
 
 

 
 Universidad Nacional Autónoma de México 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
 

 
 

Impacto de las reformas modernizadoras en la 
estructura social china, 1978-2016.  

 
 

 
 

Tesis presentada para cumplir con los requisitos finales para la 
obtención del título de Licenciatura en Sociología 

 
 

Presenta: 
 

Angélica Vidal Sánchez 
 
 

 
Asesor: 

 
Dr. Sergio Efrén Martínez Rivera 

 
 
 
 

 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., septiembre 2016 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



i 
 

Contenido 
 
Índice de cuadros y gráficas…………………………………………………………iii 
Agradecimientos ................................................................................................. v 
Introducción ......................................................................................................... 1 
Nota del autor ...................................................................................................... 4 
1. La estructura social en las sociedades contemporáneas ......................... 6 

1.1 La relación entre el Estado-nación y los cambios sociales .......................... 6 
1.2 Giddens y la teoría de la estructuración ....................................................... 8 
1.3 El estructuralismo constructivista, el surgimiento de clases sociales y la 
hegemonía de la clase dominante ................................................................... 13 
1.4 Sobre la identidad: identificación e identidad nacional ............................... 19 
1.5 Modernidad y globalización: vivir en una sociedad mundial ....................... 24 
1.6 Consumo en la modernidad ....................................................................... 32 

2. Antecedentes. Del derrocamiento de la última dinastía china al 
surgimiento de la corriente liberal en el Partido Comunista Chino (PCCh) . 38 

2.1. El declive de la última dinastía china ........................................................ 38 
2.2 La fundación de la República China y la disputa por el poder político ....... 47 
2.3 La herencia política e ideológica de Mao Zedong ...................................... 50 
2.4 El resurgimiento de Deng Xiaoping en la política china y la implantación de 
las reformas de 1978 ....................................................................................... 60 

3. Sociedad y reformas en la China Contemporánea (1978-2016) ................ 64 
3.1 Los cambios de la sociedad china en las últimas cuatro décadas ............. 64 

3.1.1 Los cambios en las estadísticas sociales chinas ................................. 64 
3.1.2 La organización territorial y la importancia de la distribución 

poblacional ……………………………………………………………………       66 
3.1.3 Los cambios en la organización política y su estructura actual ........... 68 
3.1.4 La ideología directriz del PCCh ........................................................... 78 
3.1.5 Nuevos retos en la economía china ..................................................... 81 

3.2 Las reformas modernizadoras (1978-2016) ............................................... 83 
3.2.1 Las etapas de las reformas económicas .............................................. 83 
3.2.2 Las reformas agrícolas, industriales, científicas y tecnológicas, y de 
defensa ……………………………………………………………………………..91 



 

ii 
 

3.2.3 El marco jurídico de las reformas....................................................... 102 
3.2.4 Las políticas sociales ......................................................................... 110 

4. Impacto social de las reformas en la estructura social china del siglo    
XXI .................................................................................................................... 123 

4.1 Migración ................................................................................................. 123 
4.2 Nuevas formas de consumo .................................................................... 130 
4.3 Unidad en la diversidad ............................................................................ 135 
4.4 Ajustes en la estructura familiar ............................................................... 140 
4.5 Estratificación social ................................................................................. 144 
4.6 Surgimiento de nuevos campos ............................................................... 147 

Conclusiones ................................................................................................... 152 
Referencias ...................................................................................................... 157 
Anexo 1. Cuadros ............................................................................................ 165 
Anexo 2. Gráficas ............................................................................................ 176 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

 Índice de cuadros y gráficas

Anexo 1. Cuadros 165 

Cuadro 1. Conceptos de modernidad, modernización y globalización en la 

sociología contemporánea. 165 

Cuadro 2. Analfabetismo (1964-2014) 165 

Cuadro 3. Tasa de matriculación escolar (%) 166 

Cuadro 4. Esperanza de vida a nacer (años) 166 

Cuadro 5. Ciudades en China con más de un millón de habitantes por región 

(1982-2002) 166 

Cuadro 6. Producto regional y población por región 167 

Cuadro 7. Datos generales a nivel regional en China 168 

Cuadro 8. Crecimiento del PIB por sectores 169 

Cuadro 9. Liberalización de los precios (% de los productos) 169 

Cuadro 10. Porcentaje de empresas por tipo, 1980-1896 169 

Cuadro 11. Enfoque de los rubros de las reformas por periodo 170 

Cuadro 12. Número de abogados 171 

Cuadro 13. Migración del campo a las ciudades 172 

Cuadro 14. Población flotante (100 millones de personas) 172 

Cuadro 15.  Telecomunicaciones y transporte 173 

Cuadro 16. Composición del gasto en consumo* por lugar de residencia 173 

Cuadro 17. Compras de comida per cápita en los hogares urbanos  

 (1978-2014) 174 

Cuadro 18. Composición del PIB en China (%) 174 

Cuadro 19. Turismo doméstico 175 

Cuadro 20. Turistas chinos en el extranjero 175 

Anexo 2. Gráficas 176 

Gráfica 1. Pirámide poblacional en la (República Popular China) RPCh en el  

 año 2000 176 

Gráfica 2. Pirámide poblacional en la RPCh en el año 2010 176 

Gráfica 3. Proporción de los grupos etarios de la población china de 1982  



 

iv 
 

 a 2013 176 

Gráfica 4. Proporción de sexos 176 

Gráfica 5. Distribución de la población por residencia de 1949 a 2012 176 

Gráfica 6. Porcentaje de etnias minoritarias por región en el año 2000 177 

Gráfíca 7. Índice de Gini 178 

Gráfica 8. Crecimiento del PIB real e inflación 178 

Gráfica 9. Inversión nacional en investigación y desarrollo (como porcentaje     

del PIB) 178 
Gráfica 10. Número de personas participantes en el seguro básico urbano de 

pensiones a nivel nacional (millones de personas) 179 

Gráfica 11. Estadísticas básicas de seguridad social (millones de personas) 179 

Gráfica 12. Brecha entre el ingreso rural y urbano (1978-2013) 180 

Gráfica 13. Expansión del uso de internet en China (millones de personas) 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Agradecimientos 
 
 
A mis padres por ser el pilar más sólido de mi vida, por su apoyo y su amor 

incondicional, por ser fuente de mi inspiración. 

A mi hermana por su invaluable compañía en este proceso. 

A mi hermano por siempre brindarme todo su afecto. 

Al doctor Sergio Martínez por su inestimable ayuda en la revisión y dirección de 

esta tesis. 

A mis sinodales por haberme leído, corregido e instarme a mejorar este trabajo. 

A mis amigos, con quienes he disfrutado esta importante etapa de mi vida. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

Introducción 

Toda sociedad sufre modificaciones estructurales en diferentes grados a lo largo 

del tiempo, cada vez orientadas y guiadas desde diferentes causalidades. El origen 

de este cambio, ya sea por cuestiones naturales (desastres naturales), violentas 

(como en el caso de la Conquista) o institucionales (reformas estructurales) es 

relevante en mi objeto de estudio ya que la hipótesis que se buscará comprobar 

en este trabajo es que la estructura social china se ha transformado a partir de las 

reformas modernizadoras introducidas por Deng Xiaoping, como un proceso de 

reestructuración guiado por el Estado. 

En el contenido de este documento se estudiarán desde un marco teórico 

sociológico los cambios en la República Popular China (RPCh) generados a partir 

de las reformas estructurales de 1978, cambios que han seguido contribuyendo a 

una transformación constante. Las medidas reformadoras están involucradas en 

un contexto geopolítico mundial determinado; empero, esta tesis no busca estudiar 

los efectos de la globalización en China sino el proceso interno de constitución de 

la sociedad china sujeta a un escenario global. 

Para este propósito, cabe distinguir dentro de la teoría sociológica 

contemporánea dos corrientes que se enfocan en establecer un marco teórico en 

donde los cambios institucionales van a la par de la eficiencia en la interconexión 

de una sociedad mundial: el estructuralismo y la doble hermenéutica. Giddens, 

Tourraine, Bourdieu y Bauman las han desarrollado, derivándose de los teóricos 

clásicos de esta disciplina y apegándose al contexto contemporáneo. 

El estudio de la RPCh representa una oportunidad para el análisis de la 

transformación de las sociedades debido al cambio gradual  pero efectivo que se 

ha introducido a través de las reformas.  En menos de un siglo, la población china 

ha sido sujeta a tres modos de producción distintos: el feudal (hasta 1911 con la 

instauración de la República), el capitalista (desde 1911 hasta la fundación de la 

RPCh en 1949) y el socialista (de 1949 hasta nuestros días), todos ellos con 
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consecuencias sociales inmediatas.  

En esta tesis se puso especial atención en el estudio de la fase más 

reciente, en la medida en que los cambios del periodo que va desde 1992 hasta 

esta fecha  han correspondido a una inédita forma de socialismo, una economía 

socialista de mercado con características chinas, controlada en lo posible por el 

gobierno al ser consecuencia de las reformas implementadas de forma paulatina1.  

Sin embargo, también se tomarán en consideración las etapas por las que 

atravesó para llegar a este punto, si se quiere entender el presente de una 

civilización se requiere analizar su pasado. En el estudio de la sociedad un siglo 

es un periodo relativamente corto ya que una misma persona puede haber vivido 

durante todos esos años y puede ser vivido en promedio por tres generaciones. 

En el caso de China, parte de la población vivió para recibir el impacto que significó 

vivir todos los modos de producción ya mencionados, personas que influencian a 

las generaciones de hoy.  

Asimismo, se buscará desarrollar el capitulado de tal forma que en primera 

instancia se fundamente el estudio en un marco teórico sociológico y en segundo 

lugar en un marco histórico. En tercer lugar, se desarrollará un ejercicio descriptivo 

en aras de dar un acercamiento inicial  al fenómeno social que se estudiará en el 

cuarto capítulo. Finalmente, en las conclusiones se realizará un balance de las 

principales transformaciones y la medida en que son, o no, consecuencia del 

paquete de reformas aplicado desde 1978 en este país. Asimismo, en una tarea 

ambiciosa, se formulará el posible escenario de la continuidad en esta 

transformación en los próximos años. 

Actualmente, China no sólo cuenta con  potencial económico en términos 

del PIB sino también cuenta con la capacidad económica para aumentar su 

influencia geopolítica. Ejemplos de ello son la compra de bonos del Tesoro de 

                                                 
1 Teniendo resultados esperados como objetivo y si no se cumplen, se ha procurado que su impacto 
no sea desastroso como en casos de otros países de aplicación de reformas de este tipo, drásticas 
y de golpe, tal como ocurrió en Argentina en 1990. 
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países estratégicos como EE. UU.2 y de la inversión que ha hecho en Grecia3 a 

partir de la crisis económica de 2009.  

Pese a la importancia 4  que ha reconocido la academia en México del 

estudio de este país — principalmente  en el ámbito económico— no se le ha dado 

el mismo énfasis a la investigación en el área de la sociología. Además del ámbito 

económico se ha investigado con mayor profundidad la historia, la política, la 

lengua y la cultura. Son contados los investigadores en México que han enfatizado 

en su trabajo el examen detallado de los chinos como cohabitantes y 

contemporáneos nuestros, de ahí la relevancia de este trabajo. La humanidad 

nunca había estado tan interconectada como ahora. Vivimos una realidad en la 

que si bien, la división del trabajo y el uso del dinero son indispensables para el 

sostén del sistema económico —que a su vez está altamente influenciado por las 

finanzas—, las redes sociales son más complejas que nunca gracias a las 

tecnologías que han hecho posible el acortamiento de distancias tanto temporales 

como espaciales y China tiene impacto en México ya sea directa o indirectamente.  

Esta tesis se elaboró en el marco del proyecto  PAPIIT IN IA303416 titulado  

“Estudio de la dinámica económica de las economías emergentes desde el 

Desarrollo Sustentable y la Economía Ecológica: los casos de México: los casos 

de México, Brasil y China”. Se agradece a la DGAPA-UNAM.

                                                 
2 Al final de junio de 2016, China era el país que poseía más bonos del Tesoro de EE. UU. con la 
cantidad de 1 billón 241 millones  dólares (U.S. Department of the Treasury, 2016). 
3  En 2013, la naviera china Cosco invirtió más de $650 millones de dólares en infraestructura 
portuaria de Grecia (Lowen, 2013), además el país asiático ha aprovechado los procesos de 
privatización de empresas públicas griegas como Piraeus Port Authority para expandir sus rutas de 
comunicaciones y transporte marítimos, en el sector de energía compite por la adquisición de 
Independent Power Transmission Operator y la aeroportuaria Hellenikon (Llera, 2015). 
4 China es actualmente una de las potencias económicas mundiales. 
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Nota del autor 

Una de las mayores dificultades en la elaboración de este trabajo fue la rapidez 

con la que la información sobre la actualidad de las estructuras de este país 

cambia, tanto en sus políticas como en sus reglamentaciones. Tal fue el caso de 

la política del hijo único5, cuando inicié la elaboración de este trabajo se encontraba 

vigente y sin embargo, de 2014 a 2016 se modificó dos veces, primero para que 

aquellas parejas en las que al menos un integrante fuese hijo único pudiese tener 

dos hijos, y luego se permitió la concepción de dos hijos por pareja. Otro ejemplo 

de estos cambios tan rápidos y relativamente recientes fue la integración de dos 

instituciones en una, como pasó en 2013 con el Ministerio de Salud Pública y la 

Comisión Nacional de Población y Planificación Familiar que se unieron en la 

Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar. La rapidez en la divulgación 

de la información no permite conocer por ejemplo cuántas dependencias 

conforman el Consejo de Estado ya que incluso las páginas web oficiales no están 

actualizadas al respecto. 

Otro de los principales retos en la elaboración de este trabajo fue compilar 

la información y asegurar que fuese correcta ya que algunas veces la información 

resultaba discorde y confusa, muchas veces por errores y dificultades en la 

traducción. Por ejemplo, para describir a la estructura de los órganos estatales la 

información cambiaba al ser consultada en la misma página oficial del gobierno 

chino en español y en inglés. Además la especificidad de las características de la 

política, economía y sociedad dificulta aún más determinar el término más correcto 

o incluso la imposibilidad de asignarles un nombre en español porque aún no 

existe6. Ello también responde a la novedad del estudio de esta sociedad en los 

países de habla hispana o bien, de investigaciones publicadas en español, la 

mayoría de la información sobre esta materia, si no es en chino, se encuentra  en 

inglés. Incluso cuando se busca consultar los términos en chino para clarificar y 

                                                 
5 Sobre la cual se profundizará en el capítulo 4. 
6 Tal es el caso del lìjiǎ y el bǎojiǎ, sobre los que se hablará en el capítulo 2 o del xiàgǎng en el 
capítulo 3. 
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ahondar más en los conceptos se vuelve una tarea difícil y tardada al no incluirse 

en los trabajos de investigación los caracteres que corresponden a la 

representación latinizada basada medianamente en la fonética. Es por ello que en 

este documento se procuró incluir tanto el pinyin (una transcripción fonética del 

mandarín) como el carácter correspondiente y una traducción al español 

alternativa. Únicamente se utiliza la representación latinizada en los casos en las 

que la palabra o bien el nombre ha sido ya adoptado como conocimiento general 

del hispanohablante. 

Se tiene una triple barrera de acceso a la realidad de esta sociedad: la 

distancia geográfica, el idioma y la cultura, y el limitado acceso a la información 

que se maneja incluso al interior. Sin embargo, estas barreras poco a poco se van 

superando, con la creciente facilidad en el intercambio interpersonal a través de 

los viajes (tanto de chinos al extranjero como de extranjeros en China), la creciente 

popularidad de aprendizaje del chino como segunda lengua y el uso del internet. 

Poco a poco los estudios y el conocimiento de esta sociedad por el resto del mundo 

se desarrollarán seguramente de manera más intensa en los próximos años.  

Esta tesis se basó principalmente en las estadísticas y la información que 

se puede obtener desde fuentes como internet (páginas web de organismos chinos 

y académicos), libros, revistas, periódicos, videos, programas de televisión y desde 

la propia experiencia en la convivencia con los chinos que he tenido en los últimos 

años (me he esforzado por mantener vínculos con personas provenientes de este 

país con el pretexto del aprendizaje de su idioma). Espero poder dar continuidad 

y profundizar en esta temática en un futuro mediante trabajo de campo, así como 

el desarrollo de una relación más estrecha y profunda con la población china.
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1. La estructura social en las sociedades contemporáneas 

Este capítulo dará un marco teórico desde la sociología al fenómeno de las 

transformaciones sociales en China en un mundo globalizado por lo que cada 

concepto a continuación expuesto deberá ser pensado en su aplicación a la 

descripción de la sociedad china contemporánea.  

Por un lado, se hará referencia a Gramsci y a Althusser desde el marxismo 

para introducir cómo la ideología del Estado puede influir sobre la población; 

Berger y Luckman con una visión desde la fenomenología para explicar cómo se 

construye socialmente la realidad; pero principalmente se hará uso de la teorías 

de tres sociólogos contemporáneos: Giddens, Touraine y Bourdieu, quienes han 

adaptado la teoría sociológica a la realidad social de los siglos XX y XXI, en la cual 

la fusión de la hermenéutica y el estructuralismo brindan un marco teórico 

apropiado para el estudio de la sociedad contemporánea. Por otro lado, la crítica 

de Touraine y de Bauman de la modernidad hará énfasis en esta transformación 

como un proceso reformatorio inmerso en un proceso global. 

1.1 La relación entre el Estado-nación y los cambios sociales 

La sociedad contemporánea se encuentra inmersa en una complejidad nunca 

antes observada en la historia de la humanidad. El tiempo y la distancia se han 

acortado con los avances tecnológicos, estrechando cada día más los lazos entre 

cada una de las poblaciones dividas en diferentes Estados nacionales. Aunque las 

redes sociales se han vuelto tan complejas que es difícil separarlas estrictamente 

en nacionalidades, aún se pueden distinguir algunos límites entre ellas en la mayor 

parte de los casos. El principal límite a distinguir es el sentimiento de pertenencia 

a la nación del que algunos disponen y el reconocimiento hacia el gobierno que 

otorga una nacionalidad oficial. 

 Touraine dice que el Estado-nación —entendiéndolo como un gobierno 

protector de la población y garante de la seguridad social— ya es cosa del pasado. 

Sin embargo, en este trabajo se afirma que el Estado-nación es una estructura aún 
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persistente en la organización de la sociedad mundial que sin duda ha sufrido 

modificaciones en este último siglo.  

 En efecto, es el Estado-nación el fundamento de legitimación de las 

reformas estructurales en China con sus respectivas consecuencias. Los 

gobiernos que han adoptado con mayor ahínco el modelo neoliberal han reducido 

su participación directa en la seguridad social de la población, pero ello no lo 

excluye de su responsabilidad para con los gobernados ya que sin su aceptación 

—aunque sea implícita— éste no podría mantenerse en pie.   

 Debido a las diferentes condiciones históricas de cada territorio organizado 

en Estado, al siglo XXI existen diferentes tipos de gobernanza, es decir, diferentes 

maneras de gobernar para alcanzar la prosperidad en el conjunto poblacional 

responsabilidad de cada gobierno. Actualmente, la ideología que las rige no es 

absoluta, siempre es flexible; la estabilidad política de cada gobierno depende de 

la adopción de la fórmula ideológica más adecuada a su contexto social, para ello 

deben adaptarse a las necesidades de la población y a las condiciones 

determinadas por su historicidad. 

Cuando se habla de adaptación de los gobiernos al contexto social, es 

pertinente recuperar la noción de los cambios sociales desde la teoría de la 

estructuración de Giddens, los cuales se presentan como episodios en una 

secuencia cuyo inicio y fin está definido por los cambios institucionales (2011:271). 

Debido a ello se necesita de la transformación de instituciones clave para una 

rápida transformación social (Ibíd.:273). En otras palabras, pueden existir cambios 

sociales absolutos si existe una clara delimitación de cambio en las instituciones.  

En el caso de China ha existido una profunda y marcada modificación en 

las instituciones de las cuales se hablará en el tercer capítulo, este cambio 

institucional se ha logrado a través del establecimiento de reformas estructurales, 

las cuales significan modificaciones desde las instituciones estatales y se han 

vuelto medios cada vez más comunes a nivel mundial para lograr cambios sociales 

desde la estructura. Giddens vislumbró este tipo de adaptación de los Estados a 
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una nueva forma de organización social a través de la reforma institucional. No 

resulta menor que su planteamiento sobre la Tercera Vía fuera aplicada por el ex 

primer ministro Tony Blair en Gran Bretaña.  

Ante este panorama cabe preguntarse, ¿qué fue primero la realidad o la 

teoría social? Lo cierto es que las políticas impulsadas por un gobierno son una 

adaptación al contexto social y a su vez tienen efectos estructurales que propician 

cambios en la sociedad provenientes de las nuevas prácticas propagadas por 

ellas. Debido a las consecuencias de las subsecuentes prácticas, pueden surgir 

formas de pensar más adecuadas a la nueva realidad además de la necesidad de 

nuevas reformas que se adecúen mejor a los cambios sociales generados.  

1.2 Giddens y la teoría de la estructuración  

Como ya se ha mencionado, la teoría de las estructuración de Giddens es útil para 

explicar los cambios sociales en la realidad social contemporánea en la cual el 

gobierno de los Estado-nación busca generar las reformas más apropiadas para 

resolver las problemáticas sociales que se enfrentan día a día. Ello es palpable en 

un contexto como el actual, en el que conceptos como el de ciudadano —es decir, 

gobernado con derechos y obligaciones— son indispensables para efectuar una 

eficiente gobernabilidad. La historia está marcada por anécdotas sobre el 

derrocamiento de sistemas de gobierno que desatienden las problemáticas de los 

gobernados y nadie se muestra deseoso a repetir esta situación. 

Esta teoría de Giddens gira en torno a cuatro premisas básicas sobre la estructura: 

1) Es una forma social construida a partir de la socialización, es decir, a partir 

de la interacción de los agentes que componen a la sociedad.  

2) Forma al individuo, siendo ésta construida anteriormente por generaciones 

de sociedades previas. 

3) Se ve reflejada la integración de las prácticas sociales similares en el 
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sistema existente en determinado tiempo y espacio, y es justamente ella la 

que los dota de forma sistémica, así como la que da orden y orientación a 

la conducta social.  

4) Carece de tiempo y espacio, es el sistema el que dota de estas dos 

características. 

En ella se acepta la existencia influencia recíproca entre la sociedad y el individuo. 

Además, se enfatizan las características de espacialidad y temporalidad del 

sistema en el que se encuentran inmersas las estructuras, así como la cualidad de 

orden propia de estas últimas. Estudiar a la sociedad china desde la teoría de la 

estructuración implica aceptar que la estructura se ve reflejada en las prácticas 
sociales y que es el fundamento de las nuevas generaciones para seguir 
construyendo la realidad social. 

Tres sociólogos influyentes coinciden en la retroalimentación constante 

existente entre estructura y el individuo. Por un lado, Berger y Luckman  afirman 

que el individuo se construye al socializar en una estructura social e histórica 

determinada, en la cual no se desarrolla estáticamente sino en constante dialéctica 

con ella (2008:222). Aseveran que la vida cotidiana es objetivada a partir de una 

serie de elementos y características desde de los cuales la sociedad da sentido a 

la realidad. Sobre lo cual Giddens coincide al mencionar que “[…] la vida social 

[…] es producida por sus actores componentes precisamente en función de su 

activa constitución y reconstitución de marcos de sentido, por medio de los cuales 

organizan su experiencia” ( 2007:102).  

Para Giddens la constitución de la sociedad implica un proceso generado y 

reproducido a partir de la praxis, es decir, de las prácticas regulares de sus 

elementos. Además, es la praxis misma la habilitadora de las modificaciones en 

esta constitución (Cohen,1996:13). Por ello para este sociólogo, la sociedad está 

conformada por agentes, es decir, elementos activos con potencia causal. Ante las 

instituciones y las fuerzas que éstas ejercen en la sociedad, los agentes no son 

pasivos (Giddens,2011:51-52) sino seres con capacidad de transformar y señala 
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dos ejemplos representativos de ello: primero, la capacidad que tienen las 

decisiones del consumidor sobre la economía; y segundo, la mirada de un hombre 

hacia una mujer, la cual constituye la estructura de poder de género 

(Giddens,2007:18). 

La dualidad de la estructura se refiere a esta característica compartida entre 

agentes y estructura; en donde las estructuras son habilitadoras de la acción 

social, es decir, donde las ‘reglas’ son también medios y resultados que se ejercen 

en la interacción social. Para explicar este asunto Giddens menciona lo siguiente:  

Las estructuras no deben conceptualizarse si impusieran  simplemente 

constreñimientos al obrar humano, sino en tanto son habilitadoras […] La estructura 

siempre se puede examinar en principio en los términos de su estructuración. 

Investigar la estructuración de prácticas sociales es tratar de explicar cómo la 

estructura es constituida por una acción, y recíprocamente, cómo una acción es 

constituida estructuralmente. (Giddens,2007:193) 

Entonces, las prácticas sociales se desenvuelven en un contexto de reproducción 

de las reglas en la actividad cotidiana, es decir, desde lo profundo de su estructura. 

En esta investigación se afirma que las reformas brindan un marco estructural para 

la vida cotidiana que es reproducido por la sociedad a través de las acciones de 

los agentes. 

Así, de acuerdo con Giddens, son dos los factores de transformación en un 

sistema social y los que conforman a la estructura misma: los agentes y las reglas. 

Además, clasifica cuatro conjuntos de reglas con sus respectivos opuestos: 1) 

intensivas-superficiales, 2) tácitas-discursivas, 3) informales-formalizadas y 4) 

sancionadas débilmente- sancionadas fuertemente.  

Las intensivas inciden mayormente en la vida cotidiana mientras las tácitas 

se aprenden en el hacer cotidiano sin ser antes explicitadas, las formales no sólo 

son explicitadas (o discursivas) sino también están establecidas usualmente por 

escrito; finalmente, las reglas tienen grados de coerción si se violan, a ello se 
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refiere con la última clasificación de reglas7 (Giddens,2011:58-59). 

Las reglas son parte esencial de un sistema, sin embargo, las consecuencias 

no buscadas realimentan al sistema y reconstituyen el contexto inicial de reglas ya 

que los actores sociales no necesariamente tienen conciencia del impacto de sus 

acciones. Respecto a ello Giddens menciona: 

 […] la producción y reproducción de la sociedad ha de ser considerada como una 

realización diestra por parte de sus miembros, no como una mera serie mecánica de 

procesos. Sin embargo, destacar esto no significa, decididamente, afirmar que los 

actores tengan plena concienca de lo que estas destrezas son, o de cómo se las 

arreglan para ejercerlas; ni que las formas de la vida social se entiendan 

adecuadamente como los resultados intencionales de una acción. (2007:192-193) 

Por último, cabe señalar otros dos de los conceptos fundamentales para este 

autor: los principios estructurales son las propiedades estructurales más profundas 

(los aspectos institucionalizados) y las instituciones, aquellas prácticas que duran 

el mayor tiempo y ocupan el mayor espacio en las totalidades societarias8.   

En esta teoría no se menciona nada respecto a la destrucción violenta de 

estructuras (como lo es el caso de las revoluciones) ya que la estructura misma se 

realimenta a partir de las acciones de los individuos, siendo así la habilitadora para 

la generación de estos cambios en lo individual; podría interpretarse esta 

realimentación del sistema como un equilibrio social, aunque ello este lejos de ser 

realidad.  

Si bien se hace mención de la necesidad de cambios desde las instituciones 

para que los cambios sociales se den rápidamente, no lo hace de la capacidad 

                                                 
7 Esta clasificación permite hacer una tipología de reglas observadas en las sociedades, incluyendo 
la china, en aras de hacer una mejor descripción de su organización social. Las reformas 
estructurales podrían clasificarse como reglas intensivas, discursivas, formales y sancionadas 
fuertemente.  
8  Giddens entiende por totalidades societarias como aquellos sistemas sociales reproducidos 
contingentemente refutando así la idea del materialismo histórico en la que se asevera existe una 
sola totalidad social interconectada funcionalmente (Held y Thompson, 1989: 78). Además, para 
Giddens cada una de estas formas sociales se diferencían unas de otras en el tiempo y espacio 
que ocupan. 
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revolucionaria de estos cambios ni del impacto que pueden generar en la 

población. En el caso chino, la implantación de reformas fue planteada desde el 

gobierno como una modernización socialista revolucionaria (ver Beijing 

Review,1978). 

El sistema social que será objeto de estudio de esta investigación será la 

totalidad societaria china en el periodo 1978 a 2016, y como tal, se verá como un 

proceso de cambio a partir de la aplicación de las reformas de este periodo, es 

decir, desde el cambio en las instituciones que han realimentado los cambios 

sociales. Esto en conjunto con las reglas establecidas que ello implica y las 

prácticas sociales que se han manifestado como parte del cambio estructural. 

Si bien la teoría de Giddens nos da una idea del funcionamiento del orden 

en la sociedad también intenta explicar el cambio a través del dinamismo impreso 

por el agente en la estructura; pero no toma en cuenta que hablar de individuo 

también implica considerar a cada sujeto como determinado inicialmente desde un 

contexto social diferente a pesar de formar parte de la misma estructura. Entonces, 

cabe agregar a ello la influencia de cada persona en el sistema tiene un diferente 

grado de impacto. Cada sujeto tiene una posición diferente en el sistema, la cual 

determina su grado de influencia. Ergo no se puede comparar el cambio que puede 

lograr la acción de un presidente, un ministro, un líder de Sindicato, o en general 

de quien cuenta con recursos de influencia política o económica con la de un ser 

humano sin ningún respaldo de este tipo.  

En lo que respecta a los agentes en la estructura, la potencialidad de acción 

de cada  sujeto además de no ser la misma, puede bien ser imperceptible o, si ella 

no tiene impacto en al menos un grupo de personas, nula. Muy difícilmente podrá 

una persona común generar un cambio individualmente sin un grupo de personas 

que respalden su acción y la reproduzcan; o lo que es lo mismo, sin capacidad de 

liderazgo establecida, o bien, sin una estructura en la cual respaldarse. Sin un 

grupo de personas organizado, los cambios sociales que pueden generar los 

agentes son pocos o nulos. En este sentido, las instituciones son las principales 
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generadoras de los cambios sociales, los cuales serían imposibilitados sin la 

capacidad de acción de los agentes. La estructura constriñe y posibilita pero 

también los agentes tienen la facultad de reproducir este orden. En este sentido, 

en China Mao Zedong no hubiese podido ejercer el poder de forma efectiva ni 

introducir los cambios en la sociedad sin el respaldo del PCCh. 

Es pertinente preguntarse, si la estructura influye sobre cada uno de los 

individuos de igual forma, ¿por qué los individuos parten de condiciones iniciales 

de potencialidad causal diferentes? El estructuralismo constructivista de Bourdieu 

explica el surgimiento de las clases sociales, lo cual logra complementar esta 

brecha en el análisis.  

1.3 El estructuralismo constructivista, el surgimiento de clases sociales y la 

hegemonía de la clase dominante 

En este apartado se discutirá la importancia de tres enfoques complementarios: la 

reproducción de la cultura a través de las prácticas (incluyendo sus consecuencias 

no deseadas), el surgimiento de las clases sociales y los cambios en la cultura 

promovidos desde una posición dominante. 

Bourdieu elaboró la teoría del estructuralismo constructivista la cual gira en 

torno a los conceptos de cultura y poder para explicar el surgimiento de las clases 

sociales. La cultura9 representa una forma de poder ejercida por las personas con 

la autoridad necesaria (García,1990:14). Se conciben a estos dos conceptos como 

elementos de construcción de lo real, temática de la siguiente discusión en torno 

a la forma en que se construye, o bien, reconstruye la sociedad. 

El estructuralismo constructivista hace referencia a la aceptación de las 

estructuras objetivas e independientes de los agentes que actúan como 

                                                 
9 García Canclini define cultura como “el conjunto de procesos donde se elabora la significación de 
las estructuras sociales, se la reproduce y  transforma mediante operaciones simbólicas, es posible 
verla como parte de la socialización de las clases y los grupos en la formación de las concepciones 
políticas y en el estilo que la sociedad adopta en diferentes líneas de desarrollo” (García 
Canclini,1989:25).  
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marco de su acción, mismas que pueden ser analizadas a través de las 
instituciones y su marco de referencia. Meza Lora en su obra El rol de las 

instituciones en las grandes transformaciones del sector industrial en China 

durante la reforma económica explica lo fundamental del establecimiento de una 

economía socialista de mercado con características chinas en la transformación 

de las empresas ya que mediante esta propuesta se establecieron reglas en las 

que se enmarcarían las acciones y decisiones de todas las empresas. En este 

sentido distingue a dos principales instituciones que dieron impulso a este marco 

de referencia: el mercado y el Estado (2006:271). A diferencia de Meza, esta tesis 

consiste no sólo en hacer un estudio sobre el impacto en las transformaciones 

industriales sino en la sociedad en su conjunto, en las personas que la conforman 

y no sólo la estructura industrial. Por lo que no sólo se tomará en cuenta la 

participación de las instituciones económicas, políticas y educativas sino también 

de la familia como institución. 

La teoría económica depende de ciertas instituciones y agentes para poder 

aplicarse por medio de políticas, estos últimos actúan en un marco de 

interpretación común determinado por su historia al cual Bourdieu llama  sentido 

común económico (2000:24-25). Aunado a ello, el Estado posee influencia sobre 

el campo económico debido a su alta concentración de capital (económico y 

cultural) permitiéndole su existencia y persistencia —además del mantenimiento 

del monopolio legítimo de la fuerza, caracterización weberiana del Estado. Estas 

políticas a su vez tienen efectos estructurales y coyunturales al afectar las 

prácticas cotidianas (Bourdieu,2000:27).   

Asimismo, explica cómo las “políticas familiares” de herencia, el régimen 

impositivo, subsidios familiares y de asistencia social que tienen efecto en el 

consumo, en especial de la vivienda (Ibíd.). En el caso de China, aunque el Estado 

ha reducido su intervención en el control directo de la economía y el mercado, ha 

mantenido su papel de regulador en la economía mediante la aplicación de 

políticas económicas como la reciente devaluación a su moneda así como las ya 

mencionadas “políticas familiares”. 
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Un término importante en la teoría constructivista es el habitus, esto es, la 

forma de actuar adoptada por los agentes a partir de una estructura social 

determinada en la que lo económico es un componente estructural importante: 

“[…] El habitus ‘programa’ el consumo de los individuos y las clases, aquello que 

van a “sentir” como necesario  (Canclini,1990:35)”. En este sentido, las estructuras 

sociales son tanto elementos de constricción como elementos habilitadores. 

Las prácticas son guiadas por el habitus, es decir, por la forma preconcebida  

del agente y, por consiguiente, dirige su acción. Mediante el habitus —menciona 

Bourdieu—se enfrentan las nuevas situaciones y al ser éste resultante de las 

experiencias pasadas tiende a reproducir las estructuras desde las cuales fue 

generado (2000). Por ello se habla de una homogeneización objetiva del habitus 

al ser generado a partir de un contexto específico y objetivo, el cual moldea de 

cierta forma a la interacción. Sin embargo, al abrirse nuevas posibilidades 

históricas —o bien, nuevos escenarios contextuales— se permite una 

reorganización de las prácticas, lo cual resulta en una transformación de las 

mismas (Ibíd). En el caso de China las reformas son las que abren pauta a estas 

nuevas posibilidades en un contexto de modernización. 

Los habitus son esquemas desde el cual se permite la acción individual pero 

a la vez imponen un orden en el sistema, por ello Bourdieu los define como 

‘estructuras estructurantes’ (2000).  

En este aspecto la teoría de Giddens y de Bourdieu coinciden al ser los 

agentes aquellos componentes que realimentan, reproducen y recrean la 

estructura mientras la estructura actúa como marco de acción. Sin embargo, 

Bourdieu añade una explicación complementaria de los cambios sociales al 

agregar la independencia de la estructura respecto al agente e introducir con ello 

el concepto de campos, mediante el cual se puede explicar la acción reformadora 

como algo colectivo. 

A partir de las ideas de Bourdieu se puede encontrar una explicación a la 

división social en los sistemas estructurados. Los habitus son también ‘principios 
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de clasificación’ y ‘principios de visión y de división’ que producen diferencias entre 

las formas de ver el mundo perceptibles para los demás. Por lo cual, ‘casi 

naturalmente’ se construye un espacio social —dicho de otra forma, un sistema— 

en donde sujetos semejantes tienden a unirse en clases sociales.  Esta definición 

de clase no concuerda con la de Marx, quien según Bourdieu, creó un sentido 

teórico de las clases que define a la división de un grupo con intereses comunes 

contra el otro, el cual no coincide con una realidad social en la que eso no sucede 

sin una movilización política práctica (2011:34).  

Para Bourdieu existe una brecha entre las clases realmente existentes y las 

clases teóricamente creadas. Las primeras son heterogéneas y se van 

construyendo desde el espacio social mismo, mientras las segundas son creadas 

por el investigador quien muchas veces se empeña en mostrar homogeneidad en 

ellas (Ibíd.). 

La sociedad misma es la creadora de formas de socialización vinculadas a 

los marcos de pensamiento y de percepción que orientan la acción, a los cuales 

nombra campos: 

Un campo —podría tratarse del campo científico—se define, entre otras formas, 

definiendo aquello que está en juego y los intereses específicos […] Para que 

funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, 

que esté dotada de los habitus que implica el conocimiento y reconocimiento de las 

leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego, etcétera. (Bourdieu,1990:135-

136) 

Es en la estructura de los campos donde se muestra “la distribución del capital 

específico que ha sido acumulado durante luchas anteriores y que orienta 

estrategias ulteriores” (Ibíd.:136) y donde se muestra “la relación de fuerzas entre 

los agentes[…] la coyuntura de luchas”(Bourdieu, 2011:35). 

En este sentido, son cuatro los elementos estructurantes de los campos: 1) 

capital social, consistente en las redes sociales del individuo y su uso, mediante 

las cuales se obtienen beneficios; 2) capital cultural, definido por el conocimiento 
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sobre la realidad y la percepción de la vida, su fuente directa es la educación; 3) 

capital económico, se puede transformar en los tipos de capital ya mencionados y 

está constituido por ‘las condiciones materiales de existencia’10 (Colorado,2009);  

y 4) capital simbólico, del cual depende directamente el poder del individuo sobre 

los demás, por medio de la legitimidad otorgada por la reputación y el prestigio. Es 

la conjugación de estos cuatro tipos de capital (y su volumen) los que sitúan al 

individuo en una posición determinada en los campos sociales. 

Por otro lado, los cambios en la cultura también se pueden dirigir desde una 

posición dominante. Para explicar esto hay que acudir, en primer lugar, al concepto 

hegemonía de Gramsci. 

Gramsci define al Estado en sus primeros escritos como “el lugar donde la 

clase dominante se unifica y constituye no solamente mediante la fuerza, sino por 

medio de una complejidad de mecanismos que garantizan el consentimiento de 

las clases subalternas” (Thwaites, 2007:133).  

Aunado a ello, en La ideología alemana de Marx se hace referencia al 

control de los medios de divulgación de las ideas por parte de esta clase dominante 

quienes gozan de la propiedad de los mismos (Thwaites,2007:145). Gracias a esta 

disposición de los medios de comunicación de la clase dominante el dominio y su 

gestión se hacen posible.  

Esta supremacía se logra gracias a la cooperación con algunos grupos 

subordinados beneficiados por esta relación. Al final de todo ello, resulta que “la 

fuerza motora de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías 

‘nacionales’” —dicho en otras palabras, el desarrollo de la sociedad— es el 

principal argumento para la conservación del control hegemónico en donde los 

                                                 
10  Este término lo introdujo Carlos Marx a través de su obra El Capital en donde se explica la 
transformación del dinero en capital a partir de la fórmula D-M-D’ (en donde D es dinero, M es 
mercancía y D’ es el capital.), el dinero a través de la mercancía adquiere un plusvalor que lo 
convierte en capital.  La fuerza de trabajo es la que hace posible esta conversión.  
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intereses del grupo hegemónico predominan (Gramsci,1998:347). 

Así para Gramsci, una clase dominante es aquella la cual no sólo quien 

goza del poder de imponer su voluntad sino también logra convencer a los 

subordinados mediante la imposición de una ideología, término que para Thwaites 

equivaldría a “una visión del mundo, una filosofía, una moral, unas costumbres, un 

‘sentido común’” (2007:146). Mientras que hegemonía es el dominio de un grupo 

social para dirigir intelectual y moralmente a otros grupos (Fontana, 1997: 61-62; 

Portantiero, 1983:117). En el caso de China, el Partido Comunista Chino desde 

1949 comenzó a consolidarse en el Estado como la clase dominante de su país. 

 En complemento, Althusser sitúa el concepto de ideología para explicar la 

conservación de la reproducción de la fuerza de trabajo y  la consiguiente 

perduración del sistema de producción. Según este autor, no basta no con un 

salario suficiente para la obtención de los medios materiales para su supervivencia 

sino que también se requiere de los Aparatos Ideológicos del Estado (AIE) 

compuestos por ocho instituciones11  en donde esencialmente se aprenden las 

“reglas del orden establecido por la dominación de clase” (Althusser,1969). 

De acuerdo con Althusser (1969), la ideología es “la sumisión a las reglas 

del orden establecido” y es por ello un medio a través del cual se asegura la 

reproducción de uno de los medios de producción en el régimen capitalista: la 

calificación (diversificada) de la fuerza de trabajo. El sistema educativo capitalista 

y las otras instituciones que conforman los AIE son los instrumentos para asegurar 

esta calificación de la fuerza de trabajo (Ibíd.). 

La conjugación de la cultura e ideología —entendiendo cultura como el 

conjunto de elementos que constituyen la estructura social— conforma las 

posibilidades de la formación de la identidad, siendo esta modificable y variable en 

el tiempo y el espacio. La relación entre el poder y cultura está fundamentada en 

                                                 
11  AIE son según Althusser (1969): religioso (iglesias), escolar (escuelas públicas y privadas), 
familiar, jurídico, político (sistema político del cual forman parte los partidos), sindical, de 
información (prensa, radio, T.V., etc.) y cultural (literatura, artes, deportes, etc.).  
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la capacidad de dominación de la que dota la segunda. 

1.4 Sobre la identidad: identificación e identidad nacional  

El concepto de identidad se encuentra en boga para la descripción de las 

sociedades contemporáneas en las que un sistema económico más liberal ha 

permitido el desarrollo de individuos con elecciones más libres. Además se 

encuentra estrechamente relacionado con otros tres conceptos que también 

describen cómo de moldea al individuo en el medio social: la identificación, la 

identidad nacional y la cultura.  

 A continuación, se plantearán algunas definiciones sobre la identidad que 

permitirán construir una relación entre este concepto y los ya citados. En la última 

parte de este apartado se intentará ajustar este concepto para los objetivos 

planteados en esta tesis. 

 Por un lado, Hall afirma que la identidad es una diferenciación construida 

por medio de discursos, prácticas y posiciones diferentes, es decir, a través de los 

recursos de la historia, la lengua y la cultura en lo referente al devenir, por ello se 

encuentra sujeta a una constante transformación (2011:17-18). Mientras que la 

identificación en el lenguaje popular es aquella que se construye con base en el 

“origen común o en las características compartidas con alguna persona o grupo” e 

implica lealtad y solidaridad en su base, en un análisis más detallado la 

identificación implica su definición como un proceso, en donde ésta se puede 

ganar o perder ya que siempre está en construcción (Ibíd., 2011:15). Siendo así, 

la identificación implica un proceso de buscar semejanzas mientras la identidad 

consiste en la diferenciación respecto a los demás. 

Otra definición útil es la de Bauman quien hace una referencia al devenir o 

“llegar a ser” para explicar la identidad formula una pregunta esencial: “¿quién soy 

yo?”. La respuesta depende de los vínculos sociales que se tengan, siempre y 

cuando sean estables y confiables (2010:145). En otras palabras, al definirnos 

aspiramos a un “llegar a ser” y nos basamos en las conexiones con otras personas 
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para respoder a estas aspiraciones, para diferenciarnos, o bien, asimilarnos. El 

contexto social es por ello imprescindible para formular la identidad. Al respecto 

Bauman afirma: “[…] preguntar ‘quién eres tú’ sólo cobra sentido cuando se cree 

que uno puede ser alguien diferente al que se es […] (2010:47).”  

 La identidad, menciona Bauman, se comporta ‘como un verbo’. Es el 

nombre que se le da a una búsqueda para salir de la incertidumbre social ante una 

amplia variedad de formas de comportamiento así, es un sustantivo que expresa 

un proyecto (2011:41-42). Este sociólogo asevera que los temas sobre identidad 

son nuevos en la sociología, y menciona que ningún clásico de la teoría social 

habló sobre esta temática simplemente porque no estaba reflejado aún en la 

sociedad y se limitaba a verse como un tema filosófico.  

 El individuo inmerso en una sociedad liberal se ve forzado a buscar un lugar 

en la sociedad, el lugar en el que encaja y en el que es aceptado por sus prácticas 

sociales. Sin embargo, los miembros de aquellas comunidades mayormente 

distanciadas con respecto a esta ideología y con tradiciones fuertemente 

arraigadas, no siempre han tenido la necesidad de emprender esta búsqueda ya 

que su posición social en la estructura está clara y determinada por la misma. 

 Esta búsqueda, en el caso de emprenderla, se encuentra caracterizada por 

un contexto de libre elección y de la dependencia de los expertos para orientarla 

(Bauman, 2011:43) así como del contexto material determinante y hasta cierto 

punto, de la posibilidad de esta “libre elección”. Se tiene así que la identidad es 

ahora ‘una elección’ y al mismo tiempo ‘un ideal’ en el cual se puede alcanzar la 

elección original sólo sí se tienen los medios y la inteligencia necesaria para 

alcazarla  (Bauman, 2010:67-68).  También para este autor cabe distinguir 

identidad de identificación. Para Bauman la identificación es más líquida que la 

identidad, es decir, perdura por menos tiempo que esta última. 

 Para estos dos autores la identidad y la identificación son procesos de 

búsqueda, las diferencias entre estos conceptos radica principalmente en su 

origen y su estabilidad. Mediante la identificación se buscan intereses compartidos, 
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mientras la identidad se encuentra basada en diferencias que ayudan a moldear 

quién se es. Las diferencias son fáciles de mantener  pero las semejanzas con 

otras personas son más difíciles de conservar, por lo que la identidad requiere de 

más tiempo para transformarse (Figura 1).   

Con respecto a la identidad, vale agregar el concepto de Berger y Luckman 

ya que en él se integra su relación con la estructura social. Estos autores sostienen 

que la identidad ‘se forma por procesos sociales’ determinados por la estructura 

social y la constante influencia tanto del juego interno de sus elementos como de 

la conciencia individual (Figura 2) siendo así modificada constantemente. Así, la 

estructura social se vuelve en plural valiéndose de ser estructuras sociales 

históricas en las cuales se pueden reconocer diferentes tipos  de identidad 

(2008:214). Asimismo, aseguran que la identidad se establece socialmente y es la 

identidad misma generadora de realidad. Se refuerza este punto al mencionar que 

la teoría social  puede influir en su objeto de estudio y por ende el contexto mismo 

de su aplicación (Berger y Luckman, 2008:221; Giddens, 2007:102-103). Así, 

existe la posibilidad de guiar la identidad debido a intereses privados y por medio 

de la teoría social. Esto es importante si se entiende a la identidad como la describe 

Bauman, como un proyecto, ya que ésta se refleja en la acción del individuo. 

Cabe añadir la exposición de un problema en la identidad presente en las 

sociedad contemporánea (Figura 3). Para Touraine el actor es quien modifica su 

entorno natural y/o social al tiempo que desempeña su papel en la estructura, el 

sujeto es quien ejerce la acción social (concepto retomado desde la definición 

weberiana como la acción motivada con respecto a los otros), es decir, el sentido 

de su acción es social, y  el individuo es la unidad de conciencia, vida, experiencia 

y pensamiento que integran al ser social. En la vida moderna, la conjugación de 

los tres elementos que constituyen al ser humano se transpone en desarmonía: 

[…] Por una parte, vivimos un individualismo narcisista; por otra, nos sobrecoge la 

nostalgia del Ser o del sujeto, en el sentido antiguo que se atribuía a este término, y 

le damos expresiones estéticas o religiosas; y también por otra parte, ‘hacemos 

nuestro trabajo’, desempeñamos nuestros papeles y consumimos, votamos o 
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IdentificaciónIdentidad

Diferenciación 
construida por 

medio de 
prácticas y 
discursos

Hall 

Proceso  de 
búsqueda de 

características 
compartidas, 
siempre en 

construcción

Búsqueda de 
intereses 

compartidos 
que perdura 
menos que la 

identidad

Bauman

Búsqueda/ 
aspiración a un 
“llegar a ser”/ 

ideal

Sólida Líquida 

viajamos como se espera que lo hagamos[…] Llevamos varias vidas y 

experimentamos tan intensamente el sentimiento de que ese sí mismo es lo contrario 

de nuestra identidad que huimos de ella valiéndonos de una droga o simplemente 

soportando las obligaciones de la vida cotidiana. (Touraine, 2000:208) 

Figura 1. Diferencias entre identidad e identificación         Figura 2. Identidad según Berger y Luckman 

 

 

 

 

  

 

  

Esta desarmonía se sitúa en el estilo de vida modernizador, adjuntado las 

problemáticas sociales derivadas. Por eso, la identidad puede verse afectada por 

un  proceso de cambio de dirección en las políticas, debido a que la sincronización 

entre estos tres elementos constitutivos no siempre puede darse de forma acorde 

y cualquier modificación del contexto podría implicar que cada una de ellas tomen 

direcciones diferentes. 

Identidad

ESTRUCTURA

Elementos 
de la 

estructura 

Conciencia 
individual

Individuo/ unidad 
de conciencia, vida, 

experiencia y 
pensamiento

Actor/ 
modifica su 

entorno

Sujeto/ 
acción frente 

a otros

Figura 3. Problema de la identidad del ser social moderno  
según Touraine. 
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 Por otro lado, se encuentra el tema de la identidad nacional, una idea que 

sería inexistente sin su creación por parte del Estado como una herramienta para 

trazar una frontera entre el ‘nosotros’ y el ‘ellos’ y así asegurar su monopolio 

(Bauman, 2010:52-53) aprovechando la ‘crisis de pertenencia’ característica de la 

modernidad la cual es un recurso construido a partir de la necesidad de acercar lo 

que ‘debería de ser’ (ideas establecidas socialmente) con el ‘ser’ (2010:49). Es 

mediante su ‘naturalidad’ que esta identificación se vuelve imprescindible para los 

individuos, quienes necesitan un ‘nosotros’ al cual pertenecer para garantizar su 

seguridad (2010:57), preferiblemente para el individuo un ‘nosotros’ que denote 

una posición jerárquica superior pues la identificación es también un medio de 

estratificación (2010:63). 

 Bauman explica cómo esta caracterización artificial del individuo se vuelve 

‘natural’ de la siguiente manera: 

La severidad de las exigencias era reflejo de la endémica e incurable precariedad de 

la tarea de construcción y mantenimiento de la nación. Permítame que lo repita: la 

‘naturalidad’ de suponer que la ‘pertenencia por nacimiento’ significaba, automática e 

inequívocamente, pertenecer a la nación, era una convención meticulosamente 

construida; la apariencia de ‘naturalidad’ podía ser cualquier cosa menos ‘natural’[…] 

La apariencia de naturalidad, y, por tanto también la credibilidad de la pertenencia 

reivindicada, sólo podía ser producto final de viejas y prolongadas batallas y sólo 

podía garantizarse su continuidad mediante batallas todavía por venir […]. (Bauman, 

2010: 55) 

Así pues, se puede considerar a la identidad y a la identificación como búsquedas 

del ser social producto de una necesidad natural de pertenecer a un grupo. Siendo 

la primera consolidada en bases más sólidas que la segunda pues se basa en la 

diferenciación, mientras la primera lo hace en la semejanza. La identificación se 

puede definir como un proceso a través del cual se consolida la identidad. Por su 

parte, mediante el concepto de identidad nacional aquí expuesto se puede explicar 
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a la legitimación de las revoluciones12 como una construcción impuesta.  

Asimismo, la identidad es un elemento que puede ser usado al momento de 

fundar y garantizar la existencia de un Estado, esto mediante los AIE. La estructura 

de la sociedad mundial a partir de la década de los setenta en el siglo XX fue 

modificada desde las instituciones a través de la aplicación de políticas 

neoliberales. Aunque algunos países se han resistido a estos cambios, el 

capitalismo que fue reforzado a través de este tipo de políticas se ha expandido 

inevitablemente. Por consiguiente, se ha requerido desde la teoría social la 

introducción de conceptos como el de globalización para explicar estos cambios.  

En este contexto, el problema como el citado por Touraine refleja la 

complejidad del ser social actual quien no se puede desprender de las inquietudes 

existencialistas que provienen de la conciencia, ni puede echar por la borda sus 

necesidades sociales y mucho menos puede olvidarse de lo que tiene que hacer 

para asegurar su supervivencia. En una sociedad moderna como la china, estos 

tres elementos que lo constituyen pueden divergir provocando como consecuencia 

problemas de identidad. 

1.5 Modernidad y globalización: vivir en una sociedad mundial  

[…] El nacionalismo es la movilización del pasado y de 

la tradición puesta al servicio del futuro y de la 

modernidad. El nacionalismo expone la cultura o las 

culturas a los vientos de la modernidad y de la 

racionalización, pero también construye un ser nacional 

más modernizador que moderno […]. (Touraine, 

2000:137-138) 

Modernidad, modernización y globalización13 son términos que para la sociología 

                                                 
12 Incluyendo la imposición de las reformas chinas, las cuales fueron consideradas en su 
momento como cambios revolucionarios. 
13 Esta investigación se apoyará principalmente en las definiciones de globalización de Bauman y 
Beck. Se optó por dejar de lado la discusión que abre James Petras sobre la precisión del término 
para describir la realidad moderna, quien afirma que “el concepto de globalización argumenta en 
favor de la interdependencia de las naciones, la naturaleza compartida de sus economías, la 
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contemporánea resultan ineludibles debido a la trascendencia de los fenómenos 

sociales que son explicados como causalidad de estos conceptos. 

En este apartado se revisarán  tres definiciones de modernidad desde 

diferentes autores (Touraine, Bauman y Beck) (Ver Cuadro 1). Se usará este 

concepto como base para la explicación porque éste ha resultado un buen 

sustento en el discurso político para el desarrollo en la práctica de los otros dos, 

de ahí su trascendencia fenomenológica. 

El discurso político de modernidad como medio de legitimación se ha 

convertido una herramienta importante de dominación14. El proyecto modernizador 

como plan para el desarrollo de la sociedad se adaptó al discurso político en China 

en 1978, en la tercera sesión plenaria del 11° Comité Central del PCCh en donde 

se enfatiza la puesta en marcha de una modernización socialista (Beijing Review, 

1978). 

Touraine define a la modernización como ‘la modernidad en acto’, lo cual de 

ninguna manera es sinónimo de modernidad.  Afirma así que la modernización no 

es únicamente producto de la razón científica y técnica ya que el voluntarismo se 

ha visto como factor de las últimas modernizaciones (2000:311), en otras palabras, 

la voluntad de los actores políticos mundiales ha sido fundamental para su 

implantación.  

Como el epígrafe de este apartado sugiere, el actor principal de la 

modernización es la nación. Es la nación la que pone a su servicio a todos los 

ciudadanos para llevar a cabo un gran proyecto modernizador (el equivalente a 

                                                 
mutualidad de sus intereses, los beneficios compartidos de sus intercambios. El concepto de 
imperialismo, por el otro lado, enfatiza la dominación y la explotación por los estados imperiales, 
las corporaciones y los bancos multinacionales, hacia los estados menos desarrollados y hacia las 
clases trabajadoras” (2003:36). La definición de globalización que hace Petras no coincide con los 
dos autores a los que aquí se hace referencia.  
14 Hace poco más de un siglo, Weber ya había mencionado que el poder más durable y estable 
recae en el que se ejerce mediante la dominación siendo ésta la imposición de la voluntad 
encontrando obediencia automática sin resistencia de quien se manda (2012). De lo cual, el Estado 
“es una relación de dominio de hombres sobre hombres basada en el medio de la coacción legítima 
(es decir: considerada legítima)” (Ibíd.:1056). 
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modernidad en el discurso político). La fuerza de la modernización recae 

justamente en esta acción común de la nación para alcanzar “la modernidad”.  

La formación de nuevas corrientes en la ciencia, el arte y la vida privada son 

parte de las condiciones modernizadoras de acuerdo con Touraine ya que rompen 

con el orden social anterior15 (2000:202). Así, en estos ámbitos modernizadores el 

cambio se concibe como algo propio al ser: la investigación y la duda propiedades 

inseparables de la ciencia, las cuales promueven la transformación constante; la 

creatividad va de la mano con el arte, esto es, la creación de nuevas formas de 

expresarse puede generar nuevas formas de pensar; y por último, la vida privada 

como realización y búsqueda constante del individuo. 

Además Touraine señala que la modernidad no sólo consiste en un proceso 

de racionalización sino también en la libertad y la conciencia del sí mismo junto 

con la responsabilidad de la vida propia (hacia la sociedad), incluso  asegura que: 

“[…] no hay modernidad sin racionalización, pero tampoco sin la formación de un 

sujeto-en-el-mundo que se sienta responsable de sí mismo y de la sociedad (2000: 

203)”. Siendo que tanto para la modernización como la modernidad es pieza clave 

el uso de la razón, esta última no es posible sin la libre agencia del individuo.  

La modernidad llega a tener tintes utópicos en la noción de Touraine, pues 

el ideal de la conciencia social del individuo suena como algo muy lejano por 

lograrse en un mundo con tendencias cada vez más individualistas. La modernidad 

no puede verse como algo ajeno a la modernización entendida en estos términos, 

ya que las mismas condiciones modernizadoras también son condiciones para la 

formación de la auto conciencia del ser (indispensable en la modernidad). 

Modernidad y modernización pueden ser entendidas ambas como formas de 
ver y provocar los cambios sociales actuales, respectivamente; los cuales son 

constantemente recordados y notorios debido a la rapidez de la información de la 

                                                 
15 Hay que tomar en cuenta que estos tres ámbitos modernizadores fueron puestos en pausa total 
durante la Revolución Cultural China (ver apartado 2.3). De ahí la importancia de las reformas de 
1978 al reconfigurar una estructura en la que se dio cabida a estos ámbitos. 
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que se puede disponer actualmente gracias a los avances tecnológicos. 

Mediante la apertura en China, se comenzó a gestar un giro en las políticas, 

el cual ha provocado inestabilidad en la identidad china. Por ejemplo, el sistema 

de registro de residencia (hùkǒu 户口) actual en China implica que los derechos 

sociales se concedan selectivamente en China, lo cual recuerda a Zygmunt 

Bauman, quien pone énfasis en la transformación de los modelos de Estado en la 

década de los 70, que fue desde una categoría de “ Estado social” a una de 

“Estado excluyente”(Bauman, 2008:19), y en donde se hace notar la población 

marginada y excluida del sistema en el proceso a la que afirma se le es clasificada 

como “desecho” 16 (2008:57). 

El Estado es un agente con posibilidades de planificar una sociedad   al regir 

sobre la división del trabajo, la educación, la cultura, la lengua, la administración 

del espacio público y el capital (Touraine,1995:227; Beck, 2008:61-62). Aunque 

actualmente los actores sociales son también agentes y el control social del Estado 

ha perdido peso, todavía cuenta con los medios para homogeneizar a la población. 

Esto último se refiere a la pérdida parcial del control del Estado en beneficio de la 

‘producción y consumo internacionalizados’ como implicación del impulso 

modernizador capitalista (Touraine, 2000:138).   

 Por otro lado, en la teoría de la modernidad líquida de Bauman se menciona 

que poder y política se ocupan de diferentes esferas en el nuevo modelo de 

sociedad moderna debido a la delegación de poder otorgado por el Estado a las 

instituciones privadas, restándolo de las instituciones políticas. Estas últimas cada 

vez tienen menos injerencia en la vida privada de los ciudadanos y los problemas 

de la vida cotidiana son ahora “resueltos” ya no por el Estado sino mediante las 

fuerzas del mercado, tal como las describe Bauman ‘caprichosas e impredecibles 

por naturaleza’ (Bauman,2012:9).  

                                                 
16 Uno de los conceptos con referencia a la modernidad global de Bauman es el de “desperdicios 
humanos” el cual se refiere a las personas excluidas del sistema, sobrantes de él, los residuos que 
se van dejando de las prácticas capitalistas como por ejemplo la privación de tierras. 
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La eliminación de algunas responsabilidades del Estado, y por consecuente 

de la seguridad social que se encontraba a su cargo, fue una realidad en la 

implantación de la modernización socialista china. Así, el carácter público de estos 

servicios se pierde y tienden a volverse privados e individualistas. Además la 

competencia que se genera al abrir el mercado laboral promueve estas actitudes 

individualistas de las que se vienen hablando. Bauman señala al respecto que el 

término ‘comunidad’17 pierde contenido al vaciarse de vínculos humanos que la 

sostengan (2012:9). Es este uno de los desafíos al que se enfrenta el PCCh al 

abrir China al capital, por controlado que se mantenga, su fuerza de expansión es 

una oleada que tiende a disolver el sentimiento de comunidad (exaltado en el 

socialismo) por uno individualista.  

Ello se relaciona con el concepto de globalización que maneja  Bauman, esto 

es, un proceso en el que el Estado cede peso a los empresarios (mediante la 

privatización) y en donde el nacionalismo como sentimiento patriótico pierde parte 

de su importancia: 

Globalización significa que el Estado ya no tiene peso ni ganas para mantener su 

matrimonio sólido e inexpugnable con la nación […] Una vez cedidas la mayoría de 

las tareas que exigen capital y mano de obra intensivos a los mercados globales, los 

estados tienen mucha menos necesidad de suministro de fervor patriótico. Incluso se 

ha cedido los sentimiento patrióticos, el bien más celosamente guardado de los 

modernos Estados-nación, a las fuerzas del mercado para que los redistribuyan […]. 

(Bauman, 2010: 65-66) 

Al ceder algo de su control, el Estado también ha cedido algunas de sus facultades 

a los agentes, una de las cuales es la seguridad social. De acuerdo con Bauman 

(2012), estos sistemas de protección social dan un sentimiento de seguridad y 

confianza en sí mismos a los actores.  

                                                 
17  Durkheim ya hablaba de dos tipos de sociedades de acuerdo a su grado de desarrollo: la 
sociedad mecánica y la sociedad orgánica. En la primera, se gesta un estado de vínculo tradicional 
y familiar entre sus miembros actuando como comunidad, en beneficio de los demás; en la 
segunda, la sociedad es instrumental y funciona de tal forma que cada quien recibe un beneficio 
propio, rompiendo con el vínculo de comunidad. 
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En este sentido, los actores deben buscar individualmente la solución a 

problemas que se enfrentan por vivir en una sociedad (educación, salud y trabajo). 

Esta nueva búsqueda debilita los lazos sociales pues hace preciso buscar el 

beneficio propio para poder sobrevivir e incluso llega a formar nuevas inquietudes 

entre la población como lo son el temor y el riesgo al fracaso, circunstancias que 

son características propias de la vida moderna en sociedad. 

Desigualdad e inseguridad son atributos del individuo en una sociedad 

globalizada. Este aspecto también se puede mencionar en la injerencia del sistema 

económico en las prácticas cotidianas y de las prácticas cotidianas a la identidad. 

Bauman las llama “ansiedades existenciales derivadas de la liberación del 

mercado laboral” (2012; 28). Adicionalmente, explica el uso de estas ansiedades 

por el Estado quien las aprovecha como “medidas de orden, restrictivas e 

inflexibles” mediante las cuales el gobierno busca un nuevo ámbito para ejercer su 

poder y llegar a ser valorizado por la población gobernada18.  

Bauman  describe a estos efectos como imprevistos y no planeados, 

selectivos del comercio y del capital, de la vigilancia y de la información, de la 

coacción y el armamento, de la delincuencia y del terrorismo; características 

propias de la sociedad abierta a los “golpes del destino” al enfrentarse a problemas 

que sobrepasan la frontera del Estado. Esta es una visión pesimista de la 

modernización, en la que el Estado queda expuesto a aquello más allá de su 

territorio nacional: 

[…] En un planeta globalizado negativamente es imposible obtener (y menos aún 

garantizar) la seguridad de un sólo país o de un grupo determinado de países: no, al 

menos, por sus propios medios y prescindiendo de lo que acontece en el resto del 

mundo. (Bauman, 2012: 16) 

Beck (2008), por su parte, habla de dos modernidades, en la primera modernidad 

la unidad clave era la identidad cultural, lo cual hace referencia a la unidad en los 

                                                 
18 La seguridad social brinda legitimidad al Estado por lo que al cederla necesita cubrir este vacío. 
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Estado nacionales19. Afirma que con la globalización se ha superado esta primera 

modernización y la respectiva delimitación de las sociedades en Estados 

nacionales, ésta se torna en una separación aparente y no efectiva. Ello implica el 

mezcla de cultura, economía y política en una sociedad mundial. 

 La ampliación de las redes sociales respaldada por los medios de 

comunicación es sin duda una de las características más notables de la 

globalización, acompañado por las consecuencias compartidas de la interacción 

social en esta sociedad mundial: 

[…] Nuevo no sólo es la vida cotidiana y las transacciones comerciales allende las 

fronteras del Estado nacional al interior de un denso entramado con mayor 

dependencia y obligaciones recíprocas; nueva es la autopercepción de esa 

transnacionalidad (en los medios de comunicación, en el consumo, en el turismo); 

nueva es la «translocalización» de la comunidad, el trabajo y el capital; nuevos son 

también la conciencia del peligro ecológico global y los correspondientes escenarios 

de actividad; nueva es  la incoercible percepción de los otros transculturales en la 

propia vida, con todas sus contradictorias certezas; nuevo es el nivel de circulación 

de las «industrias culturales globales» (Scott Lash/John Urry); nuevo es también el 

paulatino abrirse paso de una imagen estatal europea, así como la cantidad y poder 

de los actores, instituciones y acuerdos transnacionales; y finalmente, nuevo es 

también el nivel de concentración económica, que, pese a todo, se ve contrarrestado 

por la nueva competencia de un mercado mundial que no conoce fronteras. (Beck, 

2008: 38) 

 

La globalización así entendida, requiere precisar que por definición, una sociedad 

capitalista es una sociedad global ya que el capital busca expandirse y no existen 

barreras para detener este proceso20 . Efectivamente, la globalización conlleva 

                                                 
19  Touraine coincide en esta caracterización de los Estados nacionales al decir que ellos son 
‘agentes no modernos de modernización’ (Touraine, 2000: 138)” 
20  Al respecto, Braudel se refiere al contramercado, es decir, el intercambio que huye de la 
transparencia y del control, en donde el mercader rompe las relaciones entre el productor y el 
destinatario final de la mercancía, de lo que se derivan largas cadenas mercantiles entre la 
producción y el consumo sobre lo cual menciona que: “[…] cuanto más se alargan dichas cadenas, 
más escapan a las reglas y controles habituales y más claramente emerge el proceso capitalista. 
Y lo hace de forma brillante en el comercio, a larga distancia […] [que] es, por excelencia, un campo 
en el que se maniobra libremente, opera a unas distancias que le ponen a resguardo de los 
controles ordinarios, o que le permiten sortearlos; actuará, según los casos, desde las costas de 
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procesos que desdibujan la separación entre nacionalidades, religiones y 

territorios pero ello no significa su unión, al contrario, significa un acercamiento que 

acentúa las diferencias.  

Actualmente, la complejidad social actual es tal que la diferenciación derivada 

de este proceso de separación y acercamiento es realzada. Como ejemplos, en 

México tanto la Comunidad China, las comunidades judías y las diferentes 

comunidades indígenas comparten un espacio geográfico con el resto de los 

mexicanos y al mismo tiempo forman parte de la vida en la sociedad mexicana, sin 

embargo, se desenvuelven socialmente como sectores específicos de la sociedad, 

es decir, son grupos formados por miembros que comparten ciertas 

características; en el resto del mundo, se pueden encontrar grupos extremistas 

como el Estado Islámico de Irak y Siria en Medio Oriente cuyo origen está 

claramente delimitado pero la dispersión geográfica de sus miembros hace 

imposible su delimitación, o bien, la complejidad en diferenciar entre  europeos y 

asiáticos al no poder separar unos de otros por su aspecto físico o por su lugar de 

origen, ¿cómo clasificar a una persona de padres biológicos chinos criado por una 

pareja europea que vive en Australia?  Todos estos grupos están formados por 

miembros que comparten algunas ideas y/o rasgos, lo cual los identifica a cada 

uno de ellos, empero la interrelación social caracterizada por el estrechamiento de 

tiempos y distancias en la globalización obliga a una mezcla de estos grupos con 

el resto, lo que provoca un intercambio de ideas y de vivencias acelerado, lo cual 

puede estrechar el acercamiento, o bien, ampliar las diferencias. 

En este trabajo, al hablar de modernidad se hará referencia al uso político 

que se hace de ella, como sinónimo de progreso y de una etapa de desarrollo 
de la humanidad en el que se busca el uso de la razón y la libertad del 
individuo. Modernización se definirá como las políticas que se han implementado 

en aras de crear una sociedad moderna. Todo ello suponiendo un contexto 

                                                 
Coromandel o las riberas de Bengala hasta Amsterdam; desde Amsterdam hasta cualquier 
almacén de reventas de Persia, de la China o del Japón. En esta extensa zona de operaciones, 
cuenta con la posibilidad de escoger, y escogerá aquello que le proporcione los máximos 
beneficios” (2002:23). 
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globalizado, en donde las tendencias neoliberales y capitalistas continúan 

expandiéndose por todo el mundo, por lo cual se han generado procesos de 

incertidumbre y exaltación del individualismo 

Añadido a esto, aunque el nacionalismo de hoy cuenta con diferencias 

políticas y sociales de su concepción a finales del siglo XIX, aún tiene la capacidad 

de movilizar y persuadir a la población de la conveniencia o del perjuicio que 

pueden provocar algunas políticas estatales. Tal es el caso del movimiento en 

México como respuesta a la iniciativa de reformas energéticas presentada en 

2013, estos opositores calificaban de “vende patrias” a aquellos quienes se 

posicionaban a favor de estas reformas. Finalmente, estas reformas fueron 

aprobadas a pesar de los argumentos nacionalistas que lograron popularidad en 

la opinión pública. Otro ejemplo importante es el actual panorama de las campañas 

para las elecciones de 2016 en EE. UU. donde Donald Trump y otros políticos 

radicales se han apoyado en la difamación de los mexicanos para obtener mayores 

puntos y popularidad. Este tipo de discurso no sería posible sin la ideología 

nacionalista y sin el inconformismo de un sector de la población, que busca un 

cambio,  incluso siendo éste el país más liberal y más cosmopolita que se conoce. 

1.6 Consumo en la modernidad 

En la sociedad contemporánea, la adopción de nuevos esquemas de identidad ha 

sido inevitable. Anteriormente, la tradición y la razón guiaban el actuar social del 

individuo, guías que ya no son fin sino medio se han vuelto instrumentales en la 

búsqueda de sí mismo y de placeres, los cuales, actualmente, son los principios 

que dirigen en el actuar social. Ello se puede notar en el cambio de los patrones 

de consumo en China21. Atendiendo a esta primera observación, se indagará sobre 

algunas teorías del consumo. 

La estructura jerárquica de la sociedad capitalista no es fija, influye en el 
                                                 
21 Ejemplo de ello es que China es el país en el que se compran más productos Louis Vuitton y el 
segundo (después de EE. UU.) en compras de Rolls-Royces y Lamborghinis (Osnos,2014:5) 
cuando en el 2000 apenas uno de cada 200 hogares urbanos chinos contaban con automóvil(China 
Statistical Yearbook 2013). 
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consumo pero no lo determina. El consumo está determinado en función del capital 

económico, social y cultural22  de otra forma, ¿cómo se podría conducir un Porsche 

sin el dinero para obtenerlo, sin nadie que nos permitiera el acceso a él, sin siquiera 

saber de su existencia o darle la importancia social atribuida al hecho de 

obtenerlo? 

Por otro lado, siguiendo a Bourdieu se pueden diferenciar las clases 

sociales a partir de la relación de producción y de propiedad, también se puede 

diferenciar simbólicamente en el consumo (Canclini, 1990: 15). Sin embargo, 

Touraine afirma que el consumo no se reduce al interés ni a la condición social 

sino que también es influenciado por factores como ‘la seducción, el gusto tribal y 

el narcisismo’ (2000: 144).  

Así, tanto los gustos individuales como el simbolismo expresado por el 

consumo también son determinantes que moldean su curso en las sociedades 

contemporáneas teniendo cada totalidad societaria particularidades diferentes de 

acuerdo a su proceso de su evolución único. Por ejemplo, lo que era una sátira 

cutural en EE. UU., en China se volvió una guía de introducción al nuevo mundo 

(los países de Occidente), así lo relata Osnos sobre la obra de Paul Fausel llamada 

Class: A Guide Through the American Status System en donde se afirma que se 

necesita algo más que el dinero para ganar aprecio y respeto, y sugiere que lo que 

se consume es un factor crítico para ello (2014:63). Tomando esto último en 

cuenta, la teoría de la Construcción Social de la Tecnología (CST) propuesta por 

Bijker y Pinch es útil para entender el fenómeno social en conjunto con el proceso 

modernizador global al que se introdujo en el apartado anterior. En ella se explican 

los procesos sociales que moldean el uso de los artefactos técnicos, esto es, sin 

importar su eficacia y utilidad sino su adaptación en la práctica social. Esto se basa 

en el supuesto de que un objeto puede ser interpretado de diferentes formas, 

entonces su uso es determinado socialmente y no técnicamente.   

Debido al marco contextual diferente al cual se enfrenta cada sociedad, se 

                                                 
22 Usando las definiciones de Bourdieu (ver apartado 1.3) 
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pueden encontrar diferentes interpretaciones. Sin embargo, alguna de ellas puede 

convertirse en la dominante. Para referirse a ello se utiliza el concepto de clausura 

(Bruun y Hukkinen, 2008: 196). Asimismo, en la teoría CST se reconoce que las 

políticas implementadas por el gobierno tienen influencia en el consumo, al ser 

ellas modificadoras de la estructura que da forma a la vida social. Siendo relevante 

que el poder23 influye en la clausura a través de micropolíticas en donde se fija el 

sentido técnico de los objetos. 

Otra visión respecto al consumo es la de Bauman, quien menciona que la 

sociedad consumista está caracterizada por un sistema “anti-riesgo de pago”, en 

el cual se espera la seguridad de satisfacción y de una devolución del dinero 

invertido si esta no es total, así se ha incrementado la aversión al riesgo. Empero, 

este sistema está excluido en algunas vivencias humanas como lo es el amor. A 

pesar de ello se insiste en adaptar este sistema al amor, a esto lo llama “amor al 

estilo consumista” (2010: 137). Además, ello implica la efímera e inmediata 

satisfacción de los productos disponibles en el mercado debido a la gran variedad 

de productos que se tienen a disponibilidad para probar, cuyo valor reside en la 

capacidad para dar este tipo de satisfacción. Agrega que en este tipo de sociedad 

se entrena primero como consumidores y no como productores como se procuraba 

con las generaciones anteriores y señala que las cualidades antes asignadas a un 

buen productor pueden ser ahora consideradas como los peores vicios de un 

consumidor: adquisición y acatamiento de hábitos y costumbres,  aplazamiento de 

la recompensa y continuidad de las necesidades (Bauman, 2010: 141). Buscando 

así un consumo permanente, siguiendo en este sentido una lógica capitalista. Este 

tipo de comportamiento se promueve mediante diferentes instituciones como lo 

son los medios de comunicación como la televisión, las revistas y el periódico, así 

como la publicidad, que a su vez se encuentran ligados con las celebridades y los 

‘expertos’ en ciertas temáticas (moda, salud, etc.) (Ibíd.: 142).  

En China, a partir de la apertura de 1978 se han abierto estas posibilidades, 

                                                 
23 Bijker ocupa la definición de poder de Giddens en la cual el poder es la ‘capacidad de transformar 
a su servicio la agencia de otros para satisfacer sus propios fines’ (Thomas, 2008: 237). 
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los chinos tienen una mayor libertad para decidir qué consumir. Al respecto, Osnos 

describe:  

[hace 40 años los chinos] no tenían la posibilidad de crear un negocio o de satisfacer 

sus deseos, ningún poder para desafiar la propaganda y la censura, ninguna forma 

de encontrar inspiración moral fuera del Partido. En el plazo de una generación, han 

adquirido el acceso a estos tres— y quieren más. Los chinos han tomado el control 

de libertades que solían estar regidas casi enteramente por otros— decisiones de en 

donde trabajarían y viajarían y con quien se casarían […] (2014:7) 

El consumo es más que una forma de satisfacer las necesidades humanas, es un 

comportamiento socialmente adquirido que resulta en prácticas tanto simbólicas e 

identitarias a pesar de estar regido por la razón, la tradición y otras estructuras 

sociales como lo son las derivadas a partir de las políticas sociales. Sus 

determinantes son tanto las preferencias individuales como los recursos 

económicos, así también las relaciones sociales pueden facilitar la obtención de 

aquello que se quiere consumir.  

---- 

Los cambios sociales en las sociedades contemporáneas no pueden entenderse 

sin una frontera estatal que delimita a un sector de la población mundial regido 

bajo reglas diferentes del resto. Un Estado es una organización social con 

elementos básicos: población, territorio, gobierno e identidad nacional. A pesar de 

la heterogeneidad que se puede reconocer en un Estado, el marco estructural que 

otorga a la población lo hace una unidad de estudio para las estructuras sociales.  

La teoría de la estructuración de Giddens brinda un marco teórico relevante 

para definir las estructuras sociales, las cuales cuentan con cuatro características 

básicas. Además esta teoría abre una línea heurística para los cambios sociales 

apresurados (como el caso de China), entendiéndolos como cambios desde las 

instituciones. Este marco teórico facilita el estudio de las reformas estructurales 

como causa de cambios sociales acelerados. 



 

36 
 

La teoría de la estructuración introduce a través del término campos la 

posibilidad de los cambios sociales desde la colectividad sin que los agentes sean 

conscientes de ello. Los campos son formas de socialización constituidas a partir 

de cuatro elementos (capital social, cultural, económico y simbólico). El individuo 

a partir de su contexto específico adquiere en la socialización, diferente grado en 

cada uno de este tipo de capitales. Las clases sociales en China desde una 

perspectiva estructuralista se pueden dilucidar por este proceso de socialización.  

Tanto identidad como identificación e identidad nacional son procesos de 

búsqueda que naturalmente se dan en el ser social. La identificación es un primer 

momento en esta búsqueda y puede converger en identidad, esto es, con bases 

más sólidas —a partir del reconocimiento de las diferencias con otros— para la 

definición de uno mismo. La identidad es algo más que diferenciación es reconocer 

semejanzas con unos a partir de la diferenciación con los demás. El tema se 

encuentra ejemplificado con la identidad nacional, que a través del sentimiento 

nacionalista une a un grupo de personas a partir de la diferenciación con los demás 

fuera de este conjunto. Además, la identidad nacional es un medio de legitimación 

del poder que puede usarse como discurso para justificar transformaciones 

institucionales. 

Por otro lado, en un nuevo sistema económico se pueden encontrar 

problemas de identidad que dan pauta a algunas problemáticas. Esto debido a la 

divergencia del ser social entre los tres constituyentes del ser (sujeto, actor e 

individuo) que contribuyen a responder la pregunta ¿quién soy? Todo esto en el 

contexto de un mundo globalizado y en donde las prácticas neoliberales se han 

extendido. En donde se ha promovido un nuevo ideal para la sociedad mundial: 

alcanzar la modernidad —entendida como progreso y desarrollo humano en donde 

predominan los valores de la razón y la libertad— mediante políticas 

modernizadoras. Mismas que han encontrado respaldo en los residuos de la 

ideología nacionalista. 

Por último, el consumo en el contexto modernizador no sólo está 
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fundamentado en la razón y en la tradición sino también en los gustos y 

preferencias del individuo que son determinados por medio de la socialización y la 

adquisición de los diferentes tipos de capital. Así también se encuentra sujeto a 

reglas estructurales que pueden ser modificadas por medio de las instituciones en 

forma de políticas sociales y reformas estructurales. 
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2. Antecedentes. Del derrocamiento de la última dinastía china al 
surgimiento de la corriente liberal en el Partido Comunista Chino 

(PCCh) 

El objetivo de este capítulo es mostrar cómo la sociedad china se ha transformado 

en el último siglo y medio. Asimismo, se busca explicar el contexto social en el que 

se dieron dichos cambios, diferenciar qué cambios son propios de las reformas de 

1978 y cuáles ya se venían gestando desde antes de esta fecha.  

Si bien desde finales del siglo XVIII se intentó recuperar la estabilidad social 

a partir de la implantación de reformas, éstas no tuvieron el mismo impacto que 

las de 1978. Este territorio asiático ha vivido intensas transformaciones desde la 

estructura social a lo largo de la historia, el tema que concierne aquí es diferenciar 

cada uno de estos sistemas sociales desde el derrocamiento de la dinastía Qing 

así como la explicación del surgimiento de la estructura política posterior a la 

dinastía y el desarrollo de la ideología del PCCh, institución directriz de las 

reformas modernizadoras actuales.  

2.1. El declive de la última dinastía china 

China ha sufrido cambios en su estructura social anteriores a las reformas de 1978. 

Durante la primera mitad del siglo XIX se impulsaron ideas de modernización para 

hacer frente tanto a las problemáticas sociales como a la crisis diplomática que se 

vivía en China en aquel periodo. 

Esta crisis comenzó a manifestarse a finales del siglo XIX, cuando la 

dinastía Qing comenzaba a mostrarse incompetente para afrontar las serias 

problemáticas que aquejaban a la población china: baja producción agrícola, 

pobreza rural, corrupción en los altos cargos públicos y catástrofes naturales. La 

última dinastía de China fue la Qing, la cual sucumbió ante el descontento social 

que se vivía: pobreza, excesos de los gobernantes en perjuicio de la población y 

nuevas ideas de Occidente (como la ideología liberal) influyeron en este proceso. 
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El bandolerismo, la protesta y  la rebelión surgieron como respuesta y estos 

fenómenos sociales se sumaron a las problemáticas durante los últimos años de 

gobierno de esta dinastía. Siendo el primero de ellos una fuente de ingresos para 

las sociedades secretas24 , las cuales a su vez encabezaron la mayoría de los 

movimientos sociales. Ejemplos de estas rebeliones son la Gran Paz (Tàipíng 太

平) que movilizó a 8 provincias entre 1850 y 1864 y la Nian de 1851 a 1868. 

 La escasez de alimentos se debió principalmente a la falta de medidas ante 

la tasa de crecimiento demográfico que sobrepasó a la tasa de crecimiento de la 

producción de alimentos, ante lo cual no hubo respuesta para crear una mejora en 

la productividad. La reacción del gobierno ante esta serie de problemáticas 

productivas fue de elevación del gravamen agrícola, lo cual agravó la situación de 

pobreza generalizada que se vivía en aquel territorio. 

 Por otro lado, la élite rural gozaba de algunos privilegios como la exención 

de impuestos a cambio de que cooperara para mantener el orden dentro de sus 

comunidades en donde, dada su posición contaban con el respeto de los 

campesinos (mismo que se erosionó al comenzar la venta de títulos nobiliarios por 

parte del gobierno Qing para obtener mayores recursos). A su vez, entre estos dos 

grupos prevaleció una relación de dependencia unilateral al ser los campesinos 

quienes tenían la necesidad de acudir a estos grupos privilegiados para poder 

subsistir. Lo usual se convirtió en quedar a deber a estos últimos y ello algunas 

veces conllevó a prácticas como la venta de sus descendientes para servicios 

domésticos, o bien, la hipoteca de tierras. Sumado a ello, a principios de ese siglo 

la reducción en la producción de cobre y las consiguientes medidas 

gubernamentales provocaron inflación que derivó en el aumento de los intereses 

de los endeudados campesinos, que se volvieron impagables. 

 La permisión a los funcionarios locales de recolectar impuestos adicionales 

a discreción para complementar sus salarios en tiempos de crisis económica  

                                                 
24  En el norte se encontraban concentradas en la Sociedad del Loto Blanco y en el sur la 
organización era llevada a cabo por la Gran Tríada. 
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provocó abusos y cargas extraordinarias de impuestos sobre los más 

empobrecidos. Además, entre los funcionarios a nivel provincial y central, el desvío 

de recursos se convirtió en una práctica frecuente. La falta de infraestructura 

derivada de aquello provocó que las devastaciones por desastres naturales fuesen 

mucho peores de lo que pudieron haber sido. Por último, el monopolio de la sal, el 

contrabando y el comercio ilegal fueron otros sectores en donde se reflejó la 

corrupción. 

Sumado a ello, la historia del contacto de China con el exterior desde 

mediados del siglo XIX y hasta los últimos años del gobierno de Mao se caracterizó 

por varios periodos de hostilidad como lo fue la Primera Guerra del Opio. Así se 

dio la Primera Guerra del Opio de 1839 a 1842 Gran Bretaña obligó a China a 

aceptar tratados diplomáticos y de comercio en donde la primera salía beneficiada. 

Antes de esta fecha, China ya conservaba relaciones comerciales (todas ellas 

precarias) con algunos países  entre ellos Gran Bretaña. A finales del siglo XVIII 

las políticas proteccionistas como las establecidas mediante monopolios del 

Estado impedían el comercio exterior. 

El deterioro de las relaciones con el exterior resultó en la agudización de las 

problemáticas sociales de la época. El progresivo debilitamiento de la dinastía 

Qing fue consecuencia de la agudización de las problemáticas sociales lo cual 

facilitó la imposición de la dinámica política y económica que estableció Occidente. 

Así, se dieron las condiciones para el derrocamiento de la dinastía Qing a pesar 

del apoyo que le rindieron los demás países imperialistas en un principio a cambio 

de conservar sus beneficios.  

En un contexto en el que las condiciones de vida cada vez eran peores, la 

demanda por el opio incrementó rápidamente.  La importación de opio en China 

que se logró por medio del contrabando y la corrupción provocó una crisis 

financiera a gran escala en ese país: el opio se pagaba en plata, ello provocó un 

desabastecimiento de plata y el incremento de su precio. De acuerdo con Evans, 

para 1837 el opio representaba el 57% de las importaciones totales, a lo que el 
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gobierno del imperio chino reaccionó con severas medidas de prohibición del opio 

(1989). Sin embargo, ello trastocó los intereses extranjeros, China confrontó a las 

potencias, de lo cual resultó el Tratado de Nankín25 el cual, junto con el tratado de 

Huangpu en 1844 entre Francia y Gran Bretaña establecieron las bases del 

imperialismo extranjero en China. 

Los sectores de gente empobrecida fueron fácilmente canalizados hacia las 

protestas que se dieron a lo largo del siglo XIX pues las condiciones sociales eran 

inaceptables. Además, se encauzó la influencia y el recelo que se tenía ante los 

países invasores de China hacia estas luchas en un movimiento que no solamente 

buscaba el cambio en los jugadores de la estructura política sino que exigió la 

reforma en la estructura política. Dicho movimiento convergería en la abdicación 

de Puyi el último emperador de China en febrero de 1912, y la fundación de una 

república. Bajo todo este contexto histórico cabe rescatar, ¿qué medidas tomó el 

gobierno chino ante este panorama?  

Durante la primera mitad del siglo XIX se impulsaron algunas ideas 

modernizadoras para hacer frente tanto a las problemáticas sociales como a la 

crisis diplomática que se vivía en China en aquel periodo. Lin Zexu de la línea 

conservadora de la corte, fue un personaje destacado en la implementación de 

aquellas medidas procurando el desarrollo en la investigación del conocimiento 

militar y económico en Occidente. Los principales obstáculos para la 

materialización de las medidas impulsadas por Lin Zexu fueron la falta de recursos 

que padecían los gobiernos provinciales y la falta de continuidad de los intentos 

por consolidarlas. 

Estas ideas buscaban preservar la ideología confuciana en un contexto de 

amenaza constante desde el exterior. Cabe recordar que los últimos emperadores 

                                                 
25 Mediante el Tratado de Nankín se acordó que los comerciantes extranjeros tenían derecho a vivir 
y a ejercer su actividad comercial en los puertos de Cantón, Shanghái, Ningbó, Xiamen y Fuzhou; 
además de permitir las concesiones extranjeras en el resto del territorio y el anclaje de barcos de 
guerra en las costas de estos puertos, acordaba el pago de 21 millones de dólares a los británicos 
como indemnización y la cesión de Hong Kong25 a manos de estos últimos. 
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Qing ya habían establecido medidas cautelares para la protección de la ideología 

confuciana y por consiguiente la protección de la base ideológica sobre la que se 

fundaba su reinado, ejemplo de ello es el intento de bloqueo de la influencia 

extranjera que se realizó a través de la política de puertas cerradas. Fue 

precisamente esta resistencia la causa de un recelo ante la adopción de la 

tecnología extranjera. 

Después de un siglo de la implementación de la política de “puertas 

cerradas”26 al enfrentarse a resultados lentos e insuficientes se comenzó a generar 

una nueva corriente política que planteaba la modificación de las estructuras 

políticas del Estado. Ésta culminó en 1861 con el establecimiento de la 

restauración Tongzhi, esta corriente promovía un conjunto de reformas 

económicas que daban cuenta de la necesidad de capital extranjero para la 

recuperación económica y militar nacional, ya que los enfrentamientos bélicos 

contra el imperialismo extranjero hicieron notar la deficiencia militar china con 

respecto a estas potencias.  Una vez materializada, la política consistió en dos 

fases: el aprendizaje del extranjero (Yángwù 洋务) 27  y el autofortalecimiento 

(Zìqiáng 自强)28. La capacitación humana29 se volvió indispensable en el manejo 

de las fábricas, por lo que en 1862 se introdujo una perspectiva práctica en las 

enseñanzas de las escuelas de aprendizaje combinado (Tóngwén guǎn 同文馆). 

                                                 
26 Esta política comenzó en 1757 con el emperador Qianlong quien, con la intención de preservar 
el poder absoluto sobre su territorio, únicamente dejó abierto Cantón al comercio exterior.  
27 El aprendizaje del extranjero se fundamentó en el comercio exterior, y permitió la participación 
del capital extranjero debido a que las empresas extranjeras poseían una mayor capital de inversión 
y ser más atractiva para los inversionistas nacionales. Entre 1872 y 1885 se procuró el 
fortalecimiento del comercio interior a través de este programa, sin embargo, la rigidez de la 
burocracia, la competencia entre intereses y la fortaleza del capital extranjero impidió que este 
proceso fuese exitosamente completado.  
28 El autofortalecimiento consistió en mejorar la autodefensa militar del país. El establecimiento de 
fábricas de material militar, las cuales tenían la tarea de proveer los recursos materiales para 
derrotar a las fuerzas rebeldes. La falta de personal especializado en áreas administrativas y 
técnicas así como de la maquinaria necesaria provocó que esta medida fracasara, al final se tuvo 
que importar gran parte del material bélico.   
29 El aspecto de las escuelas y las enseñanzas prácticas, como se verá en el tercer capítulo de 
este trabajo, también se reintrodujo con las reformas de 1978. Bien como la importancia profesional 
del aprendizaje del inglés, o bien, como aprendizaje de los usos y costumbres occidentales como 
parte de la formación profesional.   
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Además, la emperatriz Cixí comenzó a ver al comercio exterior como una fuente 

más de beneficios30  para el imperio. Como respuesta, se creó un Servicio de 

Aduanas regulado y un sistema de organización moderno que evitara su 

corruptibilidad. Mediante este sistema se afrontó el problema de la insatisfacción 

de la demanda de alimentos al permitir la importación de cereales libres de 

impuestos a partir de 1867.  

A pesar de la apertura comercial, la centralización no dejó de ser parte de 

la vida política de China. Como parte de este contexto, se creó la oficina para la 

administración general de los asuntos exteriores (Zǒnglǐ Gèguó Shìwù Yámen 总

理各国事务衙门) con el objetivo de facilitar los asuntos entre la corte y los ministros 

extranjeros que residían en China. Al no ser un ministerio sólo contaba con facultad 

sobre las decisiones de Pekín y todas ellas eran sujetas a la ratificación del 

emperador o del consejo central lo que evitó el cumplimiento de esta meta.  

Al igual que en las reformas de 1978, uno de los sectores al que se le dio 

mayor importancia fue el agrícola. En los últimos años de la dinastía Qing se 

procuró revitalizarlo mediante tres ejes: expansión del territorio de cultivo, 

reducción de impuestos sobre la tierra y desarrollo de la infraestructura. Sin 

embargo, la corrupción de los funcionarios locales y el aumento del precio de la 

plata (unidad de los impuestos) fueron los principales obstáculos que bloquearon 

el desarrollo del sector agrícola bajo estos lineamientos. 

Asimismo, se reforzó el readoctrinamiento político e ideológico31  bajo la 

línea del confucianismo a través de la escuelas, de conferencias y de la imposición 

de la celebración de las ceremonias confucianas todo ello bajo el control y la 

vigilancia del lìjiǎ 利甲 y bǎojiǎ 保甲 (unidades de decenas o centenas de familias) 

estructura ya existente previamente. Estas medidas no funcionaron en la medida 

                                                 
30 Para 1889, la emperatriz Cixí había logrado duplicar la renta del imperio (de lo cual un tercio 
provenía de las aduanas) a comparación de los anteriores emperadores (Chang J. , Cixí, la 
emperatriz, 2013). 
31 Lo cual coincide con la teoría de los Aparatos Ideológicos del Estado de Althusser en la medida 
en que estas medidas se impusieron con el objeto de reforzar la ideología del grupo hegemónico. 
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en que la lucha por la hegemonía ya se había iniciado desde tiempo atrás y el 

avance de los grupos antihegemónicos (en este caso constituido por las potencias 

extranjeras y los grupos de rebeldes) había llegado a tener un alcance destacado. 

La restauración Tongzhi tuvo como consecuencia algunos cambios como la 

introducción de la enseñanza de las ciencias naturales y la conversión de 

campesinos en obreros. A finales de la década de 1860  comenzaron a darse a 

notar cambios en forma positiva: los funcionarios que ocupaban los cargos más 

altos lo hacían por mérito, se abrieron nuevas tierras al cultivo y se inició la 

reconstrucción de las ciudades afectadas por los enfrentamientos en los 

levantamientos civiles. 

En 1875, después de la muerte del hijo de la emperatriz Cixí el emperador 

Tongzhi, un nuevo periodo de reformas fue impulsada por la emperatriz al ser ella 

quien ejerció el poder detrás del trono durante la infancia del emperador Guangxu. 

Estas reformas consistieron en el impulso de la infraestructura en comunicaciones 

y transporte (electricidad, telégrafo, ferrocarril) y la construcción de una Armada32 

fuerte, se modernizó la minería de carbón (se comenzó con dos áreas de prueba) 

y se permitió la venta de acciones de las compañías privadas. 

Mediante la “Reforma de los Cien Días” en 1898, un grupo de poder que 

anhelaba el establecimiento de un Consejo Asesor con capacidades del poder 

ejecutivo (del cual ambicionaban ser parte) pronto se instaló en el gobierno y se 

eliminaron algunos otros puestos del gobierno. Esto afectaba a los funcionarios de 

la corte por lo que se inició un movimiento al interior de la misma que concluyó en 

un golpe de estado al emperador Guangxu liderado por la emperatriz Cixí33 justo 

cien días después de promulgar el edicto que propiciaba estas reformas.  

En el último periodo de su reinado, la emperatriz permitió e impulsó una 

                                                 
32 En 1888 Cixí aprobó el Reglamento de la Armada de estilo occidental e inmediatamente se dio 
a conocer la primera bandera nacional de China. 
33 La emperatriz Cixí decidió emprender esa acción debido a que Kang Youwei, con el apoyo del 
emperador Guangxu, elaboró un plan para asesinarla además de la influencia que Japón 
amenazaba ejercer sobre China a través de Kang. 
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serie de cambios institucionales en diferentes ámbitos: educativo, de libertad de 

expresión, económico, social, nuevas formas de administración pública y político. 

En cuanto a educación y libertad de expresión, se abolieron algunas 

materias de los Exámenes Imperiales y se incluyeron otras sobre economía y 

actualidad;  se fundaron escuelas primarias, secundarias y universidades de estilo 

extranjero que impartían ciencias naturales y sociales (incluyendo el Derecho); se 

reguló la escolarización de la educación femenina; se abolieron los exámenes 

militares, y se permitió la libertad de prensa.  

En el económico, se creó un Ministerio de Comercio (inédito en la historia 

de China) y se ofrecieron incentivos para la formación de empresas,  se permitió 

la importación de maquinaria para la elaboración de textiles, se creó un banco 

estatal que se encargó de la nueva moneda nacional (el yuan). Otro fenómeno 

importante de esta época fue el cambio en los oficios que se dio a partir de 1880. 

El control extranjero que se permitió en el comercio exterior de China a partir de la 

derrota de la Segunda Guerra del Opio permitió la importación de tal cantidad de 

hilos extranjeros baratos que provocaron la insostenibilidad de la producción 

interna de algodón. A causa de ello, los campesinos se vieron obligados a buscar 

fuentes alternativas de sustento y comenzaron a ofrecer su mano de obra a la 

industria. El comercio exterior en esta época, fue abierto sin una planificación, no 

se fomentó el mercado interno ni hubo una planificación de la producción que 

respaldara a los intereses chinos.    

En el social, se anuló la prohibición de los matrimonios mixtos  entre 

manchúes y otras etnias, se promovieron cambios culturales con la creación de 

los primeros museos, cines y zoológicos.  

Un importante evento para las mujeres chinas fue la prohibición del vendaje 

de pies34 en las mujeres. Esta práctica implicaba el sometimiento de la mujer, su 

                                                 
34 El vendaje consistía en una deformación dolorosa e inmovilizadora de los pies de las mujeres 
con el objeto de ser más atractivas (se consideraban los pies pequeños como algo valioso en una 
mujer) y así poder conseguir un mejor futuro económico por medio del matrimonio. 
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alta dependencia al hombre, tanto económica como social. Las mujeres que no 

incurrían en esta práctica eran consideradas de bajo rango y campesinas, las 

reglas en esta estructura establecían que las mujeres debían someterse a este 

tratamiento y por ende, someterse al hombre. 

Algunos de los cambios culturales incluso fueron establecidos sin la 

necesidad de un decreto sino de las prácticas que ejerció. Bajo la dirección de Cixí, 

la Ópera de Pekín se convirtió en la ópera nacional de China al permitir la 

valoración de la reputación de estas actuaciones e impulsar su formalización, 

además promovió el desarrollo de la danza moderna en China. Por otro lado 

rompió con la tradición de la sumisión de la mujer y de ser ajena a los problemas 

políticos del país.  De acuerdo con el pensamiento común chino, la mujer no tenía 

el mismo valor que los hombres ni contaban con los mismos derechos, en 

consecuencia Cixí nunca pudo gobernar bajo su propio nombre y siempre lo hizo 

detrás de alguno de los dos jóvenes emperadores35, sin embargo, en su último 

periodo de reinado retiró el biombo de seda que la cubría para recibir a funcionarios 

y al Gran Consejo (simbólicamente ya no se escondía al menos ante ellos para 

ejercer el poder). Además fue bajo su reinado que las mujeres comenzaron a salir 

por su propia cuenta del hogar y a disfrutar de entretenimientos como el cine y el 

teatro.  

En 1900 las potencias europeas, al tomar el control de Pekín y Tianjín, 

introdujeron nuevas formas de administración pública, el uso de los impuestos 

fue visible en el espacio público: agua corriente, tranvías, alumbrado, 

infraestructura sanitaria y policía estilo occidental (Chang J.; Cixí, la emperatriz; 

2013: 400) por lo que la población logró un acercamiento más amable con los 

extranjeros. La emperatriz fue reestituida en su cargo y recibió el apoyo de las 

potencias para seguir con el proceso modernizador. 

                                                 
35 El emperador Tongzhi (hijo de Cixí) y el emperador Guangxu. Ambos demasiado jóvenes para 
ejercer el poder en primera instancia y una vez en el cargo, resistentes al cambio político y 
económico que presionaba desde el exterior. Incluso, durante el periodo que ejerció de facto el 
poder el emperador Guanxu (de 1889 a 1898) retrasó los proyectos de modernización planeados 
por Cixí incluso aquellos que incluían el fortalecimiento de las fuerzas armadas. 
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Finalmente en el político, se creó una nueva base legal basada en los 

sistemas legales occidentales, se promovió la elaboración de una constitución, se 

intentó restaurar la centralización del poder mediante la creación de once 

ministerios (se incluyó la sustitución de la oficina creada para la administración 

general de los asuntos exteriores por el Ministerio de Asuntos Exteriores), se 

consideró la adopción de asambleas constitucionales y provinciales, y se 

convocaron algunas elecciones de alcance limitado en las que el voto era 

restringido a algunos sectores de la población (Chang J. , Cixí, la emperatriz, 

2013). 

Con la muerte de la emperatriz Cixí, la ya debilitada dinastía no soportó el 

peso de grupos antihegemónicos que exigían la abolición del imperio y con ello, 

de la figura del emperador. El derrocamiento de la dinastía Qing fue la principal 

preocupación de los líderes de aquella época, no el imperialismo, y aquello es 

notable por el apoyo que las fuerzas revolucionarias tomaron tanto de las 

potencias occidentales como de Japón. A partir de ello se evidencia un cambio en 

el pensamiento de la sociedad, lo que se rechaza son las ideas de lo que constituyó 

un grupo hegemónico por un largo periodo de tiempo. Este cambio en las ideas de 

la gente fue uno de los primeros indicios del cambio social que se venía gestando 

en aquel país durante estos años. 

2.2 La fundación de la República China y la disputa por el poder político  

En 1912 se fundó la República de China y comenzó un nuevo periodo en la política 

china cuando Sun Yatsen tomó el control del gobierno. Meses después, luego de 

un proceso de negociación Yuan Shikai fue quien tomó las riendas del resto del 

imperio. 

La fuerza obtenida por el gobierno de Yuan Shikai respondía a los deseos 

de unificación nacional que imperaban ante la hostilidad extranjera desarrollada 

desde mediados del siglo XIX. Por tal motivo, Sun Yatsen le cedió el gobierno total 

de China a cambio de que se fundara una república. Esta situación describe muy 

bien cómo las ideas nacionalistas fueron desde entonces destacadas en la política 



 

48 
 

china, parte del discurso de los grupos hegemónicos en China desde entonces.  

Una vez unificado el gobierno de China bajo la figura de Yuan, en un nuevo 

afán de lograr la estabilidad económica, se impulsaron reformas como: la 

supresión del impuesto líjīn (impuesto para financiar al ejército en su 

enfrentamiento con la rebelión Taiping), la reducción de los derechos de 

exportación, la regulación de la moneda y el impulso al desarrollo industrial. Sin 

embargo, la estabilización política tardó poco más en llegar, el territorio aún se 

encontraba dividido y los gobernantes a nivel local aún desconfiaban de las 

actividades del gobierno central. Yuan se propuso entonces la restauración de la 

monarquía, momento que no llegó. A la muerte de este líder, el gobierno de China 

quedó dividido por los líderes militares de la guerra, o bien, “señores de la guerra”. 

En 1923 el PCCh inició su colaboración con el Partido Nacionalista en el 

Primer Frente Unido para la reunificación de China y acabar con los cacicazgos 

militares que gobernaban localmente pero la diferencia de ideologías y de 

liderazgos terminó por separar violentamente a estos dos partidos. En 1927, luego 

de la muerte de Sun Yatsen, el nuevo líder del KMT Jiang Jieshi por el temor de la 

fuerza que podía generarse desde este partido antagónico, decidió  destruir el 

sindicato de trabajadores en Shanghái, lo cual iba claramente contra los principios 

del PCCh; además se comenzó la persecución de los militantes comunistas. El 

enfrentamiento armado entre el Partido Nacionalista y el PCCh comenzó así y duró 

hasta 1949, año en que el PCCh tomó el poder. La historia de China desde 

entonces y hasta el triunfo del Partido Comunista Chino (PCCh), se caracterizó por 

la mediación de estas dos fuerzas políticas de aquel tiempo y por la resistencia 

ante el imperialismo japonés. El PCCh tomó como estrategia ideológica de 

reclutamiento militante el nacionalismo, y su lucha se volvió contra la ocupación 

extranjera mientras que el Partido Nacionalista, en principio, dedicó sus fuerzas a 

la extinción de los comunistas.  

El nacionalismo fue una ideología predominante en los grupos hegemónicos 

consecuentes a la dinastía Qing en China. Durante gran parte de este periodo los 
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chinos se enfrentaron a la hostilidad de Japón. Ocho años después de la fundación 

de la República, con el tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, 

se acordó que las ex concesiones alemanas (la península de Shandong) pasarían 

a manos de los japoneses. Frente a las hostilidades de Japón y las imposiciones 

que logró ese país sobre China desde finales del siglo XIX el hartazgo social por 

esta situación culminó en el incidente del 4 de Mayo de 1919 en donde se 

manifestó el descontento de la población china del sometimiento ante Japón. En 

1921 durante la Conferencia Naval de Washington se acordó que Japón devolviese 

aquel territorio a cambio de derechos especiales de los japoneses en aquel 

territorio. Otra importante intromisión de Japón en el territorio chino ocurrió en 

1931, con la ocupación de Manchuria, ahí fundó lo que llamaría Manchukuo y 

estableció al último emperador Qing, Puyi, como su gobernante.  

En 1945, después de la rendición de Japón ante el bombardeo de Hiroshima 

y Nagasaki, la Unión Soviética invadió Manchuria con el objetivo de expulsar a los 

japoneses y abrir camino a los chinos para que volvieran a ejercer control sobre 

este territorio, como se estipulaba en los acuerdos de Yalta. La base comunista se 

encontraba en Yan’an en la provincia de Shaanxi mientras que la nacionalista se 

estableció más al sur en Chongqing en la provincia de Sichuan. La ventaja 

geográfica la tuvieron los comunistas al ser ellos quienes estaban físicamente más 

próximos a Manchuria, lo que les permitió llegar a tomar la artillería que los 

japoneses dejaron a su paso en aquel territorio sometidos por los soviéticos, ello 

jugó a favor de los comunistas al enfrentar al ejército nacionalista posteriormente. 

Desde Manchuria, a partir de 1949, el comunismo comenzó a extenderse, se tomó 

sucesivamente el control comunista en Pekín, Nankín, Shanghái, Changsha y 

Cantón en ese orden.  

Después de la derrota de los japoneses, los comunistas centraron su lucha 

en la conquista del campo. Cada vez atraían a más seguidores con el lema “la 

tierra para quien la trabaja”. En sus inicios, el PCCh basó su ideología en el 

discurso político de la Unión Soviética, sin embargo, esta última no fungió un papel 

material importante en la victoria del Partido. En cambio, Estados Unidos respaldó 
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materialmente al KMT, aunque este último no supo aprovechar los recursos.  

Las ciudades, controladas por el KMT pronto se vieron desabastecidas de 

alimentos debido la corrupción imperante dentro del partido nacionalista, algunos 

de sus miembros bloqueaban el camino de los productores agrícolas hacia las 

ciudades, eran confiscados o bien extorsionados por lo que preferían no recorrer 

aquel camino. En este contexto, la moneda de los nacionalistas perdió pronto su 

valor y la inflación alcanzó a elevarse en 2,870,000% a finales de 1948. 

El 1 de octubre de 1949 Mao Zedong proclamó la fundación de la República 

Popular China en la plaza de Tiananmen. Este líder había ya plasmado la misión 

del PCCh en un ensayo publicado en 1940 llamado “Sobre la nueva democracia”, 

el cual aún tiene vigencia como proyecto. Ante la derrota nacionalista, el KMT se 

retiró a Taiwán ante la victoria del Partido Comunista36.  

La nueva república nació en una situación catastrófica, sin estructuras 

administrativas, con una economía por los suelos 37  y físicamente en ruinas 

después de 40 años de ocupación militar extranjera38. 

2.3 La herencia política e ideológica de Mao Zedong 

Mao Zedong nació en 1893 durante los últimos años de la dinastía Qing. En 1917 

                                                 
36 Cerca de 910,000 chinos inmigraron en esta isla, siendo los puestos públicos reservados para 
los militantes del Partido Nacionalista. Cabe notar que Taiwán todavía conservaba la influencia 
cultural japonesa por lo que el arribo de este Partido a la isla se consideró internamente como una 
intrusión extranjera. Todavía durante los primeros años de la fundación de la RPCh, el Partido 
Comunista intentó recuperar Taiwán, efecto que fue imposibilitado por el apoyo de EE. UU. hacia 
este último, los conflictos armados cedieron a partir de la década de los años 60. A finales de 1978 
se establecieron relaciones diplomáticas entre estos dos países dejando aislada de apoyo 
internacional a la República de China. 
37 Marconi (1999) describe la economía de aquel periodo en China como dividida en tres sectores: 
economía de subsistencia en el campo; economía basada en la industria liviana y comercio en los 
puertos y en la zona costera; y una base de industria pesada creada por los japoneses en 
Manchuria. Sin embargo, el único sector que seguía funcionando a finales de los años 40 fue el 
agrario. 
38 Ejemplo de estas condiciones es Sichuan, provincia que había sido la capital del KMT durante 
sus últimos años en China Continental. Se caracterizaba por tener tierras ricas y fértiles, sin 
embargo, bajo el régimen nacionalista se implantaron impuestos exorbitantes que sumados al 
control de los terratenientes, que sumieron a los campesinos en la pobreza y hambre. 
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publicó su primer artículo en la revista Nueva Juventud 39 , la cual lo vinculó 

posteriormente con la causa socialista. Mao consiguió ser invitado al Primer 

Congreso del Partido Comunista Chino, que se llevaría a cabo en 1921, cuando la 

III Internacional o Komitern40 hizo el primer contacto con China, a través de los 

editores de esta revista  A partir de entonces Mao comenzó con su activa 

participación política en el partido.  

Con la ruptura del Primer Frente Unido en 1927 Mao comenzó una nueva 

etapa política en la que consolidaría una posición de liderazgo entre los 

campesinos a los que había convocado para unirse a su partido. En 1934, debido 

al desplazamiento forzado que el KMT les obligó al romper con aquel Frente, el 

objetivo principal del Partido era el establecimiento de una nueva base de 

operaciones en Sichuan, lejos de las fuerzas del KMT. Para lograrlo tuvieron que 

enfrentar un largo camino, la famosa Larga Marcha. Fue durante este recorrido 

que Mao adquirió mayor fuerza cuando fue nombrado, en 1935, miembro del 

Comité Central del Partido. 

Al ser nombrado, en 1943, presidente del Comité Central Comunista así 

como del Politburó, cargos que jamás nadie había tenido simultáneamente en el 

PCCh, el poder de Mao se consolidó por completo dentro del Partido y comenzó 

el culto a su figura a través de la propaganda y la exaltación de su liderazgo en la 

lucha revolucionaria. Fue a partir de aquel momento que los asuntos del Partido 

se centraron en él más que en la institución del Partido como tal. A continuación 

se estudiará cómo se desarrolló este sistema de organización social en tres planos 

sociales: el económico, el político y el ideológico, así como el impacto que tuvo en 

la sociedad china. 

El Partido logró establecerse como institución predominante en la sociedad 

debido a la mejora de las condiciones económicas de la población en los primeros 

                                                 
39 No sólo comenzó a publicar dentro de esta revista sino también publicaciones independientes 
en donde revelaba su postura política. 
40  La organización del Partido Comunista de la URSS encargada de agrupar a los Partidos 
Comunistas de distintos países. 
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años de su gobierno41, lo que afianzó la confianza en aquella nueva institución. 

Además, se instauró una forma de propaganda política que afianzó su hegemonía. 

Cada nueva campaña era acompañada de la difusión sobre los efectos positivos 

en la nación a partir de su implantación.  

Durante este periodo también se reorganizaron las estructuras 
económicas. Inmediatamente después de la victoria del PCCh se estableció la 

reforma agraria y la construcción de las vías de comunicación. La reforma agraria 

fue la primera política emprendida por el nuevo gobierno comunista, se dividió 

individualmente la tierra de manera más igualitaria. Las cosechas de 1950 a 1952 

fueron excepcionales por lo que se fortaleció la confianza hacia el nuevo gobierno. 

En 1953 se obligó a los campesinos a trabajar en cooperativas, aunque la tierra 

seguía perteneciendo a cada uno de los miembros de la misma.  

La actividad económica se ligó al registro de residencia implantado en 1958, 

el cual determinaba a la población a permanecer en su lugar de origen. Esto dividió 

a la población en dos bloques económicos: el rural, en donde se pertenecía a una 

comuna, y el urbano, en donde se estaba supeditado y a la vez protegido por una 

unidad de trabajo (dānwèi 单位). En esta última, la seguridad social (educación, 

salud y vivienda) quedaba a cargo de la brigada a la que se pertenecía, además, 

se controlaba estrictamente el consumo mediante el pago a través de los cupones 

de racionamiento cuyo valor estaba limitado al distrito de registro de residencia. 

Se estableció así un sistema en el que el gobierno central decidía qué y cuánto 

producir. 

El diseño de este sistema era tan riguroso que impedía su evasión pues 

estaba ligado directamente a las necesidades cotidianas de la población. Esta 

reforma coincidió con el momento de transformación de los latifundios a 

comunas42, probablemente porque así la nueva estructura económica no tendría 

                                                 
41 Lo remarcable de estos años fue que los chinos comieron como hace tiempo no lo hacían, esta 
vez no les faltaba comida e independientemente de lo que produjeran podían consumir en la misma 
cantidad. 
42 En 1958 se generalizaron las comunas populares, mediante la unificación de varias cooperativas. 
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mayores dificultades en implantarse43  (la comuna requería que cada persona 

estuviera ligada a un solo lugar de residencia y a un solo grupo social con el que 

constituiría una unidad económica). Así, cada persona quedaba determinada 

desde su nacimiento al lugar que ocuparía en la sociedad y al espacio territorial 

que habitaría dentro del vasto territorio chino.  

La siguiente etapa de la reorganización económica comenzó en julio de 

1955, cuando Mao anunció que la totalidad del comercio y de la industria sería 

nacionalizado y en 1958 se comenzó con una política que supuestamente 

impulsaría el desarrollo económico del país: el Gran Salto Adelante (1958-1961). 

En la cual se formulaba una propuesta de ‘saltar’ la etapa capitalista para pasar 

directamente a la fase de socialismo industrial avanzado e incluía un programa de 

aislamiento de China con el exterior.  

Durante este periodo se invocó a que todas las fuerzas de la población se 

ocuparan en la producción de acero, incluida gran parte de la población 

campesina. Sin embargo, la realidad no se desarrolló conforme a lo idealizado, 

esta política en la que cada quien se dedicaba  por completo a la transformación 

del hierro en acero no tuvo gran capacidad en la producción de este material pero 

sí un gran desgaste en la fuerza productiva. No fue guiada por expertos en la 

materia, ya que la revolución se consideró que no iba acorde con las convenciones 

científicas, por ende, los profesionistas fueron relegados, se decía que su 

posicionamiento social era exagerado y que cualquier miembro del proletariado 

podía llevar a cabos sus tareas. Así, la calificación de los trabajadores se rezagó 

e incluso se estigmatizó, muy a diferencia de las reformas de 1978 en donde 

ocurrió un fenómeno totalmente contrario. 

                                                 
Asimismo, se distribuyeron folletos en los que se mostraba cómo cultivar y se esperaba que se 
siguieran las someras instrucciones al pie de la letra, ello incluía el uso de fertilizantes y la 
producción a gran escala. Así se inició un nuevo adoctrinamiento de la población, mismo que 
después de algunos años se arraigó en la memoria colectiva. 
43 La aceptación del comunismo en la práctica no fue inmediata, los campesinos se resistían 
pacíficamente a poner sus bienes en común.  
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La organización política-social que se estableció fue fundamental para 

mantener el control de la población por el PCCh aún cuando escaseaba el 

alimento. Consistió en una estructura política rígida en la que existía un control 

directo de la sociedad y de la economía por el Estado, aunado a limitaciones en la 

libertad fueron en varios ámbitos de la vida privada, por ejemplo, en ese mismo 

año se prohibieron las comidas en los hogares, obligando tomar el almuerzo en 

los comedores comunitarios.  

El control social se caracterizó por la falta de información en la población, 

en parte porque el desarrollo tecnológico no era tan avanzado en aquella época y 

en parte porque desde entonces el gobierno controlaba celosamente todo tipo de 

información. La información sobre qué ocurría en la nación ya fuera política, social 

y hasta climatológicamente era estrictamente controlada por unos pocos 

funcionarios del Partido por lo que las causas de la Gran Hambruna (1959-1961) 

no fueron claras para la mayoría de la población, éstas se le atribuían en gran 

parte a los desastres naturales, o bien, a la incorrecta administración de los jefes 

locales. Se ignoraba que estos últimos estaban obligados a seguir 

meticulosamente las órdenes de los más altos cargos del Partido.  

Además, se castigó duramente la corrupción mediante encarcelamiento, 

despidos e incluso ejecución de algunos veteranos comunistas implicados en 

malversaciones a gran escala. Primero en 1951 con la Campaña de los Tres Anti 

dirigida a los funcionarios, contra la corrupción y el derroche, y luego en 1952 con 

la Campaña de los Cinco Anti, dirigida a los capitalistas. Sus objetivos eran los 

funcionarios que se prestaban al soborno, a la evasión de impuestos, al fraude, al 

robo de presupuesto estatal y a la obtención de información económica por medio 

de la corrupción. Los castigos de estas faltas eran usualmente la imposición de 

multas, muy pocas veces resultaba en encarcelamientos. 

También se tiene el Movimiento de las Cien Flores (1956) el cual representa 

la limitación de la libertad política y de la libertad de expresión durante el gobierno 

de Mao. En este movimiento, Mao instó a que la población criticara al Partido e 
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invitaba a expresar las críticas sobre sus funcionarios. Los universitarios y los 

intelectuales aún no confiaban en el nuevo régimen, sin embargo, decidieron 

hablar. Seguido a esto, fueron sujetos a la represión ya que sus comentarios se 

calificaron de “derechistas”. El verdadero carácter de esta política no fue el de una 

retroalimenación a partir de la crítica sino que estaba íntimamente ligado a la 

Campaña Antiderechista, o bien, a "sacar las serpientes de sus guaridas". 

En el plano ideológico- social, uno de los cambios modernizadores más 

importantes a partir de la fundación de la RPCh en 1949 fue la sustitución de la 

ideología confuciana, sostenida por los emperadores chinos como medio de 

legitimación de su mandato, por la ideología maoísta44. En esta última, a diferencia 

de los principios confucianos, centraba la importancia en la comunidad y no en la 

familia. Ello facultaba al Estado para ejercer un mayor control sobre las 

instituciones de la familia y el matrimonio. Situando sólo al Estado, por sobre la 

autoridad del individuo y otorgándole una posición de control sobre su vida 

personal.  

Por ejemplo, se habilitaba al individuo de la capacidad de elección de la 

pareja sin necesidad de la aprobación de su familia. El registro del matrimonio fue 

una de las medidas que se implementaron para afianzar este control estatal, 

llegando a tal punto que el registro matrimonial llegó a ser un requisito social para 

tener relaciones sexuales con el cónyuge. 

En el confucianismo predomina la lógica de seguir las jerarquías y por ello 

propicia el respeto a la figura del Estado aunque cabe señalar, no propiamente y 

de forma única en el Estado, son cinco las jerarquías que se deben de seguir y el 

eje de ellas es la familia. Por ello Mao consideró la institución de la familia como 

peligro de una potencial resistencia debido a la legitimidad que se le dota en la 

ideología confuciana y por ende contendiente del Partido como institución social  

                                                 
44  El Maoísmo se refiere a la adopción y adaptación de la teoría Marxista- Leninista a las 
condiciones en las que se dio la Revolución China, esto es, una sociedad semi-feudal compuesta 
en su mayoría por campesinos. 
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de autoridad. 

--- 

La mala administración pública fue persistente a pesar de los cambios políticos 

que se hicieron a partir del derrocamiento de la dinastía Qing. Por ejemplo, como 

consecuencia inmediata del Gran Salto Adelante, se sufrió de un periodo de 

hambruna de 1959 a 196145. La ineficaz producción de acero y la falta de previsión 

de una futura escasez de alimentos eran temas bien conocidos por los funcionarios 

públicos, por lo que en 1959 se produjo la primera división del partido desde que 

Mao fungió como su líder. El debilitamiento político de Mao a partir de aquella 

situación se hizo notar en el VIII Congreso del Partido.  

Después del fracaso en el desarrollo social a partir del Gran Salto Adelante, 

se implementó una nueva resolución en la cual los científicos y los intelectuales 

que durante aquel periodo fueron perseguidos y encarcelados quedaron a cargo 

de restaurar la estabilidad económica del país.  

En 1961 Mao desistió de aquella política y se dejó de producir acero. Delegó 

la elaboración de un programa de restauración a dos miembros del partido de la 

línea pragmática: Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. El cambio de ideología se facilitó 

en un contexto en el que el grupo hegemónico del Partido se encontraba debilitado 

debido a las recurrentes fallas en sus compromisos con la población.  

Entre las nuevas prácticas que se establecieron por los pragmáticos líderes: 

se eliminaron los comedores públicos, los ingresos de los campesinos de nuevo 

dependieron de su productividad y se les cedieron pequeñas parcelas para el 

cultivo privado.  

Para 1964 la RPCh había alcanzado notables mejoras en su economía y en 

                                                 
45 La falta de comida era notoria, los campesinos era a quienes más se les limitaba de comida ya 
que se priorizó el abastecimiento de alimento de las ciudades. Los funcionarios de las comunas 
eran los encargados de recolectar el alimento producido por los campesinos, y a estos últimos no 
se les permitía guardar alimento para sí. 
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ese mismo año el primer ministro Zhou Enlai propuso “las Cuatro 

Modernizaciones”, un modelo de desarrollo tecnocrático que consistía en una 

administración racional y consultiva, un programa que enfatizaba el desarrollo de 

cuatro rubros: la industria, la agricultura, la ciencia y tecnología, y la defensa. Éste 

consistía en un plan de respuesta ante la crisis (política, económica y social) que 

causó el Gran Salto Adelante.  

Sin embargo, Mao bloqueó su aplicación de este modelo de corriente liberal 

con la justificación de la agitación política estudiantil que se sufría en aquel 

entonces en el país, en cambio, optó seguir el camino de la Revolución Cultural, 

una medida desesperada del grupo hegemónico durante el gobierno de Mao para 

mantenerse en el poder46 ya que debido a las graves fallas en la administración 

pública que ya se habían cometido se gestó un grupo antihegemónico dentro del 

Partido. Este periodo promovió la ruptura violenta de estructuras en aras de 

cumplir tal objetivo.  

Los líderes de corriente liberal, fueron aislados de la vida política e incluso 

algunos llevados al campo en donde muchos murieron de hambre. En 1967 Liu 

Shaoqi y Deng Xiaoping fueron formalmente denunciados y detenidos. Inició 

entonces la llamada "Tormenta de Enero", una serie de persecuciones contra 

ciertos sectores de la población. Los objetivos de los Rebeldes era la élite 

profesional de cada unidad, médicos, artistas escritores, científicos, ingenieros y 

obreros especializados. En ese mismo año también se generó algo conocido como 

“la corriente adversa de febrero" mediante lo cual algunos oficiales de alto rango 

del Ejército junto con miembros del Politburó que aún no habían sido denunciados 

pretendieron crear fuerzas de contra choque contra los Rebeldes. Sin embargo, el 

                                                 
46 La respuesta de Mao frente a la visible pasividad del Partido para atender su causa fue la de 
convocar a los jóvenes a luchar contra los reaccionarios a quienes llamó “enemigos de clase” y 
decía amenazaban con querer tomar el control de China una vez más. Todo ello, previo 
adoctrinamiento desde las escuelas, en donde la base de la educación era la lectura de su obra, 
El Libro Rojo, que enaltecía su figura como dirigente de la nación. Se creó en el imaginario social 
juvenil la idea de que la represión hacia estos “enemigos de clase” ayudaría a forjar una nación 
más justa y desarrollada. Bajo esta lógica, la educación y los estudios se volvieron irrelevantes en 
el desarrollo profesional y personal. 
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poder de Mao fue superior y todos ellos fueron castigados violentamente junto con 

sus familias. Tras ese suceso, Mao desmanteló el Partido, su sistema, y sólo se 

conservó el nombre. El Politburó fue sustituido por la Autoridad de la Revolución 

Cultural. 

A mediados de 1967 existían diversas facciones de Rebeldes que se 

encontraban enfrentadas unas con otras por la lucha del poder. Mao no apoyó 

directamente a ninguna de las facciones y se limitó a alimentar la rivalidad entre 

ellas y su armisticio. La lucha se había desviado y los seguidores del capitalismo 

ya no eran más el objetivo principal de la lucha. La última fase de la Revolución 

Cultural fue de “limpieza de filas en las clases” . Para este año la administración 

del país ya se encontraba organizada en su totalidad en Comités Revolucionarios. 

Durante la Revolución Cultural toda China se desarrolló una organización 

social repleta de reglas tácitas con consecuencias graves por su incumplimiento. 

Cada casa y cada calle eran vigiladas por sus propios habitantes. En aquel vasto 

territorio no había un solo lugar en el que alguien pudiera esconderse pues los 

mecanismos de control consistían en la vigilancia entre vecinos, o bien, entre 

compañeros de trabajo permitían al Partido tener ojos y oídos en cada lugar 

habitado de China. La idea de los comunistas consistía en que toda cuestión 

personal era también política. Se debía de obtener permiso del Partido para cada 

actividad de la vida privada y toda iniciativa individual era suprimida, reprimida e 

incluso castigada. 

El caos social no terminó hasta algunos años posteriores a la muerte de 

Mao a pesar de su intento en vida de reestablecer el orden mediante el Ejército 

Popular de Liberación y su participación en los comités del Partido establecidos a 

lo largo del país; otras medidas de reestablecimiento del orden fue el impulso que 

se dio para que lo jóvenes pertenecientes a la Guardia Roja se fueran a trabajar el 

campo para de aquella forma “aprender de los campesinos”. En total 17 millones 

de jóvenes fueron transladados al sector rural como parte del proceso de 

“reeducación” que se ensalzó en aquella época, una medida que se impuso para 
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poder aliviar la violencia propagada por este grupo social en las ciudades. 

El cambio en las prácticas de la población al cambiar de estilo de vida de 

este periodo de diez años condujo a una aceleración de la ruptura de estructuras. 

Un cambio de habitus forzado el cual se tradujo en un cambio en la forma de 

pensar de la sociedad. 

Otras consecuencias de aquel periodo histórico fueron los efectos 

contrastantes sobre los jóvenes de aquella generación, mientras que algunos de 

ellos  tuvieron y siguen teniendo influencia en la política de la actual reforma, otros 

son opositores de la misma. La denominada Generación Perdida u Olvidada 

actualmente no tiene cabida en el proceso reformatorio de China en donde la 

educación es imprescindible si se quiere tener una buena posición económica y 

social. Ello equivaldría a las consecuencias no deseadas de aquel periodo, con su 

consiguiente influencia en el reajuste de la estructura social. 

La Revolución Cultural se vivió de diferente forma en el campo y en la ciudad 

pues al no querer repetir la situación de la Gran Hambruna se permitió que en el 

campo no hubiese tanta agitación política durante aquella época. Como resultado 

adyacente, algunos de los valores confucianos lograron mantenerse en el campo. 

Esto es, la piedad filial que en las ciudades se vio trastocada al incitar a los hijos a 

denunciar a sus padres si ellos tenían actitudes derechistas y muchas veces la 

desinformación de los hijos lograba convencerlos de la culpabilidad de sus padres 

a pesar de que ello no fuese verdad. Además, muchas familias se vieron 

separadas por las guerras, el bandidaje y la miseria. Todos ellos indicadores 

efectivamente de que la Revolución Cultural representó una ruptura violentas del 

habitus y de la estructura de aquella sociedad. 

La modernización que se comenzó en el periodo de Mao dejó intactos 

algunos aspectos de la forma de comportamiento tradicional. Se seguía 

distinguiendo la legitimidad en las relaciones de pareja, se seguía despreciando a 

las concubinas y a quienes habían tenido múltiples parejas. De hecho, 

contradictoriamente durante el periodo de las purgas políticas de Mao cualquiera 
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que se enfrentara con las actitudes ancestrales actitudes conservadoras podía 

convertirse en una víctima política. Esto último implica que por violenta que sea la 

ruptura en la estructura, los remanentes de la anterior estructura se adaptarán a la 

nueva incluso reforzándolos por lo que no es un proceso de “borrón y cuenta 

nueva” sino un proceso continuo en donde siempre habrá una conexión entre 

estructuras de una misma sociedad aunque varíen en tiempo. 

El nacionalismo en China prevaleció como forma de encauzar el 

resentimiento que provocó el imperialismo y la entonces reciente conquista de 

Manchuria por Japón en 1931. Mao propició la exaltación del sentimiento 

nacionalista mediante sus obras escritas, sus conferencias, la propaganda y el 

ocultamiento de la información. Al interior de China, se intentó divulgar la figura de 

una China fuerte y poderosa a nivel mundial, de lo que muchos chinos se sentían 

orgullosos, especialmente aquellos que sufrieron los años de inestabilidad política 

y de la dominación extranjera. Gracias a la identidad nacional fundada por Mao el 

PCCh ha logrado consolidarse en la política hasta la fecha, el sentimiento de 

pertenencia a esta nación ha permitido la aplicación de varias reformas con el 

objeto de avanzar y “superar” a las demás naciones. 

2.4 El resurgimiento de Deng Xiaoping en la política china y la implantación de 

las reformas de 1978 

A partir de la crisis de alimentos de la década de los sesenta, dos personajes se 

destacaron en la escena política quienes posteriormente se volverían claves para 

el nuevo proceso reformatorio de la política de China: tanto Deng Xiaoping como 

Liu Shaoqi insistían en la liberalización económica y social de la RPCh. En aquel 

un contexto económico difícil de enfrentar se necesitó de un reajuste mediante las 

reformas y las políticas sociales de una nueva estructura social y económica. 

En 1971 falleció Lin Biao47, la mano derecha de Mao y jefe del Ejército. Los 

hechos se dieron en una fuga tras un supuesto intento fallido de asesinato a Mao 

                                                 
47 En sus últimos años de vida, Lin Biao perdió la confianza de Mao y por ende sabía que sería el 
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en sus manos. La fuerte centralización del respaldo en el Ejército bajo la figura de 

Lin Biao salió a flote tras el debilitamiento del apoyo del Ejército para Mao. Además, 

no contaba con algún líder en su equipo que inspirara la confianza del Ejército, lo 

que le obligó a recurrir a la restitución de Zhou Enlai. 

Para 1972, a Zhou Enlai se le había encomendado la tarea de reactivar la 

economía. Se volvieron a introducir los sistemas de incentivos a los 

profesionistas  que aún vivían y fueron restituidos para ayudar a mejorar la 

producción. A principios de 1973 Deng Xiaoping fue rehabilitado y nombrado 

viceprimer ministro, adjunto de Zhou Enlai. Esto se puede ver como un primer 

intento del reajuste del equilibrio social después del caos que provocó la 

Revolución Cultural.  

La debilidad física y la sucesión del poder de Mao era un tema en boga en 

la política china a principios de los años setenta. La lucha política se volvía cada 

vez más intensa a medida que la vida de Mao mostraba debilitamiento. En 1974, 

en un movimiento conducido por la esposa de Mao y cabeza de la Banda de los 

Cuatro48, Jiang Qing, se agitaron de nueva cuenta las aulas de Pekín. Esto con el 

objeto de fortalecer las fuerzas de la rama política, sin embargo no tomó el efecto 

deseado por esta líder. Sumado a ello, a principios de 1976 Zhou Enlai falleció y a 

partir de aquello se comenzó con la denuncia y destitución de Deng Xiaoping de 

su cargo en el Partido, tal movimiento político tampoco tuvo mucho éxito. Deng 

Xiaoping era considerado como el sucesor del recién fallecido y admirado Zhou 

Enlai por lo que la imagen de Deng era lo suficientemente fuerte para sostenerse 

en la política. 

En 1976 Hua Guo Feng fue el encargado de reestablecer el orden luego del 

                                                 
próximo chivo expiatorio. 
48 Así se le llamó al grupo de líderes que guiaron la acción política destructora, que apoyaba la idea 
de tener “una revolución en la revolución”, es decir, que no se encontrara un punto de acuerdo 
entre la población para restituir el orden; su objetivo principal inicial fue consolidar el poder personal 
de Mao y en último término ello degeneró en el intento de instaurar el poder de Jiang Qing y así 
prepararse para la sucesión de Mao. Estaba conformada por Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Tan 
Wenyuan, Wang Hongwen. 
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fallecimiento de Mao en este mismo año, fue él quien arrestó y culpó a “la Banda 

de los Cuatro” de todos los excesos cometidos durante la Revolución Cultural. 

Para este entonces el Partido se encontraba dividido. Sin embargo, en los 

años 80 se tenía el objetivo común de terminar con el caos social que dejó la 

Revolución Cultural. Deng Xiaoping contó con el apoyo político para lograr su 

restitución en 1977 y  para que en la tercera sesión del XI Congreso Nacional del 

PCCh llevada a cabo en diciembre de 1978 que la modernización económica se 

convirtiera en el eje principal de la nueva política del Partido.  

El cambio en la ideología hegemónica fue paralelo a aquellos reajustes. Se 

le restó peso a la teoría y se enfatizó la importancia de la práctica para conseguir 

el desarrollo del país, y para lo cual se consideró fundamental la apertura al 

exterior; esto es, al comercio, a la inversión, a la tecnología, al conocimiento y a la 

gestión empresarial provenientes desde fuera de la RPCh; así como una 

reformulación del sistema económico de este país. 

La construcción de una economía estable representaba una de las 

principales preocupaciones políticas del gobierno. Para ello se propuso fomentar 

el crecimiento económico a través de “diversos cambios en las relaciones de 

producción y la superestructura“, esto es —de acuerdo con las mismas palabras 

que se ocuparon en esta sesión plenaria— realizar “cambios en todos los métodos 

de administración y pensamiento que interfieren con dicho crecimiento” (Beijing 

Review, 1978). En otras palabras, ya se vislumbraba el cambio en la ideología que 

aquella modernización implicaría, ello con el objetivo de propiciar el crecimiento 

económico. Mismo que se tradujo en un cambio en las relaciones sociales y en la 

forma de pensar de la población, en un cambio de habitus. 

A este cambio encauzado por los dirigentes de este Congreso se le llamó 

modernización socialista, la cual se reconoció como una transformación bajo la 

guía del pensamiento Marxista-Leninista-Maoísta. Igualmente, se determinó 

trabajar con base en las Cuatro Modernizaciones de Zhou Enlai.   
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 Esta reestructuración del país se gestó desde los últimos años del gobierno 

de Mao y consolidó una nueva dirección a partir de su muerte en 1976, ha  

permeado en profundidad todos los ámbitos de la sociedad china y, debido a la  

magnitud de su extensión tanto territorial como poblacional, el gobierno ha puesto 

especial énfasis en mantener la identidad nacional como forma de garantizar la 

legitimidad de la autoridad estatal, por lo cual no puede dejar de mencionarse el 

impacto del control ideológico que el gobierno ha ejercido sobre la población.   

En este contexto, el reconocimiento de EE. UU. En 1979 marcó la nueva 

etapa de apertura de China. A través de esta relación, además de fomentar la 

reintegración de Taiwán por el respaldo de esta potencia, China mejoró su 

posicionamiento ante la comunidad internacional facilitando así la apertura de 

relaciones comerciales con otros países. 
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3. Sociedad y reformas en la China Contemporánea (1978-2016) 

La introducción de las reformas estructurales dirigidas por Deng Xiaoping en este 

país logró transformaciones importantes en el ámbito económico y social. Por 

ejemplo, se logró aumentar el PIB per cápita de 381 yuanes en 1978 a 41,908 

yuanes en 201349  (China Statistical Yearbook 2014) así como la reintegración 

internacional de la economía China, y el desarrollo de su sistema judicial. 

Actualmente este es un país caracterizado por contrastes sociales, producto 

de este proceso modernizador paulatino y gradual en el que la adopción de nuevas 

medidas se ha realizado por regiones acotadas para después extender la zona 

geográfica de su aplicación, tal es el caso de la Zonas Económicas Especiales 

(ZEE). Esto debido al enfoque de una expansión económica acelerada mediante 

la exportación y la inversión.  

A continuación se explicará con mayor detalle en qué consistió esta relación 

entre cambio en la sociedad y reformas. 

3.1 Los cambios de la sociedad china en las últimas cuatro décadas  

Antes de hablar de cambios en la estructura social china, es pertinente hacer un 

análisis descriptivo sobre los efectos que han tenido los cambios institucionales en 

China. Por ello, a continuación se hará esta observación de ello a partir de un 

recuento en los cambios en las estadísticas sociales, la organización territorial y 

poblacional, la organización política y la economía de China. 

3.1.1 Los cambios en las estadísticas sociales chinas  

China es el país más poblado del mundo con 1,360 millones de habitantes al 2013 

(China Statistical Yearbook 2014). Al 2010 alrededor de 8.4% de la población eran 

parte de alguna de las 55 minorías étnicas del país, el resto es parte del grupo 

                                                 
49 A precios de 2014. 
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étnico Han (China Statistical Yearbook 2010).  

A continuación se muestran algunos de los principales cambios en las 

estadísticas sociales como parte del proceso modernizatorio que se ha iniciado 

desde 1978, entre los que se incluyen: transformaciones en la proporción etaria, 

en la residencia de la población y en indicadores sociales como lo es la tasa de 

alfabetización de la población, de escolaridad y la esperanza de vida. Ya sea como 

resultado de las políticas de planeación familiar, del proceso de urbanización, o 

bien, de las políticas sociales que se han aplicado durante estos años (sobre las 

cuales se hablará en el apartado 3.2.4). Todos ellos responden a un ajuste desde 

las instituciones y como parte de la nueva estructura de la sociedad. 

Si observamos la pirámide poblacional de China podemos notar que hace 

más de una década la población era en su mayoría menor o igual a 30 años 

(Gráfica 1) mientras que  actualmente la densidad se concentra en el centro y en 

la parte superior de la pirámide siendo la mayoría de la población aquella mayor 

de 35 años de edad (Gráfica 2). Aunado a ello en las últimas tres décadas la 

proporción del grupo etario de 65 a más años ha crecido casi el doble mientras 

que el grupo de 0 a 14 años ha decrecido drásticamente del 34% al 16% (Gráfica 

3). Todo ello en conjunto nos muestra cómo la población china se encuentra en un 

proceso de envejecimiento progresivo. 

También se puede observar en la pirámide poblacional y en la Gráfica 4 los 

desbalances entre los sexos, la proporción de hombres y mujeres al 2013 fue de 

105 hombres por cada 100 mujeres, hecho que ha provocado algunos desajustes 

a la hora de encontrar a una pareja del sexo femenino en una sociedad en donde 

el matrimonio y la monogamia siguen siendo valores importantes. Sin embargo 

también se puede notar que este ha sido un problema recurrente desde 1949 y 

que incluso esta diferencia en la proporción se ha atenuado recientemente (Gráfica 

4).  

  



 

66 
 

En cuanto al lugar de residencia de la población, en la Gráfica 5 se puede observar 

cómo ha crecido la urbanización. En 1978 el 17.92% de la población era urbana 

mientras que en el 2013 esta proporción ascendió al 53.73%. Este proceso 

urbanizatorio ha sido paulatino pero constante desde 1949 y con una marcada 

aceleración primero desde 1978 y luego desde 1995. 

Entre los indicadores de desarrollo social se tiene que la tasa de 

analfabetismo ha descendido notoriamente en los periodos de 1964 a 1982 y de 

1982 al 2000, en un 10.7% y 16.1% respectivamente  (Cuadro 2), y la tasa 

matriculación de educación secundaria y superior ha incrementado drásticamente 

desde 1978, en más del 50 y 60% en cada caso (Cuadro 3). 

Por último, la esperanza de vida ha aumentado en más de un año desde 

2006, actualmente es de 75.4 años, cifra que supera la esperanza de vida de la 

media de los países de Asia Oriental y Pacífico (74.3 años) así como la de los 

países con ingreso medio (73.7 años) pero que no alcanza a la de los países con 

ingreso alto (79.1 años) (Cuadro 4). 

Todo ello describe a grandes rasgos el contexto social que se ha vivido durante los 

últimos cuarenta años, de lo cual podemos partir para estudiar cómo se ha 

distribuido y organizado la población en este extenso territorio. 

3.1.2 La organización territorial y la importancia de la distribución poblacional  

La República Popular China ocupa 9,600,000 km2. La división administrativa se 

divide en tres niveles: provincial, distrital y cantonal. El país se encuentra dividido 

en 23 provincias (se incluye Taiwán), 5 regiones autónomas (Guangxi, Mongolia 

Interior, Ningxia, Xinjiang y Tíbet), 4 municipios bajo jurisdicción central (Pekín, 

Tianjin, Shanghái y Chongqing) y 2 regiones administrativas especiales (Hong 

Kong y Macao).  

Las provincias, las regiones autónomas y los municipios se encuentran 

directamente bajo el gobierno central; las regiones autónomas cuentan con estatus 
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de nivel provincial con la diferencia de que se encuentran habitadas por etnias 

minoritarias que cuentan con autonomía; al adoptar la política de “un país, dos 

sistemas” las regiones de administración especial cuentan con un alto grado de 

autonomía, esto significa que sólo están bajo la autoridad del gobierno central en 

cuestiones de diplomacia y defensa nacional, y  tienen derecho del control 

ejecutivo, de legislación y de un sistema judicial independiente. 

 La población china no se encuentra distribuida proporcional y 

homogéneamente en el territorio de la RPCh, al contrario, existen regiones 

territoriales con mayor o menor densidad de población y está constituida por una 

multiplicidad étnica. Ello tiene impacto tanto en las condiciones de vida de la 

población como en la geopolítica. 

 La concentración de la población en las ciudades ha sido una de las 

transformaciones más significativas en el panorama social debido a que este 

proceso se encuentra ligado a diferentes profesiones y modos de vida, no es lo 

mismo vivir en un pequeño pueblo en donde todos se conocen entre sí, que en 

donde es imposible conocer a todos por la cantidad de gente que cohabita en la 

ciudad. La densidad poblacional también es útil para determinar los niveles de 

contaminación en el ambiente, usualmente las ciudades más grandes son las que 

se enfrentan con los mayores problemas de contaminación. 

 En los últimos años se ha distinguido la demarcación en la densidad que 

existe entre la región oriental, central y occidental de China. La región oriental se 

ha destacado desde 1982 por ser en la que se concentra la mayor parte de la 

urbanización mientras que la occidental, anteriormente más densa que la central 

ha invertido su posición respecto a esta última (Cuadro 5). Actualmente las 

regiones más urbanizadas y con mayor densidad de población son Pekín, 

Shanghái y Tianjin. 

Al 2013 las provincias más pobladas eran en orden decreciente: Cantón, 

Shandong, Henan, Sichuan y Jiangsu, de las cuales Cantón y Shandong coinciden 

en ser también dos de las cinco regiones con Producto Regional Bruto más 
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elevado (Cuadro 6 y 7). 

Por otro lado, la distribución de los recursos naturales no sólo influye en la 

actividad económica que se adoptará a cada una de las regiones sino también en 

la importancia política que se le dará a nivel nacional. Xinjiang y Mongolia Interior 

se destacan en este aspecto porque son regiones autónomas con una baja 

densidad de población en la aproximadamente el 60% y 20% de sus habitantes, 

respectivamente, son de alguna minoría étnica (Gráfica 6) y son al mismo tiempo 

dos de las regiones más ricas en reservas de energía no renovable como el gas, 

el carbón, y en el caso de la primera, en petróleo. Es por ello, que la relación entre 

el gobierno central y esta región es fundamental para asegurar el futuro 

abastecimiento de la energía en China. 

A pesar de su baja densidad poblacional y de su bajo porcentaje de 

urbanización, el Tíbet es otra región autónoma de gran importancia geopolítica. No 

sólo debido a su ubicación geográfica como punto de conexión entre Asia Central 

y China sino también por su riqueza en recursos naturales —cuenta con reservas 

importantes a nivel nacional de 11 minerales (China Internet Information Center)  y  

posee 4,415,700 millones de metros cúbicos de agua por lo que es la región con 

mayores recursos hídricos de China (China Statistical Yearbook 2014). Debido a 

la alta proporción de minorías étnicas en esta región es importante para el gobierno 

central la conciliación de sus intereses con la población de esta región. 

Así, se tiene que la población china no está homogéneamente distribuida 

en el territorio, hay regiones de densidad poblacional y de importancia geopolítica 

diferente. Si bien, bajo el principio “un país, dos sistemas” algunas regiones 

cuentan con mayor autonomía del gobierno central, todas ellas comparten y son 

afectadas por los cambios en la estructura política como a continuación se verá. 
 
3.1.3 Los cambios en la organización política y su estructura actual 

La transición de la organización política china después de las reformas 

modernizadoras se ha caracterizado por dos aspectos: 1) la transición del poder 
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(el poder ya no reside en una persona sino en una institución), y 2) la adaptación 

del sistema de nomenklatura a los objetivos de las reformas. De lo cual se ha 

derivado la estructura política actual bajo la guía del Partido (con su respectivo giro 

ideológico). A continuación se explicará con mayor detalle en qué consistieron 

estos cambios. 

a) La transición del poder 

La RPCh vivió un periodo de transición política al morir Mao Zedong en 1976, quien 

concentró el poder político en su persona desde la fundación de esta república. La 

nueva postura política se encontraba caracterizada por un carácter pragmático 

más que doctrinario a diferencia de la anterior administración. Aquel cambio en la 

dirección ideológica del Partido implicó la adopción de una nueva estructura 

política-económica que a su vez trajo consigo importantes cambios sociales. 

Desde la fundación de la RPCh el PCCh ejerció influencia en los ámbitos 

político, económico y cultural de la sociedad china, sin embargo, la manera en que 

esto ocurría cambió desde las reformas de 1978. Durante el gobierno de Mao, la 

estructura burocrática estaba diseñada para controlar directamente la vida privada 

de los gobernados y tenía el objetivo de vigilar el apego a la ideología Maoísta. 

Con el cambio ideológico dentro del Partido, el enfoque del gobierno se centró en 

el desarrollo económico, lo cual implicó que se instituyera una división de las 

responsabilidades del Partido, del gobierno y de las empresas (Beijing Review, 

1978), y con ello un cambio en la burocracia con el propósito de emancipar la 

mente de los productores e impulsar la productividad. 

Antes de 1978, la administración del territorio bajo el Partido Comunista 

tenía tres niveles que en orden jerárquico descendente eran: centro, provincia, 

comuna y brigada productiva. Este orden administrativo se implementó con el 

objetivo de ejercer suficiente control sobre la sociedad para aplicar las primeras 

reformas del Partido Comunista bajo el liderazgo de Mao. Sin embargo, éste no se 

ajustaba a las nuevas reformas políticas implementadas bajo Deng. Tal fue el caso 

del sistema de responsabilidad familiar que era incompatible con la comuna y las 
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brigadas debido a la libertad económica que se gestó bajo el nuevo sistema y la 

limitación en las decisiones respecto a la producción ejercidas por las antiguas 

instituciones previas. Por ello se decidió aplicar una nueva estructura 

administrativa que sustituyó a las comunas por cantones y a las brigadas por 

poblados o aldeas. 

En este sentido, Deng Xiaoping inició un proceso de descentralización 

política en el que las provincias tendrían control sobre las EE ello con el propósito 

de impulsar las industrias en las áreas rurales. Siendo más fácil que el gobierno 

local conociera las fortalezas y deficiencias de estas empresas para desarrollarlas. 

Durante su liderazgo se descentralizó el poder de decisión, dando más control a 

las administraciones de las provincias y ciudades, los distritos y los cantones. 

Deng Xiaoping fue el líder político que a través del PCCh estableció las 

directrices de la política china después de las reformas de 1978. La orientación 

ideológica desde entonces ha girado en torno al PCCh. A pesar de ello, 

formalmente, China se considera un país multipartidario ya que aunque el 

liderazgo político del PCCh es unitario existen otros ocho partidos políticos. Ello 

no implica que exista una competencia entre partidos sino una unidad bajo la 

dirigencia del Partido Comunista Chino50. 

El Partido ha construido una base sólida de donde reside su poder, en 

especial desde la ideología que predomina en sus gobernados. En el imaginario 

social y con el antecedente de la Revolución Cultural51, la participación masiva en 

la política se ve como una forma de propiciar el caos (luàn 乱) por lo que 

                                                 
50 En la Constitución de 1984 se lee: “[…] Para construir el socialismo es imperativo apoyarse en 
los trabajadores, campesinos e intelectuales y unirse con todas las fuerzas que puedan ser unidas. 
En el largo periodo de revolución y de construcción, se ha formado bajo el liderazgo del Partido 
Comunista de China un amplio frente único patriótico que se compone de los partidos democráticos 
y organizaciones populares y abarca a todos los trabajadores socialistas, todos los patriotas que 
apoyan el socialismo y todos los patriotas que defienden la reunificación de la patria […]“ 
(Constitution of the People’s Republic of China, 1982). En este extracto se puede apreciar el 
carácter histórico que tiene la existencia de los diversos partidos políticos, los cuales al integrarse 
en la vida política tienen por función principal preservar la unidad del país. 
51 Un periodo de caos social, político y económico en el que se exaltó a la sociedad a participar 
activa y violentamente en la vida política del país. 
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comúnmente se considera que no hay mejor encargado para esta materia que el 

PCCh (Cheek, 2008: 51).  

La reforma política ha consistido básicamente en procurar una base 

institucional para el impulso de las reformas económicas, mantener la legitimidad 

del Partido y la estabilidad política.  

Zheng (1999) describe el enfoque de la reforma política china desde tres 

áreas: la separación del gobierno de las empresas y el Partido del gobierno, 

institucionalizando las relaciones centro-localidad, y democratizando el gobierno 

rural. Este autor menciona que la reforma política china no sigue ningún modelo y 

es por ello que ha optado por un gradualismo político, un ejercicio de ensayo y 

error. Estas medidas convergen en las acciones de descentralización y 

recentralización de la política china. 

En agosto de 1980 Deng Xiaoping propuso la reforma política como un 

complemento de la reforma económica. Desde 1978 se había planteado la 

separación del Partido del gobierno (Beijing Review, 1978), sin embargo, en 1981 

se enfatizó la relevancia que tenía el Partido en el gobierno ya que “sin el liderazgo 

del Partido el desorden nacional predominaría y China finalmente caería”. Por lo 

que en la novena (Asamblea Popular Nacional) APN en 1998 se dividió la 

separación del gobierno en dos niveles: primero la separación de las empresas —

ya que la economía planificada se caracterizó por el control de la economía desde 

las EE, en las que los funcionarios públicos intervenían directamente— y 

posteriormente se continuaría con la separación del Partido.  

Bajo esta línea, se formularon una serie de cambios burocráticos con el 

objetivo de separar las responsabilidades de las empresas del Estado. Por 

ejemplo, a los seis ministerios que tenían la relación operativa con las EE52 se les 

                                                 
52 En un reporte Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1997 sugirió al 
PCCh resolver el problema de una administración de múltiples mandos en las Empresas Estatales 
ya que eran varias las instituciones que tenían a su cargo la planeación y coordinación de las 
mismas (Chan, 2004). 
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rebajó al estado de oficinas que fueron incorporadas en la Comisión Económica y 

Comercial del Estado (CECE, o Guójiā Jīngmào Wěi 国家经贸委 ), la cual se hizo 

responsable de vigilar el crecimiento económico del país; también, se reformó la 

anteriormente llamada Comisión Nacional de Planificación y cambió de nombre (a 

Comisión Nacional de  Desarrollo) así como de funciones, ya no sería encargada 

de controlar las EE chinas sino de formular la estrategia para el desarrollo a largo 

plazo del país. 

Como parte del desarrollo de este proceso modernizador desde 1984 el 

PCCh nombró su sistema político socialismo con peculiaridades chinas. En uno de 

los medios oficiales del gobierno se describe al socialismo con características 

chinas como:  

En lo económico, China se adhiere al sistema económico básico, caracterizado por el 

dominio de la modalidad de propiedad pública y el desarrollo conjunto de diversas 

modalidades de propiedad, creando así una nueva estructura en la que diversas 

modalidades de propiedad compiten en igualdad de condiciones y logran un 

desarrollo conjunto. En lo político, China persevera en el sistema de asamblea 

popular, de cooperación multipartidista y de consulta política dirigido por el Partido 

Comunista, así como en el sistema de autonomía regional étnica. En lo cultural, insiste 

en orientar las corrientes de pensamiento social con el sistema de valores 

predominantemente socialista, en ampliar los puntos de convergencia, respetando las 

diferencias y en aumentar la convergencia de las ideas, tolerando la diversidad […] 

(Duan, 2012). 

Finalmente, cabe destacar uno de los remanentes del sistema político antes de las 

reformas: el papel de las relaciones personales (guānxi 关系) 53  en China no 

cambió después de la muerte de Mao, siguen teniendo impacto en la política ya 

que a veces éstas pueden ser más importantes que los títulos oficiales. Deng 

Xiaoping, aunque al principio de su liderazgo no contaba con un puesto oficial logró 

                                                 
53 Gold, Guthrie y Wank definen a las guānxi como “un lenguaje chino de las redes sociales, ligado 
integralmente a otros bloques que construyen la sociabilidad china como el ganqing (sentimiento), 
renqing (sentimientos humanos), mianzi(cara[/reputación], y bao (reciprocidad)” (2002:4). 
Mencionan al respecto que es parte de la sabiduría convencional conocer que éstas son esenciales 
para completar cualquier tarea en virtualmente todas las esferas sociales de China (Ibíd.:3). 
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imponerse en la política gracias al respaldo de otros miembros del PCCh. Así este 

periodo de transición se estabilizó al encontrar en él a un líder, quien desarrollaría 

la nueva estructura política, fortalecería al Partido como institución y buscaría que 

el poder se centrara en la institución más que en la persona que representaba el 

más alto cargo de la política como lo fue Mao.  

b) Sistema de nomenklatura 

Algo que también sigue vigente es la organización política de nomenklatura que 

estableció, entre 1955 y 1956, Mao Zedong54 en la república. Éste es un sistema 

derivado de la organización política de la URSS en el que el Partido Comunista 

ejerce el control de los organismos gubernamentales y de las Empresas Estatales 

(EE o Guóyǒu Qǐyè 国有企业). Los nombres de las personas que conformaban la 

burocracia quedan registrados en listas agrupadas en una línea de mando vertical, 

se categorizó a los militantes del partido en 26 escalones de acuerdo a su rango y 

se estableció una diferenciación de clase (burgués, intelectual, etc.).  

Así, los comités del Partido en sus diferentes niveles tienen listas en las que 

se categoriza qué oficinas tendrán autoridad sobre otras, y en donde además se 

controla el nombramiento, el ascenso y la transferencia del personal en los cargos 

públicos. Este sistema de listas permite la influencia del PCCh en diversas esferas 

de la sociedad al tener representación en medios de comunicación, organizaciones 

juveniles y sindicatos. 

A partir de la formulación de la modernización económica el Partido se ha 

tenido que adoptar, y el control central de la nomenklatura se ha tenido que relajar 

con su delegación a los comités locales del Partido. Los puestos supervisados 

directamente por el Comité Central se redujeron en dos tercios en 1984 y además 

se agregaron a las listas puestos de supervisión de disciplina contra la corrupción 

                                                 
54 Entre 1955 y 1956, se formó la estructura antecedente de la actual política de China. Siguiendo 
la doctrina estalinista de nomenklatura se categorizó a los militantes del partido en 26 escalones 
de acuerdo a su rango y se estableció una diferenciación de clase (burgués, intelectual, etc.). 
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y los abusos burocráticos (Burns, 1987). 

Para finales de los años 80 el proceso de descentralización alcanzó un 

punto en que el gobierno central parecía haber perdido el control sobre las 

localidades por lo que en la década de 1990, después del desorden político de 

1989 se decidió volver a centralizar la política bajo el sistema de nomenklatura. Se 

deseaba recuperar este control para poder ser capaz de regular la economía 

desde el gobierno central y sus principales directrices: orden y sistema de 

mercado. En un principio estas reformas aumentaron la cantidad de gastos 

administrativos y la burocracia, todo ello con el objetivo de cambiar el papel que 

en la economía ocupaban algunas organizaciones gubernamentales. Zheng 

(1999) menciona que este cambio fue del 12% en 1993 al 15% en 1996 del gasto 

que fue destinado a la administración gubernamental. 

Una de las principales acciones emprendidas bajo el enfoque de 

recentralización fue regular el número de integrantes que representaban a las 

organizaciones centrales y locales en el Comité Central del Partido: en 1987, en el 

XIII Comité Central el porcentaje de los representantes locales rebasaba al de los 

representantes de la administración central en cambio en el XIV (1992) y XV (1997) 

esta situación se revirtió.  

También se fortaleció el sistema de cuadros y en 1995 se enfatizó el sistema 

de intercambio de cuadros establecido en 1962 y paralizado desde la Revolución 

Cultural. Éste permitía al centro mantener el control sobre el interior al dictar la 

rotación periódica de los puestos esenciales entre las provincias así como entre 

provincias y gobierno central.  

Además, el primer ministro Zhu Rongji (1998-2003) anunció la reducción del 

Consejo de Estado de 40 a 29 ministerios y un recorte de 8 a 4 millones de 

funcionarios públicos, esto con el objetivo de hacer un gobierno más pequeño y 

eficiente.    

Adicionalmente, este primer ministro inició algunos intentos por centralizar 
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el poder del país como respuesta para enfrentar los problemas económicos. Se 

iniciaron campañas contra los poderes locales en algunas provincias como Cantón 

y Guangxi en aras de combatir problemas como la corrupción y el contrabando. La 

respuesta de Zhu ante tal problemática se resolvió con la reforma impositiva de 

1994 y con la reforma del sistema bancario en 1998.  

En la primera, el gobierno central recolectaría los impuestos de las 

provincias a través de sus propias instituciones y ya no a través de la recolección 

de las provincias y posterior negociación con ellas, además reconocía la 

independencia de las provincias para recolectar sus propios impuestos. 

Actualmente, la mayoría de los impuestos son recolectados por el gobierno central 

para luego ser distribuidos entre las provincias, lo que ha incrementado su poder. 

Respecto a la segunda reforma el Banco Popular de China que previamente 

tenía dificultades para controlar las ramas del Banco Central en cada provincia al 

depender cada una más de los gobiernos locales que de la institución central se 

convino, en un primer momento, que los directores de cada rama serían 

designados por el Banco Central y ya no por los gobiernos provinciales. Sin 

embargo, se seguían priorizando los intereses y por consiguiente el crecimiento 

local, lo que derivó en una crisis de administración económica a mediados de los 

años 90 por lo que en 1998 se decidió sustituir las 31 ramas provinciales del banco 

por 9 ramas regionales, en aras de una mayor centralización. 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Central por recuperar el control a 

nivel local, la pugna entre el poder de los gobiernos locales y el gobierno central 

sigue vigente ya que los primeros usualmente están más enfocados en su 

crecimiento y en el incremento de sus ingresos que en problemáticas que se 

enfrentan a nivel nacional como lo es por ejemplo la protección del ambiente. 

c) Estructura política actual y sus cambios 

En el artículo 1 de la Constitución Política China se define a la RPCh como “un 
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Estado socialista bajo la dictadura democrática55 del proletariado dirigida por la 

clase trabajadora y basada en la alianza de los trabajadores y de los campesinos” 

(Constitution of the People's Republic of China, 1982). Desde la fundación de la 

RPCh se han promulgado cuatro Constituciones (1954, 1975, 1978 y 1982) en 

todas ellas se define a su régimen como una dictadura (democrática popular en 

1954 y 1982/del proletariado en 1975,1978). Sin embargo, cambios importantes 

en la estructura del Estado se han definido en ellas, mismos que serán estudiados 

al final de este apartado. Antes, se describirá a grandes rasgos cómo está 

organizada políticamente la RPCh en la actualidad. 

Actualmente, la organización del Estado chino está compuesto por: 1) los 

órganos del partido gobernante (El Congreso Nacional del PCCh,  el Comité 

Central (CC), El Buró Político del CC, el Comité Permanente y las organizaciones 

locales del Partido), 2) los órganos de poder de Estado (la Asamblea Popular 

Nacional (APN) y los congresos populares locales, el Presidente), 3) los órganos 

de administración (el Consejo de Estado y los gobiernos populares locales), 4) el 

órgano dirigente militar (la Comisión Militar Central), 5) los órganos judiciales (la 

Corte Suprema Popular, las cortes populares locales y cortes especiales 

populares), y 6) los órganos de procuración de justicia (la Fiscalía Popular 

Suprema de China). 

La cabeza del Partido está conformada por un Comité Central que es electo 

cada cinco años durante los Congresos Nacionales del Partido Comunista Chino56 

(CNPCC) y que está compuesto por alrededor de 370 miembros que se reúnen 

cada año. Este Comité Central, a su vez, es el encargado de seleccionar a las 25 

personas que conforman el Buró Político o Politburó. El Politburó es el encargado 

de seleccionar a las 5 personas que forman el Comité Permanente del Partido, 

                                                 
55  Si revisamos la tercera sesión del 11 Comité Central del Partido esta democracia se puede 
entender como centralismo democrático (Beijing Review, 1978). 
56  Desde la fundación del Partido Comunista los Congresos Nacionales del Partido Comunista 
(CNPCC) se han sostenido cada cinco años. No debe confundirse con el legislativo del país que 
es la Asamblea Popular Nacional (APN) que se reúne cada año.  
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entre ellas el Presidente y el Primer Ministro de la República.  

El Politburó ejerce de facto influencia sobre otros tres importantes cuerpos 

políticos: la Comisión de los Asuntos Militares, el Congreso Nacional Popular 

también conocido como Asamblea Popular Nacional (APN), y el Consejo de 

Estado. El primero se encarga del control de las fuerzas armadas; el segundo hace 

el papel de parlamento; y el tercero controla la administración del país. 

La APN está compuesta por alrededor de 3,000 miembros elegidos cada 

cinco años por las provincias, las regiones autónomas, municipios y las fuerzas 

armadas. De los cuales 150 son elegidos por la misma APN para conformar su 

Comité Permanente. Los miembros de Comité Permanente tienen reuniones 

regulares cada dos meses mientras que toda la Asamblea es convocada para una 

sesión anual. Por ley cualquier persona mayor de 18 años puede ser elegido como 

diputado de esta asamblea. Los diputados en los niveles locales de distrito y 

comarca son elegidos por elecciones directas. 

El jefe del Consejo de Estado es el Primer Ministro y éste es elegido y 

nombrado por el Presidente, ratificado por la APN, y sólo puede ser destituido por 

el Presidente. Además del Primer Ministro este organismo está compuesto por los 

Vice Primeros Ministros, los Consejeros de Estado, el Auditor General, el 

Secretario General y los 25 ministerios y comisiones cuyos líderes son 

seleccionados por el Primer Ministro, aprobados por la APN, y nombrados y 

removidos por el Presidente.   

El Presidente ejerce el papel de jefe de Estado y en teoría se rige bajo las 

decisiones de la APN y su Comité Permanente. Es propuesto y elegido por la APN, 

asimismo es este mismo organismo el que tiene la capacidad de destituirlo del 

cargo. Con respecto al exterior, es él el que representa a la RPCh. Su elección es 

cada cinco años con la posibilidad de reelegirse una sola vez. 

Esta estructura política se ha ido formando desde la fundación de la RPCh, 

sus cambios se han registrado en las Constituciones. Respecto a los cambios en 
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la estructura del Estado,  en la Constitución de 1954 se menciona en el artículo 21 

que la APN es el órgano supremo del poder del Estado en la República Popular 

China, ejerce el Poder Legislativo, se elige por cuatro años, nombra al resto de los 

poderes del Estado y puede removerlos, también puede enmendar, o derogar la 

Constitución hacer otra; en la de 1975 se incluye al ejército entre los electores para 

representantes de las asambleas populares, se amplía el plazo de la APN a cinco 

años, se elimina la presidencia de la República y el Ejecutivo lo ejerce el Consejo 

de Estado, se establecen comités revolucionarios paralelos a las asambleas 

locales y como los órganos ejecutivos de las asambleas populares locales; en 

1978 no hay mayores cambios en este ámbito; por último, en 1982 se restaura la 

presidencia de la República por un lapso de cinco años, con una sola reelección y 

como órgano ejecutor de las acciones que dicte la APN, el Ejecutivo lo sigue 

ejerciendo el Consejo de Estado y se eliminan los comités revolucionarios 

(Cornejo, 2009). De igual manera en esta última, se reestableció a la APN como el 

órgano más poderoso de la RPCh. Sin embargo, esto último no se ha materializado 

del todo ya que no es independiente del PCCh. Cerca del 70% de los delegados 

de esta asamblea son también miembros del Partido. 

Entre estos cambios destacan los de la Constitución de 1975, los cuales 

fueron reflejo de la lucha de poder que se vivía dentro del Partido a partir de la 

Revolución Cultural. Como se puede observar, la APN ha persistido como órgano 

supremo constitucionalmente, sin embargo, en la práctica como ya se mencionó, 

la APN y el PCCh mantienen estrechos lazos.  

3.1.4 La ideología directriz del PCCh  

Desde la fundación de la República Popular China, la ideología ha sido 

fundamento para la promoción y ejecución de las políticas del Partido. A pesar de 

que el ala del Partido predominante después de la muerte de Mao tenía ideas más 

pragmáticas que este último, se le siguió dando importancia a la ideología como 

motor y base de los cambios en las políticas. Es por ello que desde aquella 

transición política se ha buscado dejar en claro la línea ideológica que adoptará el 
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Partido.  

En el VI Pleno del XI Comité Central del PCCh celebrado el 27 de junio de 

1981 se aprobó la Resolución  acerca de ciertas cuestiones de la historia de 

nuestro Partido desde la fundación de la República Popular China (Guānyú jiànguó 

yǐlái dǎng de ruògān lìshǐ wèntí de juéyì 关于建国以来党的若干历史问题的决议). 

Este documento tenía tres objetivos: i) mantener y desarrollar el pensamiento de 

Mao Zedong, aunque también se aceptaba que había cometido errores en la 

década de la Revolución Cultural China, ii) hacer una evaluación de las acciones 

de los líderes desde la fundación de la RPCh, y iii) hacer un resumen del trabajo 

del Partido en los años de su existencia buscando con ello unificar la historia y el 

consenso social para el movimiento de las Cuatro Modernizaciones. 

Seguido a esto, algunos de los líderes del PCCh desde Deng Xiaoping han 

establecido líneas ideológicas en el Partido: 1) La teoría de Deng Xiaoping, 2) La 

Triple Representatividad de Jiang Zemin (presidente de la RPCh en el periodo 

1993-2003), 3) la Sociedad Armoniosa de Hu Jintao (presidente de 2003-2013) y 

4) Los Cuatro Integrales de Xi Jinping (actual presidente de la RPCh, en el cargo 

desde 2013). 

En las primeras dos líneas ideológicas, se puso énfasis en la eficiencia 

económica en vez de la equidad. La teoría de Deng Xiaoping57  consiste en la 

recuperación de los lineamientos expuestos por Deng, entre los cuales 

destacaban: buscar la verdad en los hechos, conclusión de la etapa primaria del 

socialismo, el postulado de “la reforma es una revolución” y la apertura como 

condición para la reforma, la búsqueda del enriquecimiento individual que 

conllevaría a un enriquecimiento común, el Partido como garantía básica de la 

causa socialista, la política de “un país, dos sistemas”(Duan(editor), 2012). 

Además se incluye el análisis y la experimentación como medidas para garantizar 

                                                 
57 Este término se incluyó en 1999 en la tercera enmienda a la Constitución de 1982 como parte 
de su preámbulo. 
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el éxito de las reformas. 

La teoría conocida como la Triple Representatividad (San Ge Dai Biao 三个

代表)58 enunciada por Jiang Zemin el 25 de febrero del 2000 y nombrada así por 

este mismo líder en mayo de ese mismo año, legitimiza los cambios en las 

relaciones de producción que se han venido experimentando en las últimas cuatro 

décadas ya que en ella el desarrollo de las fuerzas productivas se considera 

fundamental para la prosperidad social. En ella se indica que el PCCh debe 

representar a las tres fuerzas principales: 1) “el desarrollo de las fuerzas de 

producción avanzadas de China se refiere a la liberación y desarrollo de las fuerzas 

productivas, esto es con el propósito de impulsar el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los chinos 2) ‘la cultura avanzada de China’, la cual se 

refiere al balance que se hace entre la tradición y la modernización, esto es, 

desarrollarse económicamente sin la pérdida de valores  y  3) ‘las masas populares 

más amplias’ esto es, representar los intereses de la mayoría del pueblo chino 

(Cheek, 2008: 58; China Internet Information Center, 2008; Duan, 2012). Esto 

resulta en una transición de enfoque ya que anteriormente el PCCh representaba 

sólo a la clase trabajadora y no a la sociedad china en su conjunto.  

Por otro lado, las dos últimas líneas ideológicas se relacionan más con la 

integración del total de la población al sistema económico, dando importancia a 

aquellos quienes han rezagado su desarrollo económico en comparación con el 

crecimiento de la economía, ello tanto a nivel del discurso político como de las 

políticas sociales.  

Hu Jintao introdujo al programa del Partido la teoría de la “Sociedad 

Armoniosa” (Héxié Shéhuí 和谐社会) que eleva en importancia a la igualdad social 

además, refuerza el papel del orden político y social para alcanzar este valor. Con 

base en ello,en marzo de 2006 en la X Sesión de la Asamblea Popular Nacional, 

esta asamblea legislativa intervino en el proyecto de protección de los derechos 

                                                 
58 Fue incluida en el preámbulo de Constitución de 1984 como parte de la cuarta enmienda en 
2004. 
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de propiedad con el argumento de que ello favorecía sólo a los ricos. 

Finalmente, Xi Jinping en 2014 comenzó a promover las Cuatro Integrales: 

la construcción de una sociedad próspera integral, profundizar integralmente la 

reforma, gobernar integralmente a la nación de acuerdo con la ley y disciplinar al 

partido integral y estrictamente (Kuhn, 2015).  

En estas dos últimas líneas ideológicas se enfatiza la construcción de una 

sociedad más equitativa y con menos diferencias. Ello como respuesta al 

incremento de las brechas sociales, lo cual se antepone a los principios de una 

economía socialista. Si bien se esclarece que la economía china se caracterizará 

por sus propias particularidades, el fin último del Partido por principio en su 

Constitución es el establecimiento de una sociedad comunista (Sun, Yunlong 

(editor), 2007).  

Estas cuatro líneas ideológicas tienen correlación con la forma en la que se 

han manejado las reformas en las últimas dos décadas y media. En primer lugar, 

la teoría de Deng Xiaoping coincide con el enfoque de crecimiento económico por 

sobre el resto que se tenía durante los años 90. Al respecto Osnos menciona: “[…] 

El enfoque en crecimiento era implacable. Cuando el Partido tenía que escoger 

entre crecimiento y medio ambiente, el crecimiento imperaba; entre seguridad 

social y crecimiento, el crecimiento imperaba […]” (2014:151). En segundo lugar, 

coincide la Triple Representatividad con las declaraciones de Jiang Zemin en 2002 

en donde afirma que desde entonces se dedicaría al desarrollo del “nuevo estrato 

de ingreso medio” (Ibíd: 61), lo cual a pesar de esquivar el término clase media, va 

acorde con quitar el enfoque de desarrollo en la clase trabajadora.  

3.1.5 Nuevos retos en la economía china 

China ha sido un país que ha presentado un acelerado crecimiento económico 

desde la implementación de las reformas modernizatorias. El promedio de las 

tasas de crecimiento anuales del PIB en el periodo de 1990 a 2013 fue de 10% y 

alcanzó un máximo en 2007 de 14.2%. El PIB de China ascendió de 364 mil 
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millones de yuanes en 1978 a 63.6 billones de yuanes al 2014, sitúandose desde 

el 2010 como la segunda economía más grande del mundo. Algunos medios de 

comunicación como la revista Forbes (2014) ya anuncian a China como la mayor 

economía mundial si se mide su PIB por Paridad de Poder de Compra. No 

obstante, actualmente en China se enfrentan dos problemas principales en el rubro 

económico: la distribución inequitativa de la riqueza y la desaceleración 

económica. 

Con respecto al primer problema se tiene que el PIB per cápita al 2015 se 

encuentraba por debajo de la media mundial (9,995.6 dólares anuales a precios 

actuales) con 7,924.7 dólares per cápita  (Grupo del Banco Mundial, 2016a). 

Aunque la pobreza ha disminuido en los últimos años59 , el índice de Gini60  ha 

tendido a aumentar en los últimos veinte años (Gráfica 7).  

En cuanto a la desaceleración del crecimiento del del PIB, los resultados 

son los siguientes: en 1978 el PIB estaba compuesto en 28% por el sector primario, 

en 48% por el secundario y en 24% por el terciario. En 2013 estos porcentajes 

cambiaron al 10%, 44% y 46% respectivamente. La proporción del sector terciario 

aún se encuentra por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE en 

donde este sector representa alrededor del 70% del PIB(China Statistical 

Yearbook, 2015). 

Por otro lado, tanto el crecimiento por Sector Secundario y Terciario se han 

desacelerado drásticamente (Cuadro 8). En 1990, el PIB creció en un 3.9% de lo 

cual 1.6% correspondió al sector primario, 1.6% al secundario y 0.8% al terciario; 

en 1992 y 2007 el crecimiento del PIB alcanzaron máximos de 14.3% y 14.2%, 

compuesto por 1.2% y 0.4% del sector primario, 9% y 7.1% del secundario, y 4.1% 

y 6.7% del terciario, respectivamente; finalmente, en 2014, el crecimiento fue de 

7.3% en 0.3% por el sector primario, 3.4% por el secundario y 2.8% por el terciario 

                                                 
59 En 2011, 250 millones de chinos vivían con menos de dos dólares al día, esta cifra se disminuyó 
a 70.17 millones de personas  en 2014 (Xinhua, 2015) 
60 Mide la distribución del ingreso entre individuos u hogares de una economía. Un índice de Gini 
de 0 representa una equidad perfecta y un índice de 100 representa inequidad perfecta. 
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(Cuadro 8). En estas cifras se puede apreciar el pequeño aporte al crecimiento 

económico al que contribuye el sector primario mientras que entre los que más lo 

impulsan ha predominado el crecimiento por el sector secundario (industria y 

construcción).  

 En los últimos años se ha ideado atender estos problemas bajo un esquema 

de fortalecimiento del mercado interno. Ello debido a que el modelo de inversión 

extranjera y exportaciones61 se ha debilitado a la par de la ralentización  de la 

economía mundial en los últimos años. A partir del tercer pleno del XVIII Comité 

Central en noviembre de 2013, se mostró preocupación por el crecimiento 

económico y se observó que es tiempo de cambiar de un modelo de exportaciones 

por uno en donde el mayor peso de la economía recaiga en el consumo interno.  

Debido a que la industrialización y la urbanización tienen límites, la demanda de 

energía y minerales se encuentra en constante desaceleración (China Statistical 

Yearbook 2015) pero el consumo en bienes y servicios parece acelerarse como 

porcentaje del crecimiento total del PIB.  

 En el siguiente apartado se estudiará a mayor detalle en qué consistieron 

las reformas y se analizará cómo se ha manejado la política económica de tal 

forma que ha impactado la economía nacional, también se estudiarán algunas 

pautas de crecimiento durante los diferentes periodos de aplicación de las 

reformas.  

3.2 Las reformas modernizadoras (1978-2016) 

3.2.1 Las etapas de las reformas económicas 

El término de economía de mercado se ha legitimado como parte de la ideología 

del Partido mediante la práctica. Se manejó un modelo pragmático que buscaba 

adaptarse a la realidad emergente gradualmente, esto es, se ha actuado a modo 

de ensayo y error, primero a nivel provincial para después aplicarlo a nivel 

                                                 
61 Desde 2013 las exportaciones han sufrido una disminución interanual así como una reducción 
de las inversiones en activos fijos (Mei, 2016). 
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nacional. Además se ha procurado que las reformas vayan a la par del crecimiento 

económico, permitiéndolo y favoreciéndolo.  

En el decimoprimero CNPCC (1978) se estableció el cambio en la dirección 

ideológica del Partido, además de la transformación en el ámbito económico se 

estableció como prioridad el fortalecimiento del sistema legal socialista, el 

fortalecimiento de la tecnocracia para guiar este proceso, la mejora en la 

gobernanza y la agilización en el proceso de transición de liderazgo. En este 

capítulo se buscará identificar cuáles han sido las medidas que se han 

implementado para alcanzar aquellos fines. 

A partir de 1978 han sido las terceras sesiones de los Comités Centrales en 

las que se ha marcado la dirección que tomará el Partido los siguientes cinco años 

ya que son en las primeras dos sesiones en las que se elige a los nuevos 

integrantes del Comité. Las reformas estructurales económicas que enmarcarían 

la dirección de la economía sucedieron en los terceros plenos del 11°, 12°, 14°  y 

16° Comité Central del Partido (CCP). El economista Chang Xiuze, quien es 

además académico en el Instituto de Macroeconomía de la Comisión Nacional de 

Desarrollo y Reforma, los asocia con las cuatro etapas de la reforma estructural 

económica: el inicio, la implementación, la construcción del marco de una 

economía socialista de mercado y la compleción de su implementación. 

a) Inicio (1978-1984) 

Aquella sesión del 11° Comité (diciembre de 1978) es marcada como el inicio de 

las reformas. A pesar de criticar el principio de “los dos lo que sea” (hacer lo que 

fuera que Mao ordenara y defender cualquier política que este líder comenzara), 

se establecía que el Partido se orientara generación tras generación sobre el 

estudio del pensamiento de Mao. Además, se agregó por primera vez desde la 

creación de la República la práctica como único criterio para probar la verdad en 

sustitución de la ideología. Por otro lado, se estableció la política de apertura, se 

propuso promover el desarrollo agrícola, fortalecer la democracia socialista y 

mejorar el sistema legal socialista. 
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A nivel macroeconómico, se cambió a un modelo sustentado en las 

exportaciones y en la inversión. En 1978 se abrió la primera fábrica extranjera en 

Dongguan en la provincia de Cantón, la Taiping Handbag Factory de Hong Kong. 

Como sustento legal, en 1979 se establecieron unidades judiciales en cada 

uno de los cuatro niveles  (Tribunal Popular Supremo, tribunales populares 

superiores, tribunales populares intermedios y básicos). 

A principios de los años 80 se crearon leyes que incentivaran la inversión 

privada: la Ley del Impuesto sobre la Renta de la RPCh sobre Joint Ventures 

Equitativos Chino- Extranjeros (1980) y la Ley del Impuesto sobre la Renta de la 

RPCh sobre Empresas Extranjeras (1981). Antes de esto, los principales ingresos 

del gobierno provenían de las EE. 

 En 1979 se crearon de forma experimental las primeras cuatro Zonas 

Económicas Especiales (ZEE) de China (Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen, 

de las cuales la zona más extensa fue Shenzhen), sin embargo, no fueron 

nombradas oficialmente como tales sino hasta el 19 de mayo de 1980 por el 

Comité Central del Partido y el Consejo de Estado. Su enfoque de desarrollo era 

mediante la exportación con el uso de capital y  de tecnología extranjeros, esto es, 

no sólo se permitía la propiedad extranjera de empresas en estas zonas sino que 

se establecieron incentivos fiscales para atraerlas y se experimentarían las 

prácticas de libre decisión de las empresas en la inversión, se estableció que estas 

zonas podían aplicar políticas económicas excepcionales y podrían contar con un 

sistema administrativo independiente.  

Paulatinamente se crearon nuevas ZEE, tal es el caso de la quinta ZEE, la 

provincia de Hainan,  a la que fue concedido este estado después de ser separada 

de Cantón como provincia independiente en 1988. Adicionalmente, en 1984 se 

abrieron a la inversión extranjera 14 ciudades costeras y en 1985 se abrieron otras 

zonas en la franja costera al este de China, lo que en conjunto con conforma la 

franja económica abierta del litoral. En 1990, se estableció la Zona Económica de 

Pudong en Shanghái, también llamada “cabeza de dragón” ya que encabeza 
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geográficamente una franja de ciudades abiertas en las orillas del río Yangtsé. 

Finalmente, en 1992 se abrieron algunas ciudades fronterizas y las capitales de 

todas las provincias y regiones autónomas, mientras que en otras ciudades se 

establecieron 15 zonas de libre comercio, 47 zonas nacionales de desarrollo 

económico y tecnológico y 53 zonas de desarrollo de altas y nuevas tecnologías. 

b) La implementación (1984-1993) 

En la tercera sesión del décimosegundo CCP (octubre de 1984) se inició la 

implementación. Se cambió el enfoque de las reformas, éste se desplazó del 

campo a la ciudad. En esta sesión, mediante el documento “Decisión del Comité 

Central del Partido Comunista Chino sobre la Reforma de la Estructura 

Económica” se clarificó que la economía socialista de China no era una economía 

planeada sino una economía de mercado sustentada en la propiedad pública. Y 

una de las estrategias que se tomó fue la descentralización pública con el objetivo 

de que cada localidad tomara las medidas que se consideraran necesarias para 

su crecimiento económico. 

Además la descentralización también consistió en una mayor autonomía de 

las empresas para autogestionarse sin la intervención del gobierno aunque sin 

dejar de ser propiedad del Estado. 

Otra de las medidas de este cambio en la economía fue la aceleración de 

la liberalización de los precios en aquel periodo. En este sentido, en 1984 el 

porcentaje de los productos al por menor con precio controlado era del 84%, y en 

1993 este porcentaje descendió al 6.2% de los productos. La liberalización de los 

precios de los productos agrícolas y los bienes de producción fue igualmente 

acelerada. En el primer caso, en 1984 el 81.9% de los productos eran controlados 

y cambió al 12.5% en 1993; en el segundo caso en 1978 el 100% de estos bienes 

se encontraban controlados en sus precios mientras que para 1993 este 

porcentaje descendió al 18.9% (Cuadro 9). 
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Tanto la descentralización como la liberalización de los precios fueron medidas que 

en el corto plazo provocaron inflación. La primera como consecuencia de la 

impresión de dinero ante la presión de priorizar el crédito para las empresas 

eficientes sin dejar de atender el compromiso con las EE que a nivel local 

representaban un mantenimiento del nivel de empleo, además las ramas locales 

del Banco Central podían pedir estos préstamos aunque ello implicara superar el 

nivel de crédito del banco central. La segunda como una medida que provocó la 

especulación de la población al notarse que los precios controlados eran menores 

a los precios de mercado (Kojima y Nakamura, 2005). 

En la gráfica 8 se puede notar los picos de inflación en el periodo 1984-

1994: primero en 1985, luego en 1988 y finalmente en 1994 alcanzando una 

inflación de casi el 25%.  

Así, este periodo fue un importante periodo de ajustes en el que la 

liberalización de la economía dio un primer paso al dar autonomía de gestión a las 

empresas, dejar de controlar los precios desde el gobierno central y cambiar el 

sistema de propiedad62. 

c) La construcción del marco de una economía socialista de mercado (1993-2003) 

En el marco de estas reformas, en 199263, en la tercera sesión del XIV Congreso 

Nacional del PCCh se aceptó un programa de acción con el objetivo de establecer 

una economía socialista de mercado64 , en el cual el mercado jugaría un papel 

                                                 
62 Durante la época de Mao sólo existían dos tipos de propiedad: la colectiva y la pública. Después 
de 1978 las formas se propiedad se fueron diversificando. Estas formas de propiedad se estudiarán 
en el apartado de las reformas industriales (2.2.3). 
63 Cabe recordar dos importantes circunstancias del contexto en el que aplicó esta resolución del 
Congreso: las manifestaciones de Tiananmen de 1989 y  la entonces recién disolución de la URSS 
(1991). 
64 El socialismo de mercado fue un sistema económico inicialmente aplicado por la URSS y del cual 
se derivaron los sistemas económicos del mismo nombre que fueron aplicados posteriormente en 
países de Europa del Este como Hungría, Polonia y Yugoslavia; el primero consistía en la adopción 
de un sistema de precios para regular la asignación de recursos productivos, mientras que el 
segundo consistió en la introducción de mecanismos de mercado sin una cuidadosa planificación, 
de lo que se derivó la adopción forzosa de un capitalismo de mercado  (Rodríguez y Rodríguez, 
2007).  En el caso de China, este término que fue explicado en un comunicado de esta sesión del 
Congreso se refiere a que “el mercado jugaría un factor fundamental en la disposición de los 
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fundamental para la asignación de recursos a nivel macroeconómico. Este 

proyecto se encontraría apoyado en las ocho reformas pilares: de empresas, de 

construcción del sistema de mercado, de macro ajustes y sistemas de control, de 

distribución del ingreso y seguridad social, del campo, de apertura, de ciencia y 

tecnología, y de construcción del sistema legal. Además se les concedió mayor 

autonomía de gestión a las EE. 

Tal fue el resultado de la gira de 1992  de Deng Xiaoping, momento al cual 

se le conoce como el “Viaje al Sur”. En él, este líder pregonó la línea política que 

se viene siguiendo hasta la actualidad: la liberalización de la economía pero no de 

la política. En el catorceavo CCP se aprobó la construcción de una “Economía 

Socialista de Mercado” como el objetivo principal de las reformas económicas —

todavía en los anteriores Comités se proponía una economía planificada como 

base y la economía de mercado como suplemento.  

Asimismo, en 1997, este término fue presentado en un informe por Jiang 

Zemin ante el XV Congreso del PCCh, nombrado “Mantener en alto la gran 

bandera de la teoría de Deng Xiaoping para impulsar en todos los sentidos la causa 

de la construcción de un socialismo con peculiaridades chinas hacia el siglo XX” 

en el cual se elevó el discurso de Deng Xiaoping a guía de acción del PCCh 

formalmente establecida en los estatutos del Partido (1997). Posteriormente, en 

1999 ésta se integró a la Constitución de este país. 

En lo social, tales cambios se reflejaron principalmente en el flujo migratorio. 

Este periodo se caracterizó por la gran cantidad de personas que comenzaron a 

cambiar de residencia del campo a las ciudades, principalmente porque las 

condiciones económicas los obligaban a buscar mejores opciones de nivel 

salarial65  que el campo. Se calculaba que en 1985, unas 2,600,000 personas 

habían migrado del campo a las ciudades, en un periodo de 7 años esta cifra se 

                                                 
recursos bajo el control macro del Estado” (Beijing Review, 1993), por lo que no debe confundirse 
con los dos casos ya  mencionados en esta cita.  
65 En el periodo anterior, entre 1985 y 1993 la brecha salarial rural y urbana era creciente. Aunque 
de 1993 a 1995 decreció, a partir de 1995 volvió a tender a la alza esta brecha (ver gráfica 10). 
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mantuvo más o menos constante por año. En contraste, en el periodo de 1993 

comenzó a aumentar la cantidad de migrantes de este tipo por año hasta llegar a 

una cifra de 5,070,000 migrantes por año en el año 200066.  

Fue en este periodo en el que el número de trabajadores no agrícolas 

superó el 50% del total de trabajadores67. Sin embargo, aquellos quienes migraban 

de la ciudad al campo usualmente no contaban con ningún tipo de protección 

laboral o social. Debido a la densidad de la población con estas condiciones y a la 

presión de los acuerdos internacionales para la integración a la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), en 2003 se les reconoció oficialmente como “nuevos 

miembros de la clase trabajadora” (Hishida et al., 2010: 8) y su inclusión en los 

sindicatos se comenzó a considerar un tema de importancia, cerca de 34,000,000 

de migrantes mensuales eran reclutados en los nuevos sindicatos para migrantes 

de las ciudades de la costa sureste de China (Ibíd.).  

Asimismo, en este periodo fue en el que se comenzó a buscar la protección 

del trabajador en paralelo a la construcción de un marco legal para sostener las 

nuevas medidas de organización económica gestadas desde las reformas. 

d) Finalización de la implementación (2003 a la actualidad) 

En el dieciseisavo (octubre de 2003) —con la finalización de la implementación—

se nombró a los “cinco equilibrios” como marcos de cambio e innovación, estos 

son: entre el desarrollo rural y urbano, el desarrollo entre regiones, el desarrollo 

entre lo económico y lo social, en la relación hombre-naturaleza, y entre desarrollo 

interno y apertura.  Asimismo, se aprobó el concepto científico de desarrollo en el 

cual se enfatiza en el equilibrio social y económico.  

 En esta etapa se ve reflejado un cambio tanto en el habitus  como en la 

ideología de la población, las nuevas generaciones han desarrollado nuevas 

                                                 
66 La cifra real de migrantes fue mucho mayor puesto que la cifra de la que se tiene el dato es la de 
migrantes registrados oficialmente (ver cuadro 13) y el registro en aquel entonces era muy difícil 
de obtener. 
67 Ver cuadro 13. 
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formas de ver el mundo. Ello es notable principalmente en dos cuestiones 

directamente relacionadas con la nueva dirección de las reformas: 1) la conciencia 

de la relación medio ambiente- salud humana y 2) la preferencia por lo productos 

de mayor calidad.  

 Once años después, este enfoque ha tomado fuerza. Ejemplo de ello es que 

el eje del plan nacional de urbanización cambió su priorización: del PIB y el 

hormigón armado al ser humano y del medio ambiente. El objetivo es que las 

nuevas fuentes de empleo incorporen al trabajador en un sistema de seguridad 

social, entre lo que se incluye la educación y la salud. Este giro consiste en el 

impulso del sector terciario como motor del empleo en las urbes y la promoción de 

la conservación de la infraestructura con valor cultural y/o histórico, así como del 

cuidado medioambiental. Este giro en la planeación urbana es una importante 

divergencia con respecto a los planes anteriores. Aunque en principio es sólo una 

pauta discursiva, tiene la potencialidad de convertirse en una realidad en China, 

especialmente por el creciente interés y preocupación que existe en la población 

por el tema ambiental y su relación con la salud humana; no hay que perder de 

vista que los cambios estructurales en china desde las reformas del ’78 iniciaron a 

nivel discursivo.  

 En materia de desarrollo de una economía de mercado, se enfatizó desde 

la Conferencia de Trabajo Económico Central la reforma estructural enfocada en 

la oferta. Ello como respuesta a una creciente demanda de la población china por 

productos de mayor calidad y con el objetivo de que este tipo de demanda sea 

satisfecha domésticamente, dependiendo menos de la oferta de productos 

extranjeros. Se habla de un exceso de capacidad productiva, por lo que el 

programa gubernamental “Hecho en China” consiste en desarrollar en calidad los 

productos manufacturados en China en respuesta a esta situación.  

Finalmente, ambas políticas se encuentran estrechamente relacionadas al 

reforzar la segunda a la primera: al priorizar la calidad antes que la cantidad de la 

producción se podría reducir la cantidad de desechos y de contaminantes emitidos 
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por las voluminosas producciones. 

3.2.2 Las reformas agrícolas, industriales, científicas y tecnológicas, y de defensa 

Desde el ascenso al poder del PCCh y hasta 1978 la economía china era 

estrictamente regulada por el Estado, tanto bienes como servicios eran 

controlados por el Estado. Todos los derechos de propiedad eran del Estado, o 

bien, de carácter colectivo en el caso del sector rural, y la movilidad en el trabajo 

era muy limitada. Sin embargo, ello se modificó con las reformas modernizadoras 

implementadas desde 1978, mismas que tuvieron como base la propuesta de las 

“Cuatro Modernizaciones” propuesta por Zhou Enlai en 1964. Éstas se enfocaban 

en cuatro rubros: agrícola, industrial, científico y tecnológico, y defensa (Ver 

Cuadro 11). A continuación se hará un breve acercamiento a cada una de estas 

reformas. 

a) Reformas agrícolas 

Las primeras reformas estuvieron focalizadas en la agricultura. En primer lugar, se 

descolectivizó la agricultura y se comenzó a desarrollar el sistema de 

responsabilidad familiar. Antes de este sistema, en el periodo de Mao, se trabajaba 

bajo un sistema de puntos. 

Cabe mencionar que para estas fechas el 82% de la población residía en 

las zonas rurales por lo que el impacto de estas reformas tuvo la posibilidad de ser 

inmediato. Sin embargo, su aplicación fue resultado de un largo proceso en el que 

la oposición a esta política fue enérgica. 

El sistema de contratación de tierras por familia  (bāogān dào hù68 包干到

                                                 
68 Zhun (2013) menciona que este sistema de descolectivización fue popularizado en la época como 
dà bāo (大包) o liánchǎn (联产). Aclara que ambos términos son ambiguos al tener un doble sentido 
en el idioma chino: el primer término puede significar tanto “divide la tierra y trabaja por tu cuenta” 
como “garantía de trabajo” mientras que el segundo término puede denotar “vincular el ingreso a 
la producción” o “producción cooperativa”. En ambos casos, el significado más apegado a lo que 
implicaban las políticas fue el primero, respectivamente. Sin embargo, popularmente se percibía la 
segunda connotación de cada término, así se intentó despolitizar la descolectivización en la vida 
común, evitando la posible relación que dentro de las esferas políticas se hacía entre privatización 
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户)  fue un sistema agrícola que se introdujo desde 1978 en una aldea llamada 

Xiaogang localizada en el condado de Fenyang en la provincia de Anhui. El 

sistema fue reproducido sin ninguna resolución oficial alguna para adoptarlo, sin 

embargo, hacia 1982, el 70% de las comunas rurales de China habían ya adoptado 

este sistema. Mientras que para 1984, se había adoptado casi en la totalidad de 

las zonas rurales.  

Bajo este sistema cierto número de animales y herramientas eran asignados 

a cada familia que a cambio debían cumplir con determinadas cuotas e impuestos. 

Una vez cubiertas las obligaciones, el excedente podía quedárselo la familia, la 

cual lo podía vender a terceras partes. Algunas de las principales características 

que en un principio señalaba la adopción de este nuevo sistema eran las 

siguientes: el periodo de posesión y el uso de la tierra era limitado, se debía de 

mantener el valor en libros de los recursos asignados a la familia, cumplimiento de 

ciertas cuotas de producción y, por último, la tierra asignada no podía ser ni rentada 

ni vendida (posteriormente, la renta fue permitida).  

En el borrador de las “Decisiones con Respecto a la Aceleración del 

Desarrollo Económico” adoptado en el tercer pleno del XI Comité Central del PCCh 

en 1978 se introdujo por primera vez la legitimación de la innovación en los 

métodos agrícolas al impulsar la implementación de nuevos modelos como 

resultado de usar las experiencias más útiles en la materia tanto internas como 

extranjeras; además permitieron las recompensas por producir por encima de las 

cuotas fijas. En 1979 en el borrador final de este documento fue aprobado 

oficialmente y con ello el sistema de responsabilidad familiar para las regiones 

pobres y remotas.  

Finalmente, en septiembre de 1980, se dio una aprobación oficial para la 

generalización de este sistema mediante el documento 75 “Algunos problemas 

relativos al ulterior fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema de 

                                                 
y sistema de responsabilidad familiar, lo que equivalía desde una perspectiva simplista a una 
pérdida de los beneficios del sistema colectivo para los campesinos. 
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responsabilidad para la producción agrícola” como una medida temporal para la 

mejora de las condiciones del campo. Aquel documento fue resultado de una 

extensa y profunda investigación sobre las localidades rurales típicas en diez 

unidades a nivel provincial en aquel mismo año. 

Fue hasta el 1 de enero de 1982 y sustentados en el Acta de la Conferencia 

Nacional de Trabajo Rural que el Comité Central del Partido aprobó el sistema de 

responsabilidad familiar como perteneciente a la economía colectiva socialista69. 

En ella aunque se pudo notar la resistencia de algunos cuadros rurales que 

sustentaban aquello devendría en un retroceso hacia la agricultura privada, y se 

enfatizaba el carácter colectivo que debía conservarse al unificar la gestión y el 

uso de las tierras. Por otro lado, en un principio sólo se aceptó el contrato íntegro 

de responsabilidad para algunos productos. 

Éste —también conocido como sistema de responsabilidad en la producción 

por contrato familiar con ingresos en función del rendimiento (jiātíng liánchǎn 

chéngbāo zérènzhì (家庭联产承包责任制) — permitió un aumento de los ingresos 

familiares en el campo a través de la venta de sus productos e incentivó la 

productividad.  

El excedente que se generó en la producción agrícola fue tal que permitió a 

algunos trabajadores rurales ocuparse en las Empresas Municipales (EM, o 

Xiāngzhèn Qìyè 乡镇企业). Esta transferencia de trabajadores junto con la alta 

tasa de productividad de estas empresas permitió que para 1996 representara el 

26% del PIB. En 1985 se introdujo un nuevo sistema derivado de la producción de 

las empresas colectivas rurales, principalmente de las EM. Para 1988 este tipo de 

producción superaba al componente agrícola de la producción por primera vez y 

para 1997 este tipo de empresas generaban casi un tercio del PIB nacional.  

En complemento a la reforma en la producción agrícola, en 1979 se 

                                                 
69 Cabe notar que el sistema de responsabilidad familiar no se agregó a la Constitución de la RPCh 
sino hasta 1993, en el artículo 8 la segunda enmienda a la Constitución de 1984. Asimismo, se 
estableció la eliminación de las comunas en el mismo artículo (Cornejo,2009). 
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aumentaron los precios de los productos agrícolas básicos, sin embargo, al no 

existir mecanismos para financiar los incrementos se tuvieron que pagar con 

fondos del gobierno por lo que para 1981 fue insostenible. Por este motivo, a 

principios de los 80 se estableció un sistema de precios de dos vías mediante el 

cual la producción excedente de la cuota establecida podría ser vendida a precios 

de mercado.  

Así, se tiene que el sistema de responsabilidad familiar es el resultado de 

una serie de demandas que provieneron desde abajo hasta convertirse en parte 

de la serie de reformas del gobierno post Mao. Fue también una de las reformas 

que hizo posible la migración ya que permitió la venta de comida en los mercados 

locales, disponible para aquellos residentes que venían del campo y que desde 

entonces podrían sobrevivir independientemente en las ciudades. Por otro lado, 

los precios de los productos básicos dejaron de ser controlados por el Estado e 

incluso en 1984, una directiva del gobierno permitió a los campesinos establecerse 

en pequeños mercados, dejando así de ser un crimen. Esta desregulación de los 

precios fue dándose paulatinamente, y en 1991 aproximadamente el 65% de las 

materias primas había sido liberalizado mientras que los precios de los granos 

fueron totalmente desregularizados en 1993 (Rodríguez, 1999).  

Actualmente, las áreas rurales son propiedad colectiva y se les da el 

derecho a las familias de campesinos a trabajar la tierra por un plazo renovable de 

30 años. Sin embargo, los lotes se distribuyen de tal manera que aquellos que 

tienen derecho a ciertos lotes están físicamente separados debido a cuestiones de 

equidad en la distribución de acuerdo a la calidad de las tierrras. Ello ha traído 

como consecuencia que el tamaño de las parcelas son muy pequeñas en 

comparación con otros países. Además se encuentran varias limitantes (como la 

falta de instituciones que lo posibiliten y la falta de claridad en la delimitación de 

las tierras) para los transpasos de los derechos de operación sobre las tierras. Una 

de las principales problemáticas que persisten es la ambigüedad en la definición 

de la propiedad privada en las parcelas agrícolas, lo que impacta directamente en 

la posibilidad de un aumento en la productividad 
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b) Reformas industriales 

Desde la fundación de la RPCh las empresas se gestionaron como EE bajo el 

sistema de nomenklatura, en donde el gobierno central era quien decidía qué, 

cómo y cuánto producir. Además la estructura social estaba diseñada de tal forma 

que el control político e ideológico de la población urbana se efectuaba mediante 

las unidades de producción al depender la supervivencia de los trabajadores 

dependía directamente de estas instituciones. Así, antes de las reformas, la 

totalidad de la industria estaba conformada por las EE. 

A continuación se explicarán los cambios en la industria a partir de 4 puntos 

clave en las reformas.: el cambio en la gestión de empresas, las formas de 

propiedad, el comercio exterior y los nuevos proyectos de desarrollo. 

En primer lugar, después de 1978 la gestión de empresas se modificó en 

dos vertientes: 1) la creciente autonomía administrativa respecto a las instituciones 

gubernamentales y 2) los métodos en la administración de las empresas. 

La gestión de EE a partir de 1978 comenzó a desarrollar su autonomía. 

Antes de esta fecha, el sistema de planeación central predominaba en la 

economía, es decir, las empresas se encontraban supeditadas a las decisiones 

gubernamentales y carecían de estado legal independiente. 

A principios de los 80 se les dio mayor autonomía a las EE del gobierno, se 

permitió que sus gerentes tomaran sus propias decisiones administrativas y se 

implementó un sistema de méritos y recompensas por medio del cual se controló 

en la medida de lo posible la desregulación del empleo. Así, en 1982 se introdujo 

la reforma al sistema de salarios. Para 1984 se añadió un sistema de recompensa 

por bonos y se comenzó a emplear por contrato, de tal forma que la administración 

de la empresa comenzó a tener  una mayor capacidad de decisión sobre los 

empleados, ahora podrían ser desempleados si no cumplían con la eficiencia 

requerida o bien, de acuerdo con las necesidades de la empresa. Sin embargo, el 

término “desempleado” no fue introducido en las estadísticas oficiales sino a partir 
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de 1994, hasta entonces se ocupaba el término “personas en espera de empleo” 

(Rodríguez, 1999). 

En 1988 se promulgó la Ley de la RPCh sobre Empresas Industriales de 

Propiedad Popular en el que definió como personales legales a las empresas 

controladas por el Estado y como tales, a partir de entonces se tendrían que hacer 

responsables sus utilidades y sus pérdidas 70 . Posteriormente, en 1992 se 

establecieron 14 derechos de autonomía de las EE. Asimismo, el sistema de dos 

vías aplicado a la agricultura en un principio se expandió a mediados de los 80 a 

las industrias. En 1991 el 75% de los bienes terminados habían sido desregulados 

(Ibíd., 1999). 

En 1993 se estableció el sistema de socialismo económico de mercado 

seguido de la promulgación de la Ley de Empresas, lo que implicó la separación 

del ámbito del gobierno del de la empresa. Desde la segunda mitad de la década 

de los 90, las EE comenzaron a reestructurarse y a reducir su tamaño, muchas de 

ellas se transformaron en compañías por acciones. 

En segundo lugar, tal como se menciona en la cita de los medios oficiales 

del gobierno chino, la propiedad pública aún predomina en el sistema económico. 

Sin embargo, se han ido gestando diferentes modalidades de propiedad. Dentro 

de este nuevo modelo se ha insistido que la propiedad pública es el pilar de la 

economía china y que es a partir de ella que se pretende orientar y sustentar el 

desarrollo de la propiedad privada (Zou , 2009).  

Actualmente existen las empresas financiadas por inversión doméstica, las 

financiadas por Hong Kong, Macao y Taiwán y las extranjeras. Las domésticas 

poseen el 95% de las inversiones en activos fijos del país y están divididas en las 

EE, las Empresas Colectivas (Empresas Municipales y Cantonales, las 

Cooperativas que se caracterizan por el intercambio tecnológico y la cooperación 

                                                 
70 Anteriormente el Estado tenía responsabilidad de asumir las deudas de las empresas mediante 
los bancos estatales, o bien, mediante subsidios fiscales. 
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económica con otros países), las de propiedad individual y las de otro tipo como 

las de acciones y las extranjeras (Cuadro 10). 

Las EE  que poseían el 82%  del total de inversión en activos fijos en 1980, 

ha reducido este porcentaje al  25% en 2014. Sin embargo, aún tienen casi poder 

monopólico en aquellos sectores designados como estratégicos en los Planes 

Quinquenales como lo son el petróleo, el aluminio, la banca, las 

telecomunicaciones, la electricidad y el transporte. Las EE aún son favorecidas por 

la banca pública en el otorgamiento de créditos sin importar lo ineficientes que 

puedan ser mientras que los riesgos se dejan al Estado. Ello representa uno de 

los principales obstáculos para el desarrollo de las inversiones privadas. 

En tercer lugar, China entró a la OMC en 2001, lo cual promovió la inversión 

extranjera al asegurar a esta organización como árbitro en las transacciones 

comerciales con este país. Ello implicó el reconocimiento internacional de China 

como participante en la economía de mercado que impera mundialmente. Además, 

con ello se impulsó el desarrollo de las instituciones que lo sustentara como país 

actor en el comercio internacional. Por ejemplo, en 2004 se reformó la Ley del 

Comercio Exterior, con lo cual se buscó adecuar a la nueva dinámica después de 

unirse a la OMC.  

La entrada de China en la OMC forzó a las EE a reformularse ya que el 

apoyo crediticio que recibían del Estado ya no estaría sujeto a la política. Además, 

se tendría que regular la economía por las reglas del mercado y ya no a través de 

una intervención directa, y los precios ya no podrían ser diferenciados entre los 

productos para la exportación y los de consumo interior.  

En cuarto lugar, ante la VI Sesión de la APN, en marzo de 2016 el primer 

ministro Li Keqiang propuso la estrategia de “Cuatro Zonas” y “Tres Franjas”, dos 

planes que marcan las nuevas pautas de desarrollo de su país. 

Las “Cuatro Zonas” se refiere a un plan de explotación de oeste, 

revigorización del noreste, el despegue de las zonas centrales y el desarrollo 
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pionero del este. Ello atendiendo a la diferencia del desarrollo económico de este 

país diferencial a nivel regional, en específico de estas cuatro regiones. 

Por otro lado, las “Tres Franjas” se refiere a tres iniciativas: 1) Una Franja y 

Una Ruta, 2) el desarrollo de la Franja Económica del Río Yangtsé y 3) la sinergia 

en la zona Beijing-Tianjin-Hebei. En la primera, el papel de la infraestructura es 

primordial para la integración del mercado interior con el exterior, en cooperación 

internacional. En la segunda, se vislumbra la necesidad del saneamiento ecológico 

de aquella zona que concentra el 46% de la producción química del país, se 

plantea la transformación e innovación industrial de tal forma que se reduzca la 

emisión de aguas industriales y se promueva su reutilización. En la tercera se 

plantea la conveniencia de coordinación entre esas tres urbes: Beijing con su 

potencial científico y tecnológico, Tianjin como centro de concentración de 

manufacturas, de transporte fluvial y de las finanzas, por último, Hebei como 

proveedor alimentario.  

c) Reformas sobre ciencia y tecnología 

Uno de los objetivos del ya mencionado documento “Decisión del Comité Central 

del Partido Comunista de China sobre la Reforma de la Estructura Económica” 

promulgado en 1984 fue la de ampliar el intercambio tecnológico tanto con el 

exterior como en el interior del país.  

Antes de 1985, el desarrollo tecnológico de China se encontraba centrado 

en los proyectos militares y los avances tecnológicos dependían y eran propiedad 

únicamente del gobierno. Sin embargo, a partir de este año con la “Resolución del 

Comité Central del Partido Comunista sobre la Reforma del Sistema de Ciencia y 

Tecnología” se propuso el fomento entre los vínculos de la industria con las 

universidades y los institutos de investigación. Más aún, en 1992 el Consejo de 

Estado aprobó la asociación entre éstos últimos y las empresas. 

 En 1988, se estableció en Pekín la primera zona nacional de alta tecnología, 

esto es, una zona en la que se promueve el establecimiento de empresas de alta 
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tecnología simplificando la reglamentación y mejorando la infraestructura.  

En un principio se apostó por la inversión extranjera para la transferencia 

de tecnología, pero ello no resultó como se esperaba ya que la inversión en 

desarrollo y tecnología de las empresas extranjeras se centraban en sus países 

de origen y no en China. Por ende, desde principios del siglo XXI China comenzó 

a desarrollar un fondo propio de inversión en ciencia y tecnología. Asimismo se 

comenzó a fomentar la investigación a través de los institutos, las universidades y 

las empresas. 

 Desde 1897 se han formulado planes para el desarrollo científico y 

tecnológico, incluidos en los planes quinquenales directrices de las políticas 

nacionales de la RPCh. Se destacan el Plan de Quince Años para el Desarrollo de 

la Ciencia y Tecnología 1986-2000 (también llamado plan 873), el Plan Nacional 

de Desarrollo de Ciencia y Tecnología para el Noveno Plan Quinquenal 1996-2000 

(plan 973), y el Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Mediano y 

Largo Plazo 2006-2020 (plan 963). En el primero al igual que en el segundo se 

establecieron las pautas de orientación y objetivos, el establecimiento de las tareas 

primordiales, de la organización y de la gerencia. La única diferencia fue que en el 

plan 873, también se estableció el desarrollo de prioridades. En cambio, en el plan 

963 estableció la meta hacia 2020 de alcanzar la inversión del 2.5% del PIB en el 

rubro de la investigación con el objetivo de que para ese mismo año la ciencia  la 

tecnología aporten el 60% o más del crecimiento del país.  

Los estudios en el extranjero se han fomentado para impulsar el desarrollo 

tecnológico de China como parte del plan de desarrollo económico de este país. 

Para ello se han generado incentivos como becas y permisos para salir al 

extranjero, e incentivos para regresar al país aunque sea por un periodo corto de 

tiempo como lo fue el Plan de Luz de Primavera (Chūnhuī jì huá 春晖计划) 

implementado desde 1996.  

A partir de este tipo de políticas se han logrado introducir nuevas técnicas y 
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nuevas formas de gestión no sólo en las universidades y en los institutos de 

investigación sino también en las empresas. 

Los servicios como las telecomunicaciones, los seguros y la banca también 

se comenzaron a abrir a la inversión extranjera. En el caso de este último, se abrió 

la posibilidad que las instituciones financieras extranjeras fueran parte de la nueva 

dinámica. En un principio sólo fueron autorizadas en los negocios de divisas 

extranjeras pero poco a poco estas limitaciones se fueron reduciendo hasta ser 

autorizadas para atender a negocios en divisa local y finalmente para todos los 

clientes chinos. 

En la Gráfica 9 se muestra cómo el crecimiento de la inversión nacional en 

investigación y desarrollo se ha comportado en los últimos años en comparación 

con la de otros países. Cada año en aumento, ha sido una importante muestra de 

la capacidad de China para cumplir el objetivo de inversión creado en los planes 

nacionales sobre investigación ya mencionados para llegar a ser casi un 2% del 

PIB en el 2011. 

  Actualmente, el desarrollo tecnológico se ve como medio para cumplir con 

otras metas nacionales como lo es la sostenibilidad, la mejora de la oferta de 

productos chinos. Esta idea se ha venido desarrollando desde 1999 cuando se 

promovió el lema “Construir la nación con base en la Ciencia y Tecnología”. Como 

ejemplo del compromiso y el alcance de este propósito se tiene que en el XIII Plan 

Quinquenal se estableció que se mantendrá una inversión del 2.5% del PIB en 

investigación y desarrollo hasta 2020. 

d) Reformas de defensa 

Las reformas de Deng respecto a la defensa nacional quedaron en el cuarto lugar 

de las prioridades de las reformas modernizadoras por lo que el presupuesto 

acordado en 1978 para este rubro fue el menor. Sin embargo, no por ello el tema 

ha quedad relegado. 



 

101 
 

La primera medida al respecto fue desvincular la milicia de la vida civil71, por 

lo que posicionó a personas de su mayor confianza a puestos claves dentro del 

ejército. Así, se encargó de afianzar el control ideológico del Ejército de Liberación 

Popular por el Partido Comunista Chino. 

 En segunda, se reorganizó la administración del ejército. Se revisaron las 

estrategias militares de lo cual resultó la reducción de las regiones militares de 

once a siete y se creó la Comisión Militar Central en 1982 en aras de centralizar el 

mando y así facilitar el primer objetivo. 

 Por último, se concentraron fuerzas en el desarrollo tecnológico del ejército. 

Se procuró mejorar los sistemas de comunicación y de información del ejército 

para lo cual se requería en una primera fase la adquisición y estudio de la 

tecnología occidental.  

En consonancia con este enfoque, en 1985 re redujo el ejército en un millón 

de efectivos, lo cual permitió dar prioridad en el presupuesto del ejército a las áreas 

de desarrollo científico y tecnológico. 

A partir de 2013, una nueva oleada de reformas en materia militar se ha 

iniciado. En la III sesión plenaria del XVIII Comité Central realizada en noviembre 

de aquel año, se discutió la necesidad de una profundización de la reforma sobre 

la defensa nacional y las fuerzas armas que giraría en torno a cuatro ejes 

principales: a) el impulso de la reforma sobre el régimen administrativo y directivo, 

b) la optimización de la escala y la estructura del ejército además de mejorar las 

proporciones de fuerzas armadas y armas de ejército, de unidades y los órganos, 

así como la reducción de los organismos y personal no combativo,  c) la formación 

progresiva de un sistema de cuadros científico y reglamentado, y d) el impulso de 

mecanismos que promuevan la coordinación militar – civil, entre lo que se destaca 

la coordinación el desarrollo de la ciencia y la tecnología en empresas extra 

                                                 
71 Cabe recordar que durante la etapa Maoísta el ejército estaba involucrado en la vida diaria de 
los civiles, se exhortaba a la población a vivir en una revolución permanente.  
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gubernamentales para la producción y mantenimiento de géneros militares.  

Asimismo, en esta misma sesión se creó la Comisión Nacional de Seguridad 

en aras de impulsar los cambios en la estrategia militar china. Esta institución 

desde 2015 se ha declarado que se encargada de la administración general del 

Ejército Popular de Liberación, de la Policía Popular Armada de China y de las 

milicias y fuerzas de reserva. La centralización de las instituciones de defensa en 

esta Comisión atiende a la preocupación por consolidar el liderazgo del Partido en 

la milicia. 

Finalmente, en materia de estos ajustes, en septiembre de 2015, el 

presidente Xi Jinping anunció el recorte de 300,000 efectivos militares con el 

objetivo de optimizar los recursos en una mejor preparación y organización de los 

miembros de la milicia. En este sentido, se observa una nueva fase de 

reorganización del ejército en la que la planeación ya ha dado inicio.  

3.2.3 El marco jurídico de las reformas  

Los avances institucionales en materia legal también se fueron desarrollando y 

consolidando como sustento para la reformas modernizadoras ya que sin 

instituciones sólidas la aplicación de las reformas no tendrían una base pragmática 

para trasladarlas a la realidad.  

A continuación se desarrollarán dos de las vertientes jurídicas en las que se 

fundamentaron las reformas: en primer lugar en el marco legal que sostiene a las 

principales reformas económicas, en segundo lugar en el restablecimiento de los 

procedimientos jurídicos y perfeccionamiento de los órganos jurisdiccionales. El 

primero tiene importancia en tanto a pilar del paquete de reformas (desde lo 

económico se ha derivado una reestructuración de la sociedad), y el segundo en 

tanto a pilar del desarrollo como sociedad civil, con derechos y obligaciones, y en 

consonancia con el desarrollo de los derechos humanos. 

a) Marco legal de las principales reformas económicas 
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El impulso a nivel estructural de los años noventa fue fundamental para consolidar 

el crecimiento de los años venideros. El Derecho Económico es la rama más 

desarrollada del sistema legal chino. Zou (1999) menciona que en la VII APN 

(1988-1993) se aprobaron más de 80 leyes y decisiones sobre temas legales, de 

las cuales un cuarto estaban relacionadas con el ámbito económico. Para la VIII 

APN (1993-1998) se promulgaron reformas importantes respecto al desarrollo 

institucional. Un tercio de las 114 leyes y decisiones aprobadas trataban sobre la 

economía de mercado.  

Algunas de las principales leyes durante este último periodo en materia 

económica fueron: la Ley de Empresas (1993), la Ley de Bancos Comerciales 

(1995), la Ley Contractual (1999), la Ley de Bancarrota (2006), la Ley de 

Competencia (2006) y la Ley de Propiedad (2007). 

En 1993, se promulgó la primera Ley de Empresas de la RPCh la cual se 

enfocó en separar las funciones gubernamentales de las empresariales y se 

introdujo un sistema de compañía por acciones mediante lo cual el Estado podría 

ser propietario de activos, es decir, accionista en las empresas. Se han hecho 

modificaciones de esta ley en 1999, 2004 y 2005. Mediante estos  cambios se 

refleja la creciente autonomía de la empresa, la protección individual para invertir 

e iniciar una empresa, los cambios la estructura corporativa y la expansión del 

mercado de capitales. Además se definieron dos tipos de compañías: las de 

responsabilidad limitada y las de sociedad anónima. Asimismo, se incluyen  

algunos derechos de los trabajadores como lo es la firma de contratos laborales.  

Cabe agregar que aún quedan algunos defectos en esta materia ya que 

algunos autores expertos en derecho como Chen  (2009) afirman que aún existen 

discordancias entre la ley de Empresas y las tres leyes sobre Empresas 

Extranjeras72 por lo que sería conveniente una ley englobe a todas las anteriores 

                                                 
72 La primera fue la Ley de Empresas de Capitales Conjuntos Chinos y Extranjeros (Zhōnghuá 
Rénmín Gònghéguó Zhōng-wài Hézī Jīngyíng Qǐyè fǎ 中华人民共和国中外合资经营企业法) 
mediante la cual se permitió desde 1979 la existencia de las empresas conjuntas entre extranjeros 
y chinos con el propósito de ampliar la cooperación económica y el intercambio tecnológico 
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y así evitar divergencias.  

La Ley de Bancos Comerciales (1995) dio el marco legal para la 

trasformación de los bancos especializados estatales en bancos comerciales de 

propiedad estatal, es decir, el  criterio comercial se convertiría en el fundamento 

de los préstamos. Casi una década después, en 2003 se estableció la Comisión 

de Regulación Bancaria, organismo que se encargaría de supervisar a la banca 

china y con ello se separó al Banco Popular de China de esta tarea dejándolo 

únicamente a cargo de la política monetaria, tarea que se le había asignado desde 

su fundación como banco central de China en 1983. En conjunto se reformó esta 

ley en la que se autorizaba a esta comisión como supervisora de los bancos 

comerciales. 

La Ley Contractual de 1999, al abarcar los tres tipos de contratos existentes 

al momento (Mercantiles, de Tecnología y los que involucraban intereses 

extranjeros) facilitó y simplificó los procesos relacionados con los contratos, 

además eliminó la carga de economía planificada que sostenían las tres 

legislaciones anteriores sobre contratos. Por otro lado, se añadieron algunos 

puntos inexistentes en la legislación anterior tales como los procedimientos de 

terminación del contrato y las obligaciones antes de terminarlo,  nuevos tipos de 

contratos (por ejemplo: de compra y venta, de trabajo, de préstamo, de 

arrendamiento financiero). 

La Ley de Quiebra de 1986 es importante porque permitía la liberación de 

                                                 
internacional; la segunda, apobada en 1986, Ley de Empresas de Propiedad Extranjera 
(Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Wàishāng Dúzī Qǐyè fǎ 中华人民共和国外商独资企业法) con la que 
se permitía que las empresas extranjeras y otras organizaciones económicas o individuos 
extranjeros establecieran empresas con únicamente inversión extranjera en el territorio chino 
además, con ella se protegieron los derechos legítimos e intereses de aquellas empresas; y la 
tercera, la Ley de Empresas Mixtas Contractuales Sino-Extranjeras (Zhōnghuá Rénmín 
Gònghéguó Zhōng-wài Hézuò Jīngyíng Qǐyè fǎ 中华人民共和国中外合作经营企业法), adoptada en 
1988, a través de la cual se legitimaron como tales aquellas cuyos socios son chinos y extranjeros 
y mediante un contrato comparten órdenes sobre inversión o condiciones de cooperación, 
distribución de ingresos o de productos, comparten riesgos y pérdidas, la gestión de la empresa y 
la propiedad de los bienes. 
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recursos de las empresas fallidas para un uso más eficiente, esta ley sólo aplicaba 

para las EE. En cambio, la nueva Ley de Bancarrota promulgada en 2006 era 

aplicable  para todas las personas morales, además incluía procedimientos 

sistematizados e incluía la posibilidad de iniciar el procedimiento una bancarrota 

involuntaria a través de cualquier acreedor, ello como medida de protección a estos 

últimos ya que anteriormente se priorizaban los pagos vencidos de los 

trabajadores.  

Más aún, en 2007 se aprobó a Ley del Impuesto sobre la Renta, mediante 

la cual se igualó la carga tributaria de las empresas con intereses extranjeros y las 

empresas locales. En ese mismo año se promulgó la Ley de Competencia o 

Antimonopolio, puesta en vigor al año siguiente, en donde se prohíbe y previene 

este tipo de actividades en protección a la competencia y a los consumidores. Los 

monopolios legales aún son permitidos debido a la vialidad económica y seguridad 

nacional que proporcionan, sin embargo, se prohíbe su abuso en detrimento de 

los consumidores, por ello sus operaciones deben ser reguladas y supervisadas 

por el Estado. Esta ley, sin embargo, no resuelve el caso de los monopolios legales 

al ser ambigua en estos términos y los procedimientos debidos en tales casos. 

En 2004, en una de las modificaciones constitucionales se estableció la 

protección de la propiedad privada. Ya desde 1999 se había reconocido en este 

documento la importancia de las empresas privadas para la economía. En 2007 

se promulgó la Ley de Propiedad (Derechos Reales) de la República Popular 

China. Según Chen (2009), esta ley es importante en cuanto a la protección que 

ofrece el Estado de Derecho y el orden legal que establece en favor de la economía 

de mercado. 

En el orden de nuevas medidas legislativas e integración comercial mundial, 

en 2011 las empresas extranjeras en China ascendían a más de 400,000, de las 

cuales 400 son de las 500 más grandes de todo el mundo (Wu, 2011; 80-81). 

Actualmente se permite la existencia de empresas 100% extranjeras. Este 

tipo de inversión ha incrementado la oferta de productos de consumo. Asimismo, 
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en la tercera sesión plenaria del XVIII Comité Central del Partido (2013) se propuso 

que próximamente el sector privado podría tener el 15% del capital de las EE. En 

septiembre del 2015, se reveló un plan para reformar las Empresas de Propiedad 

Estatal en el que el las industrias de monopolios naturales serían dividida en dos 

partes: una porción monopólica que será únicamente propiedad del Estado y otra 

competitiva en la que podrán participar empresas que no son estatales. 

b) Reestablecimiento de los procedimientos jurídicos y perfeccionamiento de 

los órganos jurisdiccionales 

El imperio de la ley se ha validado como una nueva forma de control social al irse 

perdiendo poco a poco los antiguos medios de control del confucianismo y el 

maoísmo en su momento. En la apertura de China al mundo, la influencia del 

capitalismo y de su consiguiente apertura a la ideología neoliberal se han requerido 

de nuevos medios de control social, en el cual el Estado ejerce un papel importante 

de protección a la propiedad privada para lo cual se requieren normas 73 . La 

complejidad de la sociedad rebasa la delimitación estricta en cuanto a la ideología 

que impera en una sociedad por lo que la validez las tres ideologías aún es visible 

otros ámbitos de la vida pública y privada. Sin embargo, en el aspecto económico 

impera el neoliberalismo y es sin duda de gran influencia para la modificación de 

aquellas antiguas perspectivas. 

El papel del gobierno de interventor directo en la producción y la inversión 

cambió a uno de regulador. Para ello se tuvo que enmendar la Constitución cuatro 

veces desde 1982 para respaldar la reforma económica; en 1988 se reconoce a la 

economía privada y la transferencia de la tierra como prácticas legítimas; en 1993, 

se reemplazó la “economía planificada” por “economía social de mercado”; en 

1999 se estableció la protección a la economía privada y se reconoció la 

                                                 
73 Cornejo (2009) menciona que en la tercera enmienda de la Constitución de 1982 se agrega en 
el artículo 5 la práctica del Estado de derecho así como la necesidad de construir un país socialista 
de leyes. También se modificó el artículo 11, sustituyendo el carácter de la economía privada la 
cual pasó de ser “complemento” a “gran componente” de la economía del país. Este autor agrega 
que esta enmienda a la Constitución responde al propósito de llegar a formar parte de la OMC. 



 

107 
 

importancia del sector privado para la economía nacional, además se agregó que 

se gobernaría al país por medio de la ley; finalmente, en 2004, se hacen dos 

modificaciones para proteger la propiedad: 1) a la facultad de expropiación que 

tiene el Estado se agrega el deber de la compensación, 2) se expande la 

protección del Estado de “individuos y sectores privados” a “sectores no públicos 

de la economía” y 3) se agrega que la propiedad privada de los ciudadanos es 

inviolable, y que el Estado protege ya no la “propiedad legal de los ciudadanos y 

su derecho a heredar la propiedad privada” sino la “propiedad privada de los 

ciudadanos y su herencia” (Constitution of the People's Republic of China, 1982). 

Debido a ello, se ha buscado el reestablecimiento y perfeccionamiento de los 

procedimientos de los órganos judiciales. En este sentido, las diferentes ramas del 

derecho —en materia administrativa, penal y civil— han establecido el compás 

para esta evolución del sistema jurídico en China. 

Se habla de un restablecimiento porque algunos factores históricos 

interrumpieron su actividad, el sistema judicial se encontró en una fase crítica 

desde la Revolución Cultural China. El sistema de abogacía implantado en 1954 

fue abolido tres años después con la campaña anti derechista característica de 

este periodo. Se requirió su restablecimiento en 1979 y uno de los primeros pasos 

en esta dirección fue la aprobación por la V APN de la Regulación Provisional de 

los Abogados en 1980.  

 Desde entonces la profesión de la abogacía se ha expandido de 212 

abogados en 1979 (Zou K. , 1999) a más de 100,000 que prestaron sus servicios 

jurídicos en 1997 (Cuadro 12). En un principio el Estado promovió el 

establecimiento de oficinas estatales para servicios jurídicos bajo la supervisión 

del Ministerio de Justicia. No fue sino hasta 1988 que se comenzó a experimentar 

la aceptación de firmas de abogados que no fueran pertenecientes al Estado y en 

1989 se legalizaron estas firmas. 

En 1993 comenzaron una serie de reformas para regular a los abogados 

aunque fue hasta 1996 que se promulgó la Ley de Abogados, fue a partir de esa 
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fecha que la abogacía dejó de ser ejercida por “trabajadores legales del Estado” y 

en cambio se definió a los abogados como “aquellos con el permiso para practicar 

y proveer servicios legales a la sociedad”, además se estableció la asistencia legal 

gratuita a aquellos con pocos recursos económicos. 

El ex presidente de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China Qiao Shi  

(1993-1998) fue un personaje que logró hacer que la institución que dirigía se 

encargara de supervisar la aplicación de la Constitución así como de la 

promulgación de leyes, ello tomando en cuenta la dirigencia del PCCh. 

Actualmente la APN también tiene el poder de interpretar la Constitución. 

En 1998 como parte de una reforma judicial, se nombraron a diez 

magistrados que se encargarían de los casos más difíciles  así como de investigar 

las principales cuestiones sobre la corrupción judicial en los tribunales. Además a 

partir de este año, algunos juicios y audiencias serían abiertos al público, y se 

emitió una regulación para los casos mal juzgados; las víctimas, testigos y 

sospechosos serían informados de su lista derechos cuando se encuentren 

involucrados en algún caso; y cambió en el sistema de reclutamiento de 

reclutamiento de los jueces (ahora los abogados con más experiencia y los 

profesores de derecho serían reclutados para ser jueces). De acuerdo con Zou 

(1999)  este sistema aún cuenta con varias fallas como la corrupción, la 

dependencia financiera de las altas esferas del gobierno y el poder político del 

Partido Comunista que aún rebasa al poder judicial. 

En primer lugar, el Derecho Administrativo también surgió en el nuevo 

periodo de reformas en China, siendo éste el que regula las relaciones entre los 

órganos de gobierno y los ciudadanos. El experto en derecho Mo (2009) menciona 

que esta rama del derecho nace en cuando se abre la posibilidad de levantar una 

demanda contra el gobierno, lo cual sucedió con La Ley Provisional sobre 

Procedimiento Civil de 1982.  

Las primeras reformas administrativas en China se dieron en 1982, 1988, 

1993, 1998 y 2001.  Escobar (2009) señala que la democratización de la 
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administración pública y la transferencia de ésta a las clases populares fueron los 

principales objetivos de las reformas administrativas de las décadas de los 80 y 

90.  

Las dos primeras leyes en la materia fueron en 1982 la Ley Provisional 

sobre Procedimiento Civil y en 1987 el Reglamento sobre las Sanciones de la 

Administración de la Seguridad Pública. No fue sino hasta 1989 cuando la Ley de 

Procedimientos Administrativos fue promulgada e implementada. Esta última 

establece los lineamientos para lo que se considera como actividades 

administrativas legales e ilegales. El complemento de la ley administrativa de 1989 

surgió en 1994 con la Ley de Compensación Estatal. Sumado a esto se creó la 

Ley Sanciones Administrativas en 1996. 

En 1998 se centró en combatir la excesiva burocracia con Ley de 

Supervisión Administrativa promulgada en 1997 mediante la cual se establecieron 

las funciones de los órganos supervisores sin la intromisión de otros 

departamentos administrativos, organizaciones públicas o individuos. 

En 2001 se estableció la Administración Urbana y la Oficina para el 

Cumplimiento de la Ley (Chéngguǎn 城管) para todas las grandes ciudades, ello 

como parte de un programa para la mejora de la gobernanza municipal ya que las 

ciudades más pobladas también son en las que se presenta mayor complejidad de 

las problemáticas sociales. 

En julio de 2015 se dio a conocer el nuevo reglamento sobre promoción y 

degradación de cuadros del PCCh, en él se introdujeron nuevos motivos para la 

degradación de éstos con el objetivo de establecer una administración pública más 

eficiente, así aquellos que no muestren la competencia necesaria para un cargo o 

actúen inmoralmente ser degradados o incluso destituídos de su cargo. 

Anteriormente ello no era posible, los funcionarios del Partido sólo podrían ser 

destituidos si violaban las reglas del Partido o la ley, el antiguo reglamento ponía 

una mayor importancia en la promoción de los funcionarios. 
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En segundo lugar, el Derecho Penal también fue desarrollado. En 1979, 

durante la segunda sesión de la V APN, se promulgó el primer Código Penal siendo 

modificado en 1997 para adaptarse a los cambios sociales y al desarrollo de la 

reforma económica. En ellos se prohibía la sanción de una conducta sin una ley 

que lo califique como delito, se definieron nuevos tipos de delitos por ejemplo los 

que guardan relación con la protección del medio ambiente.  

Otro avance en este ámbito fue la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1979, 

modificada en 1996 para introducir algunos derechos de los detenidos y la 

presunción de inocencia como importante avance en materia de derechos 

humanos. Aunque en la práctica ello no ha sido suficiente para la abolición de las 

detenciones arbitrarias ya que cada institución tiene libre interpretación de esta ley. 

En tercer lugar, en 1986 la APN aprobaron los Principios Generales de 

Derecho Civil de la RPCh, un avance en materia civil y actual ley básica del 

Derecho Civil en China. Mediante esta reglamentación se reguló la relación de los 

bienes en el país, es decir, los derechos de propiedad civil de diferentes órdenes: 

pública, privada, intelectual, de administración de predios, de uso de recursos 

naturales, de operación mercantil de una empresa de propiedad popular, etc.  

Los avances en materia de leyes civiles han sido crecientes, sin embargo 

aún no existe un Código Civil en China. El Derecho Civil y Mercantil de acuerdo 

con Chen (2009) en conjunto conforman la base del sistema legal de la economía 

de mercado socialista. Según este autor, ambas ramas del derecho se encuentran  

bbmezcladas al estar la primera en disposición de las relaciones de propiedad y 

las transacciones y la segunda de los sujetos de la economía de mercado y sus 

actividades. Así cada una está contenida dentro de la otra. Así explica la 

complejidad de la elaboración de un Código Civil ya que al aplicarse nuevas 

reformas, las relaciones económicas se mantienen en cambio constante. 

3.2.4 Las políticas sociales 

Durante el gobierno de Hu Jintao y Wen Jiabao (presidente y primer ministro, 
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respectivamente, en el periodo 2003-2013) la economía mantuvo un alto 

crecimiento a través de unodelo en que se gesstaron los problemas sociales que 

actualmente el gobierno Xi Jinping enfrenta.  

Anterior a las reformas se manejaba un sistema de protección social directa 

desde las unidades de trabajo y las brigadas rurales. Sin embargo, la fuerte 

dependencia del gobierno limitó las capacidades productivas. 

A partir de las reformas de 1978 se dio la transición del sistema de unidades 

de trabajo a un sistema universal de seguridad social en las zonas urbanas desde 

la década de 1990. En las últimas dos décadas, se ha intentado adaptar las 

políticas sociales a los cambios sociales, como lo fue la abolición del impuesto a 

la agricultura y de las colegiaturas en los primeros nueve años de educación para 

las niños, así como la implantación creciente de programas de desayuno en las 

escuelas. 

 La seguridad social de los chinos consiste en cinco rubros: salud, 

pensiones, accidentes laborales, desempleo y maternidad. La autoridad 

encargada es el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social (MRHSS).  

Actualmente, en el capítulo dos de la Constitución vigente china (1982) 

relativa a los derechos fundamentales y las obligaciones de los ciudadanos se 

incluyen apartados referentes a los derechos sociales: empleo (art. 42), retiro (art. 

44), seguridad social (art. 45) y educación (art. 46). Adicionalmente, se han 

formulado paulatinamente una serie de reglamentos y leyes secundarias que han 

permitido el desarrollo de las políticas sociales.  

En las nuevas reglamentaciones se permite transferir Fondos de Pensión, 

de Jubilación , de Accidentes de Trabajo y de Desempleo hacia otra entidad 

geográfica en el interior de China en caso de que el trabajador se mude. Sin 

embargo, este reembolso del seguro es muy difícil de reclamar en la medida en 

que el desarrollo de este plan esta todavía pendiente ya que la ley no especifíca 

cómo se hará esto.  Además, se plantea el establecimiento de un solo número de 
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seguro social por trabajador a nivel nacional así como el otorgamiento de mayor 

autoridad al MRHSS, lo que permite el acceso a las cuentas bancarias de los 

contribuyentes si se cuenta con el permiso de la autoridad local correspondiente 

(Ramo Fernández, 2011; 7-8). 

Mediante la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales en 2001, se ha formulado un compromiso a nivel 

internacional para adoptar medidas en favor del desarrollo social acorde con los 

valores sustentados por los miembros integrantes de la Organización de las 

Naciones Unidas firmantes de este pacto.  

A pesar todas estas nuevas medidas legislativas, el ajuste en los rubros que 

trastocan los derechos sociales —como lo son la vivienda, la educación, el empleo 

y la seguridad social— ha sido complejo, paulatino y aún latente. A continuación 

se hará un breve recuento de las medidas en cada una de estos ámbitos. 

a)  Vivienda 

Actualmente la vivienda no está cubierta por la Ley de la Seguridad Social aunque 

existe un Fondo de Vivienda, administrado por el Ministerio de Vivienda y 

Desarrollo Urbano-Rural, del cual es obligación del trabajador y/o del empleador 

contribuir. Sin embargo, este fondo no cubre en totalidad la vivienda por lo que la 

mayoría de los chinos destina una gran parte de su ingreso a vivienda, 

especulación e hipotecas (Poch-de-Feliu, 2009; 278), especialmente la población 

rural. En 2012, la vivienda representaba el segundo mayor porcentaje del gasto74 

(18.4%) de ocho rubros en los hogares rurales (ver cuadro 16), un porcentaje sólo 

superado por el consumo de alimentos. Mientras que la población urbana gasta no 

sólo más en alimentos sino también en vestido y sobre todo, en comunicaciones y 

trasporte.  

En materia de vivienda, se han visto dos cambios importantes en China: la 

                                                 
74  Se refiere a los gastos de los hogares relacionados con la vivienda incluyendo renta, agua, 
electricidad, combustibles, administración residencia. 
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liberación del mercado inmobiliario y la modificación de las viviendas tradicionales 

por construcciones modernas. En este apartado se hablará sobre el primero. 

En 1997 se pusieron en marcha las reformas de vivienda, las cuales 

permitieron la venta de las viviendas pertenecientes a las unidades de trabajo. Esta 

liberación del mercado inmobiliario tuvo como limitación los altos precios de las 

viviendas, por lo que en 1999 fue aprobado el programa de viviendas asequibles. 

En 2010, el gobierno central puso en marcha un programa de prueba para la 

construcción de viviendas de bajo costo con préstamos sustentados en el sistema 

de fondos acumulados para la vivienda pública que se aplicaría en 28 ciudades 

entre las cuales se repartirían 133 proyectos y 49,300 millones de yuanes. Se 

estipulaba bajo un reglamento publicado en julio de 2010 fuesen alquiladas por un 

periodo máximo de 8 a 10 años. 

Entre 2011 y 2015, 20 millones de viviendas asequibles fueron construidas 

y a mediados del 2015, 12 millones más se encontraban en construcción. En 2015 

el gobierno central asignó 124,300 millones de yuanes para financiar este 

programa de vivienda. Sin embargo, este programa tiene varias limitaciones.  

En primer lugar, se han encontrado dificultades en el control de los recursos 

destinados a este tipo de programas(Xinhua, 2015); la Auditoría Nacional reveló 

que en 2013 7,830 millones de yuanes fueron malversados en proyectos ajenos a 

la vivienda mientras que 1,540 millones de yuanes fueron defraudados y más de 

47,500 familias que fueron dotadas de este recurso no cumplían con los requisitos 

para ser candidatos a él (Xinhua, 2014). En segundo lugar, es insuficiente para la 

gente que lo necesita, la gente de bajos recursos en las ciudades que usualmente 

corresponde ser la población flotante75, si tomamos en cuenta que en 2014 habían 

253 millones de personas clasificadas como población flotante (aunque ellas no 

tengan acceso a este recurso ya que está destinado sólo a los residentes urbanos 

con registro de residencia).  

                                                 
75 Para una explicación sobre este término ver el apartado 4.1 
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Este programa se ha mantenido como respuesta a la creciente urbanización 

aunque como ya se ha mostrado aún no cumple totalmente con el objetivo de 

asegurar la vivienda en la población china urbana. Aunado a la falta de cobertura 

de este programa, aún queda por desarrollar un sistema que eficientice los 

recursos detinados a este tipo de propósitos tanto por lo problemas 

administrativos76 que se puedan presentar como por los problemas de corrupción 

que se enfrentan. 

b) Educación 

Antes de Revolución Cultural el Estado se encargaba de proveer este beneficio, 

mismo que había sido impulsado tanto en hombres como mujeres sobre todo 

después de 1958 a partir del documento “Directiva en actividades educativas” 

emitido por el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado. Sin 

embargo, los 10 años que duró la Revolución Cultural, la gente dejó de atender las 

aulas para dedicarse a labores productivas de tiempo completo 77  por lo que 

prácticamente se reconstruyó a partir de las reformas de 1978. 

El desarrollo de este ámbito a partir de las reformas se analizará a partir de 

tres puntos: 1) los avances en materia de legislación, 2) las limitaciones para cubrir 

este rubro como parte de una política social y 3) la apertura de la educación en 

China. 

La Ley de Educación Obligatoria de la República Popular China aprobada 

en 1986 establece la educación obligatoria 78  de los primeros nueve años de 

educación. Esta última fue modificada en 2006 para agregar la gratuidad de este 

servicio y establecer una serie de mecanismos para asegurar los fondos para la 

educación. Sin embargo, en la práctica el acceso a este servicio público es sólo 

                                                 
76 En la Auditoría Nacional china dada a conocer en 2016 se informó que 1,500 millones de dólares 
asignados a proyectos sociales aún no se habían usado debido a una administración ineficiente de 
los fondos (El Diario del Pueblo, 2016). 
77 Por ello se le conoce como “la Generación Perdida” a la juventud de la época que perdió la 
oportunidad de educarse en aquel contexto histórico. 
78 Ya en 1982 se había establecido en la Constitución la educación como obligación, ya no era 
solamente un derecho. 



 

115 
 

posible si se cumple la documentación necesaria, ello incluye el permiso de 

residencia correspondiente a la zona en la que se pide este servicio. Actualmente 

los principales problemas de la educación son la falta de financiamiento y de 

cobertura para los hijos de migrantes en las ciudades.  

Para 2012, el gobierno chino tenía logró el objetivo que se había fijado en 

1993 de alcanzar un gasto del 4% del PIB en educación (Xinhua, 2013), sin 

embargo, esta meta fue cumplida 12 años después de lo esperado. Al respecto, 

cabe mencionar que  este rubro representaba el 2% del PIB en 198579 (UNDP, 

2013), esto es, un aumento del 100% se logró en 27 años.  

En lo referente a la falta de cobertura de los hijos de migrantes, el registro 

de residencia limita este beneficio social para los hijos de los inmigrantes aunque 

se han establecido escuelas privadas para éstos, muchas veces terminan cerradas 

por la falta de documentación necesaria. 

A pesar de sus limitantes, los avances en esta materia se han visto 

reflejados estadísticamente. El primer impulso de incremento de la matriculación a 

nivel básico, medio y superior fue durante el periodo 1990-2000 (ver Cuadro 3) con 

un incremento de la tasa de matriculación en 20.3%, 10.6% y 45.9% 

respectivamente. Cabe notar que sólo el 27.3% de la población se graduó de la 

universidad en 1990, mientras que en 203 este porcentaje aumentó al 87.6%. 

La apertura de China también se ha gestado en el ámbito académico 

Actualmente, los estudios en el extranjero como parte de la trayectoria académica 

de los chinos ha adquirido importancia. La mayoría de los puestos más altos en 

las instituciones académicas más importantes han ido a estudiar al extranjero y se 

ha permitido la influencia en la academia de los conocimientos provenientes de 

fuera de China. Además, se ha promovido que los extranjeros elijan China como 

lugar de estudio. Wu señala que mediante el esbozo del plan 15 de desarrollo de 

las carreras de educación nacional “Guó jiā Jiàoyù Shìyè Fāzhǎn ‘Shíyīwǔ’ Guīhuà 

                                                 
79  En este mismo año el promedio de gasto como porcentaje del PIB de los países de bajo 
desarrollo fue de 3.1% (Allard & Garot, 2010). 
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Gāngyào 国家教育事业发展十一五规划纲要” se ha logrado aumentar el número de 

becas a 3,000 extranjeros en 2009 y 2010 fomentado así la participación conjunta 

en la academia así el influjo de China hacia el exterior. 

c) Empleo 

Con 58.9% (802 millones de personas) de Población Económicamente Activa en 

China al 2013 (Grupo del Banco Mundial, 2016d) el consiguiente desarrollo de la 

legislación en materia de empleo a partir de las reformas modernizatorias, China 

aún enfrenta retos en materia laboral. Los salarios en China han tendido a crecer 

desde 2010 y ya no es uno de los países asiáticos con menores salarios (se 

encuentra por encima de Filipinas, Tailandia e Indonesia, entre otros) (China 

Labour Bulletin, 2016a), sin embargo, los costos de vida de las ciudades chinas ha 

crecido igualmente y las demandas de los trabajadores por mejores salarios y 

mejores condiciones de trabajo son persistentes. Sumado a ello, una tasa de 

desempleo que aumentó con las reformas y una legislación que aún no se ha 

traducido del todo en una aplicación real.  

En 2016 el salario mínimo para la mayoría de las ciudades y de las capitales 

de provincia es de alrededor 239 dólares, sin embargo, las ciudades más 

pequeñas y pobres apenas alcanzan un salario mínimo de 149 dólares. Shanghai 

es el lugar con el salario mínimo más alto  de ese país, el cual aumentó de 167 en 

2010 a 327 dólares en 2016 (Ibíd.). 

Estos incrementos en el salario han sido producto de una disminución en la 

mano de obra80, así como de las demandas de los trabajadores y las presiones del 

gobierno central. De enero a agosto de 2016 se registraron 1828 huelgas, la mayor 

parte en Guangdong (228), Shandong(148), Jiangsu(148) y Henan (148). (China 

Labour Bulletin, 2016b). Los mayoría de las cuales exigían un aumento en los 

salarios, o bien, la demanda por salarios no pagados. 

                                                 
80 Yu (2014) asegura que esta disminución en la mano de obra se debe al decremento en la tasa 
de migración así como de un aumento en la aversión de los jóvenes por trabajos mal pagados. 
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Por otro lado, la tasa de desempleo oficial ha aumentado de 

aproximadamente el 2% al 4% en un periodo de 20 años desde 1988. Sin embargo, 

Belsie afirma que la tasa real en este mismo periodo pasó de alrededor del 4% al 

10%81  y agrega que este aumento se debió a los recortes (de las Empresas 

Estatales) que ocurrieron en este periodo de transición desde una economía 

controlada por el gobierno a una en donde las fuerzas del mercado tienen un mayor 

papel en la economía (2015). 

La base de las reformas en materia de empleo se proyectó en la Ley Laboral 

de 1994 82  la cual estableció igualdad de derechos al empleo, a escoger la 

ocupación, a la remuneración del trabajo, al descanso y a las vacaciones, a la 

protección de la seguridad y salud en el trabajo, en el entrenamiento de habilidades 

vocacionales, a la seguridad social y el bienestar, a la petición de soluciones en 

los conflictos laborales; además establece la existencia un salario mínimo, fija un 

horario máximo de 8 horas diarias y de 44 a la semana y prohibe el trabajo infantil 

(China Internet Information Center, 2009). 

La legislación aún tiene brechas en su aplicación, en la realidad muchos 

trabajadores trabajan tiempo extra sin remuneración y a veces ni siquiera reciben 

sus salarios regulares, muchos trabajadores no tienen contrato y no tienen 

vacaciones (China Labour Bulletin, 2016a). A pesar de la implementación de 

reglamentos relacionados al empleo aún no se han traducido en la práctica, tal es 

el caso de las Regulaciones sobre el Salario en 2004 la cual establecía que el 

salario mínimo por región debía ser entre el 40% y 60% del salario promedio local, 

cuando al 2016 la mayoría de las ciudades el salario mínimo apenas alcanza el 

                                                 
81  Las cifras oficiales no incluyen sectores de desempleados como los que están sujetos a la 
práctica del xiàgǎng de los que se hablará más adelante. 
82  Además, con el objetivo de llenar algunos vacíos en la legislación laboral , de especificar y 
puntualizar algunos los conceptos, se aprobado otras leyes en esta materia, por ejemplo: en 2001 
y 2002, la Ley en la Prevención y Control de Enfermedades Ocupacionales y la Ley para l Seguridad 
en el Trabajo, respctivamente; en 2007, la Ley de Contrato Laboral, la Ley de Promoción del Empleo 
y la Ley de Mediación y Arbitraje en la disputa Laboral. 
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30% del salario promedio (Ibíd). 

d) Seguridad Social  y políticas de alivio a la pobreza 

Hablar de seguridad social es hablar de políticas con las que un gobierno 

resguarda los intereses de supervivencia de cada uno de sus gobernados. En 

China se ha buscado dar autonomía a este aspecto de la gobernabilidad  

especialmente después de las reformas de 1978. Antes de este año, la seguridad 

social era estrictamente controlada directa y estrictamente bajo la organización del 

Partido Comunista. Basta recordar que en la época de Mao se recurrió a los 

cupones de racionamiento para controlar la distribución de la comida en la 

población urbana china.  

En primer lugar, no fue hasta 2010 que fue promulgada la primera Ley de 

Seguridad Social que comenzó a aplicarse en 2011, antes de está fecha, la 

seguridad social se encontraba fragmentada a cargo a las autoridades locales  

(Ramo Fernández, 2011). Esta ley especifica el derecho de todos los ciudadanos 

a acceder a cinco formas de seguro: seguro de pensiones, seguro médico básico, 

seguro por lesiones en el trabajo, seguro por desempleo y seguro por maternidad. 

Se ha considerado el fenómeno migratorio y por ello, en esta ley se incluye la 

permisibilidad de transferencia de la cuenta del seguro de vida básico de un lugar 

a otro.  

En ese mismo año se implementó un programa piloto de pensiones para las 

zonas rurales con la meta de alcanzar el 40% de estas áreas y que un año más 

tarde se amplió al 60%. En 2014, el Consejo de Estado anunció la integración del 

sistema de pensiones rural y urbano para 2020 (China Daily, 2014) mediante lo 

cual se pretende aliviar las diferencias entres estas dos áreas y permitir a los 

migrantes conservar sus pensiones aunque cambien de lugar de residencia de 

rural a urbano. Este sistema se destaca por exigir la mayor contribución tanto de 

los empleadores como de los empleados.  

Las pensiones son parte de la seguridad social en China desde 1984, 
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cuando se estableció un fondo común para las pensiones el cual para 1994 se 

extendió hasta cubrir a casi todas las EE. Inicialmente, el sistema de pensiones 

cubría únicamente a las EE, sin embargo, a partir de 1999 la cobertura se fue 

expandiendo a las empresas privadas, lo cual se reflejó en un incremento 

acelerado en la cobertura de la población por este seguro (Gráfica 10).  

Respecto a la seguridad médica, una de las primeras políticas desde 

lareforma la estableció el presidente Hu Jintao, quien se mostró especialmente 

preocupado por el tema de la cobertura de la seguridad social en la población 

china. En el XVII Congreso del Partido Comunista llevado a cabo en 2007 se fijó 

el objetivo de que para el año 2020 todos los chinos tendrían acceso a la asistencia 

médica y consiguientemente en 2008 se promulgó la “Desición del establecimiento 

de un seguro médico básico para empleados.” Posteriormente, en 2009 el Consejo 

de Estado adoptó los Dictámenes sobre la Profundización de la Reforma de los 

Sistemas de Atención Médica y Sanitaria que se enfoca en mejorar estos servicios 

a nivel nacional y en proporcionar seguros mejores y con mayor cobertura. 

Actualmente  282,980 millones de personas son contribuyentes del seguro 

médico (Gráfica 11). Aunque su cobertura es limitada, no es de menor importancia 

al ser esta cifra diez veces la cantidad de contribuyentes que se tenía en 1999. De 

acuerdo con cifras oficiales, al 2012, el 98% de la población rural estaban cubiertas 

por el seguro médico, esto es, 805 millones de personas (People Daily, 2013). Sin 

embargo, para 2011, aunque el 5.2% de PIB estaba destinado a la salud83 sólo el 

56% del gasto médico nacional provenía de las cuentas públicas (OECD, 2014). 

Así, en un país en donde el gasto per cápita se calcula en 432 dólares, el cargo 

que tiene que cubrir el sector privado per cápita en salud es de 190.08 dólares 

(Ibíd.). 

Los gastos médicos conforman alrededor del 8.7% del consumo total de los 

residentes del campo y del 6.4% en las ciudades (Cuadro 16) y de acuerdo con 

                                                 
83 El promedio de gasto en salud de los países miembros de la OECD en 2011 fue de 9.3%, esto 
es 4.1% más que en China (OECD, 2014). 
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Ping (2006; 74) el endeudamiento es una práctica recurrente para cubrirlos.   

En la gráfica 11 se destaca el contraste entre la cantidad de beneficiarios y 

de contribuyentes de los seguros de desempleo, cabe recordar que las codiciones 

para ser beneficiario de este seguro son ser despedido sin la voluntad del 

trabajador, haber sido contribuyente al seguro al menos un año y registrarse para 

garantizar que el candidato está en un proceso de búsqueda de empleo. 

El seguro de desempleo ha sido parte del sistema de seguridad social en 

China desde 1986, cuando se estableció un seguro de desempleo disponible 

únicamente para aquellos trabajadores que perdieran su trabajo en las EE debido 

a la bancarrota, la disolución, la cancelación o la reorganización de las mismas. 

Las personas que resultaron desempleadas a partir de la reforma a las EE y que 

aún no han encontrado empleo reciben una remuneración 84  y constituyen un 

sector xiàgǎng (下岗), a estas personas no se les considera en las cifras oficiales 

de desempleo. En 1999 se vislumbró otra medida respecto a la seguridad laboral. 

Durante su gobierno, el entonces primer ministro Zhu Rongji mostró su 

preocupación por la falta de seguros para el desempleo, lo cual se vio reflejado en 

las Regulaciones sobre Seguro de Desempleo, documento promulgado por el 

Consejo de Estado en enero de 1999 en el cual se sientan las bases de 

estipulación de las contribuciones que las empresas privadas deben de aportar (el 

2% del total del gasto en salarios). En los últimos años se ha desarrollado un 

seguro de desempleo para los trabajadores en las ciudades, ya no sólo para 

aquellos trabajadores de las EE, transición que se logró totalmente en 2006. La 

cantidad que recibe el asegurado no es propoporcional a su contribución y es fijada 

localmente, los candidatos a recibir este seguro son aquellos que han hecho 

contribuciones por un año o más y no pueden recibirlo por más de dos años 

En segundo lugar, entre las políticas sociales coadyuvantes al sistema de 

seguridad social de China se destacan tres: las medidas de planificación familiar, 

las políticas para la mitigación de la pobreza y las políticas para los productores 

                                                 
84 En 1997 correspondía a una cantidad de 33 dólares mensuales (Gamble, 2003). 
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agropecuarios. 

Es relevante que en China el sector salud es altamente relacionado con el 

sistema de planificación familiar. En 2013, el Ministerio de Salud y la Comisión 

Nacional de Población y Planificación Familiar fueron integrados en una sola 

institución, en la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar. Aunque poco 

a poco las medidas de planificación familiar se han ido flexibilizando y desde 2016 

la APN entró en vigor la abolición de la política del hijo único85 permitiendo a todas 

las parejas casadas tener dos hijos. 

Dentro de las Políticas de Desarrollo para el Alivio de la Pobreza —un 

proyecto que se comenzó a mediados de los 80— se ha desarrallado algunos 

programas focalizados al sector rural con menores ingresos. Tal es el caso del 

Subsidio de Bienestar (dībǎo 低保) el cual consiste en una transferencia de dinero 

a los hogares con  bajos ingresos y cubre alrededor del 65% de la población que 

vive debajo de la línea oficial de pobreza y las Cinco Garantías (wúbǎo 五保 ) el 

cual funciona mediante la provisión en especie de agunos servicios y está 

destinado a la protección de los ancianos, los discapacitados y a los huérfanos 

menores de 16 años, aquellos quienes no pueden proveerse de ingresos 

trabajando. Este último ha existido desde principios de los cincuenta pero ha sido 

sometido a varias revisiones y modificaciones. 

La pobreza ha sido mitigada desde la década de 1980, aunque la cifra de 

personas que vivía con menos de US$1.25 al día era de 208 millones al 2005, ello 

representaba en sí un logro ya que esta cifra es resultado de una disminición en la 

pobreza de más del 75% desde 1981 cuando existían 835 millones de personas 

bajo el mismo parámetro de pobreza ( (El Banco Mundial, 2013)).  

Por otro lado, se han implementado políticas de apoyo a los productores 

agrícolas, estos programas de apoyo han aumentado la proporción de 

beneficiarios en los últimos años. En el periodo de 1995-1997 alrededor de 2.5% 

                                                 
85 Se hablará más respecto a esta política en el apartado 4.2 
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mientras que en de 2010 a 2012 este porcentaje aumentó al 15% del total de los 

ingresos agrícolas (OECD, 2015). 

Es de reconocer que el punto de partida para la implementación de este 

nuevo sistema ha sido en condiciones en las que el viejo sistema no denotaba sino 

precariedad. Anteriormente, aunque la población se encontraba cubierta en 

totalidad por la seguridad que dotaba el Estado, también limitaba la libertad del 

individuo al no poder moverse más allá de lo que el Estado fijaba y además, el 

sistema comunitario existente previo a las reformas nunca alcanzó el desarrollo 

suficiente para efectivamente cubrir a toda la población. Ejemplos de ello son: la 

deficiencia en el abastecimiento de alimentos, la baja proporción de médicos 

respecto al total de la población, los bajos niveles de educación, etc. —problemas 

recurrentes en el periodo previo a las reformas de 1978 en China. Entre los 

avances sobre seguridad social de los últimos años destacan tres aspectos: la 

posición ideológica desde la cual se ha procurado, su desarrollo en materia legal 

y las políticas sociales coadyuvantes. 
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4. Impacto social de las reformas en la estructura social china del siglo XXI 

Como ya se mencionó en el capítulo 1 el concepto de estructura social al que se 

hará referencia es el de Giddens, es decir, se defina como una forma social 

construida a partir de la socialización que forma al individuo y se refleja en las 

prácticas sociales de un sistema.  

A partir de la creciente apertura económica la población china ha visto la 

influencia de este cambio que se implantó desde la estructura y guiado por el 

Partido Comunista Chino (PCCh). A pesar de la diversidad y la inmensidad 

territorial, se ha reflejado en la totalidad de la población china. 

Las reformas han provocado en primer lugar nuevos fenómenos sociales 

como la migración, el cambio en los patrones de consumo y una nueva forma de 

unidad nacional que han dado pauta a una transformación profunda de la 

sociedad; en segundo lugar un reajuste en la estructura social a partir de los ya 

mencionados fenómenos, esto es modificaciones en la estratificación social como 

lo es el surgimiento de una “clase media china”, en la estructura familiar se ha 

construido la fórmula (4-2-1), y nuevos campos de socialización que se han creado 

a partir de la apertura en la cultura. Todos estos aspectos serán abordados con 

mayor detalle a continuación.  

4.1 Migración 

[…] hoy habría que elegir la figura del inmigrante [como 
figura emblemática de la modernidad], viajero colmado 
de recuerdos y proyectos, que se descubre y se 
construye a sí mismo en el esfuerzo cotidiano por ligar el 
pasado y el futuro, la herencia cultural y la inserción 
profesional y social […] (Touraine, 2000:202) 

   
La migración es un fenómeno social que provoca cambios en la estructura social, 

además es una de las consecuencias más evidentes de las reformas de 

modernización socialista. A partir de la apertura de la economía en los años 80 el 

trabajo agrícola ha descendido a menos del 50 por ciento y desde los 90 la 

movilización interna de la población se ha acelerado en un intenso proceso 
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migratorio (Cuadro 13). 

Sus causas son por un lado, el impacto de los ajustes económicos que la 

población ha tenido por las reformas así como el desplazamiento de algunas 

personas por la adquisición de tierras por parte del gobierno para el desarrollo de 

la infraestructura que habilite este nuevo sistema económico y la mayor libertad de 

movilidad de la población. Al día de hoy, los cupones de racionamiento de los que 

dotaba el Estado a quienes poseían el registro de residencia urbano ya no existen 

y por lo tanto ya no delimitan la capacidad de subsistir al lugar de registro de 

residencia 

Los principales fenómenos sociales ligados a la migración son la brecha entre 

el ingreso rural y el urbano, la inconsistencia en el registro de residencia, el 

surgimiento de la población flotante, la integración de la cultura rural y urbana, y 

por último, los desajustes sociales. Todos ellos se estudiarán a continucación. 

a) Brecha entre el ingreso rural y urbano 

La mejor remuneración del trabajo en las ciudades y mejores oportunidades de 

sobresalir profesionalmente fue el primer impulso que movió a la población china 

a emigrar del campo.                                                      

 La brecha del ingreso entre la población rural y urbana cada vez es más 

grande, mientras que en 1978 el ingreso urbano era dos veces y medio más grande 

que el rural en 2013 el ingreso disponible per cápita en las ciudades fue tres veces 

más alto que en el campo (Gráfica 12). En contraste, el gobierno ha buscado 

desarrollar la seguridad social de la población rural: desayunos en las escuelas, 

mayor cobertura en los sistemas de salud y pensiones.  

b) Inconsistencia en el registro de residencia 

La creciente migración interna china ha devenido en un importante fenómeno 

social en donde se ha venido clasificando a la población que migra sin cambiar su 

registro de residencia como población flotante. Este nuevo sector de la población 
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china se caracteriza por la carencia o pérdida de derechos ciudadanos  —como lo 

es el acceso a la seguridad social pública— al momento en que se migra sin este 

cambio en su registro oficial de la residencia. 

El sistema de registro de residencia consiste en una medida del Estado que 

se impuso legalmente desde 1958 para controlar el flujo migratorio interno de la 

población, el cual permitía identificar y clasificar a la población china 

principalmente en tres ámbitos respecto al origen que era heredado por la madre86: 

1) localidad 87  y 2) modo de producción (agrícola y no agrícola), y modo de 

socialización (unidad de trabajo y comuna). En la actualidad, el tercer ámbito se 

ha suprimido. 

Las reformas de 1985 en el sistema de registro de residencia incluyeron la 

creación de una identificación personal y de permisos de residencia provisional 

además, alquilar residencias a los migrantes dejó de ser ilegal  (Froissart, 2008). 

Así la permisibilidad de la migración se fue flexibilizando hasta nuestros días  

cuando lejos de limitar el flujo sólo, ha imposibilitado que gran cantidad de 

trabajadores migrantes gocen de seguridad social88 al no ser considerados como 

habitantes del distrito en donde se establecen por carecer de registro de residencia 

urbana. Por ende, además de ser privados de sus derechos sociales los migrantes 

tienen un menor poder adquisitivo al no tener acceso a ningún tipo de seguridad 

social sin este registro. 

En 2003 el Consejo de Estado emitió un documento en el que se nombró a 

la migración como clave para el desarrollo del país. Seguido a esto, se prohibió la 

discriminación laboral hacia los migrantes y propugnaba mejores condiciones de 

trabajo para ellos y educación para sus hijos. Antes de ello, durante años, los 

                                                 
86  Desde 1998 existió una política de reagrupamiento familiar que permitía al niño heredar el 
registro urbano del padre, sin embargo quedó sujeta a una serie de restricciones locales. 
87 Esta clasificación es importante debido a que existe una jerarquización económica y social entre 
las diferentes localidades que repercute directamente en los derechos y las obligaciones de la 
población (Froissart, 2008; 6) 
88 En diciembre de 2013 se calculaba que cerca de 200 millones de personas que viven en las 
ciudades no contaban con este registro (Niu, 2013). 
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migrantes sin permisos de residencia fueron perseguidos para ser devueltos a sus 

lugares de origen. Quienes no tenían el permiso residencial emitido por el gobierno 

y contaban con el dinero necesario para subsistir en la ciudad lo podían hacer con 

el riesgo de enfrentarse a arrestos y deportaciones arbitrarias (Cheek, 2008; 39). 

La población flotante al 2014 constaba de 253 millones de personas 

(Cuadro 14), esta cifra representa alrededor del 34% de la población urbana a nivel 

nacional en ese año. Cheek afirma  que este grupo de personas son ‘pieza clave 

de la economía nacional china’ al ser importante la cantidad de dinero que se 

transfiere a sus familiares en el campo (2008: 39). 

En 2014 los residentes urbanos permanentes sumaron alrededor de 55% 

de la población total de China (OECD, 2015) contrastante con el 18% de la 

población que era residente urbano en 1978 (China Statistical Yearbook 2014). Sin 

embargo, los residentes urbanos que poseen un registro de residencia urbano 

representaban tan solo el 36% en 2013 del total de la población china.  Ante este 

panorama y siendo que la población urbana estimada para 2020 es del 60% de la 

población total, uno de los objetivos del Plan de Urbanización  2014-2020 es 

aumentar el número de proporción de registros urbanos del 35.7 % al 45% de la 

población total de este país (OECD, 2015).  

El exceso de mano de obra es una de las razones por las que el registro de 

residencia aún se mantiene. A pesar de que actualmente en algunas ciudades 

pequeñas es permitido el cambio de registro sin mayor restricción89, las grandes 

                                                 
89 Una reforma que permite solicitar un registro urbano a toda persona (junto con su familia) que 
tenga un trabajo urbano, un ingreso y un lugar de residencia fijo por un mínimo de dos años , fue 
implementada en las ciudades pequeñas desde 1997 (Froissart, 2008; 28). En julio de 2014 se 
modificó esto, permitiendo así en las ciudades de menos de un millón de habitantes a todos 
aquellos que cuenten con alojamiento legal (aunque sea rentado) obtengan este registro. Las 
ciudades con un millón y hasta tres millones de habitantes deberán otorgarlo a quienes además de 
contar con un alojamiento legal y empleo estable cuenten con seguridad social por cierto número 
de años; mientras que en las ciudades con más de cinco millones de habitantes el control seguirá 
siendo muy estricto siendo muy difícil la obtención del mismo y se determinará por medio de la 
calificación en un sistema de puntos (en donde el empleo, el alojamiento, la formación educativa, 
nivel de habilidades, pagos de impuestos e historial de crédito son medidos en puntos). Además, 
los solicitantes en Pekín al menos deben ser menores de 45 años, tener permiso de residencia 
temporal en Pekín y haber pagado primas de seguridad social en esta ciudad al menos siete años 
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ciudades aún tienen una fuerte limitación en la obtención del registro de residencia 

urbano. 

c) Integración de la cultura rural y urbana 

A pesar de la ya mencionada brecha en ingresos, la población del sector rural y 

urbano no había estado más interconectada al menos desde la fundación de la 

RPCh. Ello responde a la creciente migración y permanencia en las ciudades de 

los migrantes mientras que sus parientes, en específico sus padres, se quedan 

residiendo en el campo.   

El impacto que ejerce el nuevo modo de vida en los migrantes se manifiesta 

en forma diversa, cada uno es influenciado de diferente manera pero existen 

cambios en el comportamiento y en las formas de vida que se han vuelto 

generalizados. El cambio de los hábitos, modos y costumbres que implican estar 

inmerso en un nuevo contexto social se ha vuelto visibles en todo el territorio en 

mayor o menor medida, desde el incremento en el contagio de enfermedades 

venéreas hasta casos excepcionales como lo es la historia de la aldea de 

Xiongkeng, habitada por 90 familias que recibieron del mutimillonario Xiong 

Shuihua (de la industria del acero) casas nuevas gratis, cambiando de manera 

radical el paisaje de aquel pueblo con un aspecto antes visiblemente pobre (Molloy, 

2014). 

Chang (2009) describe que los perfiles del migrante promedio han cambiado 

a lo largo de las últimas décadas. En un principio, entre 1980 y 1990 las 

migraciones respondían a la necesidad de una familia por dinero en efectivo y era 

considerado arriesgado e incluso penoso que una mujer tuviese que salir de su 

pueblo. Además, cuando los migrantes habían ahorrado lo suficiente, regresaban 

a su lugares de origen. En especial, era usual que las mujeres migrantes 

regresaran a sus pueblos a contraer matrimonio, tener hijos y trabajar el campo. 

Esta tendencia ha cambiado, cada vez más mujeres se casan con hombres 

                                                 
consecutivos. 
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migrantes y establecen su residencia en las ciudades. Es esta una de las razones 

por las que la proporción de residentes en las ciudades es cada vez mayor. El 

aumento de los ingresos no es la única razón para emigrar, de acuerdo a algunas 

encuestas mencionadas por esta misma autora, también lo son “ver el mundo”, 

desarrollarse personalmente y “aprender nuevas habilidades”.  

Después de los primeros años de los 90, la migración a la ciudad se vio 

como algo socialmente aceptado y algo que se hace en busca de mejores 

oportunidades. Desde entonces los migrantes son más propensos a perder los 

vínculos con sus lugares de origen. Actualmente, los migrantes están más 

integrados con la población urbana y algunos de sus gustos y preferencias 

coinciden, como en el caso de la música pop, y de gastos que ahora sn destinados 

a gustos personales (ya no ahorrarlo para gastar en sus parientes y en su 

comunidad, en sintonía con los valores confucianos). 

Las nuevas generaciones no sólo aceptan el cambio sino también forma 

parte de sus ideales. No hay que perder de vista que, como menciona Chang 

(2009) actualmente ser migrante no es sólo un reto personal sino también implica 

pasar a formar parte de una élite rural por lo que el orgullo está en juego a la hora 

de plantearse el regresar a su ciudad de origen, por lo que una vez fuera es 

improbable el regreso. 

d) Desajustes familiares 

Algunos de los fenómenos sociales que se desprenden de la migración implican 

cambios en la vida cotidiana que afectan el statu quo de las familias.  La sociedad 

contemporánea china enfrenta cambios en la composición y jerarquía familiar, así 

como nuevas problemáticas familiares, producto de la separación de sus 

miembros. 

Una nueva etapa en donde la separación de las familias regular ha 
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resurgido 90 . Esta separación no hace sino exaltar el individualismo que se 

encuentra a la orden del día para sobrevivir en las ciudades. 

En primer lugar, son los más viejos los que se quedan a cuidar de los 

cultivos y de los niños que aún se encuentran estudiando en el campo. Las 

generaciones más jóvenes que migran envían dinero a sus familias, mediante lo 

cual su posicionamiento dentro de la jerarquía familiar tiende a incrementarse 

incluso asumiendo la posición de cabeza familiar. El dinero les da autoridad en la 

familia, lo que se manifiesta a su retorno por vacaciones a la casa de su familia. 

Con este dinero las familias de los pueblos hacen modificaciones a sus casas en 

las que la adquisición de una televisión no puede faltar. Chang (2009) describe 

cómo la televisión a veces se convierte en el centro de la vida en los pueblos. 

En segundo lugar, en un informe de la OECD (2015) se señala que 

alrededor de un quinto de los niños se quedan en el campo mientras que sus 

padres van a las ciudades en busca de un trabajo mejor remunerado. En un estudio 

realizado por la organización All-China Women’s Federation en 2012 se reveló que 

más de 61 millones de niños se encontraban en esta situación (cerca del 20% del 

total de los niños del país). De acuerdo a las estadísticas del reporte de la OECD 

27% de los niños del campo se encuentran en un internado, de los cuales tres 

cuartos son niños cuyos padres migraron. Varios estudios han confirmado que 

estos niños están expuestos a todo tipo de abusos y que su crecimiento sin la 

orientación y compañía de sus padres pueden acarrear problemáticas en su 

personalidad desde un bajo rendimiento académico hasta problemas de 

inseguridad, baja autoestima y percepción distorsionada entre el bien y el mal. 

En tercer lugar, los niños que migran con los padres enfrentan el problema 

de no tener un registro urbano, lo que se traduce en dificultades para obtener el 

derecho a la educación en aquella ciudad. Actualmente, existen escuelas 

especiales para hijos de migrantes. Así, según este mismo informe de la OECD, el 

                                                 
90  Anteriormente, durante la invasión japonesa y la guerra civil ya se había vivido un proceso 
semejante. 
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17% de los niños migrantes no tenía acceso a instituciones de educación pública 

o de financiamiento público. 

Tener una educación universitaria aumenta las posibilidades de obtener un 

empleo mejor remunerado pero  no todos tienen las mismas posibilidades de 

acceso debido a las complicaciones que se generan en el proceso de migración: 

a los estudiantes migrantes no se le permite presentar el examen universitario en 

un lugar que no sea el de su origen, ello aún si se cuenta con un registro de 

residencia local pero sus padres no han cumplido con los años requeridos de 

contribución a la seguridad social. Además, los costos de la vida diaria no permiten 

que los jóvenes de las familias más pobres se permitan el tiempo de estudio. 

Finalmente, se encuentran nuevas problemáticas familiares aunadas a la 

temática de la mujer. Por ejemplo, actualmente existe una categoría de mujeres 

migrantes que han ascendido en la estratificación social y que tienen dificultades 

para encontrar esposo porque no quieren aceptar a alguien que consideren inferior 

a ellas, pero aquellos hombres de ciudad que ellas consideran aceptables no las 

consideran a ellas por considerarlas inferiores (el término que se ocupa para 

referirse a ellas es gāobùchéng, dībùjiù 高不成，低不就). Otra cuestión es el 

predominio de las mujeres en el trabajo de cultivo de la tierra ya que en las 

primeras oleadas de migración eran ellas las que se quedaban en el campo 

mientras que sus maridos migraban a las ciudades en busca de mayores ingresos.  

Migración igualmente significa mayor independencia de los hijos, y el papel 

de la mujer de quedarse en la casa poco a poco se ha modificado. De acuerdo con 

Chang (2009), la principal motivación de las mujeres migrantes es mejorar sus 

vidas. Cada vez más mujeres se resisten a seguir la tradición patriarcal pero la 

presión social por casarse continúa, la familia por muy lejos que esté sigue 

insistiendo en que la mujer debe contraer matrimonio a cierta edad.  

4.2 Nuevas formas de consumo 

Durante el gobierno de Mao, el tiempo libre no existía como parte de la vida 
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privada. Se promovía desde el Partido que el tiempo libre se dedicara a la 

revolución y con la propaganda de la Revolución Cultural incluso se llegó a 

considerar que el entretenimiento era una actividad perjudicial para la revolución y 

por ende no deseada, cualquier actividad recreativa era acusada de feudalista. A 

partir de la liberalización paulatina del mercado el acceso a los medios de 

comunicación y las opciones para gastar el tiempo libre se ha incrementado, el 

costo de vida sobre todo en las ciudades ha incrementado, y con ello también la 

carga económica de tener hijos. 

En primer lugar, la tasa de cobertura de la radio y la televisión han tenido un 

aumento de alrededor del 20% en 12 años (Cuadro 15). Estos medios de 

comunicación junto con el teléfono, el cine y el internet han resultado ser una gran 

influencia para la cultura china consiguiendo modificar los patrones de consumo 

de la sociedad china. Esto es importante ya que los consumidores pueden llegar a 

crear su propia identidad a través de estos patrones en el consumo.  

Las tendencias de consumo a través de estos medios de comunicación se 

han impulsado a través de la importación de programas extranjeros —en la década 

de los noventa fueron poco más de 20 los que se importaron. A partir de entonces, 

la injerencia de los medios de comunicación extranjeros ha ido expandiéndose. 

Por ejemplo, antes de 1980 existía un monopolio estatal de películas llamado 

Corporación Cinematográfica de China (Zhōngguó Diànyǐng Jítuán Gōngsī 中国电

影集团公司), después de ese año películas de Hong Kong y Taiwán rompieron con 

aquel monopolio. La primera película estadounidense fue importada en 1994. En 

un principio la cifra de películas importadas fue limitada por la legislación China 

pero poco a poco ésta fue abriéndose más a la importación y posteriormente al 

trabajo cinematográfico conjunto entre las empresas cinematográficas extranjeras 

y las nacionales. 

Por otro lado, el internet ha logrado que el intercambio cultural entre China 

y otros países sea más acelerado, de 2000 a 2012 el número de usuarios de 

internet aumentó 25 veces (Gráfica 13). Esta red puede ser consultada mediante 
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las computadoras o los celulares, dispositivos que a su vez han tenido un gran 

incremento en los últimos años. En el caso del celular en 1990 sólo existían 

alrededor de dos celulares por cada 100,000 personas mientras que en 2012 esta 

cifra aumentó a alrededor de 82 celulares por cada 100 personas (Cuadro 15). 

El impacto social del celular no sólo como punto de acceso información 

mediante internet sino también como medio de localización de cualquier persona 

sin importar su posición geográfica ni su movimiento, se ha convertido en un 

artefacto indispensable en una sociedad caracterizada por la movilidad física. Poco 

a poco, gracias al desarrollo del transporte y de las telecomunicaciones China se 

ajusta a la caracterización que hace Bauman (2010) de “vida moderna”: acelerada, 

en donde el tiempo parece “alcanzar menos”, aceleración que anteriormente podía 

ser considerado como un privilegio de los aventureros, pero que actualmente es 

un quehacer diario de la población.  

En segundo lugar, la composición del consumo tanto de las ciudades como 

del campo se ha ido modificando a lo largo de los últimos años. Al 2012 los 

residentes urbanos gastaban más en alimentos, transportes y comunicaciones,  

seguido de la educación, cultura y recreación mientras que los residentes rurales 

gastaban más en alimentos y vivienda, y en tercer lugar en transporte y 

comunicaciones. En los últimos años tanto en el campo como en las ciudades se 

ha diversificado el consumo al poder destinar una menor proporción del ingreso a 

los alimentos (Cuadro 15). 

El incremento del consumo en transporte se puede asociar con una mayor 

cantidad de automóviles tanto en los hogares urbanos y rurales (Cuadro 15), así 

como en el aumento de las distancias que se tienen que recorrer día a día. 

Asimismo, en el cuadro 16 se ve reflejado el efecto social de la apertura del 

mercado inmobiliario. En el incremento en el consumo que ha tenido tanto en los 

hogares rurales como urbanos se puede notar la importancia que se le da 

socialmente el ser propietario de una casa. En el periodo maoísta la vivienda era 

una prestación de la unidad de trabajo, ahora es una mercancía. 
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No sólo la composición del consumo se ha modificado en las últimas 

décadas, también los gastos en comida de los hogares urbanos. De 1990 a 2014 

se ha venido disminuyendo la cantidad de cereales consumidos per cápita, de res 

y cordero, y de vegetales. En contraste, se ha venido presentando un aumento en 

aceite, cerdo, aves, huevos, productos del mar, leche y frutas (Cuadro 17). 

La variedad de productos —tanto alimentarios como de otro tipo— que se 

pueden encontrar en las ciudades es visiblemente más extensa que aquella que 

se ofrecía antes de las reformas. Actualmente, también se pueden encontrar 

productos y servicios extranjeros, empresas multinacionales como McDonald’s, 

Kentucky Fried Chicken, Coca Cola, Apple, Volkswagen, entre otras comenzaron 

a hacerse presentes y con ello también el influjo cultural acelerado del exterior. 

En tercer lugar, el sector terciario en China se ha incrementado volviéndose 

a partir de 1990 mucho más robusto que el sector primario (Cuadro 18).  Al 2013 

este sector en China estaba compuesto principalmente por los servicios de 

transporte, almacenamiento y envíos (10.4%), comercio (21.2%), hoteles y 

servicios de catering (4.4%), intermediación financiera (12.8%), y  bienes raíces 

(12.7%). 

El turismo doméstico también se ha venido fortaleciendo desde 1994 

(Cuadro 19). Con el objetivo de fomentar el turismo doméstico y de que aquellos 

quienes no pueden pagar un viaje al extranjero puedan tener una experiencia 

parecida incluso se han creado réplicas de ciudades europeas en china como lo 

es Thames Town como parte del proyecto “Una ciudad, nueve pueblos” de 

Shanghái, o bien, la réplica de una aldea alpina austriaca llamada Hallstatt en 

Guangdong.  

En cuarto lugar, el turismo al exterior actualmente se ha vuelto en una 

actividad posible para algunos chinos, cuentan con el dinero y con el permiso del 

gobierno para salir del país en un plan turístico. Tanto se ha impulsado esta 

tendencia y la cantidad de chinos que pueden pagarlo que de acuerdo con el 

Banco Mundial (2016), en 2013 alcanzaron a ocupar el primer lugar como los 



 

134 
 

turistas que más gastaron en los viajes. En 2014 el gasto de las más de 107 

millones de salidas de turistas chinos al extranjero fue de 164 mil 900 millones de 

dólares (Cuadro 20), cifra con la que rebasó incluso al gasto de los 

estadounidenses que antes ocupaban el primer lugar en este rubro. 

Por último, cabe mencionar que se han desarrollado otras nuevas prácticas 

como la prostitución y fechas especiales para fomentar el comercio como lo es el 

día de los soltero. La prostitución es también una profesión que se ha vuelto visible 

de nuevo91 después de las reformas económicas. Dongguan es considerada la 

capital de la prostitución, en donde los negocios y el sexo van de la mano. Aquellos 

empresarios con dinero son quienes frecuentan los hoteles, karaokes, los salones 

de masaje, estéticas o saunas en donde es común se ofrezca aquel servicio. 

Aunque los servicios de prostitución están también disponibles para los migrantes, 

la gama de precios y de tipos es amplia en las ciudades. Mientras que el día de 

los solteros es una fecha en la que se fomenta el consumo. En las primeras seis 

horas del día de los solteros en 2013, Taobao.com, el sitio de ventas en línea más 

grande de China, registró un total de ventas por 10 billones de yuanes (1.6 billones  

 de dólares) en las primeras seis horas.  

A pesar de la diversificación en la oferta de productos y servicios, de 

acuerdo con un informe de la OECD (2015) el ahorro en los hogares se mantuvo 

estable entre el 2008 y 2015 representando alrededor del 25% del PIB, sin 

embargo, el ahorro de las empresas se redujo en este mismo periodo de 

aproximadamente representar el 20% del PIB a alrededor del 15% del PIB. Este 

ahorro de los hogares significa también que existe margen para aumentar el 

consumo interno. En el doceavo Plan Quinquenal se estableció como objetivo 

implementar una economía apoyada en el consumo interno y se tienen como 

expectativa tres escenarios latentes: que éste aumente conforme la población se 

vuelva de mayor edad y requiera más servicios de salud y de cuidados, que 

                                                 
91 Durante el periodo maoísta la prostitución cambió de forma al ser regulada la vida privada de 
forma tan estricta por el gobierno (mediante los cupones de racionamiento en las ciudades y 
mediante el control de las comunas en el campo) por lo que fue más difícil identificarla como 
problema social existente. 
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aumente por el crecimiento en la proporción de la población urbana, y que aumente 

a partir de la eliminación de la política del hijo único. 

4.3 Unidad en la diversidad 

En la [tercera] sesión [del onceavo Comité Central del 

Partido] se sostuvo que la tarea principal actual es unir a 

la gente de todas las nacionalidades del país y movilizar 

todos los factores positivos para funcionar como uno, 

hacer lo mejor posible, apuntar alto y construir un país 

socialista moderno y poderoso con resultados mejores, 

más rápidos y más óptimos (Beijing Review, 1978).  

Al hablar de unidad en la diversidad de China se pueden incluir tres temáticas: 

cultura (etnicidad y religión), identidad nacional y la mezcla de ideologías. 

a) Cultura e identidad 

De acuerdo con Cheek los criterios para establecer la etnicidad en China provienen 

de la Unión Soviética y son: territorio, lengua, y por último, vida económica y  

psicológica común (Cheek, 2008: 31). 

La sociedad china es diversa, esta heterogenidad en la población puede ser 

representada por la lengua. Al respecto, Cheek menciona que el idioma nativo del 

70% de la población en China es el mandarín (pǔtōnghuà 普通话) , lo cual conduce 

a un fenómeno identitario muy interesante. Este autor lo explica como una 

influencia de la lengua en este proceso: por un lado el 30% de la población habla 

otro idioma chino diferente del mandarín pero por el otro, comparten la escritura 

china sin importar si es mandarín, cantonés u otro. El idioma es un factor identitario 

y en este caso, los chinos comparte una misma escritura pero a la vez diferentes 

idiomas forman parte de la vida privada de cerca de 360 millones de personas. 

Cheek lo caracteriza como un rasgo ‘tanto de la diversidad como la unidad de 

China’ (2008: 34). 

Otro factor identitario, explica Cheek, son los clanes y los linajes, 
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especialmente en el sur de China, los cuales son agrupaciones familiares y locales 

que predominan en ciertas regiones delimitadas.  

Como ya se ha mencionado, una de las principales divisiones sociales de 

China es entre lo rural y lo urbano (estructura predominante desde el gobierno de 

Mao), y si tomamos en cuenta que la mayoría de las minorías étnicas viven en lo 

rural, se hace notoria que esta gran división no es sólo entre esta delimitación de 

zonas es también una delimitación entre la división étnica de China. Existe un 

fenómeno conjugado entre la distinción étnica y la del tipo del lugar en el que se 

vive. Cabe mencionar, que la tensión entre etnias ha sido latente en la RPCH 

desde su fundación, son alrededor de 100 millones de personas las que 

constituyen las 55 las minorías étnicas de China (Cheek, 2008). Tanto el idioma  

como las tradiciones oficiales de China provienen de la etnia predominante en 

China que es la han (汉). 

Más del 50% de la superficie territorial de China está habitada por las 

minorías étnicas por lo que conciernen tres temáticas a nivel nacional al respecto: 

fronteras y seguridad nacional, recursos naturales y tierra habitable (Cheek, 2008: 

31). Acuerdos, discriminación positiva y represión han sido los recursos con los 

que el gobierno ha enfrentado la tensión con las minorías étnicas (Íbid.). 

 El clan musulmán hui (huízú 回族) está integrado por 10 de las 55 minorías, 

lo que representa un total de 17 millones de personas. Una de las medidas 

gubernamentales al respecto se puede observar con la etnia uigur (wéiwú’ ěrzú 维

吾尔族) la cual constituía la mayoría de la población de la provincia de Xinjiang. La 

inmigración a esta zona ha trastocado estas proporciones.  Cheek lo describe 

como un “ahogamiento étnico” (2008; 33), misma situación a la que se enfrenta la 

zona del Tíbet. La importancia de esta provincia es su riqueza en minerales y 

recursos naturales, además de que constituye alrededor de 17% de la superficie 

del territorio chino por lo que destaca la importancia política de la zona. 

 Las minorías étnicas se han ido adaptado económicamente a los cambios 
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que acompañaron a las reformas, al respecto: “[En el noroeste de Sichuan] la 

reforma económica se organizó a partir de los grupos étnicos a medida que unos 

y otros se hacían con el dominio de los rebaños, de los bosques, del comercio local 

y del nuevo e importantísimo recurso: el turismo […] (Cheek, 2008: 108). Es decir, 

las reformas no hubiesen sido posibles sin la integración en la participación activa 

de estos grupos sociales. 

b) Identidad nacional 

Desde 1950 el nacionalismo chino comenzó a moldearse bajo la dirección del líder 

político Mao Zedong, proceso del cual Hong Kong fue excluido ya que éste 

estableció límites materiales para evitar el ingreso de los chinos bajo el mandato 

del Partido en su territorio, mediante un documento de certificación impuesto por 

el gobierno Hongkonés en el que se hacía diferencia de los hongkoneses de los 

chinos se limitó la influencia tanto cultural como comercial entre estas dos 

regiones.  

Desde principios del siglo XIX China continental, Hong Kong y Taiwán92  

vivieron contextos históricos distintos, en donde la influencia cultural estuvo 

claramente diferenciada: China de la Unión Soviética, Hong Kong del Reino Unido 

y Taiwán de Japón y EE. UU. (con la transición democrática en 1987, en este año 

se levantó la Ley Marcial de Taiwán).  

Cabe situar esta división de las tres regiones en el contexto de la Guerra 

Fría que comenzó en 1950, la rivalidad entre EE. UU. y la Unión Soviética las 

afectaría provocando una separación más profunda entre ellas (en especial entre 

Taiwán y China, quienes apoyaban abiertamente a EE. UU. y a la URRS 

respectivamente), influencia que concluyó en 1991 con el colapso de la Unión 

Soviética. Durante cuatro décadas no se había permitido el contacto entre los 

                                                 
92 En 1997 Hong Kong volvió a pasar a estar al cargo de la administración China, y Macao en 1999. 
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habitantes de Taiwán y China, fue desde el 2 de noviembre de 1987  que los 

taiwaneses tuvieron la oportunidad de visitar a sus parientes en la RPCh. 

Sumado a este proceso, la economía Hongkonesa despegó entre 1960 y 

1970 mediante el fomento del comercio de lo cual se derivó una divergencia en la 

identidad con respecto a los chinos de la China continental. Asimismo, en los 60 

los estudiantes iniciaron una campaña para resituar al chino (cantonés) como 

lengua oficial de Hong Kong que culminó en 1974 con la designación del cantonés 

como lengua oficial aparte del inglés. De igual forma, en aquel periodo se comenzó 

a gestar “la mentalidad de ser el Gran Hongkong” (Dà Xiānggǎng Xīntài 大香港心

态) entre los hongkoneses que se intensificó a partir de la inmigración de chinos 

de la China Continental desde 1970. 

En China existen dos regiones de administración especial: Hong Kong y 

Macao. Debido a la complejidad histórica y a las diferentes direcciones políticas 

que ambas tomaron durante su época colonial (de la cual se libraron en 1997 de 

Gran Bretaña y 1999 de Portugal, respectivamente), el gobierno decidió formular 

la política de “un país, dos sistemas” en la cual se les concedió el derecho de 

permanecer con un sistema económico diferente al socialista de la China 

continental por 50 años después de su independencia. Un país unificado en donde 

ambas regiones gozan de autonomía. La diplomacia y la defensa nacional son los 

únicos ámbitos en los que el gobierno central interfiere. 

 Según Cheek (2008), salvo algunas excepciones (tibetanos, algunos 

musulmanes y minorías cercanas a los países fronterizos) casi todos los 

habitantes de China conservan la identidad china, entendiendo identidad como el 

sentimiento de pertenencia a un grupo social, en este caso al de los ciudadanos 

chinos. Este investigador argumenta que la diferenciación que hacen ellos mismos 

con respecto a Occidente es lo que mantiene este sentimiento en la gran mayoría, 

la cual se hace más notoria al ser difundida mendiante los medios de 

comunicación, en donde todavía se diferencía lo propiamente occidental de lo 

chino. 
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La identidad nacional es un supuesto que se acepta en China actualmente, 

su historia nacional marcada por el imperialismo y el nacionalismo son dos bases 

que la soportan. Este nacionalismo consiste en la exaltación del papel que ha 

fungido China en su historia: de su grandeza, de su ocaso provocado por los 

extranjeros y la esperanza de que esta magnanimidad del país, de su país renazca 

(Cheek, 2008: 47).  

c) Mezcla de ideologías 

En el contexto social actual de la República Popular China (RPCH) se conjugan al 

menos tres ideologías distintas: el confucianismo, el maoísmo y el neoliberalismo. 

En este sentido, podemos comprender la trascendencia del maoísmo al ser el más 

influyente en la forma de pensar para los nuevos líderes de China y para las 

personas que crecieron bajo la predominancia de esta ideología. Además, se sigue 

transmitiendo de generación en generación (Cheek, 2008: 48). 

La RPCh reconoce a la ideología marxista-leninista-maoísta como propia e 

incluso forma parte de la Constitución. La población China aún sustenta sus ideas, 

suposiciones y hábitos políticos en ella; y los académicos también hacen 

referencia a ella muchas veces sin siquiera notarlo (Cheek, 2008: 47). 

De acuerdo con Cheek, los estudiantes de entre 18 y 25 años son los 

principales portadores de este discurso nacionalista, aquellos que debido a su 

corta edad no vivieron lo que significó la puesta en marcha de la ideología maoísta 

pero que ven diariamente a la población más desfavorecida económicamente que 

lucha por salir adelante en las ciudades y lo que se muestra en la televisión de las 

condiciones de pobreza de los pueblos más alejados por lo que las palabras 

maoístas que exaltan el populismo y que son muy adaptables a estas condiciones 

dotan de un sentimiento de pertenencia a este grupo social  (Ibíd.: 107). 

Se ha venido desarrollando de la década de 1970 un proyecto con el que la 

población china se identifica y se ve incluida, por lo que no queda más que dejarse 

llevar por esta corriente que ha marcado el PCCh. 
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Algunas prácticas sociales, junto con hábitos y formas de pensar 

provenientes del maoísmo forman parte de la sociedad china que vivió en la época 

del gobierno de Mao, grupo etario del que forman parte los líderes 

contemporáneos de China y por ende, son parte de las reformas. Cabe hacer notar 

que este grupo etario no es el único que recibe la influencia de esta doctrina, lo 

que es cierto es que es el único que recibió su influencia directa, por lo que es el 

causante de su transmisión a las nuevas generaciones, difusión que por el 

contexto social cambiante permite su flexibilidad y transformación. 

La sociedad solidaria era sostenida por la unidad de trabajo al ser un 

sistema que exigía la renuncia a la libertad de elección a cambio de la protección. 

En los tiempos modernos, el soporte que se espera de la ‘comunidad’ es si acaso 

temporal y muy débil. Un reflejo de ello se encuentra en las telenovelas como la 

popular ”Matrimonio Desnudo” (Luǒhūn shídài 裸婚时代) en donde el protagonista 

se esfuerza por no pedir ayuda a sus familiares como protección a su orgullo.  El 

fracaso personal ya no es amortiguado en una sociedad en la que el Estado ya no 

garantiza la seguridad social. 

4.4 Ajustes en la estructura familiar  

Ha sido notable el cambio en las relaciones familiares y las relaciones de pareja 

durante los últimos tres periodos históricos en China. Primero desde la época 

imperialista hasta el establecimiento de la República en 1912, luego con la 

fundación de la República Popular en 1949 y finalmente, un nuevo cambio se ha 

gestado a partir de las reformas de 1978. Este apartado se hará énfasis en los 

cambios en la estructura familiar en estos periodos. 

Antes de la llegada del PCCh la ideología que predominaba en la sociedad 

china era la confuciana. En este sentido, los padres tenían gran control sobre lo 

hijos, lo que decía el padre era la ley y tenía que ser cumplido por los hijos como 

parte de los deberes filiales del hijo. Además, en la jerarquía dentro de la familia 

predominaba la figura patriarcal, se estipulaba que la mujer que contrajera 
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matrimonio vivera en la casa de la familia del esposo, que se sometiera al control 

de su suegra y que diera a luz en la casa de sus suegros. Asimismo, el concubinato 

era una forma de institucionalizar los amoríos que los hombres tenían fuera del 

matrimonio ya fuera con el objeto de satisfacer su placer o para mantener su línea 

de linaje (Ebrey 1986, Eastman 1988, Hsu 1949, Jaschok 1988; citados en Chen, 

2014). Estas prácticas comenzaron a modificarse a principios del siglo XX.  

En 1930, el KMT prohibió el concubinato bajo el Código Civil además, fue 

declarado como un vicio moral y como una práctica “feudal”. Veinte años más 

tarde, mediante la Ley de Matrimonio de 1950 se promulgó la libertad de los 

individuos para escoger a sus parejas y se suprimió la necesidad del 

consentimiento de la familia para estar juntos, se abolió el concubinato, se 

declararon los mismos derechos para todos los hijos,  y el Estado se convirtió en 

la autoridad que sustituiría a la de la familia en los asuntos de pareja. En adelante, 

las relaciones fuera del matrimonio aprobado por el Estado perderían su 

legitimidad. Ergo, la intervención del Estado en la vida privada cambió de forma. 

Durante el maoísmo la idea de matrimonio que predominaba era la de una relación 

monógama y heterosexual cuya legitimación tanto legal como moral era otorgada 

a través de su registro institucional. Más aún, se tenía un proyecto para la 

liberación de la mujer en el que se ponía énfasis en la inclusión de las mujeres en 

la vida laboral. 

Después de Mao, las políticas de planificación familiar 93  junto con la 

liberación del mercado se han sumado a la ideología del proyecto modernizador. 

Desde 1980 con la reforma a la Ley de Matrimonio se incrementó la edad mínima 

para el matrimonio (de 20 a 22 para los hombres y de 18 a 20 para las mujeres) y 

se enfatizó en la responsabilidad de la pareja para la planificación familiar y 

educación de los hijos.  

                                                 
93 Primero la “política del hijo único”, luego flexibilizada en 1988 en el campo, en diciembre de 2013 
permitiendo tener dos hijos si unos de los padres es hijo único y finalmente en diciembre de 2015 
la APN aprobó la abolición de la política del hijo único permitiendo a todas las parejas casadas 
tener dos hijos, entrando en vigor el 1 de enero de 2016. 
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En primer lugar, la política del hijo único establecida a principios de los años 

ochenta como medida para la planificación familiar se puede considerar un factor 

importante para la reconfiguración de la sociedad china. El cambio en la estructura 

familiar que esta política implicó trajo consigo un impacto directo en la vida social, 

ya que el pasar de una tasa de fertilidad de 2.982 en 1978 a una de 1.663 en 2012 

China la sociedad china ha adoptado la fórmula familiar 4-2-1 (4 abuelos, 2 padres, 

1 hijo) a raíz de esta política, estas generaciones ven afectada su forma de vivir. 

Desde el momento en que la familia se reduce, también se restringe a los hijos de 

la fraternidad entre hermanos, primos y paternal que muchas veces tienen los tíos. 

Así, la solidaridad familiar se reduce a cuidar de los abuelos y de los padres cuando 

éstos envejecen, y el vínculo afectivo de los padres a los hijos se va deteriorado 

debido a que ambos padres trabajan y son los abuelos los que tienen que cuidar 

de los niños. Representando así la familia más una carga que un vínculo de 

respaldo económico y afectuoso. 

 El individualismo ha venido desplazando al sentido comunitario del 

socialismo propagado por el régimen Comunista Chino de Mao y uno de los 

factores ha sido el cambio en la estructura de la familia. En la sociedad china, 

tradicionalmente los hijos son quienes se hacen cargo de cuidar a sus padres en 

edades avanzadas. Sin embargo, la nueva estructura 4-2-1 (4 abuelos, 2 padres, 

un hijo) dificulta este proceso, al ser los adultos en edad laboral quienes tienen que 

atender el cuidado de sus padres y de su hijo, ello sin el respaldo de hermanos al 

ser hijos únicos. Además de esto, necesitan hacerse cargo de sus obligaciones 

laborales. La Ley de Protección del Adulto Mayor en China entró en vigor el 1 de 

julio de 2014 como respuesta a esta problemática social que se ha derivado en 

este proceso de reformas.  

 En segundo lugar se encuentran los efectos no deseados de las reformas, 

cambios sociales introducidos por las reformas  como la migración (y la 

consecuente separación de las parejas), la adaptación de una economía de 

mercado y la influencia cultural extranjera han derivado en el debilitamiento del 

énfasis de la monogamia y a la adaptación de nuevas prácticas en los asuntos de 
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pareja. Ejemplo de ello es el divorcio, ya sea como forma de resolver los problemas 

de pareja e incluso como medida utilitaria. Las crecientes tasas de divorcio además 

de su creciente aceptación social son una realidad actual. La tasa promedio del 

aumento de los divorcios  de 1991 a 1996 fue del 6% mientras que de 2002 a 2007 

fue del 11%. En este sentido, la cifra total de divorcios aumentó más de cinco veces 

de 1985 a 2008, de 450 mil divorcios a 2.46 millones (Gráfica 14). 

 Actualmente, algunos periódicos dan cuenta de nuevas razones para 

divorciarse, las cuales tienen un fin meramente utilitario. Algunos lo hacen para 

comprar una mayor cantidad de propiedades en las grandes ciudades 

(actualmente en algunas ciudades como Shanghái se limita la compra de 

propiedades por pareja), otros para evadir impuestos en la compra94 o venta95 de 

propiedades, para tener acceso a una ayuda social básica para las personas de 

extrema pobreza (el monto del ingreso mensual familiar no debe superar los 300 

yuanes para tener acceso a este apoyo económico) y por último, para no pagar 

multas por tener un segundo hijo (antes de la flexibilización de la política del hijo 

único) (Méndez, 2014). 

Asimismo, el sexo como mercancía comienza a hacer reaparición así como 

el aumento en las relaciones fuera del matrimonio. Chen (2014) habla de una cifra 

de 200,000 mujeres mantenidas extramaritalmente por hombres ricos casados tan 

sólo en la Delta del Río de las Perlas (una de las zonas con mayor densidad 

poblacional en China)  a principios del siglo XXI.  

El término chino ernai (segunda esposa, 二奶) es el que se ocupa para 

nombrar a este tipo de mujeres en la RPCh. Esta problemática social ha estado 

bajo la lupa del Estado en los últimos años. Chen (2014) cita un artículo del año 

                                                 
94 En la compra de viviendas se tienen menos impuestos en la compra de la primera propiedad y 
además se tiene un mayor acceso a créditos cuando se trata de la primera propiedad adquirida por 
lo que uno de los divorciados, al no tener propiedades a su nombre, puede acceder a estos 
beneficios. 
95 En 2011 se impuso un impuesto a nivel nacional del 20% por individuo en las ganancias de la 
venta de una propiedad. Además, se estipula que la venta de una propiedad ante un divorcio puede 
ser libre de impuestos si han sido dueños durante un mínimo de cinco años.  
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2000 en el que el Diario del Pueblo, medio oficial del PCCh declara que el tener 

más de una mujer es uno de los problemas sociales que enfrenta la sociedad 

contemporánea china. Además, en el año 2001, se hizo una revisión a las leyes 

sobre el matrimonio en el Congreso Popular y se agregó un apartado en el que se 

prohibe y se castiga (mediante la obligación de dar una compensación material a 

la parte ofendida, sobre todo en caso de divorcio) la bigamia 

El 28 de abril de 2001 se promulgó la Ley de la Familia y el Matrimonio, 

mediante la cual se buscó clarificar mediante la definición y la tipificación las leyes 

establecidas en su antecedente de 1980. Por ejemplo, la clasificación de las 

relaciones extramatrimoniales en: bigamia, cohabitación sin matrimonio si alguno 

es casado y relaciones sexuales sin cohabitación; se trabajó en dar las razones 

específicas para aprobar un divorcio y en desarrollar las responsabilidades sobre 

los hijos de una pareja ante un divorcio. Además, se agregaron causas de nulidad 

del matrimonio, la posibilidad de intervención de las autoridades estatales en caso 

de violencia de la pareja, la responsabilidad de manutención de los nietos  (en 

algunos casos) y de algunos parientes mayores necesitados (incluyendo 

hermanos).  

Por otro lado, después de las reformas de 1978, la injerencia del Estado en 

la vida privada perdió peso y por lo tanto surgió una nueva etapa de la liberación 

sexual para los jóvenes de las ciudades chinas. Cabe reconocer que esta 

liberación sexual es muy entrecomillada por las políticas de planificación familiar, 

sin embargo, se ve realzada en otros aspectos como en temas de preferencias 

sexuales —es cada vez más habitual la discusión de la homosexualidad que ya se 

visualiza en pequeños sectores de la sociedad— y de elección de la pareja con la 

abolición en 2003 de la carta de la unidad de trabajo o del comité local del PCCh 

para poder casarse.  

4.5 Estratificación social 

La existencia o inexistencia de la clase media en China ha sido tema de discusión 

de los estudiosos en ciencias sociales, a continuación se estudiarán las dos 
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posiciones con sus respectivos argumentos y al final se hará una breve reflexión 

sobre el cambio de la estratificación social en este país desde la apertura y la 

adopción de nuevos valores como el enriquecimiento. 

Muchos académicos aún niegan la existencia de una clase media,  esta 

posición se fundamenta en la observación de que no ha existido una clase 

burguesa sólida. Los terratenientes y los burócratas eran aquellos quienes 

ostentaban el poder económico y político hasta principios del siglo XX cuando un 

reducido número de empresarios capitalistas surgieron en ciudades como 

Shanghái. Otro aspecto es que la clase media que se conoce en Occidente tiene 

un conjunto de valores compartidos y por ende son un elemento de estabilidad 

social, sin embargo, en China el único valor que comparte este sector de la 

población, cuyos ingresos son suficientes para ser considerados como tales, es el 

consumismo. Por lo que incluso pueden ser considerados como elemento de 

inestabilidad social96 (Botton, 2008).    

Flora Botton (2008) aborda una discusión sobre la existencia de una clase 

media en China. Explica que las clasificaciones sobre quienes pertenecen a esta 

clase son variantes. Existen criterios en los que sólo se considera clase media a 

aquellos que trabajan en el sector privado con cierto rango de prestigio y salario, 

o bien, aquellos trabajadores del Estado con las prestaciones suficientes para 

alcanzar el mismo poder adquisitivo que los primeros; algunos académicos difieren 

en esta clasificación debido a que este sector aún no es lo suficientemente 

numeroso –no alcanza el 40% de la población. 

  Por otro lado, esta autora también hace mención a una investigación de la 

Academia China de Ciencias Sociales realizada en 2004, en la cual bajo cuatro 

criterios (status  profesional, ingresos, estilos de vida y modelos de consumo, y 

autodefinición) se concluyó que la clase media en China abarcaba entre el 4.1% y 

6% de la población total, y en las ciudades esta proporción alcanzaba entre el 8.7% 

                                                 
96 Jian, Li y Xiaohan Niu, “The New Middle Class(es) in Peking: A case Study”, China Perspectives, 
núm. 45, enero-febrero, 2003, p.4 citado en Flora Botton (2008) 



 

146 
 

y 12% del total de residentes urbanos. Sin embargo también se obtuvieron valores 

por separado de cada uno de estos cuatro criterios: 15.9%, 24.6%,35% y 46.8% 

respectivamente. 

Años más tarde, en 2010, mediante otro estudio de la Academia de Ciencias 

Sociales se consideró el 23% de la población podría ser considerada como clase 

media.  

Por otro lado, según otro estudio, esta vez del McKinsey Global Institute, se 

considera que el 44%  de la población de las ciudades podría ser considerada 

como clase media baja (ingresos anuales de alrededor de 25,001 y 40,000 yuanes 

anuales) , representado así el sector más grande las ciudades (Ríos, 2010; 128).   

---- 

La apertura del mercado ha derivado en redefinición del posicionamiento social. 

La importancia de tener una casa y del tipo de propiedad que se posee es 

importante para esta nueva sociedad china en cuanto al estatus que le otorga al 

individuo. 

‘Volverse rico’ se ha convertido en uno de los principales incentivos para los 

chinos para tomar riesgos. Cheng (2009) da seguimiento a la historia de una 

trabajadora china para quien sus objetivos está la superación personal, acorde a 

las narraciones de su diario esta mujer llega a afirmar que Morir pobre es un 

pecado, ello inmerso en un medio en el que se divulga que ser pobre es culpa de 

uno mismo y de la falta de ganas y de perseverancia. 

De igual modo, esta autora describe los contenidos de las revistas para 

migrantes de mediados de los noventas, principalmente en las ciudades 

industriales  del sur de China. En ellas se enfatiza un mensaje de confianza en sí 

mismo, la única persona en la que se puede confiar es en uno mismo 

Ahora se tiene mayor libertad pero también mayor incertidumbre e 
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inestabilidad, el Estado ya no garantiza empleo pero ahora permite la elección de 

la profesión. 

La sociedad mundial no es igualitaria, ya no existe aquella sociedad en la 

que todos poseían el mismo tipo de vivienda otorgado por la comuna o la unidad 

de trabajo en China. 

4.6 Surgimiento de nuevos campos97 

A nivel tanto público como privado se han gestado nuevas formas de socialización. 

En este apartado se exponen como campos en los cuales intereses diversos se 

han formado a partir de las reformas modernizatorias. Si bien algunos campos 

desde la época maoísta aún son vigentes, algunos otros han surgido desde la 

libertad98 de la que se ha dotado a la población china en los últimos años. 

A nivel público, la influencia del Partido aún se ve reflejada en las editoriales, 

instituciones empresariales y académicas así como en los gobiernos locales. Ello 

es posible gracias al poder político y económico del que goza desde la fundación 

de la RPCh.  

En el caso de los empresarios y los intelectuales de les ha instado a 

asociarse al partido. Tal es el discurso establecido por Jiang Zemin de la Triple 

Representatividad. Algunos empresarios son ahora militantes del Partido, logrando 

así cierta influencia en aras de la protección de sus intereses.  En el caso de los 

intelectuales, desde las academias de ciencias y ciencias sociales se ciñen al 

discurso del Partido, una posición ideológica que es importante para el gobierno 

chino. De hecho la diferenciación entre un intelectual que ha ido a estudiar al 

                                                 
97 Para una definición de campos ver el apartado 1.3 
98 Refiriéndose a la desaceleración económica de China durante el par de años subsecuentes a 
1989 y las presiones(o bien, recomendaciones) extranjeras por una “terapia de choque” como la 
adoptada por la URSS (ello incluía el recorte del gasto público, privatización y una apertura a la 
inversión y al comercio sin control público alguno) Osnos menciona que: “[…] el Partido brindó a 
su gente una oferta esencial: mayor libertad en actividades económicas a cambio de menor libertad 
en la vida política[…] el Partido estaba provocando la ambición individual y la auto-creación por 
una parte y suprimiendo aquellas tendencias por la otra” (2014:150). 
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extranjero y permanece siendo chino y uno que se convierte en extranjero99 

depende de la línea de discurso que sigan después de su viaje. Deben de 

supeditarse a tres instituciones: la académica, la Estatal y la del público que los 

lee.  

Respecto a los campos, se pueden identificar delimitaciones claras en 

China como lo son las organizaciones sociales registradas en la Secretaría de 

Asuntos Civiles de China, en 1999 eran 136,841 (Howell, 2004:167) pero 

ascendieron a más de 660,000 organizaciones sociales al 2016  (Xinhua, 2016), 

de estas últimas: 329,000 grupos sociales, 4,841 fundaciones, 331,000 unidades 

no empresariales100 y 2,000 organizaciones políticas101. 

Por otro lado, existen campos que se han generado a partir de las nuevas 

condiciones que brindan los medios de comunicación y transporte, esto es, la 

disposición de acceder a nuevas formas de capital, que a su vez contribuye a la 

conformación de nuevos campos102. A continuación se abordarán seis de estos 

nuevos campos que he logrado identificar a partir de esta investigación: 

1) Los llamados Netizens, aquellos que expresan su opinión sobre temáticas 

sociales y políticas a través de internet. Como ya se vio en el apartado 4.2, 

el uso del internet se ha expandido de 620 mil usuarios en 1997 a 649 

millones de usuarios en 2014. Ello significa un menor control de la 

información por parte del gobierno debido a las limitaciones técnicas que 

aún se tienen al respecto. Aunado a ello, al 2013 más de 200 millones de 

personas participaban en internet a través de blogs , lo cual representa una 

parte importante de la opinión pública. 

                                                 
99  Un ejemplo que pone Cheek (2008: 119) es el caso del profesor Zhang Zudong quien es 
etiquetado como extranjero por no estar sujeto a estas limitaciones. 
100 Son organizaciones comunitarias sin ánimos de lucro y establecidas sin recursos del Estado.  
101  Cerca de 200 son financiadas por el Estado por ser instituciones públicas u organismos 
administrativos (ejemplo de ello son la Federación Nacional de Sindicatos de China, la Liga de la 
Juventud Comunista de China y la Federación Nacional de Mujeres de China, las cuales ya existían 
desde la época Maoísta, tienen un estatus político especial y extensa influencia social). 
102 Desde el enfoque de Bourdieu explicado en el apartado 1.3. 
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2) Los jóvenes nacionalistas quienes encuentran en la defensa de China frente 

al mundo, por ejemplo los llamados “la juventud enfurecida” (fènqīng 愤青).  

Osnos pone el ejemplo de un video llamado 2008 China Stand Up! el cual 

en la primer semana y media de publicación alcanzó decenas de miles de 

comentarios favorables, creado por Tang Jie un estudiante de la 

Universidad Fudan, quien no estaba afiliado al PCCh por no ser tachado de 

tener sesgos en su opinión. Uno de sus amigos, con una maestría en 

filosofía occidental, Ze Kewei, declaró:“Pensamos que nuestro amor por 

China de apoyo al gobierno y de los beneficios de este país no es una 

reacción espontánea. Se ha desarrollado después de mucho pensarlo”103. 

De hecho, acuerdo a la encuesta de Pew Research Center  de 2008 sobre 

la opinión104 que se tenía en China sobre su la dirección que se le ha dado 

a su país, el 86% respondió sentirse satisfecho (a la misma encuesta en 

2002, el 48% de los chinos contestó de esta forma positiva). Asimismo, en 

esta misma encuesta el 82% consideró que la economía era buena (a 

diferencia del 52% en 2002).  

3) Abogados defensores de los derechos humanos o que impugnan las 

constricciones del Estado en cuanto a libertades políticas, críticas del 

Estado. Muchos de los cuales forman parte del campo de los netizens105, al 

dar importancia a la difusión de la información como parte de sus 

emprendimientos.  

4) Los emprendedores, de los que destacan aquellos que piensan que  

                                                 
103  Cabe reconocer que intelectuales como ellos, la mayoría de las veces están al tanto de la 
censura en China, y muchas veces es debido a ello que se preguntan si el gobierno intenta lavarles 
el cerebro. Con la (limitada) apertura de la información que ofrece el internet algunos de ellos 
buscan información adicional sobre su país a través de medios alternativos como los es mediante  
sus colegas en el extranjero. Al respecto mención Tang Jie: “Precisamente por estar en este 
sistema, siempre estamos cuestionándonos si están lavándonos el cerebro […] Pero cuando estás 
en el llamado sistema libre nunca te preguntas si te están lavando el cerebro” (Osnos, 2014) 
104  La pregunta original fue: Please tell me if you have a very favorable, somewhat favorable, 
somewhat unfavorable or very unfavorable opinión of China.   
105 Por ejemplo, el artista Ai Wei Wei, un artista y crítico del gobierno chino, quien declara haberse 
pasarse cerca de ocho horas diarias en las redes sociales al percibirlo como una manera de ejercer 
la libertad de expresión (Osnos 2014). 
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aprender inglés y usos occidentales son ventajas competitivas importantes.  

Lo cual se puede entender bajo la perspectiva de Osnos, en la que afirma 

que: “La era de la ambición demandó nuevas habilidades y conocimientos 

(2014:64)”. La popularidad de sitios como el Weiliang Institute of 

Interpersonal Relations y  figuras como Li Yang (un famoso profesor de 

inglés) son indicios de la importancia social que se les da a estás nuevas 

formas de capital cultural en este periodo en el que el desarrollo personal 

es sinónimo de empredimiento. 

5) Los grupos de jóvenes influenciados por Japón y Corea. Wu explica este 

influjo como originado inicialmente por los programas de televisión y las 

telenovelas extendiendo su impacto a diversos aspectos de la vida cotidiana  

como lo son el consumo (vestimenta y estilo de vida), hasta la gestión 

empresarial (Wu, 2011; 103). Dos ejemplos son los Hārìzú (哈日族) y los 

Hāhánzú (哈韩族), los primeros son conocidos por su particular gusto de 

consumir productos japoneses, tendencia que se originó en Taiwán 106 , 

mientras que los segundos son quienes admiran a los coreanos, 

principalmente en el estilo de vida que se refleja en los dramas coreanos, 

la música pop y las películas de este origen y por lo tanto, se ve incitados a 

consumir ‘sus vestidos, la comida, los productos y la música’ y así como la 

publicidad de los actores sobre quienes se consideran fanáticos. Wu afirma 

que esta oleada desde la cultura coreana comenzó al introducirse la primera 

telenovela coreana en China en 1993 llamada “Envidia” (Jidu 嫉妒).  

6) Los migrantes trabajadores. En las ciudades industriales como los es 

Dongguan, se recrean pequeños universos sociales dentro de cada una de 

las fábricas. Tal es el caso de la fábrica de zapatos Yue Yuen, con 70,000 

trabajadores a su cargo es la más grande proveedora de compañías como 

Nike, Adidas, Reebook, Puma. Un lugar que ofrece relativa estabilidad y 

                                                 
106  Esta inclinación por consumir productos japoneses iniciada en los 90 era impensable hace 
algunas décadas, en especial si se tiene en cuenta el rechazo que experimentaron los chinos ante 
la colonización japonesa. 



 

151 
 

varias prestaciones laborales, un buen lugar para trabajar de acuerdo con 

las opiniones de los mismos trabajadores percibidas por Chang (2009) 

durante su trabajo de campo. Se caracterizan por su frágil unión, es difícil 

que las personas lleguen a crear relaciones estables y duraderas en este 

nivel debido a la competencia y al esfuerzo que implica conservar estas 

relaciones una vez abandonado el lugar de trabajo ya que los trabajadores 

son usualmente migrantes y trabajan de tiempo completo, usualmente en 

permanente búsqueda de mejores oportunidades de trabajo. 

Todos ellos son campos en los cuales se disputan las fuezas que se enfrentan en 

esta compleja sociedad a partir de las reformas. Sin embargo, cabe notar que son 

sólo algunos ejemplos de toda la variedad existente en la nueva dinámica social 

china. Asimismo, cada uno de ellos comparte la característica de ser posible 

únicamente a partir de la apertura económica de las reformas modernizadoras. 

Finalmente, son reflejo de la nueva estructura social que no sólo constriñe sino 

también posibilita nuevas formas de socialización. 

 



152 
 

Conclusiones 

A fin de comprobar el cambio en la estructura social a partir de las reformas 

modernizadoras se ha indagado cómo la estructura es constituida por las prácticas 

sociales y cómo estas prácticas son constituidas estructural e institucionalmente a 

través de las reglas impuestas. Partí de afirmar que un cambio estructural como el 

de China fue planeado desde un plano institucional, dado por el cambio en la 

ideología del PCCh como institución.  

El PCCh ha construido una base sólida donde reside su poder, desde la 

ideología que predomina en sus gobernados. Gracias a ello se ha posibilitado el 

papel del PCCh en la conformación de la estructura social de China con el discurso 

sobre la modernización socialista como directriz y del Estado como guía de la 

modernización. Así, el Partido se ha valido de las reformas como influencia del 

Estado en la estructuración social.  

Ello sin olvidar que la sociedad no se deja guiar ciegamente por la directriz 

del Partido sino en base a la evaluación de su desempeño, en este caso 

económico, el cual sigue dando legitimidad para la permanencia de ese sistema. 

La legitimación no sólo de la población interna sino internacional se da desde la 

idea de Estado-nación, de pertenencia nacional que se ha usado como medio 

ideológico de legitimar los esfuerzos y las dificultades de este nuevo sistema como 

en cualquier otro. La interacción social fundamentada en el Estado es a partir de 

la cual las nuevas generaciones han seguido construyendo la realidad social, ya 

que la estructura no es sólo limitante sino habilitadora y posibilitadora.  

El impacto de las reformas modernizatorias de 1978 en la estructura social 

china ha consistido en el desarrollo de nuevas formas de socialización como lo es 

en 1) la transformación de la estructura familiar, 2) la nueva estratificación social y 

3) el surgimiento de nuevos campos. Estos cambios han sido producto de tres 

fenómenos sociales consecuentes de estas reformas: la migración, las nuevas 

formas de consumo y el énfasis en la unidad nacional. La dinámica de estos 

fenómenos ha provocado transformaciones en la vida cotidiana en áreas como la 
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convivencia familiar, la posibilidad de tomar decisiones, nuevas formas de pensar 

y comportarse socialmente. Además de consecuencias no buscadas como la 

distribución inequitativa de la riqueza, las problemáticas de identidad(como en 

cualquier sociedad liberal en la que el individuo se ve forzado a buscar un lugar en 

la sociedad) y la exclusión de algunos grupos sociales, como los migrantes 

excluidos de la educación pública; es también notorio que el enfoque del gobierno 

ante las reformas no es rígido y busca sobre todo mantener a la población en un 

equilibrio en el cual el Partido Comunista pueda seguir gobernando. Después de 

todo, es la población la que da legitimidad al gobierno que aún se mantiene en pie. 

A partir de este trabajo se pueden identificar tres cambios fundamentales a partir 

de las políticas del gobierno adoptadas después de las reformas. 

En primer lugar, tanto la migración como la política del hijo único han sido 

determinantes en el proceso de reestructuración familiar, la nueva estructura de la 

familia en donde la fórmula 4-2-1 es predominante, en donde se ha construido una 

nueva jerarquización familiar en función del ingreso de cada miembro de la familia, 

los hijos tienden a separarse físicamente del hogar de sus padres y la convivencia 

diaria con ellos se ha vuelto se ha vuelto escasa si no nula, en donde la definición 

de familia ha cambiado en aras del cambio en la composición familiar.  

En segundo lugar, la conformación de una clase media aún se encuentra en 

curso y las nuevas políticas que integran a sectores de la sociedad china en un 

esquema de  seguridad social podrían resultar fundamentales en este proceso, así 

como las ideas que circulan en el imaginario social sobre la superación personal y 

la ambición. China aún vive en la Edad de la Ambición tal como lo retrata Osnos 

(2014).  

En tercer lugar, los últimos años, mediante la gradual liberalización 

económica, se ha gestado el individualismo en la sociedad. Por ello, actualmente 

los intereses privados y personales son prioritarios en la vida urbana china, la 

comunidad ya no es un sustento clave de la vida cotidiana urbana, a excepción de 

las nuevas formas de socialización que se producen en una sociedad liberal, de 
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los nuevos campos.  

A partir de  estos tres puntos, en una tarea ambiciosa de conjetura se 

pueden identificar algunas tendencias en el mediano y largo plazo. En el mediano 

plazo: 1) la llamada “clase media” o “clase de ingreso medio” continuará en 

expansión en China ya que las políticas sociales actuales se encuentran 

enfocadas a fortalecer tal rubro, en aras de mantener la estabilidad política del 

país; 2) la flexibilización de la política del hijo único no será decisiva en la tasa de 

natalidad de las generaciones que se encuentran en edad fértil actualmente; y 3) 

la formación de nuevos campos sociales continuará, sin embargo, ninguno 

representará una lucha decisiva en la lucha por la hegemonía, muchos de ellos 

como válvulas de escape de las frustraciones políticas y como reducción de las 

presiones políticas internas de este país. En el largo plazo:  1) la nueva política de 

planificación familiar podría cambiar la tasa de natalidad poco a poco en las 

generaciones que nacerán en los siguientes años ya que actualmente la idea de 

tener más de un hijo representa más una presión económica para la familia que 

un anhelo, un ideal o un status quo; 2) la tendencia de aumento de los divorcios y 

de los matrimonios de los últimos años permanecerá ya que las posibilidades de 

decidir sobre este aspecto de la vida se han abierto en China y es un aspecto que 

tiene poco influjo sobre la vida política de China por lo que no hay ningún motivo 

político para que esto cambie; y 3) la formación de nuevos campos y su impacto 

político dependerá del curso de la economía China, si se logra establecer un 

amplio sector de la población con un ingreso medio es poco probable que estos 

nuevos campos trastoquen la vida política del país en reforma de sus estructuras 

políticas. 

Se podría decir que las principales preocupaciones del gobierno en la China 

contemporánea son: prosperidad, estabilidad, sostenibilidad y equidad. Estas 

preocupaciones se han traducido en el desarrollo de nuevas medidas para la 

seguridad social de la población, de nuevas leyes que cubren los desajustes y 

huecos que deja a su paso la reestructuración social y de nuevos modelos para el 

crecimiento económico. Desde principios de este año el gobierno habla de una 
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“nueva normalidad económica china”, en donde se aboga por “un crecimiento más 

estable”, es decir, sostenible, centrándose más en la forma en que se genera el 

crecimiento que en la rapidez del mismo. 

El gobierno de China no ha terminado con las reformas estructurales, si bien 

las medidas aplicadas hasta el momento han servido para impulsar efectivamente 

su crecimiento económico aún le falta implementar una estrategia de sostenibilidad 

que le permita mantener un crecimiento estable. Actualmente la estructura política 

y económica del país se sigue modificando, a la par de los cambios en la estructura 

social y del contexto mundial es por ello que aún se espera una mayor 

transformación en la estructura social china, en especial de aquellas prácticas 

sociales que exaltan el individualismo.  

La RPCh es una dictadura democrática del proletariado y la forma en que 

se implementa esta forma de gobierno no cambiará mientras se mantenga la 

estabilidad económica del país. A pesar de esta declarada diferencia ideológica, 

China está más cerca del liberalismo occidental de lo que a veces se piensa. Las 

mismas problemáticas sociales que en algún momento han enfrentado y/o siguen 

enfrentando los países occidentales (por ejemplo: desigualdad económica, 

desajustes familiares, criminalidad y terrorismo) son las que se enfrentan ahora en 

China. 

 Actualmente la sociedad china aún no ha terminado de asimilar las 

posibilidades que le ofrece la libertad económica, cuestiones como en qué sector 

se va a trabajar, a qué se va a dedicar la vida, con quiénes se va a relacionar, qué 

se va a consumir  y en otros ámbitos de decisión de la vida privada. Como lo 

menciona Bauman, aún queda enfrentarse a las “ansiedades existenciales 

derivadas de la liberación del mercado”. Esta búsqueda del sí mismo se ha 

orientado en China a la cultura extranjera, representando ésta un modelo de 

libertad económica previamente establecido. 

 Es verdad que la libertad en el plano económico en la RPCh aún no se 

traduce en libertad política, ni se encuentran indicios de que esto sea así en el 
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mediano plazo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todo orden implica 

constricción y sobre todo cuando se hacen las cosas con tanta premura requiere 

de un control social estricto. De lo cual podrían surgir cuestionamientos sobre la 

libertad individual y derechos humanos, a lo cual se respondería que el bienestar 

común (del cual su población ha percibido mejora en China) se encuentra encima 

del bienestar individual bajo una ideología socialista, en especial, cuando se 

responde a una dictadura del proletariado. 
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Anexo 1. Cuadros 

Cuadro 2. Analfabetismo (1964-2014) 

Año Porcentaje de la población 
analfabeta de 15 años o más años  

1964 33.5 

1982 22.8 

1990 15.8 

2000 6.7 

2006 10.3 

2005 11.0 

2006 9.3 

2007 8.4 

2008 7.7 

2009 7.1 

2011 5.2 

2012 4.9 

2013 4.6 

2014 4.9 

- La población analfabeta de 1964 se refiere a 
aquellas personas de 13 o más años que no 
pueden leer mientras que el resto de los censos 
se tomó en consideración sólo a la población de 
15 o más años que no podían o que podían leer 
muy poco. 

Elaboración propia a partir de China Statistical 
Yearbook (varios años) 

Cuadro 1. Conceptos de modernidad, modernización y globalización en la sociología contemporánea. 
 

  Modernidad Modernización Globalización 

Touraine 

Es un proceso de racionalización 
que implica la libertad y la 

conciencia del sí mismo con la 
responsabilidad de la vida propia 

(social) a la que esto conlleva. 

Es 'la modernidad en acto' y el 
Estado, mediante un discurso 

nacionalista, es su guía.  
- 

Bauman 

Es capitalista y neoliberal, 
líquida. Y debido a la delegación 

de poder por parte del Estado 
hacia las instituciones privadas, 
es líquida al perder la solidez de 

las instituciones. 

No hay distinción entre 
modernidad y modernización 

Es la separación del Estado y el 
nacionalismo. Se caracteriza 
porque el Estado ha cedido   

algunas de sus 
responsabilidades al sector 

privado. 

Beck 

Existen dos modernidades: la 
primera está caracterizada por la 

conformación de Estados 
Nacionales y la segunda, por la 

globalización. 

No hay distinción entre 
modernidad y modernización 

Es la mezcla de cultura, 
economía y política en una 

sociedad mundial. 

Fuente: Elaboración propia con base en Touraine (1995;2000), Bauman (2010;2011;2012), Beck (2008)) 



 

166 
 

 

   

Cuadro 3. Tasa de matriculación escolar (%) 
 

Nivel 
escolar 1978 1990 2000 2012 2013 

Educación 
primaria 87.7 74.6 94.9 98.3 98.3 

Educación 
Media 40.9 40.6 51.2 88.4 91.2 

Educación 
Superior - 27.3 73.2 87 87.6 

       Fuente: China Statistical Yearbook 2014 

Cuadro 4. Esperanza de vida a nacer (años) 
 

País(es) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
China 74.3 74.4 74.6 74.7 74.9 75 75.2 75.4 

De Asia Oriental 
y el Pacífico* 72.9 73.1 73.3 73.5 73.7 73.9 74.1 74.3 

De ingreso 
mediano alto* 72.5 72.7 72.9 73 73.2 73.3 73.5 73.7 

De ingreso alto 77.4 77.7 77.9 78.2 78.4 78.7 78.9 79.1 
*Incluye China 
Fuente: El Banco Mundial 

Cuadro 5. Ciudades en China con más de un millón de habitantes por región (1982-
2002) 

  1982 1993 2006 2009 

 Región 
Total de 
ciudades 

% 
Total de 
ciudades 

% 
Total de 
ciudades 

% 
Total de 
ciudades 

% 

 Oriental 11 55.0 15 48.4 54 46.2 56 45.2 

Central 4 20.0 9 29.0 36 30.8 38 30.6 

Occidental 5 25.0 7 22.6 27 23.1 30 24.2 

Fuente: (Lu, y otros, 2013) 
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Cuadro 6. Producto regional y población por región 

Región 

Población al 
final del año 
por región 

(2013) 
(100,000 

personas) 

Producto 
Regional 
Bruto per 

cápita 
(yuanes) 

Producto 
Regional Bruto 
(calculado por 

gasto) (2013) (100 
millones de 

yuanes) 
Total 
nacional 
 

13,607.2  - - 

Municipios bajo jurisdicción central 
Chongqing 297.0 42,615 12,656 

Pekín 211.5 92,201 19,500 
Shanghái 241.5 89,450 21,602 

Tianjin 147.2 97,624 14,370 
Regiones autónomas 

Guangxi 471.9 30,468 14,378 
Mongolia             
Interior 249.8 67,384 16,832 

Ningxia 65.4 39,222 2,565 
Tíbet 31.2 25,888 807 

Xinjiang 226.4 36,927 8,360 
Provincias 

Anhui 603.0 31,574 19,038 
Cantón 1,064.4 58,403 62,164 
Fujian 377.4 57,657 21,759 
Gansu 258.2 24,276 6,268 

Guizhou 350.2 22,864 8,006 
Hainan 89.5 35,156 3,146 
Hebei 733.3 38,595 28,301 

Heilongjiang 383.5 37,504 14,382 
Henan 941.3 34,161 32,155 
Hubei 579.9 43,855 25,431 
Hunan 669.1 36,619 24,501 
Jiangsu 793.9 74,520 59,161 
Jiangxi 452.2 31,708 14,338 

Jilin 275.1 50,697 13,946 
Liaoning 439.0 61,680 27,077 
Qinghai 57.8 36,351 2,101 

Shandong 973.3 56,184 54,684 
Shaanxi 376.4 33,481 12,602 
Shanxi 363.0 44,202 16,045 

Sichuan 810.7 32,393 26,260 
Yunnan 468.7 25,007 11,720 
Zhejiang 549.8 68,331 37,568 

Elaboración propia con base en China Statistical Yearbook 2014. 
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Cuadro 7. Datos generales a nivel regional en China 

Región 
  

Población al final del 
año por región (2013) 

(100,000 personas) 
  

Extensión 
territorial 

(km2) 
  

Densidad 
poblacional 
(hab/km2) 

  

Población 
urbana 
(2013) 

(%) 

Minoría étnica (2000) 
(como % de la 

población total de la 
región) 

Reservas de energía 
(2013) 

Petróleo Gas 
Natural Carbón 

Total nacional 13,607.2     54     

Municipios bajo jurisdicción central 
Chongqing 297.0 82,400   360 58 6.42 0% 5% 1% 

Pekín 211.5 16,807  1,259 86 4.26 - - 0% 
Shanghái 241.5 6,340  3,809 90 0.60 - - - 

Tianjin 147.2 11,305  1,302 82 2.64 1% 1% 0% 
Regiones autónomas 

Guangxi 471.9  236,700  199 45 38.34 0% 0% 0% 
Mongolia             
Interior 249.8  1,183,000  21 59 20.76 2% 17% 19% 

Ningxia 65.4 66,400  98 52 34.53 1% 1% 2% 
Tíbet 31.2  1,228,400  3 24 94.07 - - 0% 

Xinjiang 226.4 1,664,900   14  44 59.39 17% 20% 7% 
Provincias 

Anhui 603.0 139,400   429 48 0.63 0% 0% 4% 
Cantón 1,064.4 178,000   598 68 1.42 0% 0% 0% 
Fujian 377.4  121,400  311 61 1.67 - - 0% 
Gansu 258.2 455,000   57 40 8.69 6% 1% 1% 

Guizhou 350.2  170,000 206  38 37.85 - 0% 4% 
Hainan 89.5 33,900   264 53 17.29 0% 0% 0% 
Hebei 733.3  190,000  386 48 4.31 8% 1% 2% 

Heilongjiang 383.5  454,000  84 57 5.02 14% 3% 3% 
Henan 941.3 167,000  564 44 1.22 1% 0% 4% 
Hubei 579.9 185,900   312 55 4.34 0% 0% 0% 
Hunan 669.1 211,800   316 48 10.21 - - 0% 
Jiangsu 793.9 102,600   774 64 0.33 1% 0% 0% 
Jiangxi 452.2 166,900  271  49 0.27 - - 0% 

Jilin 275.1 187,400  147 54 9.03 5% 2% 0% 
Liaoning 439.0  145,900 301 66 16.02 5% 0% 1% 
Qinghai 57.8 720,000   8 49 45.51 2% 3% 1% 

Shandong 973.3 156,700  621  54 0.68 10% 1% 3% 
Shaanxi 376.4 156,000  241  51 0.49 10% 13% 4% 
Shanxi 363.0 150,000  242 53 0.29 - - 38% 

Sichuan 810.7 485,000  206 45 4.98 0% 26% 2% 
Yunnan 468.7  394,000 119 40 33.41 0% 0% 3% 
Zhejiang 549.8 101,800   540 64 0.85 - - 0% 
Océano - -  -  - - 15% 7% - 

Elaboración propia con base en datos de China Statistical Yearbook 2001 y 2014. 
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Cuadro 10. Porcentaje de empresas por tipo, 1980-1896 

Tipo de empresa 1980 1985 1990 1995 1996 
De propiedad Estatal 22.10% 2.46% 1.31% 1.61% 1.42% 
De propiedad Colectiva 77.79% 9.65% 20.97% 20.09% 19.93% 

      Municipales - 5.70% 2.87% 3.12% 2.53% 

      Cantonales - 16.60% 8.56% 9.40% 8.49% 

      Cooperativas - 19.46% 7.50% 5.06% 6.49% 

Empresas de propiedad Individual - 87.85% 77.61% 77.48% 77.76% 

Otras 0.11% 0.04% 0.11% 0.82% 0.88% 

      De acciones - - - 0.08% 0.10% 

      De inversión extranjera - - - 0.25% 0.25% 

      De inversión  extranjera de        
ultramar - - - 0.37% 0.31% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Jefferson y Singh 1999. 
 

Cuadro 8. Crecimiento del PIB por sectores 

Año Crecimiento total 
del PIB (%) 

Crecimiento del PIB 
por el Sector Primario 

(%) 

Crecimiento del PIB por 
el Sector Secundario 

(%) 

Crecimiento del PIB 
por el Sector Terciario 

(%) 

1990 3.9 1.6 1.6 0.8 

1992 14.3 1.2 9 4.1 

2007 14.2 0.4 7.1 6.7 

2013 7.7 0.3 3.7 3.1 

2014 7.3 0.3 3.4 2.8 

Fuente: China Statistical Yearbook 2015 

Cuadro 9. Liberalización de los precios (% de los productos) 

  1978 1984 1985 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Productos al por menor  

Precio controlado 97.5 84 63 55 47 31.2 7 6.2 9.6 11.2 7.5 6.8 

Precio de mercado 2.5 16 34 45 53 68.8 93 93.8 90.4 88.8 92.5 93.2 
Productos agrícolas  

Precio controlado 94.4 81.9 60 48 48.4 42.2 18.2 12.5 20.7 21.4 21 19.5 

Precio de mercado 5.6 18.1 40 52 51.6 57.8 81.8 87.5 79.3 78.6 79 80.5 
Bienes de producción  

Precio controlado 100 - - - 63.6 54.3 26.2 18.9 20 22.1 18.9 18.4 

Precio de mercado - - - - 36.4 45.7 73.8 81.1 80 77.9 81.1 81.6 

Fuente: Ohashi, Hideo, Keizai No Kokusai-ka (Internationalization of the Economy), Nagoya University Press, February 2003 en Ryota Kojima et 
al.(2005) 
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Cuadro 11. Enfoque de los rubros de las reformas por periodo 

Periodo Educación Agricultura Defensa Industria 
Mao (1949-1976)  Se integró a las mujeres en la 

educación. 
 Vinculación con la 

producción, relacionar la 
educación teórica con el 
trabajo. 

 Sistema de 
producción por 
comunas.  

 El gobierno decidía 
directamente cuánto, 
qué y cómo se iba a 
producir. 

 Se consideró a la ideología como 
motor de las fuerzas armadas.  

 Durante la Revolución Cultural se 
instó a la población a “rebelarse” 
contra las fuerzas opresoras, 
contra los derechistas.  

 Desde 1967 el ejército se encargó 
del reestablecimeinto del orden 
alterado por la Revolución 
Cultural. 

 Se concentró en 
la producción 
siderúrgica.  

 En el segundo 
plan quinquenal 
se formuló el lema 
que conduciría 
esta política “El 
Gran Salto 
Adelante”. 

Deng (1976-1992)  Establecimiento de nueve 
años de educación 
obligatoria. 

 Reestablecimiento de los 
Exámenes para el ingreso a 
la educación superior 
(gāokǎo 高考). 

 Reapertura de la educación al 
conocimiento occidental. 

 Introducción del 
sistema de  
responsabilidad 
familiar.  
 Liberación de los 

precios en productos 
agrícolas. 

 Reducción del ejército en un millón 
de efectivos militares, 
principalmente del sector 
burocrático de la milicia. 

 Mayores recursos destinados al 
desarrollo cualitativo de la milicia. 

 Reducción de 11 a 7 regiones 
militares. Compra de equipo militar 
occidental.. 

 Desarrollo de la 
autonomía en la 
gestión de las 
empresas. 

 Desregulación de 
los precios. 

 Industria 
enfocada en los 
productos de 
exportación.. 

1992- actualidad  Esfuerzos por la integración 
de los diferentes sectores 
sociales el sistema de 
educación.  

 Afianzamiento del 
sistema de 
respnsabilidad 
familiar. 

 Reestructuración de la 
organización militar en aras de 
modernizar la estrategia militar. 

 Reducción de las plazas militares 
en 300,000 efectivos. 

 Enfoque en la calidad más que en 
el volumen del personal militar.  

 Desarrollo en los sistemas de 
información militar y otras 
tecnologías. 

 Desarrollo de la 
industria basado 
en el 
conocimiento 
científico y el 
desarrollo 
tecnológico. 

Elaboración propia 
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Cuadro 12. Número de abogados 

 Número de oficinas de 
abogados (unidades) 

Total de 
abogados 

Abogados de tiempo 
completo 

Abogados de medio 
tiempo 

1979* - 212 - - 
1985 3,131 13,403 6,830 6,573 
1990 3,716 34,379 23,727 10,652 
1994 6,419 83,619 40,730 20,171 
1995 7,263 90,602 45,094 17,994 

1996 8,265 100,198 47,879 20,243 
1997 8,441 98,902 47,574 18,695 
1998 8,946 101,220 51,008 17,958 
1999 9,144 111,433 61,761 17,082 
2000 9,541 117,260 69,117 15,639 
2001 10,225 122,585 76,558 13,699 

2002 10,873 136,684 90,012 12,186 
2003 11,593 142,534 99,793 6,850 
2004 11,823 145,196 100,875 6,966 
2005 12,988 153,846 114,471 7,418 
2006 13,096 164,516 122,242 8,068 
2007 13,593 143,967 128,172 7,842 

2008 14,467 156,710 140,135 8,116 
2009 15,888 173,327 155,457 8,764 
2010 17,230 195,170 176,219 9,294 
2011 18,235 214,968 192,546 9,740 
2012 19,361 232,384 208,356 10,108 
2013 20,609 248,623 225,267 10,550 

2014 22,166 271,452 244,255 10,545 

Fuente: China Statistical Yearbook varios años 
* (Zou K. , 1999) 
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Cuadro 13. Migración del campo a las ciudades 

Año Total de trabajadores a nivel 
nacional a final del año  

Total de trabajadores 
agrícolas al final del 

año   

Porcentaje de trabajadores 
agrícolas sobre el total de 

trabajadores al final del año 

Total de personas que 
migraron de un área rural 

a una urbana*  
1985 498,730,000 311,300,000 70.5% 2,600,000 

1990 647,490,000 341,170,000 52.7% 1,980,000 

1991 654,910,000 349,560,000 53.4% 2,280,000 

1992 661,520,000 347,950,000 52.6% 2,210,000 

1993 668,080,000 339,660,000 50.8% 2,220,000 

1994 674,550,000 333,860,000 49.5% 2,230,000 

1995 680,650,000 330,180,000 48.5% 2,540,000 

1996 689,500,000 329,100,000 47.7% 2,570,000 

1997 698,200,000 330,950,000 47.4% 2,990,000 

1998 706,370,000 332,320,000 47.0% 3,390,000 

1999 713,940,000 334,930,000 46.9% 3,770,000 

2000 720,850,000 333,550,000 46.3% 5,070,000 

2001 730,250,000 329,740,000 45.2% 2,580,000 

2002 737,400,000 324,870,000 44.1% 7,800,000 

2003 750,000,000** - - 6,940,000 

2004 756,000,000** - - 5,200,000 

2005 763,000,000** - - 6,000,000 
*Estos migrantes son aquellos que han cambiado de registro de residencia rural a urbano por lo que el número resultaría mayor si se tomara en 
cuenta el total de las migraciones. 
**Población económicamente activa. 
Fuente: Elaboración propia con base en China Statistical Yearbook 2009; Lu, y otros, 2013; Grupo del Banco Mundial, 2016d 

Cuadro 14. Población flotante (100 millones de personas) 

Año Población con inconsistencia en el registro de su residencia Población flotante 

 2000 1.44 1.21 

2005 - 1.47 

2010 2.61 2.21 

2011 2.71 2.30 

2012 2.79 2.36 

2013 2.89 2.45 

2014 2.98 2.53 
- Los datos de 2000 y 2010 están basados en el Censo Nacional de Población y el resto son estimaciones basadas 
encuestas muestrales anuales. 
- La población flotante se clasifica en dos: 1) la población con inconsistencia en el registro de su residencia, que es la 
población total que ha estado residiendo por más de medio año en un lugar diferente del de su registro; y 2) la población 
flotante, que es la población con inconsistencia en el registro de su residencia menos aquella cuya inconsistencia se limita 
a la misma municipalidad o ciudad prefectura. 

Fuente: China Statistical Yearbook 2015 
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Cuadro 16. Composición del gasto en consumo* por lugar de residencia 

  
Composición del consumo de los 

hogares rurales 
Composición del consumo de los 

hogares urbanos (%) 

  1990 2000 2012 1990 2000 2012 

Alimentos 58.8 49.1 39.3 54.2 39.4 36.2 

Vestido 7.8 5.7 6.7 13.4 10 10.9 

Vivienda 27.3 15.5 18.4 4.8 11.3 8.9 

Servicios y artículos domésticos 5.3 4.5 5.8 8.5 7.5 6.7 

Transporte y comunicaciones 1.4 5.6 11 3.2 8.5 14.7 

Educación, cultura y recreación 5.4 11.2 7.5 8.8 13.4 12.2 

Salud y servicios médicos 3.3 5.2 8.7 2 6.4 6.4 

Otros 0.7 3.1 2.5 5.2 3.4 3.9 

*Son todos los gastos de los hogares de la vida diaria 
Fuente: China Statistical Yearbook 2013 

   

Cuadro 15.  Telecomunicaciones y transporte 

  1990 2000 2010 2011 2012 

Comunicaciones 
Tasa de popularización del teléfono (incluyendo 
celulares)(unidad/100 personas) 1.11 19.1 86.41 94.81 103.1 

Tasa de popularización de los celulares 
(unidad/100 personas) 0.002 6.72 64.36 73.55 82.5 

Tasa de cobertura de la radio en la población (%) 74.7 92.5 96.8 97.1 97.5 
Tasa de cobertura de TV en la población (%) 79.4 93.7 97.6 97.8 98.2 
Número de TV's a color por cada 100 hogares  
        Área urbana                                                                                  59 116.6 137.4 135.2 136.1 
        Área rural 4.7 48.7 111.8 115.5 116.9 
Número de usuarios de internet (100,000 
personas) - 225 4,573 5,131 5,640 

Número de computadoras por cada 100 hogares 
        Área urbana                                                                            - 9.7 71.2 81.9 87 
        Área rural                                                                                   - 0.5 10.4 18 21.4 
Tráfico 
Número de vehículos de trasporte público* 2.2 5.3 11.2 11.8 12.1 
Número de automóviles por 100 hogares urbanos - 0.5 13.07 18.58 21.54 
Número de automóviles por 100 hogares rurales -  0.3 2.75 5.51 6.59 

Fuente: China Statistical Yearbook 2013 y 2015           
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Cuadro 17. Compras de comida per cápita en los hogares urbanos (1978-2014) 

Producto 
(kg) 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013* 2014 

Granos 130.72 97.00 82.31 76.98 81.53 80.71 78.76 121.30 117.20 

Vegetales 
frescos 138.70 116.47 114.74 118.58 116.11 114.56 112.33 100.10 100.10 

Aceite 
comestible 6.40 7.11 8.16 9.25 8.84 9.26 9.14 10.80 10.80 

Cerdo 18.46 17.24 16.73 20.15 20.73 20.63 21.23 20.40 20.80 

Res y 
Cordero 3.28 2.44 3.33 3.71 3.78 3.95 3.73 2.20 2.20 

Aves 3.42 3.97 5.44 8.97 10.21 10.59 10.75 8.10 9.10 

Huevos 7.25 9.74 11.21 10.40 10.00 10.12 10.52 9.40 9.80 

Productos 
del mar 7.69 9.20 11.74 12.55 15.21 14.62 15.19 14.00 14.40 

Leche 4.63 4.62 9.94 17.92 13.98 13.70 13.95 17.10 18.10 

Frutas 41.11 44.96 57.48 56.69 54.23 52.02 56.05 47.60 48.10 

Licor 9.25 9.93 10.01 8.85 7.02 6.76 6.88 - - 

Fuente: China Statistical Yearbook 2014 y 2015 
 

Cuadro 18. Composición del PIB en China (%) 
 

Año Sector 
Primario 

Sector 
Secundario 

Sector 
Terciario 

1978 27.9 47.6 24.5 

1980 29.9 47.9 22.2 

1985 28.1 42.6 29.3 

1990 26.7 40.9 32.4 

1995 19.7 46.7 33.7 

2000 14.7 45.4 39.8 

2005 11.7 46.9 41.4 

2010 9.6 46.2 44.2 

2014 9.2 42.7 48.1 

Fuente: China Statistical Yearbook 2015 
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Cuadro 19. Turismo doméstico 
 

 Año 
Turistas  

domésticos 
(número de viajes) 

Gasto en turismo (100 
millones de yuanes) 

1994 524 1,023.5 

1995 629 1,375.7 

2000 744 3,175.5 

2005 1,212 5,285.9 

2010 2,103 12,579.8 

2011 2,641 19,305.4 

2012 2,957 22,706.2 

2013 3,262 26,276.1 

2014 2,611 30,311.9 

Fuente: China Statistical Yearbook 2015 

Cuadro 20. Turistas chinos en el extranjero 

  
Turistas procedentes de China 
(100,000 salidas al extranjero*) 

Gastos de turistas chinos en el 
extranjero (100 millones de dólares) 

2009 476.6 437 

2010 573.9 549 

2011 702.5 790 

2012 831.8 1,099 

2013 981.9 1,383 

2014 1,072.8 1,649 
* Incluye las salidas a Hong Kong, Macao y Taiwán 
 Fuente: Elaboración propia a partir de China Statistical Yearbook 2015, Banco Mundial 2016 
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Anexo 2. Gráficas 
 Gráfica 1. Pirámide poblacional en la RPCh en el año 2000  

Gráfica 2. Pirámide poblacional en la RPCh en el año 2010 

Gráfica 3. Proporción de los grupos etarios de la población china de 1982 a 2013 
Gráfica 4. Proporción de sexos 
 
 

 

 
 
 
Gráfica 5. Distribución de la población por residencia de 1949 a 2012 
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Gráfica 1. Pirámide poblacional en la RPCh en el 
año 2000
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Elaboración propia con base en datos del China Statistical Yearbook 2014. 
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Gráfica 2. Pirámide poblacional en la RPCh en el 
año 2010
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Elaboración propia con base en datos del China Statistical Yearbook 2014. 
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Gráfica 6. Porcentaje de etnias minoritarias por región en el año 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1
9

4
9

1
9

6
0

1
9

7
1

1
9

7
4

1
9

7
7

1
9

8
0

1
9

8
3

1
9

8
6

1
9

8
9

1
9

9
2

1
9

9
5

1
9

9
8

2
0

0
1

2
0

0
4

2
0

0
7

2
0

1
0

2
0

1
3
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Gráfíca 7. Índice de 
Gini 
Gráfica 8. 
Crecimiento del PIB 
real e inflación 
Gráfica 9. Inversión 
nacional en 
investigación y 
desarrollo (como 
porcentaje del PIB) 
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Gráfica 7. Índice de Gini (1981-2010)

Fuente: El Banco Mundial, 2016c.

Gráfica 8. Crecimiento del PIB real e inflación 

Fuente: Kojima y Nakamura, 2005 

Gráfica 9. Inversión nacional en investigación y desarrollo (como porcentaje del PIB) 
 

Fuente: Lane, 2014 
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Gráfica 10. Número de 
personas 
participantes en el seguro 
básico urbano de 
pensiones a nivel 
nacional (millones de 
personas) 
 
Gráfica 11. Estadísticas 
básicas de seguridad 
social (millones de 
personas) 
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Gráfica 10. Número de personas participantes en el 
seguro básico urbano de pensiones a nivel nacional 

(millones de personas)

Fuente: Elaboración propia con base en China Statistical Yearbook 2014 
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Fuente: Elaboración propia a partir de China Statistical Yearbook 2014 
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Gráfica 12. Brecha 
entre el ingreso rural y 
urbano (1978- 2013) 
Gráfica 13. 
Expansión del uso de 
internet en China 
(millones de 
personas) 
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Gráfica 12. Brecha entre el ingreso rural y urbano 
(1978-2013)  

Proporción
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Elaboración propia a partir de datos de China Statistical Yearbook 2014.
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Gráfica 13. Expansión del uso de internet en China 
(millones de personas)
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Elaboración propia con base en China Statistical Yearbook 2014 y 2015
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