejecutivo del órgano 
supremo del poder del Estado; es el órgano administrativo supremo del Estado. 

ARTÍCULO 86.- El Consejo de Estado está integrado por: El Primer Ministro, Los Viceprimeros Ministros, Los Consejeros de Estado, Los 

Ministros, Los Presidentes de las Comisiones, El Auditor General, El Secretario General, En el Consejo de Estado se practica el sistema de responsabilidad 
personal del Primer Ministro y, en los Ministerios y las Comisiones, el sistema de responsabilidad personal de sus respectivos titulares. La organización del 

Consejo de Estado es fijada por la ley. 

ARTÍCULO 87.- El Consejo de Estado tiene el mismo período de mandato que la Asamblea Popular Nacional. El Primer Ministro, los 
Viceprimeros Ministros y Consejeros de Estado no pueden permanecer en sus cargos por más de dos periodos consecutivos.  

ARTÍCULO 88.- El Primer ministro dirige la labor del Consejo de Estado. Los Viceprimeros Ministros, los Consejeros de Estado y el 

Secretario General realizan las reuniones regulares del Consejo de Estado. El Primer Ministro Convoca y preside las reuniones regulares y plenarias del 
Consejo de Estado. 

ARTÍCULO 89.- El Consejo de Estado desempeña las siguientes funciones: Formular medidas administrativas, elaborar disposiciones 

administrativas y emitir decisiones y dictar órdenes según lo estipulado por la Constitución y las leyes. Presentar proyectos de resolución a la Asamblea 
Popular Nacional o a su Comité Permanente, Definir las tareas y las atribuciones de los Ministerios y Comisiones, dirigir de manera unificada la labor de 

éstos y orientar el trabajo administrativo de nivel nacional que no corresponda a los Ministerios y a las comisiones. Dirigir de manera unificada la labor de 

los organismos administrativos locales del Estado en los diversos niveles en todo el país, delimitar concretamente la competencia de los organismos 
administrativos estatales del gobierno central, de las provincias, de las regiones autónomas y los municipios  directamente subordinados al poder central. 

Trazar y poner en ejecución el plan de desarrollo socio-económico del país y los presupuestos del Estado. 

Dirigir y administrar la labor económica y la construcción urbana y rural. Dirigir y administrar el trabajo en los sectores de educación, ciencia, 
cultura, salud pública, cultura física y planificación familiar. Dirigir y administrar los asuntos civiles, la seguridad pública, el trabajo administrativo judicial 

y la labor de supervisión. Manejar los asuntos exteriores y concluir tratados y acuerdos con el extranjero. Dirigir y administrar la construcción de la defensa 

nacional. Dirigir y administrar los asuntos relacionados con las nacionalidades y asegurar los derechos iguales de las minorías nacionales y el derecho a la 
autonomía de las zonas de autonomía nacional. 

Proteger los derechos e intereses legítimos de los chinos residentes en el extranjero y de los chinos que hayan vuelto a la patria así como de sus 

familiares. Modificar o anular órdenes, directivas o reglamentos inapropiados que hayan dictado los Ministerios y las Comisiones. Modificar o anular las 
ordenes inadecuadas emitidas por los organismos administrativos locales del Estado de los diversos niveles. Aprobar la división administrativa de las 

provincias, de las regiones autónomas y de los municipios directamente subordinados al poder central y aprobar la institución y la división administrativa 

de las prefecturas autónomas, de los distritos autónomas y de los municipios. Decidir sobre el estado de sitio en áreas limitadas de las provincias, de las 
regiones autónomas o de los municipios directamente subordinados al poder central. Examinar y determinar las estructuras y las plantillas de los 

organismos administrativos y, de acuerdo con lo establecido por la ley, nombrar o destituir a los funcionarios administrativos, capacitarlos, verificar y 

valorar su trabajo, y otorgarles recompensas o imponerles sanciones. Desempeñar otras funciones que le asigne la Asamblea Popular Nacional o su Comité 
Permanente. 

ARTÍCULO 90.- Los titulares de los ministerios y los presidentes de las comisiones del Consejo de Estado asumen la responsabilidad por la 

labor de sus respectivas entidades, convocan y presiden las reuniones de directores relacionadas con los asuntos de sus ministerios y comisiones o 
reuniones de miembros de comisión para discutir y decidir los problemas importantes de la labor de sus respectivas entidades. Los ministerios y las 

comisiones dictan, en la esfera de su respectiva jurisdicción, órdenes y directivas y emiten reglamentos de acuerdo con las leyes y las disposiciones 

administrativas, decisiones u órdenes emitidas por el Consejo de Estado. 

ARTÍCULO 91.- El Consejo de Estado instituye un órgano de auditoria, que verifica y supervisa los ingresos y gastos financieros de los 

organismos del Consejo de Estado así como los gobiernos locales a los diversos niveles, y de los departamentos financieros y monetarios, empresas e 

instituciones del Estado. El órgano de auditoria, que se halla bajo la dirección del Primer Ministro del Consejo de Estado, ejerce independientemente sus 
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atribuciones de supervisión y control según lo prescrito por la ley y no admite la ingerencia de otro organismo administrativo, organismo social o 
individuo. 

ARTÍCULO 92.- El Consejo de Estado responde y rinde cuentas de su gestión ante la Asamblea Popular Nacional o ante su Comité 

Permanente durante el receso de ésta. 
 

APARTADO 4 COMISIÓN MILITAR CENTRAL. 

 
ARTÍCULO 93.- La Comisión Militar Central de la República Popular China dirige a las fuerzas armadas de todo el país. La Comisión Militar 

Central está integrada por: El Presidente, Los Vicepresidentes, Los Miembros. La Comisión Militar Central practica el sistema de responsabilidad personal 

de su presidente. La Comisión Militar Central tiene el mismo período de mandato que la asamblea Popular Nacional. 
ARTÍCULO 94.- El Presidente de la Comisión Militar Central responde ante la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente. 

 

APARTADO 5 ASAMBLEAS POPULARES LOCALES DE DIVERSOS NIVELES. 

 

ARTÍCULO 95.- En las provincias, municipios directamente subordinados al poder central, distritos, municipios, distritos urbanos, cantones de 

minorías nacionales y poblados, se instituyen Asambleas Populares y Gobiernos Populares. La organización de las Asambleas y Gobiernos Populares 
locales de los diversos niveles será determinada por la ley. En las regiones autónomas, prefecturas autónomas y distritos autónomos, se instituyen 

organismos autonómicos, cuya organización y funciones serán determinadas por la ley de acuerdo con los principios fundamentales establecidos en los 

apartados 5 y 6 del capítulo III de la presente Constitución. 
ARTÍCULO 96.- Las asambleas populares locales de diversos niveles son los órganos locales del poder del Estado. En las asambleas populares 

locales de nivel distrital para arriba se instituyen comités permanentes. 

ARTÍCULO 97.- Los diputados a las asambleas populares de las provincias, municipios directamente subordinados al poder central y 
municipios divididos en distritos urbanos son elegidos por las asambleas populares del nivel inmediato inferior; los diputados a las asambleas populares de 

los distritos, municipios no divididos en distritos urbanos, cantones, cantones de minorías nacionales y poblados son elegidos directamente por los 

electores. El número de diputados a las asambleas populares locales de diversos niveles y el procedimiento para su elección serán determinados por la ley. 
ARTÍCULO 98.- Las asambleas populares locales de las provincias, municipios directamente subordinados al poder central y municipios 

divididos en distritos urbanos se renuevan cada cinco años. Las asambleas populares de los distritos, municipios no divididos en distritos urbanos, distritos 
urbanos, cantones, cantones de minorías nacionales y poblados se renuevan cada tres años. 

ARTÍCULO 99.- Asambleas populares locales de los diversos niveles aseguran, dentro del área de su jurisdicción, la observancia y el 

cumplimiento de la Constitución, las leyes y las disposiciones administrativas; adoptan y emiten resoluciones dentro de los límites de su competencia 
establecidos por la ley, y examinan y deciden los planes de edificación económica, desarrollo cultural y construcción de obras públicas de sus localidades. 

Las asambleas populares locales de nivel distrital parra arriba examinan y aprueban, dentro de los límites de su jurisdicción, el plan de 

desarrollo socio-económico y los presupuestos de las áreas de su jurisdicción y los informes sobre su ejecución, y están facultadas para cambiar o derogar 
las decisiones inadecuadas  de los comités permanentes de sus respectivos niveles. Las asambleas populares de los cantones de minorías nacionales 

pueden, dentro de los límites de su competencia establecidos por la ley, adoptar medidas específicas que se ajusten a las peculiaridades de cada 

nacionalidad. 
ARTÍCULO 100.- Las asambleas populares de las provincias y municipios directamente subordinados al poder central, así como sus 

respectivos comités permanentes, pueden, con sujeción a la Constitución las leyes y las disposiciones administrativas, elaborar reglamentos de carácter 

local, los cuales tendrán que ser puestos en conocimiento del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, para su registro correspondiente. 

ARTÍCULO 101.- Las asambleas populares locales de los diversos niveles eligen los gobernadores y vicegobernadores provinciales, los 

alcaldes y tenientes alcaldes, y los jefes y subjefes de distrito, de distrito urbano, de cantón y de poblado de los gobiernos populares de sus respectivas 

instancias, y están facultadas para destituirlos. Las asambleas populares locales de nivel distrital para arriba eligen el presidente del tribunal popular y el 
fiscal general de la fiscalía popular de su correspondiente instancia, y están facultadas para destituirlos. La elección o la destitución del fiscal general de la 

fiscalía popular debe ser puesta en conocimiento del fiscal general de la fiscalía popular del nivel inmediato superior para que la someta a la aprobación del 

comité permanente de la asamblea popular del mismo nivel. 
ARTÍCULO 102.- Los diputados a las Asambleas Populares de provincia, municipio directamente subordinados al poder central y municipio 

dividido en distritos urbanos, distrito urbano, cantón, cantón de minorías nacionales y poblado están sujetos a la supervisión de sus electores. Las entidades 

y los electores que eligieron sus diputados a las asambleas populares locales de los diversos niveles, tienen derecho a destituirlos de acuerdo con el 
procedimiento prescrito por la ley. 

ARTÍCULO 103.- Los comités permanentes de las asambleas populares locales de nivel distrital para arriba están integrados por el presidente, 

los vicepresidentes y los miembros; responden y rinden cuentas de su gestión ante las Asambleas Populares de su nivel correspondiente. Las Asambleas 
Populares locales de nivel distrital para arriba eligen a los integrantes de su comité permanente y tienen derecho a relevarlos. Los integrantes de los comités 

permanentes de las Asambleas Populares locales de nivel distrital para arriba no pueden ocupar cargos en los organismos ejecutivos, judiciales y 

fiscalizadores del Estado. 
ARTÍCULO 104.- Los comités permanentes de las asambleas populares locales de nivel distrital para arriba discuten y deciden sobre los 

problemas importantes y deciden sobre los problemas importantes en todos los dominios de las áreas de su jurisdicción; supervisan la gestión del gobierno 

popular, del tribunal popular y de la fiscalía popular del nivel correspondiente; anulan las decisiones y las órdenes inadecuadas del gobierno popular del 

nivel correspondiente; revocar las decisiones inadecuadas de la asamblea popular del nivel inmediato inferior; deciden, dentro de los límites de su 

competencia establecidos por la ley, el nombramiento y la destitución de los funcionarios de los organismos estatales; entre los períodos  de sesiones de la 

asamblea popular del nivel correspondiente, pueden retirar a algún diputado a la asamblea popular del nivel inmediato superior o realizar elecciones 
parciales para ésta. 

ARTÍCULO 105.- Los gobiernos populares locales de los diversos niveles son los órganos ejecutivos de los órganos locales del Poder del 

Estado; son organismos administrativos locales del Estado a los diversos niveles. Los Gobiernos Populares locales de los diversos niveles aplican el 
sistema de responsabilidad personal del gobernador de provincia, del alcalde, del jefe de distrito, o del jefe de distrito urbano, de cantón y de poblado. 

ARTÍCULO 106.- Los gobiernos populares locales de los diversos niveles tienen los mismos periodos de mandato que las Asambleas 

Populares del nivel correspondiente. 
ARTÍCULO 107.- Los gobiernos populares locales de nivel distrital para arriba administran, de acuerdo con los límites de su competencia 

prescritos por la ley, los asuntos relativos a la economía, educación, ciencia, cultura, salud pública, cultura física y construcción urbana y rural, así como 

las finanzas, asuntos civiles, seguridad pública, asuntos relacionados con las nacionalidades, trabajo administrativo judicial, labor de supervisión, 
planificación familiar y otras labores administrativas; emiten decisiones  y dictan órdenes nombran o destituyen a los funcionarios públicos, los capacitan, 

verifican y valoran su trabajo, y los recompensan o sancionan. 
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Los gobiernos populares de cantón, de cantón de minorías nacionales y de poblado ponen en práctica las resoluciones de las asambleas 
populares del nivel correspondiente y las decisiones y órdenes de los organismos administrativos del Estado de niveles superiores y manejan la labor 

administrativa en las áreas de su jurisdicción. Los Gobiernos Populares de provincia y de municipio directamente subordinados al poder central deciden 

sobre la institución y la división administrativa de los cantones, cantones de minorías nacionales y poblados. 
ARTÍCULO 108.- Los gobiernos populares locales de nivel distrital para arriba dirigen la labor de los departamentos subordinados a ellos y de 

los departamentos subordinados a ellos y de los gobiernos populares de los niveles inferiores y tienen el derecho de modificar o anular sus decisiones 

inadecuadas. 
ARTÍCULO 109.- Los gobiernos populares locales de nivel distrital para arriba instituyen organismos de auditoría, que según lo estipulado por 

la ley, ejercen independientemente las funciones de verificación y supervisión, y responden ante el gobierno popular correspondiente y el organismo de 

auditoria de nivel inmediato superior. 
ARTÍCULO 110.- Los gobiernos populares de los diversos niveles responden y rinden cuentas de su gestión ante las asambleas populares del 

nivel correspondiente. Los Gobiernos Populares locales de nivel distrital para arriba hacen lo mismo con respecto a los comités permanentes de las 

Asambleas Populares de nivel correspondiente durante el receso de éstas. Los gobiernos populares locales de los diversos niveles responden y rinden 
cuentas de su gestión ante los órganos administrativos del Estado del nivel inmediato superior. Los gobiernos populares locales de todo el país son 

organismos administrativos del Estado que se encuentran bajo la dirección única del Consejo de Estado y se subordinan a él. 

ARTÍCULO 111.- Los comités de vecinos o de aldeanos que se instituyen en las ciudades y aldeas según al área donde habitan, son entidades 
autonómicas de base de las masas. El presidente, los vicepresidentes y los miembros de los comités de vecinos o de aldeanos son  elegidos por lo habitantes 

de cada área. Las relaciones entre los comités de vecinos o de aldeanos y los órganos del poder de base serán determinadas por la ley. En los comités de 

vecinos o de aldeanos se instituyen comisiones de mediación popular, de seguridad pública, de salud pública, etc., las cuales se encargan de los asuntos 
públicos y de bienestar de la comunidad del área correspondiente, mediante en los litigios entre residentes y prestan su ayuda al mantenimiento del orden 

público, así como hacen llegar a los gobiernos populares las opiniones y demandas de las masas y les formulan propuestas. 

 

APARTADO 6 ORGANISMOS AUTONÓMICOS DE LAS ZONAS DE AUTONOMÍA NACIONAL. 

 

ARTÍCULO 112.- Los organismos autonómicos de las zonas de autonomía nacional son las Asambleas populares y los gobiernos de las 
regiones autónomas, prefecturas autónomas y distritos autónomos. 

ARTÍCULO 113.- En las Asambleas Populares de las regiones autónomas, prefecturas autónomas, prefecturas autónomas y distritos 
autónomos deben estar representadas en número apropiado, además de la nacionalidad o nacionalidades que ejercen la autonomía regional en su zona, las 

otras nacionalidades que habiten en la zona. Es preciso que los cargos de presidente o vicepresidente de los comités permanentes de las Asambleas 

Populares de las regiones autónomas, prefecturas autónomas y distritos autónomos correspondan a ciudadanos de la nacionalidades que ejercen la 
autonomía regional en su zona. 

ARTÍCULO 114.- Es preciso que los cargos de presidente de región autónoma, prefectura autónoma y jefe de distrito autónomo correspondan 

a ciudadanos de la nacionalidad o nacionalidades que ejercen la autonomía regional en su zona. 
ARTÍCULO 115.- Los organismos autonómicos de las regiones autónomas, prefecturas autónomas y distritos autónomos  ejercen las 

atribuciones de los organismos locales del Estado especificadas en el apartado 5 del capítulo III de la presente Constitución y a la vez ejercen sus derechos 

autónomos dentro de los límites de su competencia establecidos por la Constitución, la ley autonomía regional de las minorías nacionales y otras leyes; y 
teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada localidad, ponen en práctica las leyes y políticas del Estado. 

ARTÍCULO 116.- Las Asambleas Populares de las zonas de autonomía nacional tienen derecho a elaborar estatutos de autonomía y otros 

estatutos específicos de conformidad con las particularidades políticas, económicas y culturales de la nacionalidad o nacionalidades que viven en la zona. 

Los estatutos de autonomía y otros específicos de las regiones autónomas, antes de entrar en vigencia, deben ser ratificados por el Comité Permanente de la 

Asamblea Popular Nacional. Los estatutos de autonomía y los demás estatutos específicos de las prefecturas autónomas y de los distritos autónomos, antes 

de entrar en vigencia, deben ser ratificados por el comité permanente de la Asamblea Popular de la provincia o de la región autónoma correspondiente, y 
deben ser puestos en conocimiento del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional para su registro correspondiente. 

ARTÍCULO 117.- Los organismos autonómicos de las zonas de autonomía nacional tienen autonomía para administrar las finanzas locales. 

Aquella parte de la renta pública que corresponde a las zonas de autonomía nacional según el sistema financiero del Estado, está a libre disposición de los 
organismos autonómicos de las zonas de autonomía nacional. 

ARTÍCULO 118.- Los Organismos autonómicos de las zonas de autonomía nacional disponen y administran independientemente la 

construcción económica de la localidad guiándose por los planes estatales. El Estado, al explotar los recursos naturales y construir empresas en las zonas de 
autonomía nacional, debe tomar en consideración los intereses de éstas. 

ARTÍCULO 119.- Los organismos autonómicos de las zonas de autonomía nacional administran independientemente la educación, ciencia, 

cultura, salud pública y cultura física de sus respectivas zonas, restauran y protegen el patrimonio cultural de la nacionalidad en cuestión, y trabajan por 
que se desarrolle y prospere la cultura de esa nacionalidad. 

ARTÍCULO 120.- Los organismos autonómicos de las zonas de autonomía nacional pueden organizar, conforme al sistema militar del Estado 

y a las necesidades reales de sus propias zonas, las fuerzas locales de seguridad pública para mantener el orden público, previa autorización del Consejo de 
Estado. 

ARTÍCULO 121.- Los organismos autonómicos de las zonas de autonomía nacional, en el ejercicio de sus funciones emplean la lengua o las 

lenguas usualmente habladas o escritas en sus respectivas zonas según lo estipulado por los estatutos de autonomía de las zonas de autonomía nacional. 

ARTÍCULO 122.- El Estado presta asistencia financiera material y técnica a las minorías nacionales para acelerar su desarrollo económico y 

cultural. El Estado ayuda a las zonas de autonomía nacional a preparar gran número de cuadros de diversos niveles y toda clase de personas especializadas 

y obreros técnicos pertenecientes a las nacionalidades de esas zonas. 
 

APARTADO 7 TRIBUNALES POPULARES Y FISCALIAS POPULARES. 

 

ARTÍCULO 123.- Los tribunales populares de la República Popular China son los órganos judiciales del Estado. 
ARTÍCULO 124.- En la República Popular China se instituyen el Tribunal Supremo, los tribunales populares locales de los diversos niveles y 

los tribunales populares especiales tales como los tribunales militares. El Presidente del Tribunal Popular Supremo tiene el mismo poderío de mando que la 

Asamblea Popular Nacional y su mandato no puede exceder de dos periodos consecutivos. La organización de los tribunales populares será determinada 
por la ley. 

ARTÍCULO 125.- La vista de todas las causas en los tribunales populares es pública, salvo en aquellos casos especiales previstos por la ley. El 

acusado tiene derecho a la defensa. 
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ARTÍCULO 126.- Los tribunales populares ejercen independientemente la autoridad judicial de acuerdo con lo previsto por la ley, sin admitir 
la ingerencia de ningún organismo administrativo, organización social o individuo. 

ARTÍCULO 127.- El Tribunal Popular Supremo es el órgano judicial supremo. El Tribunal Popular Supremo supervisa la actuación judicial de 

los tribunales populares locales y de los tribunales populares de nivel superior supervisan la actuación judicial de los tribunales populares de nivel inferior. 
ARTÍCULO 128.- El Tribunal Popular Supremo responde ante la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente. Los tribunales 

populares locales responden ante los órganos del Poder del Estado que los han instituido. 

ARTÍCULO 129.- Las fiscalías populares de la República Popular China son los órganos del Estado encargados de la supervisión de la 
aplicación de las leyes. 

ARTÍCULO 130.- La República Popular China instituye la Fiscalía Popular Suprema y las fiscalías populares locales de los diferentes niveles, 

las fiscalías militares y otras fiscalías populares especiales. El Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema tiene el mismo periodo de mandato que la 
Asamblea Popular Nacional y su mandato no puede exceder de dos periodos consecutivos. La organización de las fiscalías populares será determinada por 

la ley. 

ARTÍCULO 131.- Las fiscalías populares ejercen independientemente el poder fiscalizador de acuerdo con lo previsto por la ley, sin admitir la 
ingerencia de ningún organismo administrativo, organización social o individuo. 

ARTÍCULO 132.- La Fiscalía Popular Suprema es el órgano fiscalizador supremo La Fiscalía Popular Suprema dirige el trabajo de las fiscalías 

populares locales y de las fiscalías populares especiales. Las fiscalías populares de nivel superior dirigen el trabajo de las fiscalías populares de nivel 
inferior. 

ARTÍCULO 133.- La Fiscalía Popular Suprema responde ante la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente. Las fiscalías populares 

locales responden ante los órganos del Poder del Estado de los Cuales emanan y ante las fiscalías populares de nivel superior. 
ARTÍCULO 134.- Los ciudadanos de todas las nacionalidades tienen derecho a utilizar en el procedimiento judicial su propia lengua hablada o 

escrita. Los tribunales populares y las fiscalías populares deben de proporcionar la traducción a las partes que no conozcan la lengua hablada o escrita de 

uso común en el lugar en cuestión. En las zonas donde una minoría nacional vive en compacta comunidad o donde habitan varias nacionalidades, las 
audiencias deben realizarse en la lengua o lenguas habladas de uso común de la zona. Las actas de acusación, los fallos, las notificaciones y otros 

documentos deben darse a conocer, conforme a las necesidades específicas, en una o varias lenguas escritas de uso común de la zona. 

ARTÍCULO 135.- Al tratar los casos criminales, los tribunales populares, las fiscalías populares y los organismos de seguridad pública deben 
dividirse el trabajo y la responsabilidad, coordinar entre sí sus esfuerzos y efectuar un control mutuo para asegurar la aplicación justa y efectiva de las 

leyes. 
 

CAPITULO IV BANDERA NACIONAL, ESCUDO NACIONAL Y CAPITAL 

 

ARTÍCULO 136.- La bandera nacional de la República Popular China es una bandera roja con cinco estrellas. 
ARTÍCULO 137.- EL escudo nacional de la República Popular China tiene: en el centro del campo, la Puerta de Tiananmen, bajo la luz de 

cinco estrellas; alrededor, espigas y en la parte inferior, una rueda dentada. 

ARTÍCULO 138.- La capital de la República Popular China es Beijing.499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
499 FUENTE: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA (Adoptada el 4 de diciembre de 1982 en la V sesión de la VAsamblea Popular 
Nacional de la  República Popular China) EDICIONES EN LEGUAS EXTRANJERAS BEIJING BEIJING CHINA 1983. PP. 92. 
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A N E X O   6 

LOS 10 MAYORES RECEPTORES DE ARMAS CONVENCIONALES  

Y SUS PROVEEDORES, 2007 - 2011 
 

 RECEPTOR  

PROVEEDO

R 

INDI

A 

CD

S 

PAQUISTÁ

N 

CHIN

A 

SINGAPU

R 

AUSTRALI

A 

ARGELI

A 

EEU

U 

EA

U 

GRECI

A 

AUSTRALIA -- -- -- -- 1 .. -- 2 -- -- 

CANADÁ -- 0 -- -- 0 -- -- 17 1 -- 

CHINA -- -- 42 .. -- -- 0 -- -- -- 

FRANCIA 1 7 5 12 39 15 3 5 15 22 

ALEMANIA 1 17 2 0 8 3 -- 11 1 35 

ISRAEL 4 0 -- -- 4 1 -- 1 -- -- 

ITALIA 3 0 2 -- -- -- 1 4 1 2 

HOLANDA 0 1 -- -- -- -- -- -- -- 2 

NORUEGA -- -- -- -- -- 0 -- 10 -- -- 

RUSIA 80 -- 2 78 -- -- 93 0 14 -- 

SUDÁFRICA 0 -- -- -- -- -- 0 9 0 -- 

ESPAÑA -- -- -- -- -- -- -- 5 -- -- 

SUECIA -- 1 5 -- 2 0 -- 0 2 3 

SUIZA -- -- 2 5 2 -- -- 9 2 -- 

UCRANIA 0 -- 4 2 -- -- 1 -- -- -- 

REINO 

UNIDO 

6 -- -- -- -- 2 2 25 -- 2 

EEUU 3 74 36 -- 43 79 0 .. 62 32 

UZBEKISTÁ

N 

2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

OP -- 0 0 3 1 -- -- 2 2 2 

 

TOTAL 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Fuente: SIPRI Yearbook 2012. P. 270 

EUA: Emiratos Árabes Unidos 

CDS: Corea del Sur 

OP: Otros Proveedores 

--: no hay dato 

0: menor al 0.05% 

.. : No aplica 
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A N E X O   7 
CUADRO COMPARATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL ESTE DE ASIA  

CON LAS DE EEUU DE 1990 A 2012. 
 

ESTADO NÚMERO DE FUERZAS ARMADAS CLASIFICACIÓN 

1990 2000 2012 1990 2011 

CHINA 3,030 2,470 2,285 2 1 

EEUU 2,118 1,366 1,325 3 2 

INDIA 1,262 1,303 1,190 4 3 

COREA DEL NORTE 1,111 1,082 1,159 5 4 

RUSIA 3,988 1,004 956 1 5 

COREA DEL SUR 750 683 655 7 6 

PAQUISTÁN 550 612 642 8 7 

VIETNAM 1,052 484 482 6 8 

MYANMAR 230 344 406 13 9 

TAILANDIA 283 301 306 10 10 

INDONESIA 283 297 302 10 11 

TAIWÁN 370 370 290 9 12 

JAPÓN 249 237 248 12 13 

SRI LANKA 65 - 161 14 14 

BANGLADESH 103 137 157 15 15 

Fuente: Ashley J. Tellis y Travis Tanner, China’s Military Chalenge. P. 387. 

En el año 2000, el Ejército de Rusia contempla el personal de la URSS. 

- : No hay dato 
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A N E X O   8 
CUADRO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD ENCARGADAS DE PROTEGER AL 

PARTIDO COMUNISTA CHINO 
 

SERVICIO DE 

SEGURIDAD/FA 

TAMAÑO AUTORIDAD/ 

COMANDO 

MISIÓN PRINCIPAL MISIÓN SECUNDARIA 

ELP 2.25 millones Militar/CMC Defensa Nacional Defensa Interna 

Policía Popular 

Armada 

1.5 millones Paramilitar/CMC y 

Consejo de Estado 

Defensa Interna Defensa Nacional 

Milicia 10 millones 

(2004) 

Paramilitar/CMC y 

Consejo de Estado 

Defensa Nacional Defensa Interna 

Ministerio de 

Seguridad Pública 

800,000 Civil/ Consejo de 

Estado 

Defensa Interna/Aplicación de la 

ley 

 

Ministerio de 

Seguridad Estatal 

10,000 

(estimado) 

Civil/ Consejo de 

Estado 

Contra Inteligencia Interna y 

espionaje interno 

Defensa Interna 

Departamento del 

Frente Unido 

N/A Comité Central del 

Partido 

Movilización de diversos grupos 

domésticos y de ultramar para 

apoyar al Comité Central del 

Partido. 

Tiene un rol secundario 

para organizar espionaje 

incluso en universidades 

extranjeras 

Departamento de 

Enlace Exterior 

N/A Comité Central del 

Partido 

Reunir información de 

inteligencia para el Comité 

Central del Partido servir de 

enlace secreta con grupos 

radicales extranjeros 

 

Fuente: Richard D. Fisher Jr. China’s Military Modernization, Building for regional and global reach. P. 33  

N/A: no aplica 
 

A N E X O   9 
EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA Y ESTRATEGIA MILITAR DEL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN DEL PUEBLO 

 

PERIODO ESCALA LONGITUD POSTURA DINÁMICA FUERZAS ARMAS/ SERVICIOS 
Antes de 1979 Guerra 

Popular 

Guerra 

nuclear total 

temprana 

Prolongada Defensa 

dominante 

Móvil, atraer 

al enemigo en 

lo profundo 

Capacidad humana 

intensiva, lucha 

inferior superior 

Combinación de fuerzas 

regulares y milicias 

locales 

Después de 1979 

Guerras locales bajo 

condiciones modernas 

Gran guerra 

total 

Menos 

prolongada 

Defensa 

dominante 

Posición de 

defensa en 

fronteras y 

ciudades 

Menos capacidad 

humana intensiva 

Combinación de ramas 

principalmente infantería 

Después de 1985 

Guerras locales bajo 

condiciones modernas 

Guerra local Batalla rápida 

de resolución 

expedita  

Ofensiva: 

ganar la 

ofensiva con 

atacar primero 

Móvil, 

despliegue 

avanzado 

Fuerzas de elite y 

armas modernas 

Combinación de ramas 

principalmente infantería 

Después de 1996 

Guerras locales bajo 

condiciones de alta 

tecnología 

Campaña en 

zona de 

guerra 

Batalla rápida 

de resolución 

expedita  

Ofensiva 

dominante 

Móvil, 

despliegue 

avanzado 

Fuerzas 

mecanizadas de 

élite locales, 

superioridad 

temporal armas 

modernas 

Operaciones conjuntas 

fuerza aérea, marina, 

infantería  

Después de 2002 

Guerras locales bajo 

condiciones 

informatización 

Campaña y 

batalla 

Batalla rápida 

de resolución 

expedita  

Ofensiva 

domínate 

Móvil, 

despliegue 

avanzado 

Fuerzas 

mecanizadas e 

informatizadas de 

élite armas 

modernas 

Operaciones integrales 

de todas las fuerzas 

Fuente: Richard D. Fisher Jr. China’s Military Modernization, Building for regional and global reach. P. 70 
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A N E X O   10 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL  

EJÉRCITO DE LIBERACIÓN DEL PUEBLO POR RAMA EN 2007 

 

 

 

FUENTE: ANTONY H. CORDESMAN Y MARTIN KLEIBER, CHINESE MILITARY MODERNIZATION, FORCE 

DEVELOPMENT AND STRATEGIC CPAPABILITIES. P. 43. 
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A N E X O   11 

DAÑO A LA SEGURIDAD DE EEUU POR ESPIONAJE CHINO. 

 

BLANCO PERIODO 

MARCO 
FORMAS DE ACCESO U OBTENCIÓN 

DE INFORMACIÓN 
IMPACTO 

Diseño de 

armas nucleares 

1970’s-

1990’s 

Información de código abierto, se creó 

contacto posiblemente a través de espías 

con ingenieros de un laboratorio nuclear 

de EE.UU. 

China obtuvo información sobre las cabezas 

nucleares W-88, W-87, W-78, W-76, W-70 y 

W-62. Además de diseños sobre la cubierta 

de cabezas nucleares 

Operaciones de 

contra 

inteligencia del 

FBI 

1980’s- 

2000 

Informante y doble agente Katrina 

Leung, perteneciente al FBI 

Quedaron comprometidos dos agentes de 

contrainteligencia en el campo, también 

quedaron expuestas operaciones, métodos y 

blancos del FBI. 

Avión Stealth: 

F-117 

1999 F-117 derribado en Serbia en 1999. La RPCh obtuvo partes del avión derribado, 

el sistema guía y la cubierta de sigilo del 

avión. 

Avión Stealth: 

B-2 

1999-  

2002 

Noshir Gowadia, ingeniero de Northrop 

Grumman 

El ingeniero Noshir Gowadia, proporcionó a 

espías chinos tecnología de bombardero 

Stealth: B-2. 

Avión de 

combate Shuttle 

y tecnología de 

misiles 

Finales de 

los 1970’s-

2006 

Dongfan Chumg Antiguo ingeniero de Rockwell y de Boeing 

quien cooperó con AVIC-1 y suministró 

información del lanzador espacial C-17, F-15, 

B-70 al gobierno chino. 

Tecnología de 

misiles crucero  

1998-  

2000 

Talibanes China le pagó al depuesto gobierno de los 

Talibanes 10 millones de dólares por un misil 

Tomahawk de EEUU encontrado en 

Afganistán. 

Misiles Patriot 

(SAM) 

1990-  

1992 

Diversos reportes de inteligencia indican 

que Israel o Alemania 

Aunque Israel niega haber proporcionado 

dicha tecnología a china, reportes de 

inteligencia de las agencias de EEUU indican 

lo contrario. 

Tecnología anti 

submarinos 

1985-  

1997 

Peter Lee El ingeniero Peter Lee del laboratorio nuclear 

de los Alamos, proporcionó al gobierno chino 

tecnología sobre radares para rastrear 

submarinos y proveyó información sobre las 

pruebas realizadas. 

Accionamiento 

eléctrico 

avanzado para 

la Armada 

1983-  

2005 

Chi Mak y asociaos  Aparentemente esta empresa le proveyó a 

China información sobre la ingeniería 

eléctrica de las Naves de guerra de la marina 

americana, desde 1983. 

Fuente: Richard D. Fisher Jr. China’s Military Modernization, building for a regional and global reach. 2010. P. 36. 
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A N E X O   12 

 

C R O N O L O G Í A 
 

1866 12 de noviembre nace Sun Yat Sen. 

 

1887 31 de octubre nace Chiang Kai-Shek. 

 

1893 26 de diciembre, nace Mao Tse-Tung 

 

1901 7 de septiembre, se firma el protocolo 

de 1901. 

 

1904 22 de agosto nace Den Xiaoping. 

 

1905 Sun Yat-Sen funda en Japón la 

Tungmengjui (sociedad secreta). 

 

 15 de noviembre, Corea se convierte en 

un protectorado japonés 

 

1909 Muere el emperador Kuang Su y la 

emperatriz Cixi, sube al trono Puyi (a 

los 3 años de edad). 

 

1910 23 de agosto, Japón se anexa Corea. 

 

1911 8 de octubre, inicia la Revolución 

Republicana. 

 

 25 de diciembre, Sun Yat –Sen regresa 

del exilio a encabezar la revolución 

republicana. 

 

1912 1 de enero, Sun Yat-Sen es elegido 

presidente de la República China. 

 

 14 de febrero, Puyi abdica a favor de la 

República China. 

 

 6 de marzo, Yuan Shi-Kai, es elegido 

presidente provisional de la República 

China. 

 

 Diciembre, se forma el partido 

nacionalista del pueblo Guomindang. 

 

1913 6 de octubre, Yuan Shi-Kai fue 

nombrado presidente de la República 

China. 

 

1915 El Consejo de Estado chino pidió la 

restauración de la monarquía a favor de 

Yuan Shi-Kai. 

 

1916 6 de junio, muere de causas naturales 

Yuan Shi-Kai. 

  

Inicia el periodo de los caudillos 

militares. 

 

1919 4 de mayo, movimiento de protesta 

estudiantil por la resolución del tratado 

de Versalles. 

 

1921 Sun Yat-Sen es reelegido como 

presidente de la República China. 

  

1 de julio se funda el Partido Comunista 

Chino. 

 

23 de julio, se celebra el I Congreso 

Nacional del Partido Comunista Chino, 

en la concesión francesa de Sghangahi. 

 

1922 Julio se celebra el II Congreso Nacional 

del Partido Comunista Chino, en la 

ciudad de Sghangahi. 

 

1923 Del 12 al 20 de junio, se celebra el III 

Congreso Nacional del Partido 

Comunista Chino, en la ciudad de 

Guangzhou 
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1924 Se Establece el Primer Frente Unido, 

entre el PCCH y el Guomindang. 

 

1925 Del 1 al 22 de enero se celebra el IV 

Congreso Nacional del Partido 

Comunista Chino, en la ciudad de 

Sghangahi. 

 

12 de marzo muere Sun Yat-Sen, lo 

sucede Chiang Kai-Shek. 

 

17 de junio, la RCH se adhirió al 

Protocolo de Prohibición en guerra de 

gases asfixiantes, venenosos u otro tipo 

y de armas bacteriológicas. 

 

1926 Julio, inicia la Marcha Hacia el Norte 

(expedición militar), con el fin de 

reunificar al país. 

 

 17 de agosto nace Jiang Zemin 

1927 12 de abril, Chiang Kai-Shek reprime a 

sindicatos y organizaciones afiliadas al 

PCCH en Shanghai. 

 

 Inicia la Segunda Guerra Civil. 

 

 Del 27 de abril al 10 de mayo se celebra 

el V Congreso Nacional del Partido 

Comunista Chino, en Wuhan. 

 

1928 Del 18 de junio al 11 de julio de 1929 

se celebra el VI Congreso Nacional del 

Partido Comunista Chino, en la ciudad 

de Sghangahi. 

 

 1 de agosto, se funda el Ejército de 

Liberación del Pueblo. 

 

1930 27 de diciembre, el Guomindag inicia la 

primera campaña de cerco y 

aniquilamiento en contra del PCCH. 

 

1931 Febrero, inicia la segunda campaña de 

cerco y aniquilamiento. 

 

 Julio, tercera campaña de cerco y 

aniquilamiento. 

 

18 de septiembre, Japón invade la 

región china de Manchuria. 

 

1932 Marzo, cuarta campaña de cerco y 

aniquilamiento. 

 

1933 Septiembre, quinta campaña de cerco y 

aniquilamiento. 

 

Octubre, inicia la Larga Marcha. 

 

1934 Fue designado Puyi como emperador de 

Manchukuo  

 

1937 Julio, incidente en el puente de Marco 

Polo. 

 

7 de julio, Se pone en marcha el 

Segundo Frente Unido, entre el PCCH 

y el Guomindang. 

 

1941 7 de diciembre, Japón ataca la base 

estadounidense de Pearlharbor. 

1944 1 de diciembre se realizó la Conferencia 

de el Cairo entre Roosvelt, Churchill y 

Chiang Kai-Chek. 

 

1945 Del 23 de abril al 11 de junio, se 

celebra el VII Congreso Nacional del 

Partido Comunista Chino, en Yan’an.. 

 

26 de julio, se firma la Declaración de 

Postdam entre EEUU, el Reino Unido, 

China y la URSS. 

 

1 de agosto, la URSS ataca a las tropas 

japonesas acantonadas en Manchuria. 

 

6 y 9 de agosto, bombardeo atómico 

sobre Hiroshima y Nagasaki. 
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 14 de agosto, capitulación de Japón. 

 

 10 de octubre, establecimiento del 

Tercer Frente Unido. 

 

1946 7 de enero se reúne en Beijing la 

Conferencia Consultiva Política. 

 

1947 1 de febrero, fracasa el Tercer Frente 

Unido. 

 

1948 9 de diciembre, la RPCH se adhiere a la 

Convención para la Prevención y 

Castigo de Crímenes de Guerra. 

 

1949 12 de agosto, la RPCH se adhiere a la 

IV Convención de Génova, relativa a la 

protección de guerra. 

 

21 de septiembre, se realiza en Beijing 

la Conferencia Consultiva Política del 

Pueblo Chino. 

 

 1 de octubre, se funda la República 

Popular China. Mao Tse Tung es 

elegido presidente de la República 

popular 

 

 3 de octubre, la URSS reconoce a la 

RPCH. 

 

1950 25 de junio se inicia la Guerra de 

Corea. 

 

 Julio se emite la reforma agraria en 

China. 

 7 de octubre, China invade el Tíbet. 

 

 26 de octubre, China entra en la Guerra 

de Corea. 

 

1951 23 de mayo, el Tíbet pasa a formar 

parte de la República Popular China. 

 

1953 Muere Stalin. 

 

 Se realiza el primer censo (confiable) 

de población en China. 

 

27 de julio, se firma un armisticio para 

el cese de los enfrentamientos en la 

Guerra de Corea. 

 

1954 Abril, la RPCH establece los 5 

principios de coexistencia pacífica. 

 

2 de diciembre, EEUU y Chiang Kai-

Shek firman un convenio sobre defensa 

mutua. 

 

1956 2 de marzo, Mao inicia el movimiento 

de las 100 flores. 

 

 Del 15 al 27 de septiembre se celebró el 

VII Congreso Nacional del Partido 

Comunista Chino. 

 

1957 15 de octubre, se firma el acuerdo 

Chino-Soviético de energía atómica. 

 

 Inicia la política del Gran Salto 

Adelante. 

 

1958 Se crean las Comunas Populares. 

 

23 de agosto, enfrentamientos entre las 

tropas del continente y de Taiwán 

desatan la Crisis del Estrecho de 

Formosa. 

 

1959 Liu Shao-Shi, es nombrado presidente 

de la República Popular. 

 

7 de marzo, el Dalai Lama huye a la 

India. 

 

 20 de junio, diferencia entre Mao y 

Krushchov anulan el programa chino de 

energía atómica. 
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 1 de diciembre, la RPCh firma el 

Tratado de la Antártica 

 

1960 Ruptura en las relaciones entre la RPCh 

y la URSS. 

 

1961 Surge el conflicto fronterizo entre la 

India y China por la región Aksai Chin. 

 

La política del Gran Salto Adelante 

fracasa y es abandonada. 

 

1964 16 de octubre, la RPCh detona su 

primera bomba nuclear. 

 

1965 noviembre, inicia la Revolución 

Cultural. 

 

1967 27 de enero la RPCh firma el Tratado 

del Espacio Exterior. 

 

14 de junio la RPCh detona su primera 

bomba de hidrógeno. 

 

Julio, aparecen las Guardias Rojas. 

 

17 de octubre fallece en Beijing Puyi, el 

último emperador de China. 

 

1968 Octubre, es destituido Li Shao-Chi de la 

presidencia de la República y Deng 

Xiaoping como Secretario General del 

Partido. Dong Biwu es nombrado 

presidente de la República. 

 

1969 1 de abril se inauguraron los trabajos 

del IX, Congreso Nacional del Partido 

Comunista Chino, en la ciudad de 

Beijing. Con el inicio de los trabajos de 

este congreso termina la Revolución 

Cultural. 

 

1970 24 de Aabril, la RPCH pone en órbita 

su primer satélite artificial, el 

Dongfanghong-1 

 

1971 Junio, Henry Kissinger viaja 

secretamente a Beijing para establecer 

negociaciones con China 

 

12 de septiembre, Lin Piao fracasa en 

realizar un atentado en contra de Mao 

Tse Tung 

 

25 de octubre, la RPCH es aceptada, en 

lugar de Taiwán, en la Organización de 

Naciones Unidas. 

 

1972 Muere en prisión Li Shao-Chi. 

 

 14 de febrero, México establece 

relaciones diplomáticas con la RPCH. 

 

21-28 de febrero, Nixon visita la 

República Popular China. 

 

28 de febrero, se firma el Comunicado 

de Shanghai, entre Nixon y Zhou Enlai. 

 

La RPCH normaliza sus relaciones con 

Japón. 

 

1973 Del 24 al 28 de agosto se celebró el X 

Congreso Nacional del Partido 

Comunista Chino, en la ciudad de 

Beijing. 

 

1974 Abril, Mao da a conocer su teoría sobre 

los 3 mundos. 

 

 7 de diciembre la RPCH se adhiere al 

Primer y Segundo protocolo de la 

convención de Génova relacionada a la 

protección de víctimas en conflictos 

nacionales. 

 

1975 Zhu De es nombrado presidente de la 

RPCH. 

 

5 de abril, muere Chiang Kai-Shek. 
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1976 Song Gingling, es nombrado presidente 

de la RPCH. 

Enero, muere Zhou Enlai. 

 

11 de septiembre, muere Mao Tse 

Tung. 

 

 Octubre, son enjuiciados, por los 

excesos de la Revolución Cultural, a los 

miembros de la Banda de los 4, incluida 

la última esposa de Mao. 

 

1977 Del 12 al 18 de agosto, se celebró el XI 

Congreso Nacional del Partido 

Comunista Chino. 

 

1978 Se establece la política del hijo único. 

 

 Ye Jianying, es nombrado presidente de 

la RPCH. 

 

12 de agosto, La RPCH y Japón firman 

un tratado de Paz y Amistad. 

 

12 de diciembre, inicia el proceso de las 

4 Modernizaciones. 

 

1979 1 de enero, EEUU establece relaciones 

diplomáticas con la RPCH 

 

17 de febrero, China invade Vietnam. 

 

31 de diciembre, EEUU denuncia sus 

tratados de defensa con Taiwán. 

 

1980 Se crean las Zonas Económicas 

Especiales. 

 

 Se estableció la política de promoción 

de exportaciones. 

 

1981 Enero, son encontrados culpables, por 

los excesos de la revolución cultural, 

los miembros de la banda de los 4. 

 

 10 de abril, la RPCH se adhiere a la 

Convención de Armas Inhumanas. 

 

 Junio, durante la sexta reunión plenaria 

del 11 Congreso Nacional del PCCH, 

Hua Gofen dimite como presidente a 

favor de Zhao Ziyang. 

 

1982 11 de enero, se pone en marcha la 

política un país dos sistemas. 

 

 El 1 de septiembre iniciaron los trabajos 

del XII Congreso Nacional del Partido 

Comunista Chino, en la ciudad de 

Beijing. 

 

1983 Li Xiannian es elegido presidente de la 

RPCH. 

Julio Inician las negociaciones entre el 

Reino Unido y la RPCH para la 

devolución del territorio de Hong Kong 

 

1984 Se firma la Declaración Conjunta Sino-

Británica, cual estipulaba el retorno de 

Hong Kong a la soberanía de la RPCH. 

 

Se promulga la nueva ley del Servicio 

Militar. 

 

Noviembre, La RPCH se suscribió al 

Convenio sobre la Prohibición del 

Desarrollo, la Producción y el 

Almacenamiento de Armas 

Bacteorológicas y Tóxicas y sobre su 

Destrucción. 

 

1986 La RPCh solicita su ingreso al GATT. 

 

30 de junio, la RPCh inician las 

negociaciones con Portugal para el 

retorno del territorio de Macao a la 

soberanía de China. 
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1987 13 de abril, se firma la Declaración 

Conjunta Sobre la Cuestión de Macao, 

entre la RPCH y Portugal. 

 

 Del 25 de octubre al 1 de noviembre se 

celebró el XII Congreso Nacional del 

Partido Comunista Chino, en la ciudad 

de Beijing. 

 

1988 Yang Shangkun, es nombrado 

presidente de la RPCH. 

 

1989 China y Pakistán firman un acuerdo de 

Cooperación Militar. 

 

Abril, Mijahil Gorvachov visita China 

con el propósito de normalizar las 

relaciones entre ambos países. 

 

4 de Junio, el ELP reprime una 

manifestación de estudiantes en la plaza 

de Tiananmen. 

 

Se detienen las negociaciones para el 

ingreso de la RPCH a la OMC. 

 

Noviembre, Jiang Zemin es nombrado 

presidente de la Comisión Militar Central. 

 

1991 Tas su liberación se suicida la última 

esposa de Mao, Jiang Quing. 

 

14 de noviembre, la RPCH ingresa a la 

APEC. 

 

1992 Marzo, China suscribe el Tratado de no 

Proliferación de Armas Nucleares. 

 

Del 12 al 18 de octubre se celebró el 

XIV Congreso Nacional del Partido 

Comunista Chino, en la ciudad de 

Beijing. 

 

18 de octubre, Jiang Zemin es elegido 

Secretario General del PCCH. 

 

1993 El presidente de Taiwán Lee Ten-Hui, 

intenta impulsar el reconocimiento de la 

República China como Estado 

independiente. 

 

 La RPCh obtiene el Estatuto de socio 

consultivo en la ASEAN 

 

Enero, la RPCh firmó la convención 

sobre Armas Químicas. 

 

Febrero, científicos chinos inician la 

construcción de dos reactores nucleares 

en Irán. 

 

27 de marzo, Jiang Zemin es nombrado 

presidente de la RPCH. 

 

EEUU le otorga a China la cláusula de 

la nación más favorecida. 

 

1995 La RPCH introduce reformas 

económicas y comerciales con el fin de 

facilitar su ingreso a la OMC. 

 

1996 Marzo, Taiwán realiza elecciones 

presidenciales directas, la RPCH realiza 

ejercicios militares en la zona. 

  

29 de julio, la RPCH realiza su último 

ensayo nuclear. 

 

 24 de septiembre, la RPCH suscribe el 

Tratado sobre la Prohibición total de 

Ensayos Nucleares. 

 

25 de octubre, la RPCH lanza su primer 

misil con cabeza nuclear. 

 

1997 19 de febrero, muere Deng Xiaoping. 

  

1 de julio, Hong Kong retorna a la 

soberanía de la República popular 

China. 
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Del 12 al 18 de septiembre se celebró el 

XV Congreso Nacional del Partido 

Comunista Chino, en la ciudad de 

Beijing. 

 

15 de diciembre la RPCh ha suscrito 

acuerdos bilaterales con Turquía, 

Singapur, Hungría, La República 

Checa, Eslovaquia, Japón, la República 

de Corea, Pakistan y Nueva Zalanda. 

 

1999 Abril, Bill Clinton y Zhu Rongji, firman 

el comunicado conjunto sobre el 

ingreso de la RPCh a la OMC. 

 

8 de mayo, un misil estadounidense se 

estrella en la embajada china en 

Yugoslavia. 

 

Septiembre, Bill Clinton y Jiang 

Zeming, acuerdan retomar las 

negociaciones para el ingreso de la 

RPCh a la OMC, en el marco del foro 

de la APEC, en Nueva Zelanda. 

 

15 de noviembre, EEUU y la RPCh 

firman un acuerdo para la entrada de la 

última a la OMC. 

 

26 de noviembre, Canadá y la RPCh 

firman un acuerdo bilateral para el 

ingreso de China a la OMC. 

 

20, de diciembre, Macao regresa a la 

soberanía de la RPCh. 

 

2000 Marzo, Taiwán realiza por segunda 

ocasión, elecciones presidenciales y la 

RPCh continua con ejercicios militares. 

  

19 de mayo, la UE y China firman un 

acuerdo para que la RPCH ingrese a la 

OMC. 

  

1 de octubre, son canonizados 120 

mártires católicos muertos en China de 

1648 a 1930. 
 

2001 Enero, finalizan las pláticas 

multilaterales con respecto al subsidio  

chino a la agricultura. 
 

1 de abril, un avión espía 

estadounidense choca con un caza 

chino F –80’ en el mar del sur de china. 
 

Septiembre, México y China suscriben 

un acuerdo para el ingreso de la última a la 

OMC. 

 

11 de diciembre, la RPCh es aceptada 

como el miembro 143 de la 

Organización Mundial de Comercio. 

 

2002 5 de noviembre, China y los países 

miembros de la ASEAN firmaron un 

acuerdo para crear una zona de libre 

comercio. 
 

 8 de noviembre inició en Beijing el 

XVI Congreso Nacional del Partico 

Comunista Chino, en Beijing. 
 

2003 15 de marzo, fue elegido Hu Jintao 

como presidente de la RPCH. 
 

2005 13 de marzo, Hu Jintao fue designado 

Presidente de la Comisión Militar 

Central, de ELP. 
 

2007 Del 15 al 21 de octubre, se realizó el 

XVII Congreso Nacional del Partico 

Comunista Chino, en Beijing. 
 

2012 7 de noviembre fue designado Xi 

Jinping como Secretario General del 

Partido Comunista Chino.
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